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Estratégicas de la Era Nuclear 

Después del segundo conflicto 
mundial, el empleo de lo energía ató
mico ha provocado uno revolución en 
los armamentos, que morco uno nue
vo época en lo Historio. A conse
cuencia de los armas atómicos, de 
los proyectiles bol ísticos y de los sa
télites, el estudio de los problemas mi
litares yo no está restringido al ámbi
to de los Estados Mayores. 

En estos últimos años ha crec1do 
lo importancia de los Institutos estra
tégicos aparecidos en casi todos los 
países de Occidente (pero no en Ita
lia), con el fin de poner en contacto 
con los Jefes Militares o los diplomá
ticos, o los profesores y hombres polí
ticos, o los economistas, o los soció
logos y o los físicos animados del de
seo de comprender lo influencio de 
los nuevos armamentos sobre lo si
tuación mundial y de contribuir tam
bién o lo formación de lo "doctrino 
estratégico". 

De todo esto nace uno nuevo dis
ciplino en respuesto o lo pregunta · 

Por el Almirante de Escuadra de la Marina 

Italiana ROMEO BERNOTTI. 

De la "Rivlsta Marlt~ima" 

-c::Cuál es el carácter de lo revolu
CIÓn moderno en el concepto guerre
ro y cuáles son sus consecuencias:> 

El debate de los 1deos sobre 
cuest1ones ton elevados ha s1do obje
to de un curso de conferencias que 
sustentó en 1963 en París el ilustre 
escntor RAYMOND ARON, profesor 
de soc1ologío, baJO el título de "Intro
ducción o lo Estroteg1o". Estos ele
mentos están compendiados en uno 
obro 1mportonte presentado ahora en 
vers1ón 1toliono (con el nombre de" ll 
Grande Debott1to", -El Gran Debo
te,- "11 Mulino" . Ed1tar, Balogno). 

Al anteponer uno síntesis de los 
revoluciones técn1cos desde 1945 has
ta 1960, el Autor comento lo forma 
CIÓn de lo teoría norteamericano de 
lo "escolotion", lo manero cómo fue
ron acogidos en Europa los debates 
sobre lo Al1onzo Atlánt1co, los proble
mas surgidos del desarrollo de los 
"fuerzas de choque" francesas y los 
perpectivos de lo Situación mund1ol. 
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En lo introducción de lo obro ori
ginal y también en el prólogo de lo edi 
ción italiano, el autor pone de mani
fiesto que poro lo monstruoso poten
cio de los nuevos armas, "se impone o 
los hombres de estado uno nuevo toreo 
ton porodógico como indispensable : 
emplear diplomáticamente lo amena
zo de recurrir o los armas nucleares, 
así como lo de no verse obligado o 
emplearlos. Poro esto toreo, lo diplo
macia de los Potencias Occidentales 
ha asumido uno nuevo línea de ac
ción, con el objeto de conseguir un re
sultado psicológico poro disuadirlos 
del empleo de los armas. Esto estra
tegia está: caracterizado por aspectos 
contradictorios: "del deseo del desar
me y de lo carrero armamentista; del 
temor o lo guerra que se preparo, y 
de lo esperanzo de que tal guerra no 
llegue o tener lugar". 

Lo estrategia de disuoción pue
de tener graduaciones o diversos ni
veles: desde lo guerra frío, hasta lo 
guerra efectivo con armas clásicos y 
además, avanzando se llego o los 
umbrales de lo guerra atómico. 

Sustancialmente es antiquísimo 
el concepto de plegar lo voluntad del 
adversario infundiéndole temor al pe
ligro de tener que someterse o uno 
fuerzo preponderante, pero lo dife
rencio del posado está en el hecho de 
que el nuevo concepto de lo disuo
ción se baso en el riesgo determino
do por lo enorme potencio de los ar
mas nucleares, uno limitado aplica
ción de los cuales presentaría aún 
graves incógnitos, que podrían tener 
vostísimos repercusiones. 

El mayor peligro en los discusio
nes sobre lo estrategia, es el de des
viarse de lo línea lógico en lo opre~ 

cioción de los situaciones, cayendo en 
el dogmatismo. 

"Numerosos expertos (en estra
tegia y en político exterior) -dice 
Aron-, se han formado un sistema 
intelectual del cual son prisioneros 
voluntarios , sentenciando que lo di
suoclon tiene éxito o fracaso en fun
ción de aquél factor y de él solamen
te". 

" En Francia tenemos al campeón 
mundial del dogmatismo, pero yo ten
go más motivos de duda que de cer
teza" . 

Esto actitud que emano de lo 
presunción de lo infalibilidad suscita 
interés por lo tesis que el Autor sos
tiene: " con el objeto de ayudar a los 
hombres en todos los esferas de lo 
sociedad o comprender y a enseño
rearse de su destino". 

Por eso, aquí nos proponemos 
llamar lo atención sobre algunos con
ceptos esenciales expuestos en el li
bro, especialmente interesantes en lo 
actual hora histórica en lo cual lo ca
pacidad de disuoción está sometida a 
uno prueba muy duro. 

Quince años de revoluciones técnicas. 

Refiriéndose o cuanto es conoci
do sobre los efectos mecánicos, térmi
cos y radioactivos de los armas nu
cleares, el Autor antepone que en to
do discusión estratégico se necesito 
tener presente cuáles serían los horro-



CONSECUENCIAS ESTRATEGICAS DE LA ERA NUCLEAR 755 

res de una guerra desencadenada con 
esas armas. Una sola bomba de al
gunos megatones destruiría completa
mente una gran ciudad, sus radiacio
nes causarían víctimas a centenares 
de kilómetros del lugar de la explo
sión hasta después de varios días o se
manas del instante de la explosión; 
centenares o tal vez miles de kiló
metros cuadrados podrían ser reduci 
dos a cenizas por la explosión de una 
bomba potentísima a gran altura. 

Como la lucha mortal entre las 
dos Superpotencias sería una locura 
monstruosa, se comprende que se ve
rifique el hecho paradógico de que 
entre las dos Superpotencias se ma
nifieste una especie de "complicidad" 
cuando se trate de evitar la apocalip
sis. 

Las previsiones sobre los horro
res de la guerra nuclear impone el 
que hoy se haga cualquier esfuerzo 
para evitarla; pero esto no excluye la 
carrera de los armamentos, antes 
bien, constituye el factor determinan
te. 

La serie de provocaciones y de 
réplicas está expuesta por el Autor, 
con relación a las consecuencias de 
las revoluciones técnicas, a la Guerra 
de Corea y a los otros conflictos. 

Se debe considerar los progresos 
de las bombas con relación a los de 
los vectores capaces de transportar
las, es decir, de los aviones y de los 
cohetes balísticos de cabeza nuclear. 

Entre 1945 y 1950 los Estados 
Unidos tuvieron el monopolio atómico, 

pero con un número escaso de bom
bas; además, los vectores intercon
linentales eran aviones "8 36'' capa
ces de hacer un vuelo trasártico en 
J6 horas con una velocidad de 500 
Km h. llevando una bomba de S to
neladas. 

Las fuerzas aeroatómicas norte
americanas no podían por consiguien
te , constituir una vento¡a decisiva , o 
sea, que las nuevas armas no podían 
ejercer una influencia apreciable so
bre las relaciones internacionales. 

El monopolio atómico norteame
ricano tenía entonces aspectos diluc i· 
dorios . En la Guerra de Corea y en 
el bloqueo de Berlín Oeste, la Unión 
Soviética mantuvo una actitud agresi
va a pesar de la superioridad de los 
Estados Unidos en armamentos ató
m icos . 

El Occ1dente afrontó el peligro 
en Europa con el puente aéreo, con 
el plan Morsholl y promoviendo su 
rearme con las armas clásicas (Alian
za Atlántica, Conferencia de Lisboal. 

Pero con sorprendente rapidez , 
la Unión Soviética h1zo estallar en 
1949 su primera bomba atómica, y a 
fines de 1955 las bombas termonu
cleares fueron experimentadas con 
breve intervalo par los Estados Uni 
dos y por la Unión Soviética. De ese 
modo, de la disuación unilateral se 
pasó a la disuación recíproca directa 
entre las dos Superpotencias. 

Aran anota que la revolución 
cualitativa entre la bomba A y la bom
ba H tuvo una importancia muy gran-
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de en el cambio de las bombas de 
explosivo químico por bombas atómi
cas. 

En el período 1950- 1957, tanto 
los Estados Unidos como la Unión So
viética tenían bombas termonucleares, 
pero éstas no podían sustituir en sus 
funciones a las armas clásicas ni a 
las armas atómicas de menor poten
cio. Lo amenazo de lo Armado Rojo 
pesaba sobre lo Europa Occidental, 
sin embargo, los Estados Unidos te
nían lo superioridad del poderío ae
ronaval de la VI Flota norteamerica
na y de los bombarderos estratégicos 
destacados en un conjunto de bases 

.que circundaba al territorio soviéti
co. Además, los norteamericanos es
taban a la vanguardia de la "minia
turización" en las armas atómicas 
tácticas. 

Con el criterio de la necesidad 
de establecer un equilibrio en las ar
mas clásicas, el Consejo Atlántico 
reunido en Lisboa en 1952 estimó ne
cesario noventa divisiones para la de
fensa de lo Europa Occidental: este 
número fue reducido a treinta, con
fiando en las armas atómicas y en el 
rearme de lo República Federal Ale
mana. Pero el Autor advierte que di
cha cifra de 30 divisiones bien arma
das y equipadas se ha vuelto una es
pecie de número fetiche que se repi
te ritualmente en los discursos de los 
políticos sin que se tenga certeza de 
que esté fundado en cálculos riguro
sos. 

"Este es el balance sumario del 
período intermedio entre lo disuasión 

unilateral y el arreglo del proyectil 
balístico. Durante este período, -ob
serva el Autor,- los europeos esta
ban dominados por el temor a la o
cupación, o a la extensión por Europa 
de un conflicto surto en alguna otro 
parte del globo. Hoce diez años los 
europeos tenían el temor de que "el 
dedo norteamericano pudiese estar 
1 isto a presionar el gatillo atómico". 
Hoy tienen una inquietud en sentido 
contrario". 

La doctrina estratégica nortea
mericana, afirmada en 1953 por el 
Secretario de Estado John Foster Du
lles , se basaba en las represalias en 
masa con armas atómicas; sin embar
go, eso teoría no se aplicó en la Gue
rra de Coreo que duró tres años con 
hosti 1 idades violentas y que concluyó 
con un acuerdo, es decir, con un re
sultado nulo. 

Los Estados Unidos no habían 
vencido de una manero decisiva a un 
satélite de la Unión Soviética, en so
corro del cual había intervenido el 
ejército chino. 

"En 1953 la opinión norteameri
cana juzgaba inaceptable una guerra 
llevada al Continente Asiático, con 
armas clásicas contra países en donde 
lo pobreza es extrema, pero en donde 
los r~cursos en hombres son ilimita
dos". 

Dulles amenazó varias veces con 
el empleo de las armas atómicas, no 
se tomaba todavía en consideración 
la probabilidad de resolver una crisis 
local con una réplica en otra zona. 
Tal vez, -admite el Autor,- la o-
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menozo de recurrir o los armas ató
micos fue lo que decidió o los diri
gentes del Kremlin o firmar un armis
ticio en Coreo. 

Con lo presencio de lo VIl Floto 
norteamericano en el Estrecho de For
moso, los armas atómicos, -o juicio 
del Autor,- ejercieron uno influencio 
ventajoso, disuadiendo al Gobierno 
chino de tentar un ataque masivo 
contra los islotes de Quemoy y Motsú . 

En Octubre de 1957, se inició o
tro período de revoluciones técnicos, 
cuando lo Unión Soviético lanzó el 
"Sputnik", es decir, su primer satéli
te. 

Pero, el efecto psicológico de lo 
superioridad odqui rido por los sovié
ticos en el alistamiento de los cohetes 
y en lo exploración del espacio no fue 
proporcional o lo relación entre los 
fuerzas. 

Entre 1958 y 1960, los soviéti
cos construyeron artefactos bol ísticos 
de mediano alcance (M R B M), pero 
pocos artefactos intercontinentales 
(1 C B M). 

Los cohetes soviéticos de media
no alcance causaron en Europa la 
misma amenaza que la Marina Roja 
en la fase precedente; fue por eso, 
que los Estados Unidos obtuvieron de 
sus aliados el permiso para instalar 
en su territorio (de ellos) rompas po
ro el lanzamiento de cohetes de me
diano alcance (en Turquía en lo Gran 
Bretaña y en Italia), pero los nortea
mericanos conservaron en su país la 
fuerza disuasiva mayor, es decir, los 

bombarderos S. A. C. (Strategic A ir 
Command). 

En síntesis, el Autor afirma que 
sería injusto hablar del fracaso de la 
estratégico atómica, porque el arma
mento atómico no hoyo podido apor
tar más de lo que hizo. 

Formación de la teoría estratég ico 
norteame ricano . -

En la eventualidad de un con
flicto entre las Superpotencias, desde 
que la Unión Soviética ha llegado a 
ser una potencia atómica, las posibi-
1 idodes estratégicas han asumido nue
vos caracteres, por cuanto el territorio 
norteamericano se ha vuelto vulnera
ble. 

Las armas nucleares, los cohetes 
balísticos y los sa télites han determi
nado un peligro que inte resa por la 
"contracción del tiempo", puesto que 
los cohetes han reducido las horas a 
minutos, por lo cual la posibilidad de 
fulminaciones de sorpresa imponen 
un estado de alerta incesante. 

Esta situación presenta numero
sos interrogaciones: -¿Qué es lo que 
podía suceder si fuese el uno o el o
tro de los beligerantes el que toma
se lo iniciativa en el ataque con ar
mas nucleares? 

Esta pregunta impone la diferen
ciación entre "estrategia de contra
fue rzo" y estrategia contra ce ntros 
urbanos o contra los recursos. 

Lo necesidad de tales distincio
nes excluye la posibilidad de limitar 
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las concepciones estratégicas a la pri
mera explosión atómica: se necesita 
reflexionar en qué otra forma de ac
ción sería concebible además de la 
que se define como "expresión de lo
cura homicida" y que los escritores 
norteamericanos han llamado "paro
xismo termonuclear" el cual consisti
ría en lanzar todas las bombas desde 
un principio. 

De estas consideraciones se de
duce, que es necesario distinguir en
tre la amenaza atómica y la estrate
gia de su empleo. 

En línea lógica se debe preveer 
que si tuviese lugar la guerra nuclear, 
los contendientes se impondrían mu
tuamente leyes, por tener recíproco 
interés en un cierto grado de limita
ción de las ofensivas, puesto que a la 
acción corresponde la reacción; ade
más, por parte de cada beligerante la 
preparación conduciría a garantizar 
que sus propios medios de represalia 
pudiesen sobrevivir. 

Con este propósito se necesita 
proteger los campos de aviación, los 
si los en los que están metidos los co
hetes, la movilidad de las bases terres
tres y el recurso de las bases móviles 
de difícil localización, como los sub
marinos de propulsión atómica capa
ces de lanzar cohetes "Polaris". 

Desde hace algún tiempo se es
tá desarrollando la facultad para des
truir y la capacidad para sobrevivir, 
una lucha que nos recuerda la habi
da "entre la coraza y el cañón". 

El Autor hace notar que no bas
ta tener unos pocos submarinos ató-

micos, uno de los cuales esté constan
temente en crucero: se necesita ade
má:s que el puesto de comando en tie
rra esté protegido, a fin de asegurar 
la supervivencia después de un ata
que. Además se debe tener en cuen
ta, que se verifican progresos defen
sivos, por cuanto existe la posibilidad 
de una red anticohetes . 

Admitiendo que uno de los con
tendientes posea el escudo de una 
fuerza invulnerable, surge la pregunta 
~¿Es suficiente esta condición para 
valerse de la fuerza clásica, como de 
una espada? El Auto r responde nega
tivamente; los teór icos no rteamerica
nos no han cesado nunca de indagar 
las condiciones para permit ir la efi
cacia de la disuación y han sentado 
tres condiciones sine qua non: 

l) Mantener una capacidad estra
tégica nuclear de contrafuerza; 

2 ) Aumentar las armas clásicas; 

3) Sustituir a la réplica total, la ré
plica graduada (o flexible) . 

Este es el concepto esencial de 
la teoría estratégica norteamericana 
del escalamiento, que lleva el nom
bre del S,ecretario de la Defensa Mac 
Namara : "Las primeras fases de la 
estrategia de empleo no serían toda
vía sino golpes de admonición desti
nados a convencer a un enemigo que 
no cediera y que tuviese también in
terés en la apertura de negociacio
nes" 

Una estrategia tal, de empleo, 
exige un conjunto termonuclear in
gente y relativamente invulnerable. 
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El concepto del escalam iento 
gradual hacia la irritación de las hos
tilidades es, sin embargo, de conse
cuencias dudosas cuando la estrate
gia de disuación está limitada al em
pleo de armas de tipo clásico, porque 
el criterio de dosificar el empleo de 
las fuerzas limitándose al mínimo in
dispensable, puede requerir un es
fuerzo bastante costoso y prolongado 
(como en Corea y en Vietnam). 

"La estrategia de disuación tien
de a sustituir la amenaza de la fuer
za a su empleo efectivo y comporta 
-dice Aren-, una especie de con
tradicción intrínsica. Las incertidum
bres se multiplican, cuando al estra
tega que haya ideado una teoría se 
anteponga un adversario con otro 
conjunto de valores y con una doctri
na política diferente". 

En la eventualidad, de que la 
teoría de escalamiento sea aplicada 
con armas nucleares, Aren admite 
que dicha aplicación sea lógica y de
duce de ellas las siguientes conclu
siones: 

1 . -Subsisten diferencias entre 
los horrores de la guerra nuclear. El 
sistema del escalamiento tiene la fi
nalidad humanitaria de limitar los e
fectos de la crisis. 

11. -La guerra termonuclear es 
posible, aún si las Superpotencias pue
dan estar acordes sustancialmente a
cordes en preferir la coexistencia a un 
conflicto, en el cual la China "ter
tius gaudens", sacaría el mayor pro
vecho. 

El Autor se pregunta -¿Cómo 
podría estallar la guerra nuclear? El 
caso, que él juzga menos probable es 
el de la guerra intencional entre las 
dos Superpontencias .- Pero hay que 
recordar, que un caso de peligro pa
sible, fue el episodio cubano, en el 
que los Estados Unidos se encontra
ron frente a un pequeño país, en el 
cual, si se hubiese empleado la fuer
za de disuación, habría podido causar 
peligros. 

Otro caso sería una guerra por 
un "malentendido" o el de una gue
rra por "escalamiento" que partiendo 
de actos bél1cos locales con el em
pleo exclusivo de armas clásicas, pu
diera culminar en el extremo de la 
violencia. Además, también puede su
ceder que el enemigo obrase de una 
manera irracional . 

El Autor observa que "el riesgo 
de uno decisión impulsiva sería tanto 
más notable cuanto mayor fuera el 
número de Estados en posesión de ar
mas atómicas". 

En otros términos, cuanto 1)1ás 
numerosos sean los jugadores del po
ker de la apoca! ipsis, tanto más pel i
groso será el juego, pudiendo acaecer 
reacciones en cadena. 

Como todos comprenderán a la 
luz de los hechos, la actual situación 
mundial está llena de peligros, pero 
amenaza llegar a ser tanto más críti
ca cuanto más aumente el número de 
Estados en posesión de armas atómi
cas. 

La doctrina norteamericana de la 
ré pl ica graduada no ha obtenido en 
Europa el consenso unánime. 
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Según las declaraciones hechas 
por Mac Namara a la Comisión de la 
Cámara de Representantes, los alia
dos europeos deberían aumentar sus 
armamentos convencionales, puesto 
que en ciertas situaciones, no estaría 
de conformidad con los intereses eu
ropeos el empleo de las armas tácti
cas atómicas "que son artefactos muy 
destructores, no adaptables para la 
defensa de las regiones de gran in
tensidad de población" . 

A juicio de Mac Namara, "el 
empleo de las armas atómicas repre
senta el umbral a través del cual los 
hombres entran en un mundo desco
nocido". 

De todo esto han surgido algu
nas dudas sobre la aplicación prácti
ca de la teoría norteamericana, estan
do los europeos obligados, como lo es
tán, a reconocer que por efecto de su 
situación geográfica "su condición no 
es idéntica a la de los Estados Unidos, 
y que la fórmula estamos en la mis
ma barca no es aplicable al pie de la 
letra". 

Los franceses han negado su fé 
en la teoría de la réplica graduada, 
por cuanto es incompatible con su es
trategia de carácter nacional . De es
to proviene la crisis de la OTAN; la 
Francia ha emprendido el desarrollo 
de su propio programa atómico, fun
dado en el concepto del General De 
Gaulle, según el cual el Estado y la 
Defensa Nacional se confunden. 

¿En qué medida, -pregunta 
Aron,- es vá.lida todavía esta filoso
fía tradicional, en un t iempo en el 

cual, a diferencia de la "guerra de pa
pá" no dejaría sobrevivir nada de la 
naturaleza de las Naciones? 

Sobre la fuerza francesa de 
disuación.-

Se ha suscitado varias discusio
nes en Francia sobre el desarrollo de 
la fuerza nuclear ("force de frappe") 
(fuerza de choque) cuyo "carácter de 
disuasión" se ha proclamado. 

En la controversia se ha expresa
do juicios emotivos y categóricos acer
ca de esta fuerza . Para ser breves 
nos abstendremos de hacer el anál i
sis de las argumentaciones de índole 
polémica , deteniéndonos en las com
probaciones de carácter objetivo. 

"No es justo, -escribe el Au
tor,- ser favorecedor u hostil en abs
tracto, a la fuerza nacional de disua
sión. Desde el punto de vista concre
to conviene aclarar cuáles son las di
versas especies de rendimiento positi
vo o negativo. El rendimiento en que 
todos piensan es el de la contribu
ción que puedan aportar las armas 
nucleares a la seg.uridad; pero debe
mos agregar por lo menos otras tres 
componentes: 

l) La influencia sobre el aliado o 
la autonomía en el interior de la 
alianza; 

2) El prestigio sobre la escena mun
dial; 

3) Lo acción ejercida por el progra
ma escogido previamente sobre 
el desarrollo económico y en par
ticular sobre· el progreso científi
co. 
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En relación a lo que está previs
to en la programación de la fuerza 
nuclear francesa hasta 1970, es ne
cesario preguntarse: ¿A qué enemigo 
eventual puede referirse el valor di
suasivo de la fuerza estratégica de 50 
aparatos Mirage IV? 

Esta fuerza, -observa el Au
tor,- por su modesto radio de acción 
puede ser solamente un complemento 
de la fuerza norteamericana. Estan
do sujeta a destrucción, la fuerza de 
disuasión francesa podría valer sola
mente a condición de ser empleada en 
un ataque masivo en primer golpe; se
ría utilizable contra ciudades, pero 
esta forma de ataque podría lógica
mente suceder en la última fase del 
conflicto como un recurso extremo. 

A causa de tales contradiccio
nes, la fuerza nuclear francesa, -di
ce el Autor,- es motivo de inquietu
des para los aliados. En ocasión de 
una crisis, el Gobierno francés causa
rá tantas fatigas más en controlar sus 
propios nervios, cuanto más vulnera
ble sea su fuerza". 

En síntesis, a juicio de Aron, "la 
fuerza nacional francesa es más peli
grosa que útil para la Francia y para 
la Alianza Atlántica; su contribución 
al disuasivo norteamericano es insig
nificante. Sin embargo, el esfuerzo 
nacional para adquirir una capacidad 
disuasiva no es vano en el interior de 
la Alianza; la ambición francesa de 
tener una fuerza independiente no 
está exenta de influencia sobre la ac
titud de su aliado norteamericano, 
por cuanto éste está convencido de la 
necesidad de reforzar la cooperación 

y de difundir las informaciones en el 
interior de la Alianza para prevenir 
su disgregación". 

La programación de la "force de 
frappe" prevé para 1972 - 1973 te
ner 3 submarinos de propulsión nu
clear capaces de lanzar cohetes "Po
laris", pero esto no dará a los fran
ceses la ilusión de poder prescindir 
de la protección norteamericana. 

Comparando los criterios sosteni

dos por los autores a ultranza de la 
fuerza disuasiva francesa, el Autor 
admite que incluyen una parte de la 
verdad . "La Francia no querrá estar 
excluida de la técnica nuclear; no que
rrá que todo el Continente permanez
ca definitivamente bajo la protección 
anglo-norteamericana . Previendo los 
reveses posibles de la conjura mun
dial, la Francia ha estipulado un se
guro contra lo imprevisto. Una fuer
za atómica, aunque limitada, confie
re indudablemente alguna carta diplo
mática". 

El Autor concluye este argumen
to haciendo ver que la acción de las 
grandes potencias significa hoy día 
mostrarse consciente de los problemas 
que presentan a la Alianza y a la hu
manidad las nuevas armas cuyo em
pleo es necesario prevenir. 

En términos más claros, esto 
conduce a considerar que en las ac
tuales circunstancias mundiales lo es
tr •.ltegia de Alianza debe prevalecer 
sobre la estrategia nacional, porque 
"las alianzas de las armas termonu
cleares no están condenadas, sino las 
alianzas del tipo tradicional . 
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Sobre la crisis de la O T A N.-

Paro examinar el alcance intrín
sico de lo crisis existente en lo OTAN, 
Aran, porte de lo comprobación de 
que el peligro de un ataque masivo 
de tropos soviéticos no está conside
rado en lo Europa Occidental como el 
coso más grave. Con todo probabili
dad, un tal ataque provocaría uno 
respuesto atómico de porte de los Es
todos Unidos; los europeos afirman 
temer especialmente un ataque par
cial (sin empleo de armas atómicos). 
Los soviéticos estarían inducidos o es
to de lo respuesto graduado. Estando 
superior en armamentos convenciona
les, lo Unión Soviética tendría inte
rés en difundir lo idea de que los ar
mas nucleares, son el escudo (el ins
trumento de disuación que impide al 
rival emplear sus armas termonuclea
res) y que los armas clásicas son lo 
espada. 

En sus reflexiones sobre lo esen
cia de lo Guerra, Clousewitz comparo 
lo estrategia con uno partido de noi
¡::;es. Eso analogía subsiste todavía. 

Si los dos Superpotencias se ame
nazan en todo ocasión de répl ico to
tal, actuarían como dos jugadores de 
poker que estuviesen "blufeando" 
contínuamente. Pero el Autor obser
vo que el aspecto singulár de este due
lo está en el hecho de que los dos ad
versarios hocen un juego diferente: lo 
estrategia norteamericano de lo res
puesto gradual se parece al juego de 
ajedrez; mientras que lo estrategia so
viético que ostenta lo amenazo de lo 
apocalipsis, se parece al arte del po
ker. 

En el caso de lo crrs1s de Cuba, 
los soviéticos no observaron lo regla 
del empleo diplomático del cohete ba
lístico, al instalar cohetes a 175 Km. 
de lo costo lo Florido. Los norteame
ricanos amenazaron destruir los cohe
tes soviéticos, puesto que su superio
ridad en armas clásicos les permitía 
hacerlo sin salirse del morco de las 
hosti 1 idodes locales. 

El temor que inspiro lo poses1on 
de algunos cohetes por parte de un 
pequeño país, hace pensar que éste 
no puede agregarle cohetes a su pro
pio armamento sino bajo lo protec
ción de alguna Superpotencia. Es la 
Alianza Atlántico lo que perm ite a 
lo Francia proveerse de los primeros 
elementos de uno fuerzo disuasivo . 

Además, el Autor observa que 
en lo cuestión cubano, lo superiori
dad local en armas convencionales, 
permitió o los estrategos de lo Casa 
Blanca dosificar el empleo de la fuer
za en función de los objetivos, comen
zando desde el nivel más bajo, sin dis
¡::;oror un solo ti ro de fu si 1' con lo de
claración de uno "cuarentena", don
do sin embargo a entender que esta
ban decididos o subir todos los esca
lones necesarios. 

El hecho de que los soviéticos no 
se hayan arriesgado o uno guerra ató
mica manteniendo cohetes balísticos 
en Cubo, no pruebo que los norteame
ricanos no hubieron asumido esos 
riesgos en caso en que toda lo Euro
po hubiese estado amenazado de caer 
bajo la dominación soviético. Esto in
duce o pensar que lo coyuntura ínter-
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nacional no justifica la violencia de 
las polémicas en el interior del Pacto 
Atlántico . 

El origen del debate es triple: 
geográfico, político y estratégico. En 
las hosti 1 idades que tuviesen como 
teatro la Europa, los Estados Unidos 
participarían con un cuerpo expedi 
cionario (y con su poder aeromaríti
mo). 

La cuasi totalidad de sus fuerzas 
disuasivas permanece bajo el coman
do rigurosamente nacional . La OTAN 
está bajo las órdenes de un General 
norteamericano, aunque, en teoría es 
escogido entre todos los Gobiernos a
liados ¡A los ojos de un Jefe de Esta
do tradicionalista, la interdependen
cia atlántica enmascara un vasallaje. 
Por consiguiente, el debate ha asumi
do un carácter emotivo por dos razo
nes: la doctrina de Mee Namara y la 
política degolista, Aran admite que 
los principios de la doctrina estraté
gica de los Estados Unidos son incon
fundibles, porque sería contrario al 
buen sentido y a la prudencia más ele
mental , el querer cargar todo sobre la 
represalia masiva y pretender crear la 
alternativa entre la catástrofe total y 
la abstención . 

Esto no significa que las conclu
siones a que llegaron los doctrinarios 
norteamericanos en 1962 y en 1963 
deban ser inmutables. La insistencia 
sobre el no empleo de las armas ató
micas tácticas no tiene ventajas evi
dentes. 

Son muy difíciles los problemas 
técnicos emanados de la doble capaci-

dad pedida a las divisiones de la O 
TAN; se puede dudar y es necesario 
preocuparse por lo que sucedería 
cuando estas divisiones debieran pa
sar repentinamente, de la formación 
adecuada de las armas convenciona
les, a la impuesta por el empleo de 
las armas atómicas. 

Por estas razones, el Autor afir
ma que sería peligroso anunciar que 
las armas atómicas hayan de ser em
píeadas cuando pudiesen ser necesa
rias. 

Un acuerdo entre los norteame
ricanos y los europeos exige que los 
europeos admitan el sistema teórico 
norteamericano, renunciando a la doc
trina ilusoria de la retorsión masiva; 
y que los norteamericano hagan con
cesiones teniendo en cuenta el estado 
de los aliados. 

Aún si se llegase a un acuerdo 
sobre la estrategia común, quedaría 
la famosa cuestión del "dedo en el 
gatillo", es decir, de la suprema de
cisión de la unidad del Comando. Co
mo la concepción del General De Gau
lle, implica la independencia de las 
fuerzas de disuación y del empleo po
lítico y estratégico que pueda hacer
se, parece excluída por el momento u
na reconciliación sustancial. Pero 
justamente, el Autor observa que la 
reconciliación es posible y necesaria : 
la idea central consiste en dar a los 
europeos la sensación de que partici
pan en el comando contribuyendo a 
la concepción estratégica y a los pla
nes operativos. 



764 REVISTA DE MARINA 

La segunda solución es la de u
na fuerza europea de disuasión, es 
decir, de una fuerza multilateral o 
multinacional. En la hora presente, 

los Estados no pueden confiarse com
pletamente en la Alianza ni prescin

dir de ella. El Pacto Atlántico ame
naza disgregarse, pero no sería legíti
mo sacar la conclusión de que la 
Alianza Atlántica amenaza liquidar-

se: ella se aflojará en la medida en 
que los Estados pretendan hacer en 
plena independencia un juego nuclear. 

Esto sería peligroso, porque las fuer
zas nacionales arriesgarían en preci
pitar lo que teóricamente deberían 

prevenir o corregir, o sea el debilita
miento de la disuasión norteamerica
na. 



La Expansión Oceánica Soviética 

Hace aproximadamente una dé
cada, los marinos occidentales comen
zaron a poner en guardia a la opinión 
pública y a los estrategas de Occiden
te contra la idea -sólidamente a 
rraigada en algunas mentes- de una 
potencia soviética totalmente aerote
rrestre. 

En ningún momento de la h isto
ria , hacían notar, se habría as istido, 
en tiempo de paz, a un esfuerzo con
cerniente al armamento naval tan 
considerable como aquél al cual se 
empeñaba la U. R. S.S. Y esto ocu
rría precisamente en el momento en 
que las dos grandes potencias anglo
sajonas -descansando sobre la aplas
tante superioridad que habían adqui
rido al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial- reducían considerablemen
te sus :=sfuerzos en ese terreno . 

Como consecuencia, el tonelaje 
global de la flota de guerra soviética 
es en la actualidad, aproximadamen
te ¡el doble de la Marina Real!. 

La URS.S, se clasifica desde este 
punto de vista , en el segundo puesto 
entre las naciones del mundo, inme
diatamente después de los Estados U
nidos, y su marina posee, en particu
lar, la flota submarina más importan
te que jamás haya existido en tiempo 

Por el Co:1tralmiran te (R ) LEPOTIER 

De la "R evue de D zfense Nationale" 

de pa z, comparable a aquel las , a cos
ta de esfuerzos inauditos, Alemania 
logró levantar durante el apogeo de 
sus guerras submarinas en 1917 y en 
1943 . 

Tened en cuenta, repetían los 
ma rinos, que Alemania entró en la 
guer ra , e n 1939, con un total de 56 
submarinos, de los cuales solamente 
25 podían operar fuera del Mar del 
Norte, en tanto que - según las es
timaciones más modernas- la URSS, 
d ispone actualmente de 400 submari 
nos, a proximadamente 300 de ellos 
"oceánicos", que podrían ser desple
gados secretamente antes de un even
tual día J. 

Así pues, la amenaza soviética a 
las arte rias marítimas vitales del mun
do oceánico se ha concebido, desde ha
ce numerosos años, bajo el aspecto del 
estallido -en las primeras horas de 
un conflicto eventual- de una guerra 
submarina "clásico" transportada de 
golpe al nivel de las de 1917 - 18 o de 
1942 - 44. Cuando - par razones fi 
nancieras y otras razones evidentes
las fuerzas submarinas occidentales 
no pueden mantenerse, en tiempo de 
paz al nivel que habían alcanzado du
rante esos períodos cruciales de las 
dos guerras mundiales . 
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En cuanto o lo flota de superfi
cie soviético, pese o lo importancia de 
su tonelaje global y al gran número 
de unidades que lo componen -en
tre ellos varios decenos de cruceros 
pesados- no falto quien hiciese no
tar que : 

-Por uno porte, lo mismo no cons
tituye una flota, sino cuatro flotas, 
condenados, desde el punto de visto 
geoestrotégico o operar prácticomen·· 
te por separado en el Artico occ iden
tal, el Báltico, el Mor Negro y los mo
res del Pacífico Septentrional . 

- Por otro porte, o falto de porto·· 
viones - el "buque capital ' ' de lo úl 
timo guerra- esos floto, que dispo
nen de uno poderoso fuerzo aerona
val , aunque con bases únicamente te
rrestres, podrían cumplir uno función 
importante en sus mores interiores y 
frente o los costas amigas, pero no en 
los zonas oceánicos de alto mor, ni, 
o fortiori, en los inmediaciones de los 
costos hostiles. 

P'or fin, concluían los comenta
rios, "no puede existir uno potencio 
oceánico sin una floto comercial de al 
to mor correspondiente"; ahora bien, 
lo floto de comercio soviético -o des·
pecho de los considerables esfuerzos 
que se le han consagrado o partir de 
1946- todavía está lejos de poder 
bastar el tráfico de lo URSS:, con los 
países situados fuero de sus mores. 

El Trastrueque de la Situación.-

Durante el curso de los últimos 
años, todos estos consideraciones a
caban de trostrocorse. 

Por uno porte, debido o lo pues
to en servicio en lo flota soviético de 
lo propulsión nu.clear, lo cual confie
re, no solamente o los submarinos sino 
también o los grandes unidades de su
perficie, uno movilidad estratégico 
planetario que prescinde del reobos
tecimiento . 

Por otro porte, mediante lo sus
titución de los armas novales clásicos 
-aviones embarcados, cañones y 
torpedos submarinos- por misiles de 
alcance medio y de gran alcance, do
todos de cabezas de combate nuclea
res . 

Finalmente, med iante 
miento prodigioso de los 

el crecí
flo tas de 

transporte , de pesco, de buques-base 
y de unidades de " investigac ión cien
tíficos" soviéticos, que surcan hoy to
dos los océanos del mundo. 

Lo revolución nuclear-misiles, no 
solamente agravo considerablemente 
lo amenazo submarino contra los ar
terias marítimos vitales del mundo o
ceánico y contra su superioridad en 
fuerzas de alto mor "clásicos", sino 
que además creo uno amenazo direc
to total sobre todos los países .. . aún 
cuando todavía estén fuera del alcan
ce de los proyectiles llamados ínter
continentales, implantados en el terri
torio de la URSS. 

Agravación de la Amenaza contra las 
Comunicaciones.-

La amenaza contra las comuni
caciones marítimos se ha agravado 
porque lo propulsión nuclear confiere 
o los submarinos un radio de acción, 
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en inmersión, cas i ili m itado y o gran 
veloc idad. 

Con tal mot ivo suprime, en su 
coso, lo pesado ob li gación de efec
tuar frec uentes reto rnos o uno base . 
Du rante los dos gue rras mundiales, 
por codo submar ino a lemán presente 
en la zona de operaciones había otro 
" en tránsito" -en dirección o lo ba
se o de regreso- y un tercero en la 
base poro su rea bastecimiento y el 
mantenimiento de sus motores . Dicho 
requisito sería aún más penoso en el 
coso de los submarinos soviéticos de 
propulsión clásico, dado que estarían 
o mayor distancio de sus bases con 
relación o las zonas de operac iones 
contra las comunicaciones occidenta
les . 

Así pues su supres1on equivale, 
prácticamente, a triplicar el rendi 
miento operativo de los submarinos 
soviéticos de propulsión nuclear, que 
pueden maniobrar durante muchos 
meses, sumergidos, en uno zona oceá
nica cualquiera. 

Esto posibi 1 idad aumento ade
más, la discreción de sus movimien
tos estratégicos y su rapidez. Yo no 
están obligados a ar ri esga rse periódi 
camente en los zonas de intercepta
ción clásico de los guerras preceden
tes, va le decir el paso obligado hacia 
sus bases y los proxi m idades de estos 
úl t imas. 

En lo que se ref ie re a lo táctico, 
la propulsión nucl ear trast rueco los 
respectivos si tuac iones "e lásicos" del 
submarino y del escol ta ont isubmari
no de supe rf ic ie, de acuerdo con lo 

que los mismos fueron en ocasión de 
los dos grandes guerras submarinas 

A la inversa de lo que constituía 
lo base de lo táctico submarina de 
entonces, el submarino nuclear es más 
rápido en inmersión que el cazo sub
marino de superficie - sobre todo con 
mor grueso- y el alcance de sus d is
positivos de detección es generalmen
te superior . Por lo tonto, puede ata
car desde más lejos y ocultarse o ma
yor velocidad por todo el tiempo nece
sar io, en tonto que el submarino de 
boter ías eléctricas estaba condenado 
a emerger, después de agotadas las 
boter ía s, s i lo caza se prolongaba. 

Los torpedos submarinos moder
nos pueden recorrer trayectorias " di 
rig idas" y están dotados de cabezos 
detectoras del objetivo . Constituyen 
una de los armas más aptas poro uti
lizar el explosivo nuclear sin riesgo de 
alcanzar- aunque seo indirectamen
te- o los poblaciones civiles y, en 
consecuencia, provocar "la espiral nu
clear" . Por fin -como veremos ade
lante- ciertos torpedos submarinos 
pueden saltar fuera del agua y con
vertirse en proyectiles guiados rápidos 
y de gran alcance. 

Por cierto, los medios de lucha 
ontisubmarina han sido objeto de es
fuerzos considerables paro hacer fren 
te o tales amenazas . Los escoltas han 
sido también dotados de torpedos on
t isubmarinos rápidos, orientados · por 
sonar y provistos de cabezo de guia
do; luego de cohetes aéreos ontisub
morinos (tipo del Malofon francés y 
del Asroc norteamericano); por últi-
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mo, de helicópteros embarcados anti
submarinos. Pero todos esos equipos 
son de costo muy elevado y, por con
siguiente, el número de escoltas que 
lo poseen es por fuerza muy reducido 
con relación a la universabilidad de la 
amenaza. Lo mismo ocurre con res
pecto a los submarinos de caza de 
perfomance muy elevadas. 

Ya pasó la época en que basta
ba con requisar centenares de buques 
pesqueros para convertirlos inmedia
tamente en caza submarinos efica
ces. 

Por todas las razones antedichas, 
la defensa de las comunicaciones del 
mundo oceánico -más vitales que 
nunca- plantea problemas entera
mente nuevos y de tal magnitud, que 
los medios de defensa -cada vez más 
limitados en número con motivo de 
su precio creciente- difícilmente per
mitirán resolverlos. 

Lo Amenaza submarina Soviética 
contra Tierra . -

La posibilidad, con que cuentan 
los submarinos, de lanzar cohetes aé
reos de gran alcance, ha creado un 
transtorno no menos importante en 
las posibi 1 idades estratégicas maríti
mas de Occidente y Oriente respecti
vamente. 

Antes de esta revolución técnica, 
los occidentales mantenían el monopo
lio indiscutido de las posibilidades de 
acción por mar contra tierra , asegu
radas por sus fuerzas de ataque con 
base en portaviones, tales por ejemplo 
la Sexta Flota norteamericana en el 

Mediterráneo y la Sétima Flota nor
teamericana en los Mares de China. 

Hoy en día se le discute ese mo
nopolio, por el hecho de la existencia 
de fuerzas de ataque soviéticas con 
base en submarinos y de cruceros lan
zamisiles estratégicos, que constituye 
una réplica de la fuerza de disuación 
antinuclear norteamericana con base 
en submarinos, Polaris, tan febrilmen
te organizada a partir de noviembre 
de 1960. 

Los resultados de los esfuerzos 
soviéticos en este campo sólo han a
parecido recientemente, ya que es re
conocido el contraste existente entre 
la publ icidad que se da a los progra
mas militares norteamericanos y el 
absoluto secreto que rodea a los de la 
URSS. 

Lo importancia de dichos esfuer
zos se reveló, por primero vez, cuan
do los expertos norteamericanos de
tectaron lo explosión de la primera 
bomba soviética, el 29 de agosto de 
1949 -sólo 4 años después de Hiro
shimo- y luego, seis años más tarde, 
cuando los rusos anunciaron que un 
f:ron rompehielos, a la sazón en cons
trucción en Leningrodo, tendría pro
pulsMn nuclear . 

A lo inverso de los norteamerica
nos, quienes habían puesto en prácti
co ese método de propulsión en pri
mer término en sus submarinos, la 
propaganda soviético subrayo que los 
rusos lo a pi icoban o un buque no mi
litar. 

De hecho , por una parte un rom
pehielos de lo potencio y autonomía 
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que confiere al Lenín la propulsión 
nuclear tiene un valor más estratégi
co que comercial, tratándose de mul
tiplicar las posibilidades de navega
ción en el Artico, y ese buque puede 
constituir, llegado el caso, una mag
nífica base flotante en dicho océano. 

Por otra parte, es evidente hoy, 
que se había desplegado simultánea
mente todos los esfuerzos, en el asti 
llero naval secreto de Severodvinsk, 
con el fin de construir, lo más rápi
damente posible, los primeros subma
rinos nucleares soviéticos. 

En cuanto a los lanzamientos de 
misiles desde submarinos, la URSS 
pudo -como todo el mundo- seguir 
a través de la prensa las pruebas e
fectuadas por la Marina norteameri 
cana, desde 1948, tendientes a lan
zar -en superficie- misiles estraté
gicos del tipo V2, desde a bordo de 
los submarinos clásicos Tusk, Tunny, 
Barbero, Growle r, Grayback y, por fin 
más adelante, desde el submarino nu
clear Ha libut, antes de la realización, 
en 1960, de los Polaris . 

No cabe pues sorprenderse ante 
la aparición, a partir de 1958, de un 
primer submarino soviético -de pro
pulsión clásica- capaz de lanzar, en 
superficie , misiles estratégicos de un 
alcance estimado en aproximadamen
te 700 kilómetros. Otros submarinos 
clásicos de las clases Z y G han sido 
equipados del mismo modo- estos 
últimas con tres misiles durante el 
curso de los siguientes años, conside
rándose que su número alcanzaría ac
tualmente a una treintena . 

Es probable que el primer subma
rino soviético de propulsión nuclear, 
lanzamisiles -en superficie-, se ha
ya hecho a la mar en 1959 ... vale 
decir cuatro años después que el Nau
tilus y en la misma época que el Ha
libut. 

El secreto de esta realización ha 
sido asegurado debido a que la cons
trucción de los primeros submarinos 
nucleares soviéticos se confió única
mente al astillero naval de Severod
vinsk (ex-Molotov), situado cerca de 
Arcángel, sobre el Mar Blanco, y ve
dado a los no iniciados. 

De acuerdo con el número de 
submarinos construídos anteriormente 
en ese astillero, se estima que, a prin
cipios de 1964 Severodvinsk puede 
haber construído una docena de sub
marinos de propulsión nuclear. 

Los primeros de entre ellos es
taban equipados para lanzar -en su
perficie- tres misiles con un alcan
ce del orden de los 700 kilómetros. 
Según las declaraciones de los jefes 
soviéticos, a partir de 1963 , algunos 
de esos submarinos pueden lanzar sus 
proyectiles en inmersión. El número 
de estos últimos en cada submarino 
aume:-~to progresivamente como osi
mismo su alcance, que podría llegar 
a 1 . 40,1) kilómetros. 

En resumero, a partir de ahora, 
la fuerza de ataque submarina estra
tégica y oceánico de la URSS, cuen
ta con unos cuare nta unidades, entre 
ellas una docena de propulsión nu
clear, capaces de lanzar de 2 a 8 mi
siles con un alcance de 700 a 1400 
kilómetros. 
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Se observará de inmediato que 
los primeros Polaris tenían un alcan
ce de 2200 kilómetros ... el cual fue 
juzgado insuficiente ya que final
mente fue llevado a 4500 km. En 
tales condiciones, ¿los alcances de los 
misiles lanzados por los submarinos 
soviéticos no son acaso im.uficientef? 

El mapa mundial demuestra que 
el problema planteado a los submari
nos estratégicos es totalmente dife
rente para Oriente que para Occiden
te. 

Foro alcanzar los objetivos vito
les de la URSS, partiendo de zonas 
fTlOrítimas profundas de más de 500 
metros y suficientemente alejadas de 
los dispositivos de detección submari 
na eficaz del adversario, es decir si 
tuadas, aproximadamente, en el Mor 
de Noruega, en el Mediterráneo Occi
dental, en el Norte del Océano Indi
co o en el Pacífico Septentrional, se 
necesitan alcances de por lo menos 
de 2000 kilómetros. 

Por el contrario, para alcanzar 
los centros principales de las naciones 
principales de las naciones occidenta
les -particularmente los de los Esta
dos Unidos, Gran Bretaña y el extre
mo de la península europea, perma
neciendo en las aguas profundas del 
Atlántico, bosta con alcances de 700 
a 1400 kilómetros. En otras palabras 
-y por definición- los submarinos 
estratégicos soviéticos pueden operar 
en el centro del bloque oceánico, 
mientras que el ·'glacis" de los países 
al iodos y neutrales mantienen a los 
submarinos occidentales a gran dis-

ta ncia de la periferia del bloque eu
rásico . 

Cabe igualmente notar que los 
submarinos estratégicos norteamerica
roos embarcan cada uno 16 misiles ba
lísticos Polaris. ¿Por qué los rusos se 
hCin limitado -por lo menos al prin
Cipio- a 2, 3 y 4 proyectiles por sub
marino:> 

Verosímilmente, ello se debe a 
un conjunto de razones entre las cua
les la primera quizá haya sido, en su 
origen, la decisión que adoptara la 
URSS, de utilizar submarinos clásicos 
de tonelaje muy inferior al de los sub
marinos equipados con Polaris . A fin 
de disponer, lo más rápidamente po
sible, de un número importante de 
esas unidades, ero preciso limitar los 
transformaciones a efectuar en cada 
una de ellas y buscar lo simplicidad, 
paro que el personal pudiera adop
tarse pronto a esos nuevos medios. 

Con respecto o sus primeros sub
marinos de propulsión nuclear, es po
sible que los rusos hayan querido 
mantenerse -por lo menos al princi
pio- dentro de los límites de tonela
je poro los cuales fueron concebidos 
los grados- totalmente cerrados y 
provistas de calefacción- de Seve
rodvinsk. 

Quizá hayan querido también 
conservar lo posibilidad de trasladar 
esos embarcaciones preciosos, en di
que flotante, por el canal del Mor 
Blanco-Báltico. Por úlhmo, podría ser 
que hubieron preferido construir, con 
más rapidez, un número mayor de u
nidades, más simples, en detrimento 
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de su potencia unitaria, con el fin de 
11poner menos huevos en el mismo ces
to//. Solución posible, para ellos, en 
razón de los menores alcances que ne
cesitan sus misiles balísticos . 

El problema occidental -ya lo 
hemos subrayado- es diferente des 
de ese punto de vista. Para que su 
alcance llegue a los 2500 a 4500 ki 
lómetros, los Polaris tienen aproxima
damente 1 O metros de largo y cerca 
de 1,50 metro de diámetro, lo cual 
determina la altura de los tubos de 
lanzamiento y, por consiguiente, el 
diámetro del casco del submarino s i 
se desea que dicho casco se manten
ga bien perfilado hidrodinámicamen
te . 

Como resultado automático, se 
construyen buques de aproximada
mente 7. 00,0 toneladas en superficie , 
cuya forma de casco óptima permite 
consagrar una sección central de más 
de 30 metros a los misiles balísticos, 
lo cual explica las dos filas de ocho 
tubos para Polaris, que, por otra par
te, pueden no estar ocupados perma
nentemente en su totalidad. 

Ahora bien, los proyectiles ru
sos, dado que su alcance es de 700 y 
hasta 1400 kilómetros, deben ser de 
dimensiones inferiores y pueden ser 
instalados por consiguiente en subma
rinos de menor diámetro, sobre todo 
si -como parecen haberlo hecho los 
rusos en el caso de sus primeras ins
talaciones en los submarinos clásicos 
-se consiente en dejar salir la extre
midad superior de los tubos de lanza
miento fuera del casco, a popa de la 
torre de mando, lo cual no tiene im
portancia, desde el punto de vista hi-

drodinómico, en los submarinos clási 
cos que s: desplazan lentamente en 
inmersión. 

Lo cierto es que, habiendo adop
tado estas soluciones, para ellos efi 
caces, los rusos han obtenido, en me
nes de cinco años, una flota de apro
ximadamente treinta submarinos de 
propulsión clásica, lanzamisiles estra
tégicos en superficie, a la espera de 
la puesta en servicio de su flota sub
marina nuclear que se ha producido 
-como lo hemos indicado- a partir 
de 1959, y cuenta ya con una d:x:ena 
de un idades . 

Dado que la construcción de es
tas ú ltimas se efectúan actualmente 
en serie y que la capacidad de cons
trucción de los astilleros sovi éticos ha 
alcanzado a 80 submarinos clásicos 
por año, en el curso de ciertos años 
de la década del 50, es preciso pre
pararse para la noticia de que el au
mento del número de unidades de la 
flota submarina nuclear lanzamisiles 
estratégicos, de la URSS, se produce 
en una proporción de por lo menos u
na decena al año. 

Su potencia unitaria también va 
a incrementarse, ya que los de la cla
se E dispondrán de 6 misiles y de 8 
los de la última clase conocida, la H. 

La Amenaza submarina Soviética 
Antipolaris. -

Como lo han hecho los nortea
mericanos, los rusos, paralelamente a 
su flota submarina estratégica, ade
lantan febrilmente las realizacio
nes de su flota submarina de caza 
destinada a la búsqueda, el contacto 
y, eventualmente, el ataque de los 
submarinos estratégicos enemigos que 



772 REVISTA DE MARINA 

navegan permanentemente sumergi
dos en los océanos, en alerta de disua
ción. 

La entrada en servicio de esta 
clase de submarinos nucleares sovié
ticos fue revelada por l:zvestia, el 17 
de enero de 1963, al anunciar que 
un submarino nuclear soviético de la 
clase N, el Leniski Komsomol, había 
llegado al Polo Norte durante el ve
rano de 1962. . . cuatro años des
pués que el Nautilus. De acuerdo 
con la fotografía publicada en esa o
casión, se trataba de un submarino 
con la misma forma de casco que los 
Thresher norteamericanos. 

Por descontado, se ignoran las 
características de esos buques; pero 
no cabe duda de que sus perfomances 
mejoran progresivamente, como en 
todas las demás Marinas . Con todo 
pese a los considerables progresos rea
lizados (a precio de oro) por los nor
teamericanos, con el fin de aumentar 
el alcance de detección submarina 
(sonar "integrado" de 6 millones de 
dólares para pasar de unos kilómetros 
a unas decenas de kilómetros), la bús
queda aérea, de superficie o subma
rina, de un submarino, no tiene pro
babilidades de éxito sino cuando se 
concentra en una :zona limitada. Aho
ra bien, el aumento de alcance de los 
Polaris acaba de ampliar considera
blemente las zonas oceánicas en las 
cuales, de ahora en adelante, pueden 
navegar sumergidos los submarinos 
estratégicos norteamericanos, mien
tras al mismo tiempo permanecen 
dentro del alcance de sus objetivos e
ventuales. 

La detección de un submarino 
nuclear lanza misiles estratégicos, en 
estación permanente en la zona de a
lerta, por parte de un submarino nu
clear de caza, constituye, sin embar
go, una eventualidad en el cual cada 
uno de los dos bandos piensa desde 
hace largo tiempo y para la cual ha 
impartido sus consignas. Según todas 
las probabilidades, éstas últimas -en 
los períodos llamados de "aflojamien
to de tensión" internacional- deben 
consistir en evitar toda maniobra y to
do acercamiento que puedan parecer 
hostiles . En otras palabras, en ale
jarse "de puntillas'' e informar. 

Otra cosa sería en períodos de 
tensión y, a tal respecto, contamos 
con un ejemplo concreto sobre el cual 
meditar: el enfrentamiento de un bu
que de bloqueo norteamericano con 
un submarino soviético clásico duran
te la crisis de Cuba . Cuando regre
saba a su zona de bloqueo, a la caí
da de la noche del 29 de octubre de 
1 962, navegando frente a B•ahamas, 
el destructor norteamericano Cecil ob
tuvo un contacto radar, presumible
mente un submarino de superficie, 
que desapareció de inmediato. Poco 
después, el sonar indicó el contacto 
seguro de un submarino, ni norteame
ricano ni aliado y, en consecuencia, 
presumiblemente soviético . Teniendo 
en cuenta la "prueba de fuego" por 
la que se pasaba, se tocó zafarrancho 
de combate y se pidieron órdenes al 
Pentágono . Respuesta: "Mantengan 
el contacto hasta el final". Aquello 
duró 44 horas, durante el transcurso 
de las cuales el submarino intentó, 
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aunque en vano/ mediante todos los 
procedimientos conocidos/ escapar al 
contacto. Por fin 1 el 31 de octubre o 
lo hora del crepúsculo/ fue obligado o 
emerger al agotarse sus baterías de 
acumuladores y/ entonces/ izó el pa
bellón soviético. Se negó o responder 
a todos los señales que se le hicieron 
desde el destructor/ yo seo con bande
ras del Código Internacional o bien 
por sistema Morse óptico

1 
y se dirigió 

hacia el Este/ navegando en superfi 
c ie. Los dos buques permanecieron 
en los puestos de combate o corto dis
tancio/ durante 24 horas/ al cabo de 
los cuales el Pentágono -estimando 
que el adversario se había alejado 
suficientemente de lo zona de blo
quea- ordenó al Cecil romper ese 
contacto de 68 horas durante los cua
les cado uno había permanecido con 
11 el dedo en el gotillo11 . 

¿Qué hubiera ocurrido si el sub
marino soviético hubiese recibido lo 
consigno de //desembarazarse/ / del bu
que que mantenía el contacto lanzón · 
dale un torpedo::> Me Nomoro 1 en lo 
entrevisto de prenso realizado durante 
lo noche del 22 al 23 de octubre/ for
muló lo respuesto: el Cecil habría con
testado el ataque -de ser posible
por todos los medios; pero el 11 inci
dente11 habría sido //localizado// en
t re ambos buques/ como ha sucedido 
en ocasiones de múltiples //inciden
tes/¡ duran te los cuales once aviones 
norteamericanos fueron derribados por 
los cazos soviéticos

1 
dejando como 

soldo lo muerte de 80 aviadores nor
teamericanos. 

¿No está 1 acaso, amenazando el 
11 Domin io del Mar11 Occidental?-

Acabamos de examinar los nue
vos amenazas que se ciernen/ tonto 
sobre los comunicaciones marítimas 
como sobre los territorios de los occ i
dentales/ con motivo de lo aparición 
de Jos flotas submarinos nucleares 
soviéticos dotados de lanzo mi si les es
tratégicos. 

Quizá sirvo de consuelo la idea 
de que el //dominio del mor11

1 asegu~ 

rodo definitivamente por las fu erza s 
de ataque con base en portaviones 
- tipo Sexto y Sétimo flotas norteari 
canos- continúa siendo 1 en alta mor/ 
el patrimonio de Occidente. El blo
queo norteamericano contra el arribo 
de transportes soviéticos o Cuba/ ¿no 
lo ha demostrado acoso en forma es
¡:ectacular? 

A nuestro JUICI01 sería un error 
dormirse sobre este cómodo senti 
miento de seguridad. Los aconteci
mientos de Cuba no deben cegarnos 
en lo que respecto a lo evolución e-n 
cu rso . Lo detección/ en la circuns
tancia/ de un sólo submarino soviéti 
co clásico y las consignas de pasivi
dad que evidentemente había recibi
do éste/ demuestran que lo URSS/ no 
estaba entonces absolutamente deci
dido o obri r las hosti 1 idodes. 

Si/ en e l futuro, cambiase de pa
recer/ la situación sería totalmente 
distinta. En primer término -acaba
mos de destacarlo- el desarrollo en 
curso de la flota submarina nuclear 
de lo URSS/ modifico por completo 
los factores estratégicos y tácticos 
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del problema naval Oriente-Occiden
te. Esta nuclearización aumenta las 
posibilidades de acción de los subma
rinos soviéticos, no solamente contra 
las comunicaciones sino también con
tra las fuerzas de ataque clásicas de 
superficie, para acometer a las cuales 
han sido particularmente concebidbs 
los submarinos nucleares lanzamisiles 
tácticos, aparecidos igualmente en la 
flota rusa a partir de 1960 . 

Habían sido precedidos por sub
marinos clásicos de la clase W, capa
ces de lanzar, inicialmente uno, lue
go dos y después cuatro mi si les de un 
alcance de 500 Km. con dispositivo 
de guiado automático hacia el blanco 
flotante en la última parte de su tra
yectoria . A éstos siguieron los subma
rinos de la clase J -todavía clási
co-- equipado con cuatro misiles . Y 
enseguida apareció el tipo E -nu
clear- capaz de lanzar, en inmer
sión, cuatro proyectiles que pueden 
ser dirigidos en su trayectoria por un 
avión amigo, hasta el momento de su 
autoguiado terminal . 

En la actualidad, existen ya a
proximadamente veinte submarinos 
soviéticos lanzamisiles tácticos contra 
buques de superficie. Ahora bien, los 
portaviones pueden verse, por el pe
riscopio, hasta una distancia de 40 
Km. Por consiguiente, el submarino 
lanzador puede ajustar, al disparar
los, la trayectoria de sus misiles con 
el fin de que alcancen la zona en la 
cual puedan orientarse automática
mente hacia el blanco. En alcances 
superiores, es necesaria la coopera 
ción de un avión pi loto; ahora bien, la 

aviación naval soviética posee hoy en 
día máquinas capaces de cumplir es
ta misión, apoyadas ellas mismas por 
aviones de reconocimiento que -nue
va sorpresa para Occidente- han so
brevolado, a título de demostración, 
las flotas norteamericanas en pleno 
océano, cinco veces en el Pacífico, 
desde fines de enero hasta principios 
de junio de 1963, y luego el super
portaviones nuclear Enterprise, cerca 
de las Azores, el 12 de febrero de 
1963, y el gran portaviones Forrestal, 
diez días más tarde, en los mismos 
parajes. 

Los Bear, de la Fuerza Aérea 
soviética, utilizados para esos recono
cimientos lejanos sobre el mar, tiene 
7400 kilómetros de radio de acción, y 
los Badger, de la Fuerza Aeronaval, 
con más de 2600 Km. de radio de ac
ción, no solamente pueden guiar a los 
proyectiles tácticos lanzados por sub
marinos o cruceros, sino que también 
pueden atacar ellos mismos o los flo
tas occidentales con sus propios misi
les aire-superficie, de 90 o 125 kiló
metros de alcance. 

¿El futuro "Buqu·e Capital" de 
~luperficie, será Soviético? 

Lo último de los sorpresas occi
dentales, en cuanto o lo evolución "o· 
ceánico" de la Marino soviético ha 
consistido en lo aparición, en 1963, 
del buque de superficie lonzomisiles 
tácticos más poderosos que hoya sido 
construído hasta lo fecho : el tipo 
Kynda. 

Este crucero, de por lo menos 
6000 toneladas, dispone a proa y a 
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popa de dos afustes cuádruples de tu
bos lanzamisiles de un calibre com
parable al de los Polaris y que pueden 
ser apuntados en altura y dirección. 
Dispone, además, de la gama de mi
si les "e lásicos" antiaéreos y antisub
marinos. Sus radares, instalados al 
tope de una, arboladura muy alta, 
pueden detectar y seguir los objetivos 
de superficie hasta una distancia de 
40 kilómetros y, por consiguiente, di
rigir hacia ellos a sus proyectiles tác
ticos, autoguiados a la llegada, y que 
pueden estar dotados de cabezas de 
combate nucleares. Los Badger, o un 
helicóptero embarcado en estos bu
ques, pueden asegurar el guiado para 
alcances superiores que llegan hasta 
los 30.') e inclusive 500 Km . 

Dos de estas unidades se han he
cho ya a la mar y otras dos están en 
construcción. No cabe dudar de que 
la propulsión nuclear los dotará, po
co más o menos, de un radio de ac
ción oceánico planetario a una velo
cidad que puede alcanzar a cerca de 
40 nudos. 

Su aparición constituye una sor
presa técnica comparable a la que 
causó en 1930 la construcción, por 
los alemanes, de los "acorazados de 
bolsillo" tipo Graf Speed, cuyos po
derosos motores Diesel aseguraban u
na velocidad de 29 nudos y un radio 
de acción de 20.000 millas marinas, 
que estaban dotados de seis piezas de 
280 mm. y que trastrocaron las re
glas del juego establecidas en Was
hington en 1921 . ¿Acaso no marcan 
el nacimiento del futuro "buque ca
pital" de alta mar, portamisiles pesa-

dos, destinados a destronar al porta
viones, del mismo modo que éste, ha
ce solamente 20 años destronó al 
portacañones pesado. (acorazados) . 

En este campo, la Marina sovié
tica se revela bruscamente a la cabe
za del nuevo "viraje" como fue el 
caso del Japón con respecto a los por
taviones en 1941 . Esperamos que u
na enésima flota clásica no sea sor
prendida, un día, por un Peor! Har
bour, ya que, esta vez, la fuer:z:a de 
ataque se compone de submarinos, de 
buques cnpitales y de aviones porta
misiles de 100 a 500 kilómetros de 
alcance. 

Desarrollo prodigioso de la flota de 
Comercio soviética . -

La flota de comercio soviética, 
reducida a algunos centenares de mi 
llares de toneladas en 1943, ha sido 
reforzada, en primer término, por las 
entregas del préstamo-arriendo nor
teamericano; más adelante por la 
captura de buques alemanes en el 
Báltico; después, por las "reparacio
nes" exigidas a Finlandia, a Alema
nia Oriental, a Rumanía, a Bulgaria 
y a Italia; finalmente por los pedidos 
hechos a los astilleros de Europa Oc
cidental, al mismo tiempo que a los 
astilleros nacionales, a medida que 
adelantaba su construcción. 

Con todo, no se había llegado, 
en 1958 más que o un total de 3 mi
llones de toneladas, inferior entonces 
al de Francia . A partir de ese mo
mento, el esfuerzo se ha intensificado 
considerablemente y, a principios de 
1964, la flota de comercio soviética 
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alcanzo o casi seis millones de tone
lodos, mientras que lo de los buques 
de pesca de alto mor se aproximo o 
los tres millones de toneladas. 

Ahora bien, en EE. UU. se ha 
producido un movimiento inverso. 
Habían terminado lo Segundo Guerra 
Mundial con 4. 8PO buques mercan
tes, que representaba un tonelaje de 
50 millones de toneladas . Hoy en día 
solamente poseen 13 millones. Si los 
respectivos evol_uciones continúan al 
ritmo actual, en 1980 lo URSS, dis
pondrá de 4·. 300 buques mercantes 
que representará 27 millones de tone
lodos -previstos en sus planes- en 
tonto que los Estados Unidos yo no 
tendrán sino 1 . 500 con un tonelaje 
total de 7 millones de toneladas. 

Pero, proclaman los armadores 
occidentales, como lo floto de comer
cio soviético es un organismo estatal, 
no sometido o los reglas de compe
tencia de los empresas privados, pue
de ofrecer sistemáticamente tosas de 
fletes inferiores o los precios corrien
tes mundiales y, de ese modo, presen
tar uno competencia desleal -y es
trictamente político- a los flotas de 
Occidente. 

Más espectacular todavía es el 
desarrollo de lo floto pesquero sovié
tico y su aparición en todos los océa
nos . Cuento con más de 4 . 000 bu
ques de alto mor, una treinteno de 
los cuales son buques-factoría que 
trotan en el lugar o los peces y otros 
animales marinos, cerco de 50 bu
ques-base de pesca, 350 trpnsportes 
frigoríficos poro los productos de lo 

pesco, 1 00 pesqueros-factoría poro 
pesco de rostro, 2. 5,00 buques moder
nos dé pesca de rastro , 140 ballene
ros, 100 foqueros, 800 "drifters", 80 
buques-taller poro pescadores y . .. 
¡ 100 buques de "investigaciones cien
tíficas y oceanográficos"! 

Al Congreso norteamericano o 
llegado un informe que es un grito de 
alarmo ante "lo invasión de los océa
nos por los flotas pesqueros soviéti
cos". Lo URSS, concreto el informe, 
invierte anualmente, en esto empresa 
estatal, 320 millones de dólares. El 
tonelaje de lo pesco extraído de los 
fondos marinos, tradicionalmente ex
plotados por otros pescadores, va o 
superar en 1965, el record que hasta 
ahora mantenía el Japón . En 1955, 
los pescadores soviéticos habían cap
turado 2 . 500.000 toneladas de pe
ces . En 1 960 coptu roran 4 . 200 . 000 
toneladas, vale decir 20 kilos por ha
bitante de lo URSS. 

Sus flotas, compuestos por bu
ques modernos que gravitan al rede
dor de los buques-factoría y de los bu
ques-base, están organizados y co
mandados como verdaderos expedicio
nes militares. Se conducen como con
quistadores en los zonas que acaban 
de ocupar, o riesgo de que se produz
can colisiones con los demás pescado
res, y poco reconocen de los regla
mentos internacionales sobre lo con
servación de los recursos biológicos y 
los característicos de los redes de pes
co. 

Entre esos buques llamados "de 
pesca'' o de " investigaciones científi
cos", es evidente que existen -con-



LA EXPANSION OCEANICA SOVIETICA 777 

cluye el informe presentado al Con
greso- buques de reconocimiento mi
litar, ya que están dotados de equi
pos electrónicos y otros equipos inúti
les para la pesca y la investigación 
científica. Siempre se encuentran u
nidades como esas en las zonas de ma
niobra de la NATO y cabe pensar que 
hay a bordo personal de la Marina de 
Guerra que se familiariza con el as
pecto de nuestros buques y de nues
tras zonas de defensa . 

La invasión oceánica "Pacífica", pre
ludio de la lucha por el Dominio 
de los Mares.-

En noviembre de 1962, los 35 
buques franceses de pesca de rastra , 
armados para la campaña de arenque 
en los bancos de Sandettié y del Pa
so de Calais, tropezaron con esta 
brusca invasión de pesqueros extran
jeros en sus zonas de pesca tradicio
nales . 

Los armadores occidentales no 
dejan de experimentar inquietud al 
ver multiplicarse una flota estatal so
viética capaz -después de haber col 
mado las necesidades de sus propios 
transportes- de ofrecer sus servicios, 
cobrando los más reducidos aranceles, 
en el mercado internacional de fle
tes. 

¿Por qué esta extensión ilimita
da de las flotas de comercio y de pes
ca soviéticas? 

"No puede existir un verdadero 
poder marítimo sin una flota mercan
te numerosa y activa", se hacía notar 
ayer hablando de la URSS . Hoy en 
día , esta última condición ha sido am
pliamente satisfecho -por primera 
vez en la historio de Rusia- y, de
trás de ella, aparece lo realidad de 
una potencio oceánica sovi ético , con 
la rápida c reación de uno floto sub
marina nuclear, táctico y estratégica 
dotada de posibilidades de ataque po
derosos, no solamente contra todos 
las comunicaciones marítimas vitales 
del mundo oceánico sino tambi én con
tra los más importantes centros vita
les de los territorios occidentales y 
contra los fuerzas navales de super
ficie clásicas de lo NATO. 

Su acción puede conjugarse con 
los de uno aviación naval lanzamisi
les de gran alcance, que cubre el Me
diterráneo y los mores europeos has
ta las Azores, m ientros de los os tille
ras soviéticos salen los prototipos del 
buque capital, lanzamisiles pesados, 
del porvenir . 
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1. lntrloducción 

El océano es el más amplio de los espacios geográficos con capa
cidad de producción y fuentes de recursos biológicos necesarios para la 
economía del hombre. La explotación de esta fuente de recursos natura
les ha sido muy desigual en los dos hemisferios, y sólo después de la 
segunda guerra mundial, el hemisferio sur conquistó cierta importancia. 
El Perú ocupa un lugar preponderante en esta conquista. 

Mi propósito es hacer un relato suscinto del desarrollo de lo pes
quería marítimo en el Perú, poniendo de relieve su impacto sobne las in
dustrias, lo alimentación popular, la exportación, la investigación y en
señanza, y trotar de enfocar las perspectivos paro el futuro. 

Para alcanzar •este propósito, haré una breve descripción de lo in
dustria del guano, industria ballenera, industria pesquero, principalmente 
de le anchoveta e industrias conexas, poro luego indicar los perspectivos 
que se abren a la explotación pesquera del Pen.1. 

2. Antecedentes 

Los pobladores de lo costa del Perú se dedicaron a la pesca desde 
hace varios miles de años y conocieron el uso de anzuelos y lo fabricación 
doméstica de redes, lo cual está comprobado a través de numerosos ha
llazgos arqueológicos, expuestos en museos y en libros. Formas de peces 
y artes de pesca de los épocas pasadas aponecen en los cerámicos y teji
dos de los civilizaciones antiguas, como la de Poracos, Ch imú y Mochico . 

Datos valiosos sobre la pesca doméstica y el comercio de trueque 
con el pescado procedente del mar s~ encuentran en los Relatos del Inca 
Garcilaso de la Vega y J . y A. Ulloa y otros. Nos cuentan que el Inca, en 
el Cuzco, recibía diariamente pescado fresco enviado de la costo por el 



780 REVISTA DE MARINA 

sistema de "chasquis". En el siglo XIX se intensificó la actividad de los 
barcos foráneos frente a las cost-as del Perú y Chile, y 1es .así como los bar
cos procedentes de Norte-Amér.ica e Inglaterra se dedicaron a la ca5a de 
ballenas, focas y lobos marinos, por lo que el Gobierno dictó una seri•e 
.::le disposiciones referentes a la actividad de estos barcos, entre ellos la 
ley N<? 1236, dada en Febrero de 1858 extendió ciertas concesiones acor
dadas a los balleneros de los Estados Unidos para que se aplicaran a los 
bureos balleneros de lngl.aterra; en Enero de 1889, el Congreso exoneró 
.J ios barcos balleneros del derecho de anclaje en los puertos peruanos . 

En la segunda mitad del siglo XIX comenzó tamcién, la industria 
del guano que tomó auge por sus excepcionales condiciones de fertilizan
te. El Estado intervino en las primeras décadas del siglo XX, acordando 
protección a !as aves y estableciendo normas para la explotación del gua
no y luego creando la Compañía Administradora del Guano (Resolución 
Suprema del 19 de marzo de 1909 y ley N<? 3069 del 27 de enero de 
1919). 

. La pesquería marítima del Perú salió de su etapa de industria do-
mé[,tica re::ién en 1923, al otorgarse autorización al ingeniero Nakashima 
para realizar estudios sobre la explotación industrial del mar peruano e 
instalar una planta envasadora de pescado. Su actividad llevó al plantea
miento de la posibilidad de producir har.ina de pescado y obtener también 
aceite de pescado para u·5o industrial . 

En 1924 se formó una Compañía Nacional de Pesca que fracasó 
al año de haberse iniciado, por haber comenzado operaciones con redes 
de arrostre en zonas en que no era conveniente. 

En 1936 se formó otra Compañía Pesquera Nacional que comenzó 
a abastecer el mercado local y exportar pescado congelado (atún) . El in
tento fracasó, por deficiencias técnicas. 

La segunda Guerra Mundial hizo aumentar la demanda de pes
cado y de vitaminas A y D y é5ta se constituyó en un estímulo para de
sarrollar en el Perú la pesca de seláceos, la industrialización de los hígados 
de bonito y atún y una industria de conservas de pescado. 

En octubre de 1941, un decreto del Gobierno encargó a la Compa
nla Administradora del Guano la instalación de una planta de harina de 
pescado. Ella adquirió los equipos necesarios pero no llegó a instalarlos y 
ponerlos en funcionamiento. 

En 19 54 se formó en el Perú la "Sociedad Nacional de Pesquería", 
que comenzó a estimular el desarrollo de lm fábricas de conservas de pes
cado y plantas de congelado, y luego, se dedic0 a la defensa de los inte-
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reses c reados en otras industrias pesqueras, principalmente en la industr ia 
onchovetera, la cual había entrado en una etapa de repentino desarrollo 
en 1955. 

La industria de h::1rina y aceite de pescado, basada principalmen
te en el uso de la anchoveta como materia prima, fue explosiva y trajo con
sigo problemas nuevos de gran magnitud . Además, el desarrollo unilate
ral d.:! la industria pesquera peruana con 98 % de la producción basada en 
una sola especie (la anchoveta), se constituyó en estímulo para la inicia
ción de la pesca para productos destinados a l consumo domé.;tico directo . 

El violento desarrollo de la industria pesquera tuvo impacto sobre : 
19) el desarrollo industrial y comercial del Perú, 29) la enseñanza de las 
Ciencias del Mar y sus aplicaciones y 3 9) la investigación de los problemas 
del Mar . Y es así como se ha provocado el interés del País, en todo cuan
to se vincula con la Oceanografía y Pesca en el mundo, interés que justi 
fica nuestra participación en este gran certamen que se está celebrando 
aquí en Miami . 

El desarrollo de la pesquería marít ima del Perú ha llamado la aten
Clan en todas partes y existen numerosas publ icaciones periódicas que pre
sentan nuestros problemas, y así tenemos en primer término los " Infor
mes" y el "Boletín" del Instituto de Investigación de los Recursos Marinos, 
continuados por el actual Instituto del Mar del Perú : la revista de divulga
ción ' 'Pesca" que se publica en Lima, cuyos anuarios contienen datos so
bre todas las empresas del País, la.; publ icaciones de la Compañía Admi
nistradora del Guano y del Servicio de Pesquería y Caza, y otras revistas 
especializadas en pesquería . 

Por ende, cabe mencionar el Simposio sobre el " Desarrollo de la 
Pesquería en el Perú", organizado por la Universidad Agraria de Lima, 
con colaboración del "Instituto de Investigación de los Recursos Marinos" 
del 5 al 1 O de Noviembre de 1962, cuyos resultados están publicados en 
un tomo bajo el mismo título . 

3. Las industrias del mar en el Perú 

Tres industrias del mar han alcanzado principal importancia en el 
Perú, y ellas son: ( l) la industria del guano, (2) la industria ballenera y 
C3) las pesquerías; principalmente la pesquería de anchoveta que se de
sarrolló en la última década ( 1955- 1964) y cuyos resultados serón presen
tados brevemente en esta misma sucesión . 

3. 1 . La industria del guano, ha sido en el Perú durante más de un 
~iglo la actividad principal basada en el uso de un producto indirecto del 
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mar. Las producciones anuales obtenidas desde 1909 hasta 1964 inclu
sive, se presentan en el Cuadro N9 1. 

Año 

1909 
1910 
1917 
1920 
1925 
1930 
1932 
1939 
1940 
1941 
1950 
1953 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Fuente: 

CUADRO NC? 1 

P,roducción total 
de guano en to
miladas métricas: 

24122 
32267 
80866 
64110 

125995 
132974 
133741 
152778 
126545 
119642 
218456 
260797 
285406 
167009 
157914 
159246 
206108 
191842 
205092 

Observaciones 

Año de mortandad 
Año de mortandad 

Año de mortandad 

Año de mortandad 
Año de mortandad 

Año de mortandad 
Año de mortandad 
Año de mortandad 
Año de mortandad 
Año de mortandad 

Año de mortandad 

Boletines Compañía Administradora 
Guano y Corporación Nacional 
Fertilizantes . 

del 
de 

De las aves guaneras que contribuyeron a la producción del guano 
en el Perú, tres especies son más importantes: el guanay, el piquero y el 
alcatraz y entre las tres, el guanay es el más laborioso por contribuir con 
un 80% a la producción de guano. 

La industria del guano conoció en este siglo varios altibajos : cns1s 
ogudas en le cosecha del guano surgieron a los dos años después de ha
berse producido invasiones de aguas oceánicas (El Niño) en el habitat más 
frío de la corriente del Perú . La mayor se registró en 1959, al disminuir 
la producción de 336,000 toneladas en 1956 a 1 05,000 toneladas como 
consecuencia de la disminución de la población de aves guaneras de un 
total estimado en 27'000,000 de aves en 1956 a 12'000 . 000 en 1958 por 
aumento brusco de índice de mortandad y emigración. En el cuadro se 
ha tratado de relievar los años que han ocurrido las mortandades de aves . 
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Estudies reali zados sobre las fluctuaciones observadas en las po
blaciones de aves guaneras y en la producción de guano permitieron esta
blecer que hay factores ajenos al control humano que provocan grandes 
modificaciones en el comportamiento y densidad de estas aves . Entre estos 
factores figuran : las modificaciones en la circulación atmosférica y oceá
nica; principa lmente lo aparición de aguas tropicales muy cálidos y con 
escoso alimento en lo zona costero del Perú que ahuyentan o los oves . 
De oquí la inq uietud que produce en el Perú todo cuanto se relaciono con 
la posible aparición del fenómeno llamado " El Niño" . 

3. 2 . La industria bcdlenera estó basada en el Perú principalmen
te en lo cazo y uso de cocholot:?s, cuyo stock está actualmente en dismi 
nución, de acuerdo a lo informado por Saetersdal, Romírez y Mejío en 
1961 y confirmado entre 1962 y 1964 . Se capturan también ejemplares 
aislados de ballena azul, ballena de ol:to y ballena jorobada. 

El número de los animales cazados durante el período 1951 - 1964 
y los prim:ros seis meses de 1965, se presento en el Cuadro N9 2 . 

CUADRO N9 2 

------
Número de animales cazados por especies 

Años Cachalote Ballena Ballena Ballena Gran ToW 
Azul de alet.a jorobada 

1951 15 4 21 22 62 

1952 37 7 14 20 78 

1953 1,260 10 28 6 1,304 

1954 1,505 8 30 1 1,544 

1955 1,869 8 7 2 1,886 

1956 2,019 1 7 2,027 

1957 2,381 2,381 

1958 2,554 2,554 

1!159 3,406 3,406 

1960 3,423 1 3,424 

1961 3,438 2 2 41 3,483 

1962 3,301 3,301 

1963 3,269 3,269 

1964 1973 2 3 37 2,015 

1965 233 29 100 17 3711 

6/ m es 

Fuente: Instituto del l\1a r del Perú . 

De a cue rdo con los valores de este cuadro, lo mayor cantidad de 
cachalote (= 3,438) se capturó en 196 1, año desde el cual en adelante 
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se puso de manifiesto la merma qu= se .acentuó en 1964. A esta situación 
contribuyó: 

(1) La disminución de la fracción del stock de cachalote que a
costumbra visitar las aguas frente a las costas del Perú; 

(2) El estado de la flota de barcos de caza que debería ser re
novada ; 

(3) La lenta velocidad de reproducción de la especie. 

Actualmente funciona en el Perú una sola planta balkenera , la de 
Tierra Colorada en Paita; las otras dos se encuentran paralizadas transi
toriamente, y aún así, el análisis muestra que el índice continúa en des
censo . 

3. 3 . Lo p1esquería marítimo.- El cuadro N9 3 presenta por sepa
rado los valores de los desr=mborques de anchoveta , de otras especies y lan
gostinos, así como el monto total durante el período de 1 O años (1955-
1964), incluyéndose también los valores correspondientes o los primeros 6 
meses de 1965. 

Con las cifras que se exhiben, puede apreciarse cuál ha s ido el 
desarrollo de la pesquería de .anchoveta en comparación con la de las 
otras especies marítimas del País. Se observa que la captura de la an
choveta aumentó en estos últimos 1 O años de 58J07 toneladas métricas 
en 1955 a 8'863,367 tonel.adas métricas ,en 1964, esto es algo más de 
150 veces, mientras que la captura de otras especies sólo aumentó 
1 . 47 veces en el mismo período, o sea d= 124)79 toneladas métricas en 
1957 a 183,208 toneladas en 1964, alcanzando el máximo de 202,129 
toneladas en 191ó1. 

CUADRO N~ 3 

Años Anchoveta Otras Langostinos Totales 
especies Anuales 

1955 58,707 124,379 251 183,337 
1956 118,726 148,360 199 267,285 
1957 325,624 127,167 344 453,135 
1958 737,019 162,917 231 900,167 
1959 1'942,386 179,977 121 2'122,363 
1960 3'310,1'57 191,:179 176 3'501,436 
1961 5'010,930 202,129 245 5'213,059 
1962 6'691 ,521 190,362 205 6'881,883 
1963 6'634,836 186,195 315 6'821,346 
1964 8'863,367 183,208 200 9'046,775 

Fuente: Instituto del Mar del Perú. 
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El cuadro nos demuestra que se trota de un desarrollo unilateral, 
análogo al monocultivo en la agricultura que presenta grandes desventa
jas en las temporadas en que aparecen condiciones adversas ya sea en 
el océano, o bien en el mercado mundial de harina y aceite de pescado 
(ver Popovici 1960) 

El desarrollo unilateral se reflejo también en el desenvolvimiento 
de los plantos harineros y de la floto pesquero, como se verá o continua-
ción. ·¡ f , ..,. 

( 1) Plantas harineras. El aumento considerable de la demando por 
harina de pescado en el mercado mundial, como consecuencia de su 
excepcional valor en la aplicac ión de lo alimentación del ganado de cer
do y los oves, tuvo efecto favorable sobre el desarrollo industrial del Pe
rú. Se constituyó en un fuerte estímulo poro los inversiones de importan
tes capitales en plantas harineras, equipados con centrífugos poro lo se
paración de aceites de pescado. 

El Cuadro N9 4 presento el número d= las plantos harineros que 
func ionaron en el Perú duronte el período 1955 - 1964. El mismo cua
dro indica, además, lo capacidad horario de transformación de lo mate
ria primo en harina, expresado en toneladas métricos; los valores res
pectivos se establecieron sólo desde 1950 en adelante, al organizarse lo 
labor de estadístico basado en visitas regulares o los plantas de reduc
ción. 

CUADRO N~ 4 

Plantas harineras en actividad en el Perú durante el período 1955 - 1964 

Plantas harineras 

Años N ,'únero Capacirlad Observaciones 
horaria en T.M. 

1955 19 
1956 27 
1957 39 
1958 53 
1959 68 873 En este año se comenzó la 
1960 89 1,565 aplicación del programa es-
1961 102 2,2.79 tadistlco del Consejo de In-
1962 118 4,126 vestlgaciones Hidro biológicas. 
1963 154 6,329 
1964 169 7,166 
1965 178 8,152 
6/ mes. 

Fuente: Instituto del Mar del Perú. 
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De las dos plantas que hubo en el Perú en 1946, que usaron des
perdicios de pescado como materia prima, el número de las plantas hari
.neras ascendió .a 17 en 1954. Nuestro cuadro presenta el desarrollo nu
mérico de estas plantas desde 1955 en adelante, mostrando que hasta 
1965 ll·egó a 178 unidades con una capacidad horaria de transformación 
de 8,152 tonel.adas métricas y actualmente todas utilizan la anchoveta 
como materia prima. 

En el año 1960 en que había una febri 1 actividad en las fábricas 
de harina de pescado, se tuvo un serio problema en Lima y alrededores, 
provocado por las fétidas emanaciones que mort ificaban a la población 
y que traían consigo manifestaciones alérgicas produciéndose por 1ello fre
cuentes protestas, lo que obligó al Gobierno a dictar rígidas disposiciones 
entre las que se pueden citar las que obligaban a las fábricas a instalar 
equipos lavadores de gases; limitar a un máximo de 5009C l.a temperatura 
de entrada : instalar registradores gráficos y remitir éstos quincenalmen
te a fomento; instalar circulación cerrada a los absorbentes en el Callao 

. a fin de evitar la descomposición del agua y emanación de gases; parali
zar el trabajo en las fábricas entre las 4 y 8 de la mañana; obligar el tras
lado de lugar y otras. El incumplimiento fue multado fuerhemente y lue
go se procedió a la clausura, en una oportun idad hasta de 29 fábricas que 
no habían instalado los equipos . Esta acción severa permitió controlar de
bidamente el problema y las poblaciones de Lima y los alrededores pudie
ron respirar aire sin o lor nauseabundo. Este mismo problema aún existe 
en Chimbote donde las emanaciones de las fábricas contaminan el aire 
de la ciudad haciéndolo muy molesto. 

Visto el desarrollo de la industria anchovetera, resulta interesan
te conocer el que hubo, en el mismo intervalo de 1 O años, la industria 
de envasado y congelado de pescado. 

(2) Plantas de envasado y congelado de pescado por puertos. El 
Cuadro N9 5 muestra el número de las plantas de envasado y congelado 
de pescado que funcionaron en los puertos del Perú en el curso de los 
años de 1958 - 1964. Nos encontramos ante una situación prácticamen
t>e estacionaria para las plantas de envasado desde 1959 en adelante y 
una situación de disminución en el número de las plantas de congelado, 
lo que tiene cierta relación con la captura de las especies útiles para el 
consumo humano, cuyo aumento fue de bajo · grado durante los últimos 
diez años. 
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CUADRO NC? 5 

Número de las plantas de envasado y congelado en el Perú, por puertos 
durante el período 1958 - 1964 

E Env::1sodo; C = Congelado 

NÚ/lnero de plantas por años: 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
PUERTOS 

ECE CECECECECEC 

Caleta Cruz 1 1 

Máncora 4 3 3 3 3 2 2 

Paita 1 2 1 1 3 1 3 

Chimbote 13 1 11 11 1 12 12 12 1 12 

Samanco 1 1 1 1 1 1 

Casma 

Huarmey 2 1 3 3 3 1 3 3 2 

Supe 1 1 1 1 

Huacho 4 3 3 3 2 2 

Chancay 2 1 1 1 

Callao 22 10 11 11 11 11 11 

Pucusana 1 1 1 

Atico 1 

Mollendo 1 1 1 1 1 1 

Ilo 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Totales: 51 11 34 6 36 6 37 7 37 7 36 9 35 9 

Fuente: Instituto del Mar del Perú. 

(3) La flota pesquera. Aumentó en formo considerable en el curso 
de los últimos 1 O años y fue experimentando serios modificaciones por in
corporoclon de emborcocion.~s codo vez mayores, más resistentes y mejor 
equipados . El Cuadro N9 6 presento este desarrollo en números poro em
barcaciones de 4 tipos, o saber: arrastreros, balleneros, bolicheros y tuno 
clippers. 
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CUADRO N<.> 6 

Desarrollo de los principales 4 tipos de embarcaciones pesqueras en el Perú 
durante el período 1955 - 1964 

TRB = Toneladas Registro Bruto 

Número de embarcaciones y toneladas por tipos: 

Año Arrastreras Balleneras Bolicheras Tuna Clippers 

Número T.R.B . Número T.R.B. Número T .R .B . Número T .R .B . 

1955 2 46 4 1041 175 3599 11 1866 

1956 2 46 4 1041 220 5075 12 2146 

1957 3 77 7 2007 272 7167 14 2731 

1958 7 133 8 2264 321 9963 18 4092 

1959 H 299 8 2264 426 15130 19 4846 

1960 10 321 8 2264 731 33354 20 5173 

1961 11 361 10 2993 846 40923 23 5960 

1962 10 330 10 2993 1070 58713 29 7003 

1963 10 330 10 2993 1523 98460 28 6971 

1964 1G 330 10 2993 2082 147120 16 3200 

Fuente: Instituto del Mar del Perú. 

Podemos ver que el número de los barcos arrastreros se mantuvo 
pequeño y s in variaciones desde 1962; igual fue la situación de la flota 
de los barcos de caza de ballena, mientras que el número de los tuna 
clippers disminuyó de 29 .en 1962 a 16 en 1964. Las embarcaciones boli
cheras, utilizadas en la pesquería de anchoveta crecieron numéricamente 
en forma violenta desde 1959 en adelante, modificando la fisonomía de 
la flota pesquera del Perú, a la cual le impusieron su sello. El aumento 
de este tipo de embarcaciones de unas 175 unidades con capacidad de 
3,599 T. R. 8. en 1955 a 2,082 unidades con capacidad de 147,120 
T.R.B. en 1964 refleja, en realidad, lo que aconteció en todas las otras 
ramas de las actividades, después de haber surgido la pesquería de an
choveta en el Perú. 
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3. 4. las industrias conexas. El desarrollo repentino de la pesque
ría marítima/ tuvo impacto sobre el comercio en la costa y varias indus
trias conexas/ tales como la construcción de barcos/ la fabricación de 
equipos y accesorios para barcos y la fabricación de redes . 

( 1) Los astilleros. En el campo de la construcción naval hicieron su 
aparición los astilleros pequeños 1 dedicados casi exclusivamente a la cons
trucción de bolicheras. En determinados momentos hubo hasta 47 asti
lleros y algunos ocuparon las calles del puerto con las 1embarcaciones que 
construían . Al comienzo se utilizó madera, pero luego algunos se orga
nizaron para construir embarcaciones metálicas de mayor potencia y ca
pacidad de bodega/ esto también obligado por las mayores exigencias de 
las Compañías de Seguros. 

Los astilleros actualmente en función tienen capacidad para cons
truir unas 500 embarcaciones por año. En 1961 hubo 1 A74 embarcacio
nes de madera y 608 de herro, en 1964 se construyeron solo 26 embarca
ciones de madera al lado de 102 de fierro, varias de las cuales tienen ca
pacidad de bodega de 180 toneladas. 

Muchos de los astilleros que estuvieron prósperos en los años an
teriores paralizaron sus actividades. La reducción del ritmo de construc
cton en 1964 afectó especialmente a los as ti lleras que estuvieron situados 
le jos de la ribera y no tuvieron facilidades para reparaciones de barcos . 

(2) La fabricación de equipos y accesorios para barcos. El creci 
miento de la flota que se construía en nuestros astilleros estimuló el desa
rrollo de pequeñas industrias para accesorios, pero tuvo un impacto más 
efectivo en las de orden mecánico, tales como aquellas dedicadas a la fa 
bricación de bombas, ejes, chumaceras y todo lo relacionado con la inge
niería y la electricidad y también provocó un gron movimiento de impor
tación de equipos que no son aún suscept ibles de fabricar en nuestra in
dustria y que son de uso obligado en las embarcaciones . 

(3) La fabricación de redes. El crecimiento nepentino de la flota 
pesquera peruana hizo aumentar en el país la demanda por redes. Al co
mienzo se importaron grandes cantidades del Japón, Noruega y Canadá . 

El consumo de redes anchoveteras alcanzó en 1963 la cifra de 
1'561 1 947 kilos por valor de 258'651 1 103 soles peruanos. La fuerte de
manda local fue el estímulo poro la instalación de 5 fábricas de redes en 
el país; la capacidad de producción de 4 de estas fábricas se indica en el 
Cuadro N9 7. También esta actividad fue incentivo para efectuar grandes 
ampliaciones en la fóbrica de cabos (sogas) que estaba en funciones . 
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CUADRO 1'-(9 7 

Capacidad de producción de 4 fábricas de redes en el Perú 

Capacidad de 'producción anual en lbs. 

Nombre de la Fábrica 

redes co~ nud()S redes sin nudos 

Textil Marítima S .A. 650,000 

Retex Peruana S .A. 

Rayón CelameSe Peruana S . A . 540,000 

1'500,000 

350,000 

Pabilos S . A. 1:.>0,000 

Existe, además, el proyecto de instalar otras dos fábricas dado que 
hoy en el país buen mercado paro el consumo de las redes de material 
plástico, y protección arancelaria para estos artículos. 

4. Comparación entre los desembarques de ¡)escodo del Perú y del Japón. 

El Japón ocupó el primer puesto entre los Nociones marítimos, 
desde el punto de visto de los cantidades de pescado desembarcados hasta 
1962 inclusive. Perú ocupó el primer puesto en 1963. Esta competencia 
involuntario por el primer puesto se n:!f lejo en el cuadro comparativo N9 
8 que se presenta a continuación. 

CUADRO Nc:> 8 

Desembarques de pescado del Perú y 

Japón en el período 1957 - 1964 

Años 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

Desembarques de pescado en 

miles de tons. métr. 

FIERU JA.PON 

453.1 5.399.0 

900,.1 5.~05 . 0 

2,12:.>,. 3 5.884.6 

3,501.4 6 .192 . 5 

5,213. o 6 .700 .0 

6,881.8 7.000 . 0 . 

6,821.3 6,697. 7 

9,046 . 7 • 5,870 . 0 

máximo . 

Fuente: Instituto del Mar y FAO. 
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S. Exportaciones peruanas de productos pesqueros durante el período 
1955 - 1964 

Entre los productos pesqueros exportados por 'el Perú, la harina de 
pescado se h0 constituído en el principal artículo de exportación . Ello 
se refleja claramente en el Cuadro N9 9 que abarca el período 1955-1964. 

CUADRO N~ 9 

Exportaciones de productos pesqueros de 1955 - 1964 

Harina. de Aceite de Pescado Pescado Pescado Total Valor 

Años Pescado Pescado congelado envasado salado Ex port. Total en 

Tons. l\I. Tons. M. Tons. M. Tons. M. Tons. M. Tons. M. MUes de soles 

1955 18,717 92 11,848 16,709 50 47 ,416 226,114 

1956 27,792 1,721 12,894 18,502 134 61,043 284,015 

1957 61,645 4,338 12,738 19,271 92 98,084 356,678 

1958 105,777 1,643 16,437 13,321 148 137,326 452,447 

1959 278,056 17,165 26,118 17,475 133 338,947 1'172,839 

1960 507.042 35,008 18,129 15,423 345 575,947 1'365,778 

1961 708,366 102,306 19,932 19,186 331 850,121 1'874,352 

1962 1'055 .883 127,969 20,141 15,131 556 1'219,680 3'215,595 
1963 1'03S,270 125,477 22,973 12,875 274 1'119,869 3'228,740 

1964 1'426,35!) 110,550 13,353 15,104 486 1'574,980 4'472,995 

Fuente: Estadistica General de Aduanas. 

La crisis que surgió en el mercado internacional de la harina de 
pescado durante 1960 tuvo por efecto la constitución de la Fishmeal Export 
Organization (F . E. O . ) basada en el convenio firmado en París, el 18 de 
Octubre del mismo año. La función principal de esta Organización es la 
de ordenar la venta de la harina de pescado •::!n los mercados internaciona
les, estableciendo cuotas anuales de exportación para cado país signata
rio, promover la investigación y regularizar el mercado con el fin de con
tribuir a la ·estabilización de los precios . 

La Sociedad Nacional de Pesquería obtuvo en el Perú el respaldo 
de l Gobierno para aplicar un régimen de cuotas en las exportaciones de 
la harina de pescado. Se constituyó, luego el " Consorcio Pesquero del 
Pe rú", integrado por un 40% de los productores de harina de pescado, 
con el fin de centra lizar las exportaciones y uniformar la calidad del pro
ducto exportado. Esta Organización consiguió mayor estabilidad en los 
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precios y t:!Stimuló la creación de otras fábr icas . Sin embargo, siempre 
quedó un grupo poderoso que no se afi 1 ió al Consorcio Pesquero . 

El desarrollo de las exportaciones de harina de pescado contribuyó 
al increm:nto de la producción de aceite de pescado y su exportación. 

El ritmo de crecimiento de la producción de aceite de pescado 
se refleja en el Cuadro No 1 O. 

Año 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
196Z 
1963 
1964 

CUADRO NC? 10 

Producción de aceite de pescado en T. M. 

Aceite de pescado 
ten toneladas Métr. 

7,669 . 1 
10,271. 2. 
23,696.3 
48,210.9 

118,885.7 
142,691.7 
154,870.8 
140,000 

Observaciones 

1er. Puerto en el mundo 
como productor. 

Fuente: Servicio de Pesquería 

Este producto de la industria pesquera peruana es absorbido en 
más del 90 % por Holanda, Dinamarca y Alemania Occidental. 

6. Contribución de la pe"luería a la alimentación popular 

La pesquería marítima peruana se ha desarrollado con capital pri
vado y con miras hacia la obtención de beneficios; por ello se ha orientado 
más hacia la exportación que hacia el abastecimiento del mercado do
méstico con productos del mar. La contribución a la alimentación po
pular ha sido r·elativamente pequeña, aunque hay que reconocer que al
gunas empresas pesqueras han tratado de colocar en el mercado local pro
ductos enlatados a un precio módico y, también, pescado fresco y con
gelado. 

En la costa del Perú existe gran variedad de especies, varias de las 
cuales pueden capturarse durante todo el año o durante gran parte del 
mismo. El Instituto del Mar del Perú estudia la biología y las condiciones 
del medio físico en que viven estas especies. El Cuadro No 11 presenta 
el nombre vernáculo y el nombre científico de esas 1especies, indicando 
también la época del año cuando se pescan. 
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CUADRO N'? 11 

Principales especies de peces y mariscos que se capturan frente a las costas del Perú 

Nombre comercial 

Anchoveta 
Ayanque o loma 
Anguila (Congrio) 
Angelote 
Atún 
Barrilete 
Bagre 
Bereche 
Bonito 
Caballa 
Ca binza 
Cabrilla 

Coco o Suco 
Cojinoba 
Congrio 
Corvina 
Chita 
Guitarra 
Jurel 
Lenguado 
Lisa 
Machete 
Mero 
Mojarrilla 
Morena 
Ojo de uva 
Pámpano 
Peje blanco 
Pez aguja y espada 
Pejerrey 
Pintadilla 
Raya 
Róbalo 
Sardina 
Sierra 
Tramboyo 
Tollo 
Vieja 
Cangrejos 
Calamares-Jibias-potas 
Conchas abanico 
Charos 
Erizos 
Langostinos 
Ostras 

Nombre científico 

Engraulis ringens 
Sciaena deliciosa 
Ophichthus Pacifici 
Squatina armata 
Thunnus macropterus 
Katsuwonnus pelamis 

Larimus 
Sarda chilensls 
Pneumatophorus peruanus 
Isacia Conceptionis 
Paralabrax humeralis y 

calaensis 
Paralonchurus peruanus 
Neptomenus crassus 
Genypterus chilensls 
Sciaena gilberti 
Anisotremus scapularis 
Rhinobatos planiceps 
Trachurus murphyi 
Paralichthys adspersus 
M u gil 
Ethmidium chilcae 

Epoca de captura 

Octubre-Mayo 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 
Noviembre- junio 
Noviembre- junio 
Todo el año 
Todo el ai'ío 
Diciembre-julio 
Julio-noviembre y enero-abril 
Todo el año 
Todo el año 

Todo el año 
Junio-setiembre 
Todo el año 
Todo el año 
Noviembre-marzo 
Todo el año 
Abril 
Todo el año 
Todo el año 
Enero-octubre 

Alphestes fasciatus Enero-mayo 
Steilifer minor Todo el año 
Gymnothorax wieneri Todo el año 
Hemilutjanus macropthalmusTodo el año 
Trachinotus peitensis Todo el año 
Caulolatilus princeps Todo el año 
Xiphias gladius Todo el año 
Austromenidia regia Agosto-octubre 
Cheilodactylus variegatus Todo el año 
Pteroplatea afuerae Todo el año 
Sciaena starksi Todo el año 
Sardinops sagax 
Scomberomorus maculatis 
Labrisomus 
Mustelus spec. 
Bodianus y Pimelometopon 

Facten purpuratus 

Enero-octubre 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 
Todo el año 

Abril-diciembre 
Todo el año 
Todo el año 
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A pesar de ser bastante grande el número de los esp::cies que se 
capturan, cabe señalar que el volumen de todos los especies capturados 
anualmente paro 1::1 consumo directo en el mercado doméstico apenas re
presento un 2 % del monto de lo capturo anual obtenido del mor . Eso 
muestro que el Perú dispone todavía de un amplio campo poro desarrollar 
los pesquerías. 

A pesar del gran volumen d:: sus capturas anuales, el Perú figuro 
entre los países sudamericanos en los cuales porte de lo poblac ión padece 
de los efectos de lo subolimentación. En relación con esto situac ión cob:: 
mencionar algunos datos referentes al consumo de pescado en el mundo . 

6. 1 . Consumo de pescado. Lo proteína animal es uno d:: los p ri n
cipales componentes de lo dieto humano : lo cantidad mín imo requerido 
es de 70 gr . por persono. El pescado es uno de los fuentes pr inc ipales d:: 
lo valioso proteína animal , no obstante de lo cual su consumo se mantie
ne bastante deficiente en muchos poís::s, según lo demuest ro e l Cuadro 
N9 12 . 

CUADRO N'? 12 

Consumo de pescado en el mundo por persona y año 

Países con consumo de pescado 

MUY BAJO BAJO 
inferior a 5 Kg./año de 5 a 10 Kg./año 

P._rgentina 
Austria 
Brasil 
Bulgaria 
Checoeslovaquia 
Alemania Orient. 
India 
Italia 
Pakisián 
Polonia 
Rumania 
Suiza 
Turquía 
Uruguay 

Australia 
Bélgica 
China 
Francia 
Grecia 
Indonesia 

.,. ,.Perú 

U .S .S.R. 

MODERADO 
de 10 a 20 Kg. / año 

Ceylán 
Chile 
Finlandia 
Alemania 
Holanda 
Filipinas 
Si a m 
Suecia 
Estados Unidos 
Venezuela 

ALTO 
más de 20 Kg./año 

Dinamarca 
Gra n Bretaña 
Islandia 
Japón 
Noruega 
Portugal 
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Por lo tanto, el Perú figura entre los países con bajo consumo de 
pescada. Su población andina no tiene la costumbre de utilizar el pes
cado en su dieta: ello se debe al hecho de que no encuentra el pescado 
en el mercado en todo momento a precio económico, y de otro lado, no 
tiene todavía lo educación necesaria para lo preparación adecuado de los 
productos del mar. 

La pesco exploratoria realizado últimamente por el Instituto del 
Mor del Perú en colaboración con la Sociedad Nacional de Pesquería y 
la Dirección de Pesquería del Ministerio de Agricultura con un barco de 
arrostre, permitió encontrar cordúmenes de merluza en lo zona norte 
del Perú con una abundancia que disminuye paulatinamente llegando, sin 
embargo, algo más al sur de la latitud del Callao. Su presencia permite 
tener lo esperanza dz poder utilizar esa especie en escala mayor como 
fuente de alimento en el consumo humano. 

Desde épocas de la dominación española y luego dentro de lo Re
pública, ha existido legislación aislada sobne pesquería que sin embargo 
más hacen referencia a cuestiones de jurisdicción y autoridades que a 
normas técnicas o de estímulo para su desarrollo. En Agosto de 1947 
se decretó lo ' 'Doctrina del Denecho Peruano del Mor Territorial", procla
mando lo soberanía y jurisdicción hasta 200 millas marinas para los efec
tos de reservar, conservar y utilizar los recursos marinos, sin perjuicio de 
la libre navegación y en 1952 se firmó el pacto tripartito en lo denomina
da "Declaración de Santiago" que se refiere al mor territorial de 200 mi
llas, y que suscribieron Perú, Chile y Ecuador. 

Al producirse lo apertura de tantas fábricas de harina y crear pro
blemas de contaminación del ambiente, como ya se ha expresado, se dic
taron uno serie de disposiciones de orden técnico y sanitario. Además 
se efectuó la regulación de zonas donde podrían instalarse y los requisi
tos que deberían llenar. También se dictaron reglamentos sanitarios pa
ro el transporte de materia primo o los fábricas de harina de pescado y 
aún se llegó a regular las horas de opzración, tanto para el transporte 
como paro las fábricas. 

6. 2. Legislación . Este año los Cámaras Legislativas aprobaron una 
ley para la promoción de la producción pesquera destinada al consumo 
doméstico. Esta ley declaro de interés social y necesidad nacional el fo
mento de la pesca paro el consumo humano en el país: establece que las 
personas que se dedican a la captura, transporte y conservación gozarán 
de exoneración por 1 O años del pago de impuesto a las utilidades comer
ciales e industriales hasta ·zl 10% de la vento bruta .y liberación del 75% 
del impuesto de potente. Quedarán exonerados, también, del impuesto 
a la Constitución de Sociedades y a la apertura y funcionamiento dz plan-
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tos y establecimientos comerciales, así como al pago de timbres fiscales 
sobre la venta para el consumo humano y el hielo que se emplee. La ley 
establece, además, que los productos de la pesca se comercializarán y 
venderán al peso, por el sistema métrico decimal y que el ejecutivo deter
minará los puertos o caletas de la costa que se destinarán exclusivamente 
a la pesca paro el consumo humano. 

Es de esperar que esta ley contribuirá al fomento rápido del co

mercio con pmductos del mar que se introducen en el mercado doméstico 
con el propósito de elevar el nivel de la nutrición del pueblo. 

También, recién se aprobó en el legislativo otro proyecto, estable
ciendo el Banco Privado de Fomento a la 1 ndustria Pesqu1era, con un ca
pital mínimo de 100 millones de soles, de los que no menos del 60% de
berán ser cubiertos por personas jurídicas o naturales peruanas, con ac
ciones nominativas : este Banco además de atender a los requerimientos 
naturaleza de crédito, deberá; también promover y fomentar la industria 
pesquera. 

7. Contribución d·e la pesquería al desarrollo industrial del país 

La intensificación de las actividades pesqueras en el mar contri
buyó a la vigorización del comercio a lo largo de toda la costa del Perú 
y al desarrolla industrial del País. 

Los grandes capturas de anchoveta obtenidas en el mar por las 
embarcaciones bolicheras crearon un problema de doble aspecto, a saber: 
(l) el traslado ·rápido de pescado de la red a la bodega y (2) la descarga 
del pescado en •el puerto. El Ingeniero suizo Martín Stahle construyó para 
la Hidrostal , en 1957, un tipo de bombo que permitió bombear la ancho
veta de las embarcaciones al muell•e o a la planta de reducción. En el 
puerto Huacho las nuevas bombas permitieron suministrar anchoveta, sin 
agua, a través de tuberías, a una distancia de 600 metros y o un régimen 
de 3,000 toneladas por hora. 

Actualmente, los desembarques se hacen en todos los puertos de 
la costa por absorbentes y empleando bombas con capacidad de 100 a 200 
toneladas por hora. Estas bombas están instaladas ya sea en los muelles, 
o bien en pequeñas chatas . 

Hay más de 500 bolicheras que tienen su propia bomba de 8 a 12 
pulgadas, con una capacidad de 120 toneladas por hora y esta instalación 
les permite absorber el pescado de la red a la bodega y poner rápida
mente la embarcación en condiciones para un nuevo calado de redes . 



EL DESARROLLO DE LA PESQUERIA MARITIMA EN EL PERU 797 

En el Callao hay 7 equipos de absorbentes que descargan las boli
cheras a camionzs, de 5 toneladas que trasladan la anchoveta desde el 
puerto hasta las plantos de reducción ubicadas en la Avenida Argentino . 

El empleo de estas bombas se ha extendido a muchos países y la 
Hidrostcl del Perú ha efectuado exportaciones para Alemania, Canadá, 
Islandia, Sud Africa, Chile y Noruega. 

El impacto de la pesquería de la anchoveta se puso de manifiesto 
también en otras ramas de la industria nacional. Una de ellas es la dz
dicada a la fabricación de •zquipos para las plantas de reducción de hari
na de pescado. La maquinaria para un:J planta completo por valor de 
200,000 dólares fue construída en el Perú y enviada a Panamá . 

Otra rama quz se ha desarrollado en el país dentro del campo in
dustriai es la de construcción de las embarcaciones de metal. 

En resumen podemos establecer que el desarrollo de la industrio 
anchovetera del Perú trajo consigo un estímulo favorable para el desen
volvimiento de varias industrias en el país. 

8. Investigación y enseñanza de lo Oceanografía y Pesca 

El Gobierno peruano creó un Consejo de Investigaciones Hidrobio
lógicas el 24 de noviembre de 1954 para cumplir la función de coordinar 
y fomentar las investigaciones hidrobiológicos en el país con miras al ma
yor aprovechamiento y control de los recursos naturales. En 1957 se le 
acordó personería jurídica. Este Consejo dio comienzo, en febrero de 1958, 
a la Organización de la Investigación sist>zmática del Mar, utilizando los 
servicios del BAP. "Bondy". En junio de 1958 se comenzó un programo 
de estudios de Ball·znas y casi al mismo tiempo se inició el programa de 
Estadística con Inspectores en los principales puertos pesqueros del País. 
Este programa resultará con el tiempo el principal medio de documenta
ción sobre los cambios en el monto de la captura por barcos . 

En abril de 1959, el Consejo inició gestiones con la Junta de Asis
tencia Técnica de las Naciones Unidas y la FAO para obtener asistencia 
técnica y financiera y acelerar, de este modo los programas de inV'estiga
ción del mor y de algunos de los mayores problemas que surgieron durante 
al violento desarrollo de los pesquerías marítimas. En base al acuerdo 
firmado con el Fondo Especial de las Naciones Unidas se creó en Julio 
de 1960 un Instituto de Investigación de los Recursos Marinos con sede 
en La Punta-Callao. Este Instituto funcionó con Departamentos de Ocea
nografía, Biología Pesquera, Economía Pesquera y Tecnología Pesquera, 
intensificando los programas de investigación iniciados en 1958 y aseso-
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rondo en materias de desarrollo de las pesquerías sobr~ los bases de lo ex
plotación racional. El Instituto funcionó hasta Junio de 1964, en que se 
inició el actual Instituto del Mar del Perú, creado el 19 de Julio de 1964. 

Est~ nuevo 1 nstituto tiene su presupuesto cubierto por fondos que 
aportan el Ministerio de Marina, la Sociedad Nocional de Pesquería y los 
industriales balleneros. Realizo los programas de Oceanografía, Biología, 
Tecnología y Economía y dispone de 4 expertos de lo FAO en calidad de 
Asesores, uno paro codo especialidad mencionado. 

En lo que respecto o lo enseñanza de Oceanografía y Pesco en el 
Perú se importe o estudiantes uniY'~rsitarios, a supervisores y también a 
los Obreros. 

La enseñanza para obreros y pescadores presentó ~~n el Perú, al
gunos problemas. Hubo varios intentos paro formar Escuelas de Pesque
río; en el año de 1920 se creó por ley la Escuela d~ Pesquería y Salazón 
en el Callao; en 1961 se fundó la Escuela Técnico paro Patrones de Pes
co "José Olayo" . Esto elaboró su plan de estudios; pero no llegó o fun
cionar. En 1963 s·~ creó por Decreto Supremo el Instituto Industrial y de 
Pesquería que inició sus actividades en el Callao impartiendo enseñanza 
sobre carpintería de ribera, motores Diesel, fabricación de redes y técnica 
de p~sco y radio . 

Como muchos de los operarios de las fábricas que elaboran pro
ductos pesqueros y sus derivados y, también gran parte de los pescadores 
que forman la tripulación de las embarcaciones bolicheras, abrazaron re
cient<~mente su profesión actual, atraídos por las posibilidades de mayor 
ganancia, surgió lo necesidad de aumentar sus conocimientos con el pro
pósito de reducir los accidentes en el mar y aumentar el monto de las cap
turas y la calidad del pescado durante su transporte a los pu~rtos. Ellos 
necesitaron de la enseñanza técnica y social para aprender a levantar su 
nivel de vida y organizar su labor en el mar y en lo costa con las mayores 
garantí es de seguridad y provecho. 

Lo industrio pesquero actual ha comprendido lo impostergoble ne
cesidad de capacitar al personal o su servicio. Es así que la Sociedad No
cional de Pesquería junto con lo 1 nternationol Petroleum Ca . y ·~1 Servicio 
Nocional de Aprendizaje y Trabajo Industrial (SENATI) acordaron desarro
llar programas de adiestramiento y capacitación poro obreros y superviso
res que abarcan: 

(1) Cursos para obreros: 

-Matemáticas de taller, 
-Lecciones básicas para lectura de planos 

y dibujos, 

(2) Cursos para Supervisores: 

-Re:aciones humanas, 
-Dirección de reuniones, 
-Mejoramiento de métodos de trabajo, 
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-Cuidado de herramientas de mano y su 
manejo, 

-Soldadura autógena y eléctrica (Básico), 
-Tecn:>log!a de Materiales (Básico>. 
-Mantenimiento mecánico y eléctrico 

(Básico), 
-Operación y mantenimiento de motores 

Diesel (Básico), 
-Operación de mantenimiento de calderas 

(Básico), 
-Seguridad Industrial y Primeros Auxilios. 

-Técnica de Continuidad . 

Unas 150 fábricas integran el Plan y ben:=f ician alrededor de 9,000 
obreros y 370 supervisores en d iferentes puertos a lo largo de toda la 
costa del Perú . 

Por lo tanto, podemos af irmar que la enseñanza destinada a me
jorar los conocimi·:=ntos profes ionales de los operarios de la industria pes
quera peruana y de los pescadores, están en pleno desarrollo . La indus
tria pesquera ha contribuído act ivamente a esta s ituac ión, d isfrutando del 
más amplio apoyo gubernamental . 

En lo que respecta a la ·:= nseñanza de la Oceanografía de Pesca al 
nivel universitario, podemos expresar: 

(1) Que la oceanografía se dicta en var ias Universidades del país y 
que una de las nuevas Un ivers idades h:=ne Facultad de Oceano
grafía y Pesca; 

(2) Que falta todavía personal docente con suficiente experiencia pa
ra todas las Universidades del país que tien:=n interés en la ense
ñanza de las Ciencias del Mar; 

(3) Que las Universidades han iniciado un programa intensificado de 
la Oceanografía basado en la colaboración de los profesores visi
tant:=s que vienen con la asistencia de la UNESCO; 

(4) Que el Instituto del Mar del Perú en colaboración con la FAO si
gue aplicando un programa de becas para completar los conoci 
mientos de su personal idóneo, parte del cual actúa como profe
sores •:.>n las Universidades y Escuelas de Pesca. 

9. Régimen de leyes sociales y laborales 

El ejerc1c1o de la pesca es libre en el Perú, pero quien quiera de
dicarse a ella debe obtener un carnet de pescador y matricularse, en el 
puerto en que ejercitará su actividad. 



800 REVISTA DE MARINA 

Los pescadores o cualquier persona que d=see dedicarse al comer
cio del pescado, está obligado a recabar una licencia que otorga, sin cos
to, el Departamento d= Control del Servicio de Pesquería, disposición que 
rige para todos, en general, esto es, mayoristas, minoristas, exportadores 
y aún para la pesca deportiva. 

La labor de industrialización d= los productos de la pesca está su
jeta a otra serie de disposiciones . Los operarios de las plantas de harina 
de pescado y de las empresas de las industrias conexas es,tán compren
didos en el régim=n de leyes sociales y laborales del país. 

Los pescadores y personal auxiliar que trabajan en las embarca
ciones, saliendo al mar, gozan de los beneficios observados por las leyes 
sociales del país sobre fondos de asist,=ncia social y la obligatoriedad del 
seguro de vida. 

La Resolución Ministerial N9 DC-867 del año 1960 establece un 
fondo de previsión con el aporte del 1% sobre la participación con el pro
áucto de la p·:!sca, siempre que el pescador esté sujeto a contrato de lo
cación y la Sociedad Nacional de Pesquería aportó S/. 500,000. 

Posteriormente se creó el Fondo de Asistencia Social con el apor
te de S/ . 2. 50 por tonelada de anchoveta, suma de la cual corr2sponden 
S/. 1 . 50 a los armadores y S/ . 1 . 00 a los pescadores. El fondo no llegó 
a reglamentarse y sólo funcionó una Caja de Asistencia, auxiliada con 
esos fondos y que prestó asistencia médica limitada al pescador si•2mpre 
que hubiera trabajado por lo menos 3 semanas al mes . 

En marzo de 1963 quedó acordada la escala del seguro de acci
dentes para pescadores, patron2s y tripulantes mediante pólizas colecti
vas; en abril del mismo año, el Gobierno aprobó por Resolución Suprema 
N9 1 63 de Abrí 1 1963, el Acu2rdo entre pescadores y Armadores y asi
mismo el "Fondo del Pescador" que quedaba constituído con el aporte 
de S/. 3. 00 por tonelada de anchoveta descargac y que debían atender 
los Armadores. 

A raíz de las dificultades económicas qu2 afligieron a la industria 
pesquera peruona en 1963, el Gobierno dictó la Ley 15048 1 1963 que 
desgrava la industria pesquera por 3 años, a fin de aliviar, en parte, sus 
problemas, acordándole un tiempo prudencial para consolidarse, r=novan
do también equipos y maquinarias . 

El Gobierno acudió, también, en ayuda de los Armadores acordán
doles un crédito de 180'000. 000 de soles. 
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1 O. Perspectivas para el futuro próximo 

Después de haber pasado r·evista a la situación de la pesquería 
marítima perdona en base a su violento desarrollo ocurrido en el período 
1955-1964, n0s queda por hacer algunas apreciaciones acerca de las pers
pectivas para el futuro. 

En el caso de la industria ballenera, las perspectivas no son las 
mejores, dado que la recuperación del stock d isminuido de cachalotes es 
un proceso lento . Por otra parte, la flota de barcos de caza requerirá ma
yores inversiones para ser modernizado . 

En el campo de la producción pesquera, existen buenas perspec
tivas, dado que en los primeros 6 meses del año 1965 se obtuvieron ya 
5'043,202 toneladas métricas de anchoveta y 71 ,270 toneladas métricas 
de otras especies. Por otra parte la " veda" de agosto impuesta a la ex
plotación d e la anchoveta por primera vez en el curso de este año, pro
vocó uno reacción de los prec ios de harina de anchoveta en el mercado 
internacional , ellos aumentaron de US$ 1 OS por tonelada métrica a más 
de US"' 1t.SQ (F . O. B. -Callao) en la segunda mitad del año 1965 .- Pa
recen ser buenas las perspectivas para el futuro del comercio internacional 
de harina de pescado. 

Pero no todo es tan bri liante; en la primera mitad de 1965 se re
gistró una anomalía en las condiciones oceanográficas que se caracter i
zó por la aparición de aguas muy cálidas con temperatura de 259 o 279 e 
frente a lo costa central del Perú . En estas condiciones de su medio físico, 
la anchoveta se puso fuera del alcance de las aves guaneras y de los em
barcaciones pesqueras en ciertas áreas . Las aves emigraron en forma 
masivo hacia Chile y Ecuador, fenómeno que suele repetirse a intervalos 
irregulares, después de producirse cambios drásticos en las condiciones 
del mar del Perú. Quedan por verse los efectos sobre la pesquería de an
choveta en la segunda mitad de 1965, que hasta la primera quincena 
de Octubre se presentaban algo sombríos. 

En el campo de la industria dd guano, queda todavía mucho por 
hacer . Ante todo se estimo que las i rreguloridades observadas en las con
diciones del mar frente al Perú en la primero mitad de 1965 tendrán efec
tos negativos sobre el monto de la cosecha de guano en 1967, porque la 
crisis en lo explotación de este producto su•ele surgir siempre o los dos 
años de las perturbaciones acaecidos en el mar. Mientras tonto, las po
blaciones de aves guaneras estarán sometidos a un intenso estudio por •=1 
Instituto del Mor del Perú en colaboración con la Universidad de Yole 
y teniendo asegurada desde ya la cooperación de la Corporación Nacional 
de Fertilizantes . También se informa que hay estudios muy avanzados pa-
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ra obtener magníficos productos del guano y que se considera la adquisi
ción del equipo nec:!sario. 

En el campo de la investiga:ión, el Instituto del Mar del Perú es
pera que su nuevo local, actualmente en construcción en la localidad de 
Chucuito (Callao) sea fl:!rminado en Octubre de 1966 . También espera 
intensificar su actividad de investigación en el Pacífico Oriental con bar
cos propios y colaborando con los barcos oceanográficos de otros países 
americanos en la prosecución de estudios de mutuo interés . Además, se 
está por iniciar una actividad conjunta con las Universidades Nacionales 
en Pisco, é llo. Por ende, se espera que se anuden vínculos de una nueva 
cooperación interamericana como resultado práctico de este certam:!n. 

En el campo de la legisl.ación, existe la necesidad de legislar con 
criterio científico la forma de •:!xplotación de las fuentes biológicas del mar 
a fin de asegurar un rendimiento anual prudencial, pero permanente en 
vez de tener una utilidad elevada pero :!n un tiempo corto. 

Se necesitará adoptar med idas tendientes a asegurar por un lado 
Já conservación de las especies acuáticas •:!xplotadas y, por otro, el desa
rrollo normal de la industria basada en la utilización de la materia prima 
obtenida del mar . 

En lo que respecta a las ballenas, queda en aplicación el Reglo
mento para la Caza d: Ballenas en el Pacífico Sur, en el cual se estable
ce qu·; las nuevas factorías balleneras terrestres podrán instalarse a dis
tancia nc menor de 250 millas una de otra . 

En cuanto a la anchoveta, mucho queda por investigar acerca de 
su biología hasta tener los conocimi·:ntos más indicados para el otorga
miento de una legislación justa de su explotación. 

Lo más importante en el futuro inmediato será el problema de las 
existencias en recursos biológicos que podrán servir para mejorar la ali
mentación del pueblo y contribuir, de este modo, a la elevación de su ni
vel de vida. 
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Las Relaciones Públicas y la Marina 

Breves consideraciones.-

En beneficio d= aquellos que no 
leyeron mi anterior artículo, y en to
do caso como plataforma de lanza 
miento de este otro, recordemos que 
las Relaciones Públicas, en cuanto a 
acción, son , en definitiva, las activi
dades desplegadas por un grupo (en la 
amplia acepción de la palabra, que 
comprende desde la Administración 
Pública a un modesto grupo empresa
rial) para establecer y mantener bue
nas relaciones entr2 los miembros del 
grupo en sí y entre éste y su exterior, 
entendiéndose por buenas relaciones 
una vinculación verdaderamente hu
mana . Pero esta acción obedece a to
da una filosofía, a un espíritu de la 
dirección del grupo que le hace po
ner en el primer plano de su mente 
los intereses de lo que forman •=1 pú
blico o los públicos exteriores, para 
actuar teniendo siempre en cuenta de 
manera primordial estos interes·=s y la 
personalidad humana de los que la 
representan. 

En una Empresa, entendido en la 
más amplia acepción de todo fo que 
es :>bjeto o materia de una ocupación 
lucrativa o de interés, hobrá siempre 
un grupo sujeto de la acción (el que 

D e la R evista General de Marina (España) 

Tomo CLXVI 

Por el Capitán de Navío l. MARTEL 

actúa) y otro el objeto (el que la re
cibe) . A efectos de R . P., ·=1 primero 
será el público interior y las relacio
nes con é l: relaciones interiores; el 
segundo -el exterior- y las corres
pondientes relaciones : las exteriores. 

La d irecc ión situada en la c ima, 
donde se unen las dos vertientes, ha
brá añadido a sus funciones clásicas 
la nueva '! fundamental (nueva en 
cuanto a técnica y cosa organizada) 
de las R . P . , en virtud de la cual ha
brá de promover, establecer y mante
ner unos relaciones de humanidad den
tro del público interior, entre éste y 
el negocio encarnado en esa propia 
dirección, y entre el negocio y el pú
blico exterior, siendo negocio este ca 
so no sólo la dirección que lo perso
nifica, sino también todos los que for
man ese público interior. Pero la Em
presa, lo dice la propia definición, per
seguirá un fin . Pues bien, las R. P . 
coadyuvarán a alcanzarlo mediante la 
información, el ajuste y la persua
ción; información que nacerá de un 
estrecho contacto con los públicos a 
través de canales ascendentes y des
cendentes; ajuste que s·= producirá al 
armonizar los intereses del negocio 
con los de aquellos que reciben su ac
ción o se le transmite, y persuación 
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que será el esfuerzo en conseguir un 
juicio favorable de los públicos en vir
tud de un fundamento; pero no por 
una presentación más o menos hábil 
de lo que no es para que parezca que 
es, sino porque lo que se presente sea 
bueno y capaz de conquistar el apre
cio y la buena voluntad de los demás. 

De éstas y las demás consideracio
nes que ya hicimos en el citado ar
tículo pueden citarse, entre otras, las 
siguientes consecuencias: 

]9 Que las R.P. son una filosofía 
o un estado de espíritu que ha 
de informar a todos los que cons
tituyen los públicos de una oc-

. tividad, tanto los de dentro co
mo los de fuera. 

29 Que las R. P . son ante todo 
una función de dirección (aun
que en su acción y responsabi
lidad comprenda a todos lo:; a
fectados), desarrollada especial
mente a través de unas buenas 
comunicaciones. 

39 Que su base y fundamento es la 
sinceridad y la veracidad, capa
ces de convertir a todo el edifi
cio del negocio en casa de cris
tal. 

59 

Que han de empezar por el in
flerior. Si éste no es bueno, mal 
podrá llegar a conquistar el a 
precio, comprensión y buena vo
luntad de los públicos que re
presentan a este exterior. 

Que, para encerrarlas en un 
solo término, las R . P . son fun
damentalmenfle humanización. 

Lns relaciones públicas en las 
Fuerzas Armadas. 

Al tratar de proyectar las R . P. 
sobre el campo de lo militar, la pri
mera impresión que se recibe no es 
ciertamente favorable; parece como 
si la disciplina -a veces ciega- y 
secreta, o en todo caso reservada, 
sean como barreras que se oponen 
a toda intromisión de una doctrina 
que, a la escala rígida, d:e hierro, de 
la disciplina, opone un ascensor de 
subida y bajada (el de las relaciones 
y comunicaciones ascendentes y des
cendentes) y el secreto opon:e una ca
sa de cristal. Y, sin embargo, vea
mos ..... 

Los primeros que introducen las 
R. P. en sus Fuerzas Armadas son, 
como es lógico, los que habían sido 
padres de la criatura, los norteame
ricanos; y .es precisamente en su gue
rra con nosotros, en la llamada gue
rra hispano-americana, cuando empie
zan los primeros balbuceos . Porque, 
si bien es verdad que el Ejército venía 
informando al Congreso, e indirecta
mente a 1 público desde su propio na
cimiento, fue entonces cuando empe
zó a informar directamente a éste a 
través de boletines que se colocaban 
en tableros del Ministerio de la Gue
rra, estableciendo así una verdadera 
relación directa. 

En 1904, el Ayudante General del 
Ejército hace la primera declaración 
oficial de Prensa a los corresponsal·es 
de periódicos. Paralelamente con las 
R. P. en el país van desarrollándose 
también las del Ejército, impulsadas 
durante algún tiempo por un joven 
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Comandante al que los corresponsa
les d~ prensa y todos los que iban en 
busca de información calificaban de 
excelente Oficial de R. P. Es Dou
glas Moc Arthur . En 1917 nace la 
Sección de Prensa del Cuartel Gene
ral de las Fuerzas Expedicionarias, 
qu~ canaliza y organiza todas las ac
tiv idades informativas, y en 1918, las 
R. P. son formalmente reconocidas 
como función de Estado Mayor del 
Ejército. A partir de este momento 
aumenta su auge e importancia y van 
surgiendo también en la Marina y 
más tard~ en la Aviación. En 1949 
se crea la O . P . I. (Oficina de Infor
mación }Pública .o Relaciones Públi 
cas) en el Min ister io de Defensa , cu
yo director recibe el título de Adjun
to al Secretario de Def=nsa, ponien
do así las R . P. en el nivel del man
do supremo, lo que no puede ser mós 
lógico, ya que ha de asistirle en sus 
decisiones con su información y con
sejo. 

En 1951, los centros de ense
ñanza de R . P . establecidos indivi
dualmente por las Fuerzas Armadas, 
se fusionan ·~n uno que es organiza
do en Fort Slocum (Nueva York), en 
el que se dan curso de Información 
Pública (R . P . exteriores) y de infor
mación y educación del personal (R . 
P . interiores). 

Sin detenernos más ~n el proceso 
de las R . P . en las Fuerzas Arma
das de los Estados Un idos, no quere
mos dejar de añadir algunas citas por 
lo bien que ilustran algunos importan
tes aspectos de esta actividad : el 
Ejér.:ito es una part¿ de la comuni-

dad americana. El Ejército pertenece 
al pueblo . ... . ¡ para cumplir su mi
sión mantiene una íntima relacion 
con el pueblo. Esto son R . P. 

La asociación de un soldad\.> cual
quiero con los elementos civiles en lo 
vida cotidiana normal afecta profun
damente o lo opinión público sobre 
el Ejército . . .. . 

Lo opinión que se tengo sobre él 
será parte de la que se tengo sobre 
todos los s :>Ida dos, sobre el Ejérci
to . .... 

Como la instrutción militar es ne
gocio del pueblo, debe mant'cner uno 
reputación de integridad y honesti
dad para que el pueblo tengo siem
pre confianza en sus planes, objeti
vos y actividades de lo Institución y 
les dé su apoyo . . . .. 

Esta d~clarac i ón , de procedencia 
oficial , es toda una lección de R . P. 
Porque en ella vemos primero la preo
cupación por el pueblo, por el pú~ 

blico, al que coloca en primer plano 
como dueño y señor, al que pertene
c~ el propia Ejército. Vemos también 
-ya hablamos de ello en nuestro an
ter icr artículo- como el más modes
to soldado es portador importante de 
R.P . , cómo por él puede casi juzgar
se a todo el Ejército, las R. P . no 
pueden seguir otro camino sino el de 
la sinceridad, mostrando una institu
ción ínt~gra y honesta . 

Barajando convenientemente es
tas deducciones, llegamos también a 
que las R. P . serán un factor decisi 
vo para que lo que s~ presente sea 
bueno de verdad, es decir, a hacerlo 
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bueno si no lo es. No sólo porque 
el hecho de insuflar o los relaciones 
interiores aires puros de humanidad 
hará , ~1 ambiente más grato y más 
felices o los que o él pertenecen, si
no porque al tener que enseñar lo 
coso, abriendo los puertos de por en 
por (siempre dentro d~ los irremedia
bles limitaciones que impone lo cas
trense), hará que esté lo más presen
table posible . 

Las Relaciones Públicas son la 
responsabilidad de todo hombre da·l 
Ejército, desde el último recluta has
t.l los Comandantes Generales. Todo 
lo que se diga o se haga públicamen
te por un h'ombre de uniforme -y 
uno gran porte qu~ no parece ser pú
blico- afecta al pueblo de los Es
tados Unidos. Ningún soldado puede 
olvidarlo. Tal fue lo declaración de 
político hecho por el Secretorio de 
Defensa Potterson :;m 1946. 

Podríamos seguir por este comino 
de los R . P . en los Fuerzas Armo
dos en general; pero pese o su indis
cutible interés, sería ocupar el sitio 
n~cesoriomente limitado que nos co
rresponde en detrimento del temo 
princip:JI de este artículo que es, co
mo indico su título, los R. P. en lo 
MIJrino. 

Aunque no todo lo exhaustivo que 
querríamos, contamos con uno infor
mación bastante bueno sobre lo ac
tividad de R. P . en otros Marinos; 
pero, dado que lo reorganización de 
lo nuestro se hoyo apoyado, fundo
mentalmente, en otros aspectos, en 
lo Marino de los Estados Unidos, ló
gico es apoyarse también en sus doc-

trinos de R. P. poro lo que algún 
día hayamos de hacer en éste. 

Las Relaciones Públicas en la Marina 
de los Estados Unid:~s.-

Hoy que empezar por advertir 
que los R. P. en esto Marino -coso 
curioso qu~ se explico por el meca
nismo del Congreso y los presupues
tos- se denomino oficialmente In
formación Público, pero es sólo en 
cuanto o etiqueto, porque lo función 
se sigue llamando Relaciones Públi
cos, Public Relations. 

El primer programo de R. P. de 
lo Armado estadounidense se debe al 
Secretorio de Marino, Doniels. Poco 
antes de lo primero guerra mundial, 
cuando yo lo compaña submarino a
lemana estaba en pleno desarrollo y 
lo .~ntrodo de los Estados Unidos en 
lo contiendo ero inminente, este Mi
nistro inició unos conferencias dia
rios de Prenso en los que iba expo
niendo lo situación de lo Marino res
pecto o lo guerra, en lo medido que 
lo político lo permitía. Terminado lo 
contiendo, se creo uno sección de in
formación dentro de lo Office of Na
val lntelligence (evito lo traducción 
poro no echar más leña al fuego en 
lo pugno entre inteligencia e infor
mación). En 1939, lo nuevo sección 
es denominado Rama de Relaciones 
Públicas. de la Office Naval lntelli
gence estableciéndose delegaciones, 
dependientes de éllo, en todos los 
Distritos Novales . 

En 1941, el Jefe de Operaciones 
Novales declaro que los Relaciones 
Públicos son uno función de mondo, 
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y en el mismo año la Office of Public 
Relations pasa a depende r directa
mente del Secretario de Marina. En 
1945 se produce el primer plan de 
R . P. de la Marina, dirigido a alcan
zar objet ivos a corto y largo pl a zo en 
pura doct rina de R. P. 

En 1948 nace el llamada Fleet 
Rome Town News Center, del que 
después nos ocuparemos, y en 1948 
se crea la especialidad de Informa
c ión, tanto en Oficiales como en per
sonal subalterno . Un año más tarde 
se centraliza las R. P . de las Fuerzas 
Armadas =n el Ministerio de Defen
sa, pero la Marina -como los de
más- continúa teniendo las suyas 
prop ias . Esta es la situación actual . 

La importancia que se da en esta 
Marina a las R. P. queda reflejada 
en las directivas del Almirante Car
ney, como Jefe de Op:!raciones Na
vales, en 1953: 

Un público informado es esen
cial para una Marina eficiente. Los 
Oficia.les con mando velarán par el 
exacto cumplimiento de la p;,lítica, 
prácticas y procedimientos estableci
dos y por la instrucción de todo el 
personal en cuanto a ~us responsabi
lidades ante el público . . . . . Si se 
quiere que el programn de R . P . de 
la Marina sea eficaz, se"á esencial 
el apoyo vigoros.> de todos los Co
mandantes Generales y Comandantes. 
Sólo con la plEna cooperación de to
do el personal naval sará posible a ~e

gurar un apoyo público adecuad> y 
contínuo para d cumplimiento de la 
vital misión de la Marina en la De
fensa Nacional. 

Todo el personal destinado direc
ta o subsidiariamente a misiones de 
R . P . del:ierá tener acceso diredo a 
los C;mandantes y su total coopera
ción en el cumplimiento de sus mi
!dones de R . P . 

En consonancia con este espíritu 
de R. P., de la Marina de los Esta
dos Unidos ha dado la máxima impar
tocio de la organización de las mis
mas en su seno. 

El hfe de Información Pública 
(Di rector de R . P. ) depende di recta
mente del Secretario de Marina, que 
mantiene bajo su inmediata supervi 
sión y dirección aquellas actividades 
de su Departamento que implica re
laciones públicas. 

Las misiones del Jefe de Informa
ción Pública, en las que actúa como 
representante dir-=cto del Secretario 
de Marina y del Jefe de Operaciones 
Navales, son, en síntesis : 

39 

Asesorar al Secretario de Mari 
na y al J =fe de Operaciones Na
vales en todas las cuestiones re
lacionadas con las act ividades 
de R . P . 

Suministrar a todo el personal de 
la Marina, incluyendo los reser
vistas, adecuada información so
bre los planes y programas de 
lo misma . 

Recog::!r, evaluar, coordinar y dis
t ribuir la información de impor
tancia nacional o local que pue
da originarse en los mandos a 
flote o de tierra, para conoci 
miento de la Opinión Pública 
Nacional. 
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La línea que, el organi g rama de 
esta ac tividad, arranca del J efi: de 
1 nfo rmación Públ ica, va di rectamen
te al jefe adjunto, donde se subdivide 
en la horizontal en dos secciones la
terales, Planes y Admi n istración, la 
primera con dos negociados : lnVl:sti
gación y Evaluación . Del jefe adjun
to continúa la línea descendente bi
fu rcándose en tres divisiones operati
vas : Información Públka, que com
prende todo lo relacionado con pren
sa, radio, televisión y demás medios 
de difusión; Relaciones Civi les, con to
dos los materiales de conferencias y 
oratoria pública, organizaciones, pro
yectos educativos, orientación, con
su ltas del público, y Relaciones In
ternas, con un adjunto encargado del 
enlac~ int,:rgubernamental y una se
rie de secciones dedicadas a las Pu
blicaciones internas, Reserva Naval, 
Instrucc ión en R . P . , desarrollo de 
la información, biografías, inspeccio
nes y programas y a los familiares . 

Innecesa rio decir qu: este orga
nigrama no es sino el apoyo orgánico 
de la función, pues ésta -en eso in
sisten hasta la saciedad las auto riza
das fuentes de información que ten
go sobre el tema- es función d: los 
M8ndos, desde el más alto hasta el 
más bajo, auxiliado, cuando las cir
cunsta ncias lo perm iten (en un cen
tro o dependencia pequeña con poco 
pe rsonal no será a vec:s posible), por 
un Ofic ial especialista en R. P . 

Recordemos ahora qu e a efectos 
de las R. P. hay funda menta lmente 

dos clases de públicos: el interior y el 
exterior; pero después existen subdi
visiones e incl uso algunos (como, por 
ejemplo, los accionistas en una em
presa) que están a caballo de ':stos 
dos grandes grupos, es decir, que son 
en cierto modo exteriores e interiores. 

Pues bien, apl iquemos la clasif i
cación a la Marina y emp:zoremos por 
encontrar un públ ico interior : el per
sonal . 

La Marina de los Estados Unidos, 
como todas las Marinas en general , 
y en la progresión simultánea con el 
desarrollo de las estructuras socia les, 
da extraord inar ia importanc ia a la s 
R . P . con su personal , que ·: n def i
nitiva no son sino las relac iones -de 
humanidad, no olvidemos lo que sig
nifica las R . P . - entre Mandos y su
bordinados, y de estos últimos entre 
sí, unas relaciones que, si se logran 
que sean buenas, darán como r·:sul
tado inmediato: compenetración, so
lidaridad, entusiasmo, obediencia ale
gre, espíritu de superación en la fun
ción ; en suma, suministrarán todos 
los elementos necesarios para que al 
aplicarse sobre la técnica produzcan 
una verdadera eficiencia. 

Veamos lo que se dice a este res
pecto en los sagrados textos de dicha 
Ma rina : 

El Oficial Comandante usa rá to
dos los medios adecuados para crear 
la moral y mantenerla y para pr~cu
rar también el bienestar espiritual del 
pe rsonal a su ~. órdenes. Pues bien, que 
son pa labreos de la U . S . Navy Re
gulations, se complem:ntan con di-
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rect ivas en las que aparecen las si
guientes frases : Un programa eficaz: 
de información interior constituye un 
elemento fundamental para el cum
plimi'~nto de esta orden. La calidad 
del programa será medido en término 
de mayor númer.> de engan:hes volun
tarios, MAYOR EFICIENCIA OPERA
TIVA (lo subrayo porque merece la 
pena hacerlo), mayor moral y menos 
castigos. 

La información interior, obvio es 
repetirlo, son las relaciones públicas 
interiores. Comprende los llamados 
períodos de información, en cuyas di
rectivas f iguran como introducción 
- nada más lóg ico- que, a pesar de 
los nuevas armas, como los misiles 
y lo energía nuclear, el individuo 
continúa siendo lo parte más vital de 
la Marina y como tal el Oficial Co
mandante deberá mantener estrecho 
contacto con todos los miembros de 
su mondo. Un período de informa
ción abarco conferencia y reun iones, 
de acuerdo con un programa educa
tivo que debe iniciar el Comandante, 
estando presente si empre que le sea 
posibl e, o por lo menos periódicamen
te. En estos ocasiones podrá el Ce
ma nda nte expresa r su prog ra ma de 
acción para que sus hom bres sepan 
lo que espe ro de el los. Codo período 
debe tam bién incluír los ob jetivos de 
la Ma ri na en cuanto a información 
se ref iere, para que e l pe rsona l pue
da contri bu ir a ellos (ortodoxia pura 
de R. P ., según lo c ua l como recor
da remos, e l personal es e l mejor por
tador de e ll as). Se llega a tal extre
mo en la importancia atribuído a estos 
contact.>s, qu·e está estipulado que el 

Comandante haga preguntas sobre la 
política y actividades de su mando 
para 'obtener información sobre la 
moral y necesidades de su personal . 
La programación &e estos períodos 
debe ser tal que cada individuo in
tervenga en ellos por lo menos una 
vez: al mes. 

Los familiares de la dotación son 
invitados o períodos apropiados de 
información. Los personalidades gu
bernamentales o novales que visiten 
el Mondo deberán ser invitados o ha
blar o la ó a las dotaciones del mis
mo. 

Cuando las circunstancias de am
plitud del Mondo o buque lo permi 
tan, deberá editarse un periódico in
terior . Los fuentes de material para 
este periódico serían los noticias in
ternos de la Marino, los periódicos, 
los mensajes personales del Capellán, 
los cortas al editor, los forum y otros 
con::Jies . 

Los Comandantes deberán tam
bién mantener informados o los fa
miliares de su dotación de las vicisi
tudes individuales, en cortas que es
cribirán personalmente . Se dará la 
mayor importancia a la instrucdón 
civil de la dotación . 

Existe, como dijimos, uno organi
zación llamada el Fleet. Town Center, 
donde se centran todas las noticias 
referentes a todos y a cado uno de 
los individuos de lo Marina sobre as
censos, premios, participación en ma
niobras o ejercicios y demás visci situ
des de su vida en servicio, noticias que 
son enviadas a los periódicos, radio y 
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televisión de sus lugares de residen
cia, o o los de carácter nocional cuan
do los circunstancias lo aconsejan, 
con lo que, aporte de mantener infor
mados o familiares y convecinos de 
lo dotación, se despierto y mantiene 
el interés local (lo sumo de todos los 
intereses locales es el interés noc io
nal) por lo que poso en lo Marino . 

Un público intermedio es el for
mado por aquellos que, estando admi
nistrativamente al margen de lo Ma
rino, colaboran con ello en su cotidia
no actividad. Por ejemplo, personal 
de astilleros que trabajan poro loMa
rina (•en nuestro coso sería lo E. N . 
Ba:zán, los proveedores, etc.), o cuyos 
relac.iones les don gran importancia 
por creer -muy acertadamente- que 
de ellos depende en gran medido lo 
·=ficocio del servicio que prestan . 

Como solape por los relaciones ex
teriores (siendo ya exteriores, pero 
también un poco interiores), están las 
relaciones con lo comunidad, es de
cir, los relaciones con lo población ci
vil de los Bases, que cuidan también 
con el mayor esmero, obvio es decir 
por qué. En éstos se incluyen en pri
mer plano los relaciones con lo Reser
vo -personal que ha servido =n lo 
Marino-, o la que se procuro por to
dos los medios hacerle sentir como 
formando porte todavía de lo Cor
poración. (Y aquí es inevitable lo pre
gunto, ¿y nosotros, nos ocupamos mu
cho de este personal o nos olvidamos 
completo de él?). 

A lo vanguardia de los relac iones 
con lo comunidad están las Noval Re
serve Public Relotions Compon ies 
(NRPR), de los que existen veintidós, 
formados por personas destocados de 
lo correspondiente región o estado, lo
calidad que tienen o han tenido re
loción con 1::~ Marino y que, desde lue
go sienten un gran afecto por él lo . 
Los miembros de estos Compañías se 
ponen uniforme hasta de Capitón de 
Fragata, por lo menos y son magnífi
cos vehículos de las relaciones con lo 
comunidad. En determinado comisión 
re::~lizodo a los Estados Unidos tuve 
bueno ocasión de ver cómo funciona 
ese servicio; concretamente, •en Mio
mi (Flo rido), fuimos atendidos por un 
Capitón de Fragata que ero el primer 
Teniente Alcalde de lo ciudad y Di
rector de uno de sus más important::!s 
Bancos. Antiguo Oficial de Marino 
de grado inferior, había sido hecho 
Capitón de Fragata, y todos los fines 
de semana, o cuando la ocasión lo re
quería, se vestía su uniforme y ac
tuaba. Sus relaciones con lo comu
nidad no podían ser mejores y, con 
ellos, las de la Marino que represen
taban. 

Estos relaciones con lo comunidad 
son en realidad una especialización 
de los exteriores o externas, qu·e es el 
tercer grupo de relaciones. Así, pues, 
para abreviar, hablemos ahora de es
tos últimas. 

Como todas éllas, se ajustan a un 
programa meticulosamente •estableci
do en el que se mezclan también las 
relaciones con los familiares de las 
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dotaciones, que están así igualmente 
relacionadas entre las externas e in
ternas. Comprenden las llamadas 
Newslettus, información de Marina 
en pequeñas pub! icaciones, conferen
cias, demostraciones, exhibiciones o 
exposiciones, actos culturales, depor
tivos, sociales, religiosos y toda esa 
gama de medios de comunicaciones 
sociales, cuya lista es bien larga y de 
la que hemos de hacer gracia al lec
tor en rozón de la limitación que he
mos d= imponernos por la tiranía del 
espacio . Pero hay algo en que hemos 
de detenernos: las llamadas Open 
house, instrumento clásico y funda
mental de las R. P . en general, pues 
constituyen parte d= su filosofía; el 
mostrar lo que se hace, empezando, 
naturalmente, por los familiares. 

Las Open house tienen dos clases 
de destinatarios: el público en gen-e
ral y los familiares . En esencia, son 
los mismos; un día determinado se 
abre el buque, centro o dependencia 
al público, pero no a base de que los 
visitantes se den una vuelta acompa
ñados por un número de la guardia, 
sino en forma tan organizada como 
si se tratara de cualquier ejercicio im
portante de a bordo y haciendo inclu
so funcionar los servicios en lo posi
ble. En el caso de los fa mi 1 iores debe 
ll egarse, cuando las circunstancias lo 
permitan, a que vivan unas horas la 
vida del buque. 

Es una medida insuperable de re
laciones interiores o exteriores. Y, 
por supuesto, en este aspecto de re
laciones con los familiares son apli
cables todos los medios de R. P . ge-

nerales o civiles: obsequios, Reyes Ma 
gos a los niños, invitaciones y demás . 
En estas líneas están también los cru
ceros de invitados, consistentes en 
que, cuando el servicio lo permite, se 
destina un buque a hacer un pequeño 
crucer.o al que se invita una cross 
scction de la comunidad, es decir, un 
grupo r=presentativo de los distintos 
factores de la misma. En las relacio
nes exteriores se cuidan mucho las a 
tenciones con las organizaciones JU

veniles y centros de enseñanza . 

Aunque no tengo información 
concreta sobre este punto en cuarto 
a la Marina de los Estados Unidos, sí 
la poseo de la inglesa, y tuve ocasiór 
de comprobar que tenía Jefes dedi
cados a dar conferencias e instrucción 
militar en los grandes colegios del 
país, formando así una juventud pre
militar. ¡Qué formidable instrumento 
de capacitación y formac ión' . 

Como factor común a la acción 
de R. P. exteriores e interiores de
bemos citar también los folletos de 
bienvenida, donde viene descrito el 
buque o unidad que sea su historia y 
la misión que le corresponde, folletos 
que se reparten, tanto a los individuos 
de la dotación, para presentarles a
quello donde van a servir, como a los 
públicos de fuera, para dárselo a co
nocer, y, por supuesto, todo lo refe
rente a la información ascendente o 
descendente, vehículo indispensable de 
nuestro conocimiento . 

Otra faceta de las R. P . exterio
res sobre la que debemos enfocar u
nos momentos el objetivo es la de la 
divulgación naval, en su aspecto de 
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publicaciones, libros, etc. En España 
apenas hay 1 iteratura naval; solo muy 
ocasionalmente se ve algo en el cine 
o en el teatro y generalmente de fue
ra. Así podríamos seguir citando las 
fuentes generadoras del conocimiento 
general, para llegar a la conclusión 
de que en nuestra patria se conoce 
poco a la Marina, y lo que no se cono
ce, poco puede quererse. Por eso 
consideramos de la mayor importancia 
una labor de divulgación como la rea
lizan en otras Marinas, que empiezan 
desde los niños (con cromos cuentos 
etc.) y llega a todas las c¡'ases diri~ 
gentes de las política, la cultura, el ar
te, la ciencia y, en suma, a toda la 
masa de la población. 

Nos gustaría seguir hablando de 
este tema de las R. P., que conside
ramos del máximo interés y no me
nor u ti 1 idad, pues en este terreno u
tilitario podríamos demostrar cómo 
servirían hasta para contribuir a re
solver el problema de escalafón y 
mostrar -porque lo evidente no hay 
que demostrarlo- en qué directa re-

loción está la eficiencia con ellas, pe
ro hay que poner punto final. 

Titulamos nuestro primer artículo 
como una introducción a la R. P., y 
aunque éste lo hayamos llamado de 
otra manera, no sigue siendo más que 
una introducción. Esperemos, sin 
embargo, que ambos hayan servido 
para descorrer un poco el telón de 
esta gran función de la vida que son 
las relaciones públicas, en las que 
queramos o no, todos hemos de ac
tuar y cuya línea central es el ama
ros los unos a los otros. Por 'eso al
guien las llamó; muy acertadamente, 
relaciones cristianas, y por eso el co
nocerlas y practicarlas es una doble 
obligación. Si alguno que haya leído 
estos dos artículos tiene interés en 
que le amplíe lo que en ellos se apun
ta, obvio es decir que estoy a su dis
posición, y si alguien se ha interesado 
en el tema, por favor que haga R. P. 
de las R. P. en la Marina, pues ser
virán sin duda para crear una Marina 
mejor. 



El Concepto de Confiabilidad 

En numerosos reuniones de ca
rácter técnico, en abundante 1 itero
tu ro, en conferencias previos a lo ini
ciación de recorridos de buques, en 
discusiones de Cámara, y en mucha 
documentación relacionado con el ma
terial, énfasis creciente se está asig
nando o lo consideración del concep
to de confiabilidad. ¿Cuál es lo idea 
detrás de este nuevo vocablo del len
guaje noval:> ¿Qué entendemos por 
confiobilidod? ¿Es posible referirnos 
cloro e inequívocamente o uno mismo 
cosa:> ¿Estamos utilizando una expre
sión ambiguo que conduce o confu
sión:> ¿Qué disciplinas, si existen al
gunos, respaldan este concepto:> Estos 
y algunos otros preguntas deben ser 
contestados, si se requiere que exis
to comunicación adecuado, transmi
sión de inteligencia en dos sentidos 
-de ido y de vuelto- entre los or
ganismos que requieren que se alcan
ce un nivel de confiobilidod preciso, 
y los organismos que tienen lo respon
sobi 1 idod de alcanzarlo. 

El presente artículo, dirigido pre
ferenciolmente o los Oficiales jóve
nes, intento exponer los ideas más im
portantes relacionados con el temo, 
en formo sencillo y simplificado . 

Confiabilidad ha sido definido 
como lo probabilidad de que un siste-

Por el Capitán de Corbeta A. P . 

JOSE LUIS GUEROI.-\ LAZARTE 

mo, un equipo, uno unidad o uno 
componente cumplo lo función espe
cífico ¡::oro lo cual fue diseñado, en 
los condiciones establecidos y por un 
tiempo especificado. 

En esto definición, cloro y distin
to , se incluyen tres ideos fundamento 
les: aquello, que define a lo confio
bi 1 idod como uno probobil idod; aque
llo otro, que establece que el siste
ma, equipo, unidad o componente de
be de o pe ro r dentro de 1 í mi tes de to
lerancia perfectamente especificados; 
y lo tercero y último ideo, de que tal 
operación dentro de tolerancias, debe 
cumplirse en un determinado interva
lo de tiempo. 

Revisemos el concepto de proba
bilidad . Aún cuando lo teoría moder
no de probobi 1 idod, presento o ésto 
definido sobre bases axiomáticos más 
elegantes, resulto más simple emplear 
lo aproximación intuitivo . Sabemos 
que si tomamos un conjunto de cua
tro cortos diferentes de uno barajo, lo 
posibilidad de seleccionar uno cual
quiero de estos cuatro cortos diferen
tes, es 14 . Ti remos sobre uno meso, 
un dado perfectamente balanceado; lo 
posibilidad de que resulte uno cual
quiero de los 6 números, mostrados 
en los coros del dado, es 1 6. Los pro
bobi 1 idodes de los dos cosos anterio-
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res, expresadas en porcentajes, darían 
25 % y 1 6. 66 7c, respectivamente . Si 
la probobi 1 idad de que un evento ocu
rra es 1 (o sea 1 00 % ), tenemos la cer
teza de que tal hecho se ha de pro

ducir . Por ejemplo, la probabilidad 
de sacar una ficha de color negro, de 
una bolsa que contiene únicamente 

fichas negras, es 1 . Del mismo modo, 
la probabilidad de obtener una ficha 
blanca de la misma bolsa, que con

tiene solamente fichas neg,ras, es O. 
Una propiedad importante de las pro
babi 1 idades es que varían de O a 1 . 

Si decimos que la probabilidad 
de que un evento tenga éxito es O. 9 , 

queremos indicar que existen 9 posi
bi 1 ida des a favor, contra 1 en contra , 
de que ta 1 evento puede ocurrí r. La 
probabi 1 idad de O. 9 no descarta la po
sibilidad de que el evento no ocurra. 
En efecto, hay 1 posibilidad en 1 O, 
de que no ocurra. Conocida es en la 
Marina la frase, refiriéndose a algún 
hecho específico: es posibl12, pero no 
probable, lo cual en el lenguaje pro

balístico indica que la probabilidad es 

pequeña pero no llega a ser o. 
La confiabilidad, constituye pues, 

en su concepto más preciso, una cifra , 
una medida, o un concepto perfecta
mente expresable en términos cuanti

tativos . Aunque la determinación de 
tal medida, en la mayoría de los ca

sos sea difícil de lograr. 

La segunda idea encerrada en la 

definición, es operación dentro de lí
mites de to"lerancia perfectamente de
finidos . Ello quiere decir que no es 
suficiente que un sistema, un equipo, 
una unidad o una componente opere, 

sino que su operación se efectúe den
tro de límites de tolerancia claramen~ 

te especificados. Por ejemplo, si el lí
mite de tolerancia permitido a un ra
dar, con respecto a la exactitud con 
que determina la distancia en cierta 

escala, es de ± 50 yardas, un error 
de + 150 yardas debe considerarse 
como una falla. En casi todos los ca
sos, es posible determinar los límites 
de tolerancia. Tales límites depende
rán de la función específica que el 
sistema tenga que cumplir . 

La tercera idea, y ta l vez la más 
frecuentemente o lv idada, cuando se 
emplea el concepto de confiab ilidad , 
es operaci ón dentro de l ímites po r un 
intervalo de tiempo específico . N o es 
posible requerí r una confiabi 1 idad de 
O. 99 a secas . Sí es posible requeri r 
una confiabi 1 idad de O. 99 en 1 00 ho
ras, por ejemplo. Especificar una 
confiabilidad sin indicar el tiempo, 
es utilizar el concepto equivocada
mente: no se puede concebir la exis
tencia de un sistema físico capaz de 
operar sin fallas indefinidamente. 

Cualquiera que sea su naturaleza las 
componentes del sistema están suje
tas a una vida operacional de mayor 
o menor duración pero tal duración 
no es infinita . En consecuencia cuan· 
do se habla de confiabi 1 idad, es inhe
rente la necesidad de especificar un 
tiempo de misión. 

Frecuentemente, se confunde la 
confiabilidad con la calidad, y ello no 
es correcto . La calidad es la habili 

dad de un producto para cumplir es
pecificaciones establecidas . Un equi

po puede ser de buena calidad, pero 
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de baja confiabilidad. Tal sucede por 
ejemplo, si el número de componen
tes del equipo es muy grande. El con
cepto de calidad, está en cierta forma 
ligado al concepto de confiabilidad, 
pero no constituyen la misma cosa. 

Ahora bien, en la determinación 
de la confiabilidad de un sistema, es 
preciso emplear métodos estadísticos . 
Así, lo primero que hay que hacer 
cuando se trata de expresar la confia
bilidad como un valor numérico, es 
determ inar la distribución de fallas . 

En un diagrama de coordenadas 
rectangulares o cartesianas, se plotea 
en el eje de las abcisas el tiempo, y 
en el eje de las ordenadas, el núme
ro de fallas que se producen en un 
lapso definido. Cuando tal ploteo se 
refiere a un número determinado de 
unidades en observación -en estadís
tica se llama población- se tiene lo 
que se conoce con el nombre de his
tograma de fallas. Si el eje de orde
nadas se modifica en su escala, para 
que represente ya no el número de fa
llas, sino el porcentaje de fallas sobre 
la población original, lo que se ha 
plateado es una distribución de la fre 
cuencia de fallas. 

Si tal distribución de frecuencia 
de fallas, se suma o integra punto por 
punto, se tiene entonces, la distribu
ción de frecuencia acumulativa, que 
matemáticamente se llama función de 
probabilidad y que representa la pro
babilidad de falla después de un de
terminado número de horas de opera
ción. Si la curva que representa la 

probabilidad de fallas, se resta pun
to por punto de la unidad (recuérdese 
que la escala de ordenadas expresa el 
porcentaje en términos de fracción ), 
se tendrá finalmente la probabilidad 
de éxito o Confi.::~bilidad. 

De lo expuesto, en los párrafos 
anteriores, se ve que se posible deter
minar cuantitativamente la confiabili 
dad de un tipo específico de equipos, 
para lo cual será necesario llevar u
na apropiada estadística de las fallas . 
El registro de la ocurrencia de la fa 
lla, especificando además el tiempo 
transcurrido desde que se produjo la 
falla anterior, es el punto más impor
tante en la obtención de la informa
ción que ha de conducir a verificar la 
confiabilidad de un equipo. El plateo 
de la frecuencia de fallas es el segun
do paso a seguir . Finalmente se re
quiere una sencilla computac ión y un 
tercer plateo, en el que la abcisa re
presente el tiempo, y la ordenada el 
número integrado de fallas desde que 
se comenzó a llevar el historial, ex
presado en porcentaje sobre un núme
ro de unidades que están siendo ob
servadas . Esto nos da una curva que 
representa la función de probabilidad 
de falla, que si se resta de la unidad 
nos conduce finalmente a la función 
matemática buscada, denominada 
Con fiabilidad. 

¿Todos los equipos, cualquiera 
que sea su naturaleza, siguen las mis
mas leyes de ocurrencia o incidencia 
de fallas? Por ejemplo, ¿se comporta 
el equipo electrónico del mismo mo
do, en lo referente a la frecuencia de 
fallas, que el equipo de naturaleza 
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mecánica::> ¿Qué nos dice la experien
cia o la estadística en uno o en otro 
caso? 

En pnnc1p1o, no todos los equi
pos o sistemas, siguen las mismas le
yes de frecuencias de fallas. Por ejem
plo, la confiabilidad ·del equipo elec
trónico no tiene las mismas caracte
rísticas que la confiabilidad del equi
po mecánico . Sigamos la siguiente ex
plicación, con las figuras correspon
dientes; A, B y C. 

Cuando se comienza a llevar el 
historial de los equipos electrónicos se 
habrá de encontrar por ejemplo, que 
durante ,la mayor parte de su vida o
peracional, el ploteo de la frecuencia 
de fallas, da como resultado una cur
va, que puede ser descrita, en forma 
bastante aproximada, por la expresión 
matemática: 

f (t) = 1 / m. exp (-t/m.l. 

en la cual : 

exp = e (base de los logaritmos 
neperianos) 

1' ~ tiempo de misión 

m = tiempo promedio entre fallas 

La estimación del parámetro m, 
o sea el tiempo promedio entre fa
llas, se efectúa a base del registro del 
del tiempo de operación en horas 
transcurridos entre las ocurrencias de 
las fallas, o sea la longitud media en 
horas de los períodos de operac10:1 
computados, entre las fallas . 

Como para computar la confia
bilidad se requiere hallar primero, la 

distribución acumulativa de fallas, es 
necesario integrar punto por punto la 
expresión anterior y obtener la proba
bilidad de falla. Esto da : 

P¡ = 1 exp (-t/m.) 

Finalmente, como se ha dicho 
anteriormente, la confiabilidad se ob
tiene aplicando la expresión, 

R 1 -P¡ 

o sea: 

R = exp (-t/m) 

No se necesita ser matemático, 
para seguir las sencillas computacio
nes numéricas indicadas anteriormen
te . Se ve pues que si se tiene compu
tado m, a base de las estadísticas (¡las 
estadísticas juegan un rol muy impor
tante en todo proceso de evaluación!) 
es muy simple hallar R, o sea la con
fiabilidad, para un cierto tiempo t . 

En la distribución exponencial 
que sigue el equipo de naturaleza e
lectrónico, el régimen de fallas, deno
minado lambda, es una constante y 
es igual a A. = 1 /m. Lambda puede 
tomar distintas dimensiones, tales co
mo número de fallas por hora, por
centaje de fallas por miles de horas, 
o número de fallas por millones de 
horas. 

La curva exponencial de distri
bución de fallas, o curva de régimen 
de fallas constante, aplicable al eqÜi
po electrónico en la parte más larga 
de su vida operacional permite que el 
cálculo de confiabilidad sea fácilmen-
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te efectuado por medio de tablas, como la que se da a continuación: 

X exp C-x) 

0.01 0.99005 
0.02 ,O. 98020 
0.05 0.95123 
0.07 !).93239 
0.09 0.91393 
O. 10 0.90484 

Si el equipo electrónico es con
trolado desde el comienzo de su vida 
operacional, hasta que ya no pueda 
ser reparado, se encontrará que la dis
tribución exponencial es precedida por 
un régimen de fallas que no es cons
tante, y seguida por un régimen de 
fallas que tampoco es constante, con 
lo cual resulta que en la vida opera
cional de un equipo electrónico pue
den ser perfectamente identificadas 
tres fases características. La primera 
fase (correspondiente a un equipo ter
minado de construir y recientemente 
instalado) en la que de un régimen de 
fallas relativamente alto se progresa 
hacia un régimen de fallas constante; 
la seg,Unda fase, correspondiente a la 
etapa de vida útil, caracterizada por 
un régimen de fallas constante, dado 
por 1 /m; y la tercera etapa, la del 
desgaste en la cual el régimen de fa 
llas va en aumento, hasta que el e
quipo queda totalmente inoperativo. 
¡La determinación del comienzo de 
esta tercera fase, la del desgaste, es 
muy importante, por cuanto el tiem
po de vida operacional que le queda 
al equipo es relativamente corto, 
mientras que el consumo de repuestos 
va en aumento, el gasto en mano de 

X 

0.7 
0.8 
0 . 9 
0.95 
0 . 99 

1nx 

-10 + 9 . 643 
-10 + 9.777 
-10 + 9.895 
-10 + 9.949 
-10 + 9 . 990 

obra crece rápidamente, y el poco 
servicio operacional que presta al e
quipo hacen altamente recomendable 
su reemplazo por un equipo nuevo. 

Este comportamiento del equipo 
electrónico, es similar (permítaseme 
hacer la analogía) al comportamiento 
de los seres humanos, en los cua les el 
índice de mortalidad es relativamente 
grande en la infancia, se mantiene a 
un nivel constante hasta aproximada
mente los 35 años, y de allí, en ade
lante, comienza a aumentar, hacien
do cada vez menor la probabilidad de 
seguir con vida, y por consiguiente 
haciendo cada vez menor la confiabi-
1 idad de la vida de un ser humano. 
¡Esta comparación es válida en la me
dida en que no entran en juego los 
accidentes de tráfico! 

La figura D correspondiente ilus
tra tal comportamiento. 

El equipo de naturaleza mecanl
ca no sigue el mismo régimen de fa
llas que el equipo electrónico. La vi
da útil del equipo mecánico es mucho 
más corta comparada con la vida úti 1 

del equipo electrónico. Además el e
quipo mecánico no sigue la distribu-
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ción exponencial, sino la conocida dis
tribución normal, con su curva en for
ma de campana (como la que corres
ponde a la distribución de calificati
vos en una clase numerosa), y que es
tá dada por la expresión matemática : 

f (t) - exp (-(t-m)2/2o2 
o 2 

No se intento seguir adelante en 
este artículo, con el cálculo de lo con
fiabilidad del equipo mecánico, y tal 
tarea se deja o algún voluntario me
cánico. De aquí en adelante, la dis
cusión será aplicada exclusivamente 
al equipo electrónico. 

La determinación de lo confiabi
lidod del equipo electrónico es senci
lla, como puede verse con un ejem
plo. Supongamos que se trato de ha
llar la confiabilidod de un determino
do equipo para cumplir uno misión en 
1 O horas, dado que el tiempo medio 
entre follas ha sido de 95 horas. La 
apl1coción de los expresiones anterio
res da: 

R = ex) (·1 m) = exp (-10 / 95) 0.9 

Es importante al hablar de con
fiabilidad, considerar la ocurrencia de 
uno falla, al hecho de que uno porte 
o equipo folle en el cumplimiento de 
su misión bajo las condiciones de o
peración requeridas. Así, por ejem
plo, no se requiere que una resisten
cia se queme completamente, para 
considerar que ha fallado. Suficien-

te será que su valor original se hubie
ra alterado más allá de la tolerancia 
permitida, para a su vez hacer variar 
la perfomance de la unidad en la que 
está incorporada, por fuera de las to
lerancias permitidas. 

En la práctica, la confiabilidad 
de un sistema electrónico, depende 
de la confiabilidad de las co-mponen
tes individuales. Este problema, la de
terminación de lo confiabilidad de las 
componentes individuales, ha sido 
bastante estudiado y anal izado, al 
punto que es posible predecir teórica
mente, a base del conocimiento del 
número y tipo de elementos que cons
tituyen un circuito, y de la manera en 
que están conectados, la confiabilidad 
esperada del equipo. 

Además, suficiente información 
ha sido acumulada sobre el régimen 
de fallas de las componentes electró
nicas. En ellas, el más alto régimen 
de fallas se produce en los tubos de 
vacío, que son responsables aproxima
damente del cincuenta por ciento de 
las fallas de los equipos . La gradual 
eliminación de los tubos de vacío, y 
su sustitución por transistores y otros 
dispositivos de estado sólido, permi
ten pues obtener uno mayor confia
bilidad. El régimen de follas de resis
tencias y condensadores es considera
blemente menor que el régimen de fa 
llas de tubos de vacío, pero debido al 
número relativamente más grande de 
estas componentes en un circuito elec
trónico, los fallos de resistencias y 
condensadores originan aproximado
mente más de 1/ 3 de las fallos del e
quipo. 
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Se considero que el régimen de 
follas promedio, en todos los equipos 
electrónicos, operando en cualquier 
medio, es en lo actualidad de 5 follas 
anuales por codo 1,000 componen
tes. Estadísticamente pues, de ma
nera general, es posible predecir el 
número de componentes promedio que 
se requerirá anualmente reemplazar 
por codo equipo en operación. Así, si 
un equipo consto de 2,000 componen
tes se debe esperar un reemplazo a
nual promedio de 1 O componentes (o
sumiendo igual número de horas de 
operación al año). 

Otro punto importante en con
fiabi 1 idad 1=stá determinada por el a
nálisis de las causas de fallas. En u
na compañía americana importante, 
los Laboratorios Bell, se encontró, al 
hacer el análisis y evaluación de las 

Componente 

Condensadores (de todo tipo) 
Diodos a cristal 
lnductancias de R. F. 
Medidores 
Potenciómetros (de todo tipo) 
Relés (de todo tipo) 
Resistencias fijas (todo tipo) 
Transformadores (potencia, etc .) 
Transistores 
Tubos 
Juntas soldadas 

La obtención de confiabilidad en 
un equipo electrónico comienzo des
de el diseño en sí del equipo, y se ex
tiende hasta su operación. La reduc
ción al máximo del número de com-

causas de fallas, que 40 % de ellos e
ra resultado de diseño inadecuado de 
lo componente mismo, materiales ino
propiados o malo aplicación de la 
componente en el circuito, mientras 
que 30% de las fallos se debieron a 
condiciones de operación anormales 
(mala ventilación), manipulación ina
decuada o mantenimiento inapropia
do; 2.0% fueron resultado de defec· 
tos de fabricación, y 10% resultado 
de envejecimiento del equipo, o de o
tros causas. Aún si se eliminaran to
das las causas operacionales o de di
seño, y siempre en aplicación del con
cepto de que todo sistema físico tie
ne una determinada vida operacional, 
se ha estimado que los componentes 
electrónicas tienen el régimen de fa
llos promedio, mostrado en la siguien
te tabla: 

Régimen Estimado de Fallas 
(% por 1 000 horas) 

0.01 -0.6 
0.05 
0.05 
0.2 
0.3 
O. 1 -0.5 
0.01 -0. 3 
0 .3 -0.7 
0.2 
1.0 -2.0 
0.03 

ponentes es una buena base de parti
do. La consideración de incorporar e
quipos alternativos, capaces de en
trar en operación cuando falla uno de 
ellos es otro factor importante. En to-
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do caso, en la actualidad ya no es so
lamente suficiente que un determina
do equipo alcance alto grado de ren
dimiento, sino que lo haga utilizando 
un circuito que no sea complejo, que 
tenga menor número de componentes, 
y que permita, al ocurrir la falla, su 
localización y reparac1on rápida. 
Luego, cuando existe necesidad de de
cidir sobre la adquisición de determi
nados equipos en competencia, no só
lo es necesario considerar a igualdad 
de rendimiento, su costo relativo, sino 
también las . facilidades que ofrece en 
términos de facilidad de manteni
miento, además, lógico está, de la se
guridad de aprovisionamiento de re
puestos. 

Gran parte en la responsabilidad 
de asegurar confiabilidad del equipo 
electrónico recae en el personal que 
lo usa, pues si un equipo bien diseña
do en términos de confiobilidod, es o
perado en un medio operacional ina
decuado (altas temperaturas, polvo, 
humedad, etc.) , el régimen de fallas 

será más elevado que el promedio de 
éstas en medio más favorable. Lo res
ponsabilidad del personal que man
tiene y opero el equipo, se inicia des · 
de la selección del lugar apropiado de 
instalación del equipo, e incluye la 
organización de un sistema que per

mita una rápida detección de la ope
ración anormal, o fuera de toleran
cias, basada en mediciones y pruebas 
cuantitativas. Es importante recalcar, 
que solamente o través de medicio
nes, es posi b le determinar si un equi
po está operando dentro de toleran
cias apropiados. Lo evaluación sim
plista, a base de observación del com-

portomiento cualitativo, es la princi
pal causa de bajo rendimiento de los 
equipos electrónicos, que en muchos 
casos llego a niveles tan bajos como 
del 20 o 30% del nivel que es pOSI
ble alcanzar. Semeja nte filosof ía de 
ma ntenimiento debe abolirse por se r 
tremendamente pe rjudicial, pues con
sagra la aceptación como normal, de 
niveles de rendimiento mediocres, en 
equipo que en la mayoría de los co
sos es capaz de lograr una alto per
fomonce. En equipo electrónico, de 
naturaleza militar como es nuestro co
so, tal práctica debe ser combatida en 
todos los niveles. 

¿Qué ventajas se derivan de lo 
incorporación del concepto de confia
bilidod en la Marina::> 

La incorporación del concepto de 
confiabilidad en lo Marino, constitu
ye por porte de quien lo uso, una re

sistencia a dejar que los azores de la 
fortuna, jueguen el papel más impor
tante en el resultado de un evento : 
llómase éx ito o falla de una mision . 
Para quienes no es posible pedir una 
segunda oportunidad (el enemigo di
fícilmente la brinda) , el concepto de 
confiobi 1 idad representa una evoluo
Cion racional de nuestros posibilida
des paro cumplir con éxito una mi
sión, en lo que le corresponde al rol 
del material. 

Por otro lado, el concepto de con
fiabilidad, desde que lleva inherente, 
lo determinación de un nivel mínimo 
de rendimiento, constituye una exi

gencia paro el personal, en quien re
cae la responsabilidad del manteni
miento del material. Recuérdese que 
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se considera una falla, una perfoman
ce por debajo de cierta tolerancia es
pecificada, aún cuando a los ojos de 
un observador poco exigente el equi 
po esté operando aparentemente bien . 

Además, el .concepto de confia
bilidad, obligo o considerar al planea
dor de las operaciones, el importante 
papel que le toco jugar al tiempo de 
la operación, desde que una misión 
de mayor duración estará más expues
to o fallos del material . Considérese 
por ejemplo, la confiabilidod requeri
da en una cápsula especial que tengo 
que efectuar un vuelo de algunos me
ses de duración, en comparación con 
lo confiobilidod que se requiere en un 
vuelo de 7 días. 

En el importante y práctico as
pecto, de contar con un criterio de de
cisión racional, para la renovación de 
equipos que se encuentran en la fase 
final del desgaste, en la cual la con
fiabilidad se ha reducido peligrosa
mente, y el costo de mantenimiento 
se eleva en espiral, está demás recal
car lo necesidad de la aplicación de 
este concepto. 

En tal sentido, resulta no sola
mente importante desde el punto de 
vista militar, sino práctico desde el 
punto de vista económico, considerar 
el rol decisivo de la confiabilidad en 
lo determinación de costos de un sis
tema. En principio, el costo de ope
rar un sistema debe guardar relación 
razonable con el costo capital. Una 
confiabilidad mejorada significa me
nor tiempo fuera de operación del e
quipo, además de uno reducción en 
los requerimientos de mantenimiento 

y consumo de repuestos . La compra 
de un equipo barato, por regla gene
ral, no constituye un ahorro. Por el 
contrario, constituye un dispendio. 
Y esto no lo dicen los fabricantes de 
equipos caros" sino lo indican las es
tadísticas. 

Cuando se hace análisis de cos
tos totales de un equipo, se encuentra 
que el costo de producción y desarro
llo del equipo, guarda estrecho rela
ción con el costo de venta del equipo, 
y este costo no es el único. Hoy que 
considerar además el costo operacio
nal, que es mayor mientras más bajo 
es el costo de producción y desarro
llo (veo lo figura El , y el costo de 
mantenimiento, que también es ma
yor, mientras más baroto es el costo 
de producción. Sumados estos tres 
costos se tiene el costo total, en fun
ción de confiobilidad. El costo míni
mo total, determina la confiabilidad 
óptima. 

En conclusión, está demás recal
car cuan importante, desde el punto 
de vista militar, resulta lo incorpora
ción en lo práctica, del concepto de 
confiabilidad. Como un parámetro de 
rendimiento, la especificación de con
fiabilidad debe ser incluído en los es
pecificaciones del equipo, sin que que
de ambigüedad en lo correcto a pi ico
ción de su significado. En tal senti
do, deberá pues tenerse cuidado en a
ceptar o priori "la confiabilidad" de 
un sistema simplemente porque se ha 
afirmado de él, que es confiable. Un 
dispositivo puede ser llamado confia
ble -pero sólo cuando lo confiabili
dod se expresa numéricamente, y se 
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puede controlar y probar, el disposi
tivo será realmente confiable. 

Además no es suficiente requerir 
un equipo confiable, a secas, sino que 
que debe requerirse, por ejemplo, u
na confiabi 1 idad de 999 en 1 000 ho
ras de operación. Esto nos da una 
expresión de confiabilidad en t érmi 
nos cuantitativos, que nos sirve no só
lo para especificar rendimiento, sino 
que nos permite controlarla y probar
la . 

La otra importante conclusión , 
es que en la obtención de la confia
bilidad de un equipo, se aicanza a 

través de todas las fases : planeamien

to, diseño, producción, prueba, alma
cenaje, transporte, mantenimiento y 
operación. Corresponde al personal a 
bordo, asegurar que los equipos man
tengan la confiabilidad a través de la 
operación y el mantenimiento adecua
do, y tal responsabilidad debe ser cla
ramente asumida . Para ello, es preci 
so partir del principio : adquiriendo un 

sólido conocimiento del concepto de 

confiabilidad . De ese concepto, que 

tan importante papel puede juzgar en 

la defin ic ión de una situación, que 

puede sign i ficar la diferencia entre 
victoria o derrota . 



Divulgación Odontológica 

Conceptos y Recomendaciones 

Prácticas de Interés General Cap. IV y V 

RECOMEN DACIONES PRACTICAS 
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 

BUC·O-DENTARIA. 

CAP•ITULO IV 

Después de anotar en los capí
tulos anteriores algunos conceptos de 
carácter divulgatorio sobre diversos 
aspectos de la Odontología, pasaré en 
esta oportunidad a ocuparme de algu
nas recomendaciones que considero 
de uso práctico al lector interesado 
en la conservación de su salud buco
dentaria y la de los suyos. 

Odontología preve ntiva.- Quie
nes nos dedicamos a la noble tarea 
de defender la salud humana, cum
plimos parte de ella aplicando las me
didas tendientes a prevenir las diver
sas enfermedades que afectan al or
ganismo humano, y en el caso parti
cular nuestro, de la cavidad buco-den
taria . Sin embargo, cuando hablamos 
de prevención, la tarea no es de unos 
cuantos individuos, es problema que 
de alguna manera todos debemos 
compart ir, de suerte que a mayor co
nocimiento de medidas preventivas, 
mejores posibilidades de defe nder la 

Por el Ten ;.en te Primero S . N. <O . ) 

JULIO CESAR NEVES Z . 

(Conclusión) 

economía humana, he ahí uno de los 
objetivos principales de esta divulga
ción. 

La preocupación por una denta
dura sana y por ende de sus tejidos de 
sostén, comienza desde que el nuevo 
ser empieza a formarse y desarrollar
se, pues, los dientes inician su pro
ceso de desarrollo durante el embara
zo. Los cuidados de la madre en tal 
sentido, estarán orientados a consul
tar a su médico u odontólogo, quienes 
de mutuo acuerdo le darán las indi
caciones necesarias concernientes r:¡ 

la apropiada ingestión de carbohidra
tos, grasas, proteínas, vitaminas, mi
nerales, etc. y su normal utilización 
por el organismo para garantizar el 
buen estado nutricional tanto de la 
madre como del niño. 

Después del nacimiento, los cui
dados con el niño habrán de conti
tinuar en la lactancia, pues si bien a 
esta edad no hay aún erupción de pie
zas dentarias hasta aproximadamente 
los seis meses en que aparecen los 
primeros dientes temporales, éstos no 
obstante ello, ya se encuentran for
mados, así como algunas de las pie-
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zas permanentes yo empiezan o cal
cificarse, pese o que su erupción se 
va o producir recién o los seis años de 
edad. Quiere decir entonces, que lo 
calidad de lo dentadura temporal o 
de "leche", depende de los cuidados 
preventivos que hoyo tenido lo madre 
durante lo época de gestación o em
barazo, mientras que lo de lo dento
duro permanente dependerá en gran 
porte de los cuidados que se tengan 
con el niño en los primeros años. 

Otros medidos preventivos em
pleados poro el cuidado de lo salud 
buco-dentario, consisten en lo fluori
nizoción de aguas donde el elemento 
fluor es deficiente y cuyo eficacia se 
ha demostrado haciendo más resisten
te o lo dentadura contra el problema 
caries. El Odontólogo puede hacer a
plicaciones locales de fluor con el mis
mo fin. 

Finalmente, los medidos higiéni
cos y profilácticos, que se importen 
poro coadyuvar en el logro de uno 
bueno salud buco-dental. 

Erupción dentaria.- Los dientes 
temporales o de "leche" son en nú
mero de 20 y empiezan o erupcionar 
o los seis meses aproximadamente 
con los incisivos centrales. A veces 
lo erupción ocurre o los cinco meses 
y en otros o los siete u ocho meses 
sin que estos variantes signifiquen 
ninguno alte ración seria en lo denti
ción. Continúo el proceso eruptivo 
con los incisivos laterales, le siguen 
los primeros molares, caninos y final
mente los seg undas molares tempora
les entre los 20 o 30 meses, de . modo 

que al promediar los dos años de edad 
el niño generalmente ya cuenta con 
todos sus piezas dentarias tempora
les erupcionoles. 

Los dientes permanentes en nú
mero de 32 comienzan su erupción 
con los primeros molares o los seis a
ños -y no con los incisivos como co
munmente se cree-, emergiendo in
mediatamente por detrás de la última 
molar temporal , o seo que no hoy nin
gún cambio o reemplazo de piezas 
dentarios. Posteriormente erupcionan 
los incisivos centrales, le siguen los 
laterales primeros premolares, segun
dos premolares, caninos -reempla
zando todos ellos o los respectivos 
temporales-, poro terminar con los 
segundos molares aproximadamente 
entre los 12 y 13 años . Los terceros 
molares o " muelos del juicio" erup
cionan entre los 17 o 25 años, mu
chas veces acompañadas de molestias 
por su variado anatomía y especial lo
calización. El adelanto o atraso mo
derado de dos o tres meses en lo fe
cho de erupción de uno pieza denta
ria, no significo generalmente trons
torno de seriedad. Sin embargo, los 
diferencias considerables de tiempo 
deben ser consultados. 

Epoca de asistencia al consulto
rio dental.- Al niño se le debe acos
tumbrar o asistir al consultorio dental 
desde los tres años aproximadamente, 
edad en lo que empezará yo o recibir 
los cuidados odontológicos que le per
mitan bueno conservación de su salud 
bucal y lo prevención de los afeccio
nes buco-dentarios. Las visitas poste
riores se recomiendo realizarlos codo 
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seis meses o por lo menos una vez al 
año. 

Higiene buco-dentaria.- La hi
giene de la dentadura en los niños 
debe comenzar más o menos a los dos 
años de edad. Los padres pueden e
fectuarla primero, utilizando para e
llo un cepillo dental pequeño, de fi
bras blandas al principio, pudiendo 
cambiarse posteriormente con cepillos 
de fibra algo más dura. Una vez que 
el niño aprenda cepillar su dentadura 
por sí solo, los padres deberán asegu
rarse de que lo hace correctamente y 
siempre después de las comidas, o por 
lo menos en la mañana después del 
desayuno y en la noche antes de a
costarse. Si existiera alguna dificul
tad o impedimento que no hiciera po
sible el uso del cepillo en el niño, en
séñele entonces a enjuagarse la boca 
con agua limpia después de los ali 
mentos principales, y cuando entre e
llos se ingieren dulces, galletas, pas
teles, helados, bebidas azucarados, 
etc. 

En los adultos la higiene buco
dentaria se lleva a cabo en dos for
mas. Una particular, hecha en casa 
personalmente; y otra profesional, 
practicada por el Odontólogo en el 
consultorio. La primera se efectúa 
después de los alimentos -nediante el 
uso de un cepillo mediano y un den
tífrico que le permita limpiar prolija
mente las superficies expuestas de las 
piezas dentarias, y hacer masajes so
bre las encías para estimular su for
taleza. 

El método de cepillado debe ser 
de preferencia en sentido vertical, es 

decir, llevar el cepillo de arriba a a
bajo -incluyendo encías- sobre to
das las caras 1 ibres de las coronas 
dentarias. En las superficies oc lusa
les o caras triturantes, o "mesas" co
mo se las llama, el movimiento debe 
ser longitudinal, de atrás a adelante 
y viceversa, complementándose con el 
transversal de izquierda a derecha y 
viceversa. El uso del cepillo dental en 
sentido horizontal provoca desgastes 
a nivel de los cuellos de las piezas 
dentarias, originando dolor a los cam
bios bruscos de temperatura y posibit: 
complicación con caries dentaria y en 
algunos casos inclusive exposición 
pul par . 

Con una buena técnica de cepi
llado, el tipo de dentífrico no intere
sa mayormente en la higiene buco
dentaria común, basta saber que sea 
especialmente preparado para uso 
dental, y no aquellos llamados "case
ros'' que aún es posible observar en 
medios menos civilizados, tales como 
la ceniza, jabón, sal, bicarbonato, pie
dra pómez en polvo, etc. 

La higiene o profilaxia de carác
ter profesional la ejecuta el odontólo
go eliminando todos aquellos elemen
tos o sustancias extrañas como tárta
ro, detritus alimenticios impactos, sa
rro, pigmentos, etc. que escapan al 
cepillado común y que pueden provo
car lesiones inflamatorias a los tejidos 
de sostén, especialmente encías; el 
procedimiento higiénico les devuelve 
su normalidad. La frecuencia de es
te tipo de profi laxia está determina
da según sea la necesidad de cada in
dividuo, debido a que sustancias ca-
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mo el tártaro que es una precipita
ción de sales de calcio provenientes 
de la saliva, de bastante dureza y 
que se adhiere fuertemente a las su
perficies dentarias, se forma en algu
nas personas con más faci 1 idad que en 
otras. En general, la frecuencia fluc
túa de seis a doce meses. 

Los aparatos protésicos o denta
duras artificiales sean fijos o removí 
bies, requieren igualmente los cuida
dos higiénicos personales y los que el 
Odontólogo recomiende . 

El problema halitosis, o mal a
liento, puede ser originado por varias 
causas, pero es la higiene bucal una 
de las más íntimamente relacionadas 
a ella. 

Malposiciones dentarias .- Se 
llama malposición dentaria a la posi
ción anormal que puede presentar u
na o varias piezas dentarias en sus 
respectivos arcos. Estas desviaciones 
de la línea normal pueden ocasionar 
serias alteraciones en la salud de los 
tejidos bucales, en la masticación y 
estética del individuo. La asistencia 
regular del niño a la consulta, permi
te al Odontólogo estudiar la causa 
que las origina, e impartir las medi
das que corrijan estas anomal íos. Si 
el niño no ha sido llevado aún a con
sulta odontológica y se observan estos 
defectos, deberá procederse a efec
tuarla tan pronto como sea posible, 
a fin de evaluar el caso y corregir a 
tiempo la anormalidad, o derivarlo al 
Ortodoncista, especialista en estos 
problemas. 

Caries dentarias. - Uno de los 
primeros problemas que afectan la sa
lud bucal, es la caries dentaria . Tan 
pronto como se las observe se debe 
procurar su tratamiento para asegu
rar la conservación de las piezas den
tarias afectadas y para erradicar la 
acumulación de gérmenes en la boca 
que crearán un medio propicio para 
la propagación de nuevas caries. Las 
piezas temporales o de " leche" con 
caries dentario, se tratan en la mis
ma forma que las permanentes, pues, 
es necesario que el niño posea su 
dentadura en buen estado de salud pa
ra masticar bien sus alimentos, favo
recer el buen desarrollo de los maxi 
lares y por ende, recibir posterior
mente o los dientes permanentes en 
las mejores condiciones. De modo 
que es erróneo y perjudicial para el 
niño cuando se piensa : ¿para qué se 
van a curar los dientes de " leche", 
si los tiene que cambiar? . Se puede 
decir en términos generales, que de 
los cuidados que se tengan con la 
dentadura temporal, dependerá en 
gran parte la futura dentadura per
manente . 

1 anta en nmos como adultos, no 
hoy que esperar que uno pieza denta
ria con caries empiece o doler poro 
recién acudir o la consulto . En mu
chos casos será demasiado tarde paro 
devolverle la salud, es más, esta de
mora puede ser causo de complica
ciones que afectarán no sólo o la pie
za dentaria, sino a los tejidos veci 
nos, creando problemas aún mayores. 
De otro lado, es conveniente saber 
que una pieza dentaria curada de ca
ries, no queda inmune a dicho enfer-
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medod, baste pensar que si lo cura
ción ha sido efectuado en uno de los 
caros del diente o muelo, quedan aún 
otros cuatro coros susceptibles de su
frir lo mismo afección. 

Extracciones dentarias.- Lo ex
tracción de uno pieza dentario es un 
procedimiento al que llego el Odontó
logo, sólo después de agotar sin éxito 
todos los métodos y técnicos existen
tes poro su conservación. 

En los niños lo pérdida de uno 
pieza dentario puede ocasionar pro
blemas inmediatos y mediatos . Poro 
objetivizor mejor el tema, permítase
me poner un ejemplo: Si o un niño de 
cuatro años se le extrae por ejemplo 
uno de los molares temporales, se le 
producirá una deficiencia en su índi
ce de capacidad masticatoria y en 
consecuencia lo trituración de sus ali
mentos no será normal, habrá recar
go de trabajo en los piezas vecinos, 
impacto alimenticio sobre la encía co
rrespondiente a la pieza extraído , pro
vocando lesiones sobre ella, y el es
pacio creado se irá reduciendo con lo 
migración de las piezas vecinas -que 
o su vez crearán otros espacios-, 
determinando estrechez del maxilar y 
lo consiguiente dificultad paro lo e
rupción de la correspondiente pieza 
dentario permanente -1 O o 12 a
ños-, que es de diámetro mayor. 

Así también, la molar antagonis
ta al no encontrar superficie de re
sistencia, sufrirá migración tratando 
de hacer contacto y llegando a veces 
hasta lo encía del lodo opuesto, cosa 
que altero aún más la correcta oclu
sión dentaria. 

En el adulto lo extracción denta
ria puede desencadenar problemas si
milares. Algo que preocupo además 
al paciente, es el temor a la fractu
ra del diente o muela durante el mo
mento operatorio, y cuando ello suce
de o menudo se escuchan quejos acu
sando negligencia al operador. En 
realidad , uno extracción dentario co
mún se practico con instrumentos es
peciales que se aplican sobre lo coro
no y porte de la raíz , pero si la pieza 
dentaria presenta anormalidades ono
tón•icos o de estructura toles como 
roíc~:s curvos, delgados, frágiles etc, 
o .-,i existe un proceso destructivo con
siderable que afecte corona o raíz, 
entonces io fracturo es muy proba
ble. S-in embargo, el hecho en sí no 
puede ni debe ser motivo de temor o 
intranquilidad de porte del paciente, 
pues, el Odontólogo cuento con mu
chos recursos poro seguir adelante 
con sus tareas y conseguir su objetivo 
con éxito, es más, en repetidos opor
tunidades recurre ex-profeso o la 
fractura de lo pieza dentaria, como 
medio que facilite su extracción, es
pecialmente cuando existen anomalías 
anatómicas y de posición. 

Aparatos protésicos.- En el pro
ceso de lo masticación, los dientes o 
incisivos tienen por función la de cor
tar los alimentos, los caninos lo de 
aprehenderlos y las molares de tritu
rarlos . Luego, paro que dicho proce
so se lleve a cabo correctamente, es 
necesario que existan todos los pie
zas dentarias en lo boca, reemplazan
do o los ausentes con aparatos proté
sicos que permitan además de salvar 
la estética, compartir el trabajo con 
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ias piezas dentarias existentes en la 
baca, evitando así sobrecargas perju
diciales que causen rápido rendimien
to de las piezas y tejidos vecinos afec
tados. 

Hábitos generales.-Aigunos há
bitos de carácter general como el uso 
continuado de tabaco, alcohol, bebi
das calientes, frías, etc. pueden re
percutí r desfavorablemente sobre los 
tejidos de la cavidad oral producien
do lesiones diversas tales como que
maduras, alteraciones de la pulpa 
dentaria o "nervio", y lesiones trau
máticas o irritativas que bajo el es
tímulo constante y en terreno propi
cio pueden degenerar en cáncer, que 
puede ser de lengua, labios, carrillos, 
encías, paladar, etc. 

Hábitos bucales . - Variados y 
comunes son los hábitos de carácter 
bucal que originan alteraciones de los 
tejidos componentes de la boca. 

En el niño el hábito de chuparse 
el dedo puede ocasionar deformidad 
en los maxilares con grave repercu
sión sobre el correcto alineamiento de 
las piezas dentarias y por consiguien
te de la buena mordida y la estéti
ca . Morderse los labios y respirar por 
la boca constantemente pueden pro
ducir problemas semejantes. 

Otros hábitos que se observan 
tanto ·en niños como adultos, son : 
masticarse las uñas, rech inar los dien
tes, masticar con un solo lado de los 
maxilares, destapar botellas con la 
dentadura, uso de pipa, cortar hilos 
con los dientes, etc. Las repercusio
nes de estos hábitos pueden presen-

tarse en forma de desgastes sobre las 
supe rf icies dentarias, fracturas de la 
corona, malposiciones, etc . y en los 
casos severos resentimiento de los te
jidos de sostén y vecinos, especial 
mente periodonto, hueso alveolar y 
articulaciones témporomaxilar. 

El uso difundido de palitos para 
los dientes, ocasiona frecuentemente 
retracción de las encías y separación 
de las piezas dentarias, por lo que su 
uso no es aconsejable. Se puede em
plear en su reemplazo el hilo de seda 
dental siguiendo las instrucciones del 
Odontólogo . 

Pacientes con enfermedades ge
nerales. Precauciones.- Frecuente
mente pacientes con enfermedades 
cardiacas, renales, sanguíneas, alér
gicas, diabetis, reumatismo, tubercu
losis, sífiles, etc., o estados especia
les como el embarazo, requieren a
tención de carácter odontológico di
verso. Bien, este tipo de pacientes --o 
sus familiares- deben informar al O
dontólogo de todo lo concerniente a 
su enfermedcd, respondiendo con 
franqueza a todas las preguntas que 
haga y cooperando sin regateos en el 
cumplimiento de todas 1 as i nd icacio
nes que él determine en bien de su sa
lud. 

Es necesario obtener perfecto en
tendimiento y colaboración mutua en
tre médico-odontólogo y paciente, en 
procura de resolver satisfactoriamente 
los problemas que aquejan a este últi
mo. 

Lesiones dudosas en la boca.- La 
boca es una parte del organismo 
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constantemente sometido o traumas o 
irritaciones de diverso índole que lo 
hocen susceptible de sufrir lesiones . 
Muchos de ellos curan con sólo lo eli
minación del agente que los provoco, 
ej: bordes cortantes de piezas denta
rios con caries, coronas fracturados, 
restos radiculares, puentes deterioro
dos, dentaduras desodoptodos, cigorri·· 
llo, pipo, exposición continuo o los 
royos solares, etc. Sin embargo, no 
todos los organismos responden de lo 
mismo manera, y así, observamos que 
si bien en algunos de ellos lo respues
to es favorable y lo curación comple
to; en otros el proceso morboso conti 
nuo inclusive después de eliminar el 
est.ímulo que lo causo, pudiendo evo
lucionar peligrosamente hacia lo ma
lignidad -cáncer-. Es recomenda
ble entonces tener presente, que todo 
lesión en lo boca que no cure en un 
plazo prudencial de ocho a diez días, 
debe ser inmediatamente consultado , 
pues, aún en el peor de los cosos, si 
se troto de una lesión cancerosa, su 
diagnóstico temprano permitirá lo 
completo curación y lo salvación de 
una vida. 

Exámenes periódicos.- Lo con
sulto odontológico codo seis meses o 
por lo menos uno vez al año, tiene 
por objeto permitir al odontólogo ha
cer uno evaluación del estado de sa
lud bucal del paciente, vigilar su es
todo higiénico, curar o tiempo los le
siones o enfermedades que puedo pre
sentar, hacer el despistoje y control 
de agentes i rritotivos y traumáticos, 
el examen de los aparatos protésicos, 
etc.; y en general, ofrecer los reco-

mendociones necesarios destinados o 
lo mejor conservación de sus tejidos 
buco-dentarios. 

EDUC.A.CION ODONTOLOGICA 

CAPITULO V 

En mi primer capítulo referí que, 
dentro de lo sociedad en que vivimos 
necesitábamos conocernos mejor y 
conocer más de cerco los diversos 
campos en que nos desenvolvemos, 
con el fin de participar inteligente
mente de los beneficios que nos ofre
lo ciencia, el arte y lo tecnología. 
Pues bien, si educar es enseñar, y se 
enseño al que no sabe, creo justificar 
mi propósito de divulgar algo que mo
destamente conozco, en bien de algo 
humano y sublime, lo salud. 

En ese sentido, desde el punto 
de visto educativo, pueden inc 1u1rse 
los conceptos y recomendaciones de 
los capítulos anteriores, como base y 
guío que permitan encausar mejor 
los problemas que afectan lo salud 
buco-dentario. 

Concretemos ideas y tengamos 
presente que los posos o seguir poro 
poseer una buena salud buco-dental, 
comienzan desde que el nuevo ser em
piezo o formarse en el seno materno. 
Continúan más tarde con lo erupción 
los dientes temporales y posteriormen
te con los permanentes. 

Los cuidados referentes o lo ali
mentación, higiene, etc. del niño de
ben ser constantes durante los dife
rentes etapas de su crecimiento. A
proximadamente o los tres años de e
dad se le debe hablar con franqueza 
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y naturalidad de que se le va a llevar 
al Dentista, indicándole con palabras 
sencillas de que él le va a "mirar" la 
boca, los dientes, y que se los va a 
"limpiar", o que se los va a poner 
"fuertes" para que pueda masticar 
bien sus alimentos, etc., haciéndole 
comprender de que la que le van a 
hacer a él, se lo hacen a todos en ca
sa, y que por consiguiente es algo na
tural , sencillo, común y corriente. Es 
conveniente llevarlo a esta edad al 
consultorio odontológico aunque no 
presente problema alguno en la boca, 
servirá especialmente para familiari
zarlo can el Odontólogo y su ambien
te, y para abrir la historia de todo lo 
concerniente a su salud bucal. No 
hoy que esperar que sufro de alguno 
dolencia bucal, poro llevarla recién al 
consultorio y someterla tal vez o lo 
aplicación de algún tratamiento en el 
que el dolor seo inevitable, porque 
esto sensación desagradable la tendrá 
presente codo vez que vuelvo o lo 
consulto, comenzando así el temor al 
Odontólogo y sus procedimientos. Es
te problema muchas veces se compl i
ca aún más, cuando el temor del niño 
es erróneamente aprovechado en el 
hogar, empleando frases como estas : 
"Si no terminas tu sopa , te llevo al 
Dentista", "Come, o te llevo poro que 
te saquen la muelo". "Si no tomas 
tu leche te hago poner uno inyec
ción". O cuando deseamos salir y el 
nmo lloro queriéndonos acompañar, 
callamos su llanto diciéndole : "Yo 
vuelvo, voy al Dentista poro que me 
saque la muelo" . "Voy al doctor po
ro que me pongo "inyección", etc. 
Naturalmente, es así como ocrecento-

mas ese temor al Odontólogo con e
fectos perjudiciales poro lo salud de 
nuestros propios hijos . 

Lo experiencia demuestro que 
niños de tres, cuatro y seis años co
rrectamente educados con respecto a 
los problemas de su salud buco-den
taria, se comportan frente al Odontó
logo mejor que muchos adultos. 

Como dije anteriormente, los 
dientes temporales o de "leche" de
ben curarse siempre qu~ ello seo po
sible, y no pensar en su extracción 
en lo ideo de que habrán de ser reem
plazados, porque de una bueno den
tadura temporal, depende otra igual 
permanente. 

Cuando se troto de extracciones 
dentarios en adultos, es frecuente oír 
frases así: " Doctor, quiero que me sa
que Ud. esto muelo" , "Prefiero que 
me saque lo muelo, porque lo cura
ción duele mucho". "El doctor X me 
sacó uno muela buena y me dejó la 
malo" . Indudablemente que el Odon
tólogo responsable no procede a ex
traer uno pieza dentario, si antes no 
ha hecho un prolijo examen y diag
nóstico de lo lesión o enfermedad que 
indiquen lo necesidad de recurrir o tal 
procedimiento. 

Las piezas dentarias extraídas 
por causas diversos deben ser reem
plazados por los aparatos protésicos 
respectivos, no sólo por razones esté
ticos, sino para mantener el equili
brio biológico de los tejidos buco-den
tarios. Deben ser hechos por el Odon
tólogo y no por mecánicos inescrupu
losos, pues, un aparato protésico no 
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es un aditamento vulgar destinado a 
llenar simplemente un espacio en la 
boca, es un trabajo científicamente 
construído para cumplir sus fines en 
un medio ciento por ciento biológico, 
de suerte que sólo el Odontólogo pue
da garantizar su confección sin afec
tar a los tejidos de la boca o tejidos 
vecinos, ni la psicología del paciente . 
Es necesario tener presente que un a
parato protésico empíricamente ela
borado, puede ocasionar serias lesio
nes a las piezas dentarias sobre las 
que se sustenta, a las vecinas, a los 
tejidos blandos de la boca y a la ar
ticulación témporomaxilar. La mayo
ría de estas lesiones son de carácter 
trau.mático y la continua repercusión 
sobre ellas puede ser causa inclusive 
de cáncer. 

Los materiales que se emplean 
para la confección de aparatos proté
sicos, son debidamente estudiados y 
experimentados, de modo que no ha
cen d~ño al estómago, ni a ninguna 
otra parte del organismo, tampoco 
producen caries y si esto sucede, es 
debido a la higiene deficiente o desa
juste de la prótesis, cosa que favore
ce la incidencia de caries. Es impor
tante por ello, que todo aparato pro
tésico en la boca sea periódicamente 
examinado y controlado por el Odon
tólogo, para verificar su buen estado 
y uso correcto. 

Cuando se acude a consulta con 
el Odontólogo y éste recomienda pro
cedimientos médico-quirúrgicos de su 
especialidad, es necesario hacerle co
nocer sin reservas todo lo concernien
te a su salud general, enfermedades 

que ha sufrido o sufre, operaciones 
que se le han hecho, medicinas que 
ha tomado o está tomando en la ac
tualidad, trastornos que haya experi
mentado con alguno de los medica
mentos, o con algún alimento o sus
tancia especial, etc. Si en las extrac
ciones u operaciones bucales anterio
res sufrió de complicaciones como he
morragia, infección, alergia, etc . En 
suma, dar a conocer al Odontólogo 
todo lo referente a su salud y coope
rar con é l respondiendo claramente a 
todas las preguntas que le haga, te
niendo presente que las indicaciones 
que recomienda para devolverle la 
salud de la cavidad oral, no las hace 
para aplicarlas aisladamente a ella, 
sino a un todo que es el organismo 
del cual forma parte. De allí su inte
rés por conocer el terreno en el que 
actúa, para tomar las precauciones 
necesarias, especialmente cuando se 
trata de pacientes que sufren alguna 
enfermedad de carácter general, en 
cuyo caso la relación médico-odontó
logo-paciente se hace presente y las 
preguntas que se hagan o exámenes 
que se soliciten como radiográficos, 
sanguíneos, microscópicos, de orina, 
etc. tienen por única finalidad lograr 
lo mejor y más seguro para el pacien
te . 

Se debe evitar la administración 
de medicamentos de motu proprio, 
porque las dosis inadecuadas de algu
nos de ellos como antibióticos, sulfas, 
analgésicos, etc. pueden producir 
reacciones desfavorables y muchas ve
ces contrarias al objetivo con que fue
ron a pi icados. 
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Por último, deseo hacer especial 
hincapié en aquellos lesiones o heri 
ridos dudosos en lo boca que no cu
ran o cicatrizan después de ocho o 
diez días de su aparición. Lo consul
to de ellos no debe demorarse, un e
xamen realizado o tiempo puede de
terminar un diagnóstico precoz y por 
consiguiente mejor éxito en el troto
miento, esto es particularmente . im
portante en lesiones malignos -cón
cer- o en lesiones benignos en los 
que no eliminados o tiempo lo causo 

que los origino, pueden convertirse en 
malignos . 

Termino aquí lo presente divul
gación odontológico, cuyos aspectos 
me ha sido posible enfocar sólo en 
porte, pues, si bien lo amplitud del 
temo hubiera requerido más tiempo y 
es¡:ocio, creo haber tocado los puntos 
que considero más importantes, evi 
tando así cansar al lector o quien a
gradezco su estimable atención y por 
quien se ha hecho cuanto se ha di
cho. 
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Crónicas de Ayer 

Visión Antártica 

Impresiones de un viaje en el B .A. P . 

"Rímac". dedicado con cariño a la 

Matina de Guerra Peruana . 

Por : EMILIO ARNILLAS ARANA 

Derecbos Reservados 

C. de C. OLEG KRILJENKO VUJICH 

Envió 

Quiero anhelante ofrecer 
este poema rimado, este poema animado, 
en el que espero encuentren la nota de mi emoción, 
la cascada el cielo y mar 
-que yo pinto en mi poema-
se adentraron en mi espír.itu y sacudieron mi ser, 
-ya si fuera fantasía, quizá como una ilusión
y por mis ojos cansados 
capté intensa la belleza . . . . . amé la Naturaleza . . . . . 
y escribí, saltó el verso de mi pluma 
y en la cuartillo dejé, sacando del corazón, 
algo que tengo de artista, 
el divino sentimiento, 
consuelo de mi desvelo, 
luz que ahuyenta la penumbra, 
el arrebato grandioso 
que se opone a la fatiga y que mitiga el dolor; 
y así rimo. . . . . y así canto ..... 
-quizá con mucho lirismo--
de la vida sólo arranco, 
su más serena belleza, y le dejo mi emoción .. 
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En una tarde serena, 
con el sol en el ocaso, IniCiamos la partida 
y teniendo a nuestra vista, 
prendido en el horizonte, un cuadro de rara policromía; 
ese vi<1je para mí, era de pleno descanso, 
pues debía serenarme, tonificar mi sistema, mi gran angu·stia calmar; 
de sol y mar saturarme, descansar y no luchar, 
ver la forma de curarme y mi espíritu animar; 
y la primera impresión era de plena belleza 
ya que el sol en su ambular, puso en el cielo ese día , 
en el curso del ocaso, de colores una bello fantasía ... .. 
y allí saltaba el celeste, que el azul lo dominó 
y ese azul se hizo violeta, 
y el violeta, en un gr.ana se trocó, 
luego todos se juntaron 
los colores se aprestaron, y alto un púrpura asomó, 
y en el dombo de los cielos un gris violáceo pintó .... 
se _esfumaban los colores, 
luz y sombra en el espacio 
ya con la luz mortecina, y la tarde terminó, 
y las sombras aumentaron, y la noche que llegó; 
un abismo yo era el mar . . .. . 
y en el cielo, entre la bruma un lucero que brilló ..... 
y allá lejos I'T' i ciudad . .. .. 
con sus luces de alegría en la que queda mi hogar, 
el arca de mis amores, 
la razón de mi existencia, 
meta y guía, el poema de mi vida, 
esa serena ternura, ese amor puro verdad; 
suspendida en el espacio 
·se nos presenta del San Cristóbal la Cruz, 
esa enseña que domina, 
que recuerda, al genio de la humanidad ..... 
signo místico de amor 
cuida. . . . . cuida. . . . . mi ciudad ..... 
mi ciudad que es un embrujo 
-un jmdín siempre floridO--
la Lima de Santa Rosa! 
mi ciudad la del hechizo 
la del eterno recuerdo, de la T apoda sin par ..... 
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El partir casi es morir, 
-pero yo pienso y reaccionO--
y oigo mi voz interior, que me repite vivir, 
-sí, vivir . . . . . sí vivir intensamente-
¿quién amando la belleza puede pensar en morir? . .... 

En mares del sur 
bogaba mi barco, majestuoso, grande, 
del orto al ocaso del sol es la ruta , 
el barco seguía contraria la ruta, 
íbamos bogando del norte hacia el sur; 
solos en el mar ... . . 
el piélugo inmenso nos hace pensar, pensar y rezar .... . 
¡oh cuénta grandeza! 
miste r.i o y silencio y sólo se escucha 
el gemir, cántico del viento en las altas jarcias, 
y el golpe del mar en la proa y flancos 
de mi a mado barco que sabe bogar . 

Hay un fr ío intenso, 
se siente en los huesos y en el corazón, 
el Golfo de Penas, 
es cuál un abismo que quiere tragarnos, 
ya que el viento aumenta y el mar se levanta, 
y en las altas jarcias, 
parece que el viento buscara las velas, 
esos velas blancas de las Carabelas .. . .. 
pero nuestro barco ya no tiene velas, 
e igual que un titán, levanta su pecho, 
y opone su empuje al viento y al mar; 
pero cabecea , y en cada bandazo 
las olas del mor barren la cubierta, 
la proa gallarda, que rompe las olas 
y el mar que nc cede, nos hace temblar ..... 

Silentes estamos, 
el viento deriva, 
y ahora es la popa que sufre el embate ..... 
el golpe del mar aumente el andar; 
y allá en nuestra proa 
están los peñoscos cerca del canal, 
peñascos batidos en ola tras ola por el bravo mar; 
silencio en el barco . . . . . silencio mortal ..... 
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es el viento sólo que ahora campea/ 
viene de la popa/ barre la cubierta / 
sacude los mástiles/ 
las jarcias que chirrían / 
se mece la proc . . . . . el barco es juguete 
- como un cascarón-

juguete del mar ..... 

Sereno el mar ino sabe la maniobra 1 

mira los peñascos que están en la proa / 
no le teme al viento/ no le teme al mar; 
sereno el marino/ está enamorado/ 
él es bien amado del viento y el mar; 
conjunción de empeño 
de los elementos; por otra / el ma ri no 
- alma de su barco--
sabe la maniobra/ juega con e l viento/ 
le pone la proc 1 le pone la popa / 
ofrece los flancos / 
los mástiles altos que rompen el viento 
y el barco gallardo que boga en el mar ..... 

Cerca a los peñascos el viento amainó .... 
vemos los canales 
que ofrecen su entrada amorosa y franca ; 
vemos el verdor al pie de los mares/ 
y en !os monte~. altos/ cubiertos de nieves 
de nieves eternas que son un pr.imor; 
j oh cuánta grandeza! 
¡oh cuánta belleza! . .... 
y en ese momento 
- que ahora yo añoro-
l:::rotó incontinente 
el Arte que estaba dormido . 
y brotó impetuoso . . . . . sacudió mi ser ..... 
tan igual al viento/ parecido al mar 
o acaso si triste ..... 
igual que el paraje que está cerca al mar; 
límpida esmeralda repite el color 
en los tristes lados del manso canal/ 
arriba las nieves de blanca pureza 
parecen vestales que esperan al sol .. 
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y tristes y mu~tias, eternas, tranquilas 
se vuelven cascadas, que caen aladas 
por el monte verde, al que le dan vida . .. . . y besan al mar . 
¡te canto cascada! 
tú que eres encanto, 
embrujo y belleza, tú te precipitas, 
corres impetuosa, discurres graciosa, 
tú . . . . . que fuiste nieve . . . . . eres ahora mar . .... 

De Chile en el sur están los canales, 
la Naturaleza hizo ese prodigio, 
remanso en las aguas, 
yermo es el paraje, montes de verdor; 
aguas de esmeralda, 
cascadas cual lirios, 
remata el paisaje 
esos montes altos cubiertos de nieves, 
- de eses nieves tristes 
que están inmutables igual en los Andes
gran consternoción .... . 
el gran panorama parece un santuario que invita a rezar . .. .. 
soledad . . . . . tristeza ..... 
j parece otro mundo' 
y sólo se escucha el golpe en las aguas 
que son las coscadas 
que vienen de lo alto y se van al mar .. 
y el mar esttÍ quieto, está encajonado 
nuestro barco amado ya está en el canal; 
casi no se mueve, 
la fuerte corriente lo hace navegar; 
paraje silente, 
misterioso embrujo, nos hacer pensar, 
pensar y gozar, 

• • • 1 

tan rara belleza nos pone en el trance de querer llorar ..... 

Gran tranquilidad ... . . 
ya no ruge el viento, sereno está el mar, 
nuestro viejo "Rímac" parece un titán 
que está descansando de tanto luchar ..... 
y sigue bogando, 
tranquilo obedece precisa maniobra 
que lo hace sortear, las puntas de piedra que tiene el canal; 
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sigue navegando, 
él va tras la ruta, la de Magallanes que pronto verá; 
y es en el Estrecho donde se celebra un raro ritual, 
es el maridaje de los dos Océanos 
que el viento a capricho los hace abrazar} 
se besan, dominan, 
y el viento oficiando cuan gran sacerdote los hace luchar ..... 
¿Cuál será el vencido, cuál el vencedor? 
-yo !es pido calma . . . . . no sea ninguno . . ... 
que franca la ruta nos deje pasar . 

¡Señor yo te pido 
-yo hago una plegaria-
Tú nunca permitas que los barcos nuestros 
se encuentren envueltos en ese fragor, 
que airosas sus proas 
no rompan . . . . . que peinen las aguas 
y que allá en la popa donde está el pendón 
quede fiel la estela, señale la ruta 
que es una esperanza 
ansia de la Patria y el amado hogar .... . 

El barco navega, seguro, tranqu ilo, 
parece engastado en esa esmeralda, que está en el canal ..... 
y sigue el silencio ..... y sigue el misterio, 
y el límpido cielo no tiene una nube, 
son sólo las nieves 
que en el panorama, en alarde vano 
pretenden besar el cielo .... . 
un leve calor nos envía el Sol, 
que luce en lo alto tras montes de nieves, 
¡las nieves fulguran cual fueran de plata! .... . 

Si en este paraje palpita la vida, 
¿por qué tal misterio? 
¿por qué tal silencio .. . .. ? 
¿qué pasa al espíritu que sólo nos hace pensar ... . . ? 
si la vida es lucha 
si allí está el verdor que dice de vida, regala color, 
si vemos los montes cubiertos de nieves que son un primor, 
si hay vida en la fauna 
si hay vida en la flora, 
¿no están palpitando rizados helechos 
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que adornan los bordes del bello canal? 
si hay tanto silencio .... . 
embrujo de pena ... . . 
si todo sereno hace meditar, 
quizá los canales sean un santuario 
cuyo gran misterio inv.i ta a rezar ... 

Y sigue la ruta ... . . 
el peregrinaje en ese paisaje, 
y es en Puerto Edén 
en donde encontramos ya seres humanos, 
son los Patagones, unos indios parias 
-igual que el paraje son tristes los indios
pasamos Abismo y Angostura Inglesa, 
silente maniobra . . . . . el barco jadea 
ya que la corriente qu iere dominarnos, 
qu izá c llí de ja rnos ..... 
el Canal Sarmiento 
indica la ruta para Puerto Bueno, 
amable refugio, 
y fue en ese puerto 
que el " Rímac:" sereno curó sus heridas 
cuando en noche oscura, con bruma y chubasco 
una piedra impía, ignorada allí rasgóle su flanco .... . 
herido con saña en forma alevosa 
maniobra oportuna le hizo virar 
contra la corriente, tumbado a babor 
a punto preciso ya de naufragar llegó a Puerto Bueno 
y fue embarrancado en una playita ..... 
¡ya estaba salvado! 
decidido el hombre dominó elementos 
la tripulación, toda sin distingos 
volcó su emoción ... .. 
trabajó nfancso, luchó incontenible 
dio su corazón . .. .. 
tradición marina que se hizo patente en esa ocasión; 
mezclando su empeño marinos chilenos, 
cual buenos hermanos, inmediata ayuda vinieron a dar, 
y el "Rímac", altivo y sereno volvió a navegar ..... 
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Una noche austral, 
un cielo divino cuajado de estrellas 
entre éllas resalta como una esperanza 
un místico signo . . ... ' es la Cruz del Sur . .... ! 
y ·su simetría y su lozanía 
decanta el recuerdo del gran Nazareno, 
y brota del pecho un j gracias a Dios! ... . . 
una noche austral 
en ese paraje silente, gran tranquilidad, 
el frío es intenso ..... 
no en vano estamos, tocando las puertas del Polo ..... 
esa inmensidad de nieves perpetuas, de mares helados, 
donde no hay más vida que el frío y la soledad; 
es corta la noche, 
en ese paraje tan triste y austra l, 
un largo crepúsculo que está en el espacio, no quie re de jarnos 
y entre luz y sombras, la luz va venciendo 
es el padre Sol , que dice aquí estoy .. . .. 
y apunta gallardo, haciendo del orto, 
un juego de luces, que es una ilusión ..... 

Junto ccn el Sol, se ordena zarpar, 
precisa maniobra, una marcha atrás, 
un poco a babor, un poco a estribor, 
y el barco gallardo enfila la proa y sigue al canal; 
igual panorama de rara belleza 
.i gual el silencio. . . . . igual el misterio ..... 
la nota viviente la da la cascada 
en su giro leve. . . . . murmullo del agua 
que viene de lo alto 
la nieve que muere al calor del Sol, 
la nieve que es agua 
corre por el monte . . . . . salta los peñascos 
y cual aletazo de blanca paloma 
franca y decidida se lanza a la mar .... . 

Es un día hermoso, 
el Sol reconforta . . . . . regala su ardor, 
las aguas miramos, cambian de color, 
ya no es esmeralda el color que ofrecen, 
tienen majestuosos tintes de amatista, 
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y un joven marino, que está enamorado 
le dice a su ninfa : 
-j mira ese color!-

igual que tus ojos que dicen amor ..... 

Pronto asistiremos al raro ritual, 
pronto besaremos la ruta grandiosa, 
pronto admiraremos el genio del hombre, 
¡ya está palpitando la épica hazaña' 
los grandes afanes de aquellos titanes 
en todo el paraje; 
en ese paraje silente, vibra intenso un eco, 
y ese eco nos dice . . . . . ¡gloria a Magallanes ! ... 
y es en Punta Arenas, 
en donde se encuentra un refugio amable, 
allí estrecharon en un franco abrazo, 
los nautas chilenos . . . . . los nautas peruanos, 
cual .buenos hermanos; 
y esa ciudad de rara belleza , antártico alarde, 
está en el estrecho, justo en la mitad, 
y de broche sirve a los dos océanos, 
broche cincelado en montes agrestes, no tiene metal, 
ostenta dos piedras 
que son un regalo cuando brilla el Sol, 
dos piedras preciosas, que lucen gallardas, 
el cielo turquasa . . . . . esmeralda el mar ..... 

Austral !a región ..... 
hay un frío intenso, campean los vientos, 
la ciudad que es limpia y bien delineada, 
está recostada al pie de unos montes, de raro verdor; 
desde la bahía 
la ciudad parece casa de muñecas, 
se ve en los tejados juego de color; 
y fue en Punta Arenas, antártica y fría, 
en esa ciudad de rara belleza, 
en donde encontramos cálida acogida, franca la amistad; 
-Y dejo en lo. estrofa mi recuerdo gratO--
ya que en Punta Arenas, la ciudad austral 
¿no sentimos frío? ..... 
nos brindó su abrigo corazón amigo 
con tal gentileza, 
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que el intenso frío, que escarchaba el agua, 
fue para nosotros calor de amistad . . . . . 
y reconfortados seguimos la ruta, 
el paso es más ancho, 
y ya en el Estrecho 
vemos por babor la cinta de tierra, 
de tierra bravía . . . . . que nos dice adiós .. . .. 

En ese paraje lleno de misterio 
en el pleno mar, hay un cementerio .. .. . 
en ese paraje son muchos los bajos, 
en ese paraj-3 los vientos dominan 
y el mor impetuoso forma gran corriente, 
y pobre del barco que ya dominado 
por el viento y mar, sea allí lanzado, 
no le queda al barco más escapatoria 
que quedar tumbado o salir deshecho, 
no hay otro dilema . . . . . el caso es fatal ... .. 
¡allí están los barcos! 
allí están tumbados, rotos o deshechos 
son mudos fantasmas de muerte . . ... 
¡allí están los barcos' 
de varias maneras se encuentran echados; 
en ese paraje flota la tragedia 
es un escenario que infunde pavor .. . .. 
depende del viento, depende del mar 
que seamos actores de vida . . . . . o de un funeral .. . .. 

Perv hemos pasado .... . 
airosos pasamo~ por ese escenario que infunde pavor; 
sobre la cubierta silentes estamos, 
sola, alta en e:l mástil está la bandera, 
pendón de esperanza, que infunde confianza, 
ella dice ¡Patria!, ella dice ¡honor! . . ... 
nos dice muy quedo ..... -yo cuido tu hogar
-Y yo musité- en esa ocasron 
a mi Dios, al mío, cálida oración . . ... 

Y sigue la ruta. . . . . navega y navega . .. . . 
¡magnífico el tiempo! regala alegría 
y en la travesía se olvida el pavor, 
¡palpita lo vida' . .. . . 
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y en la lejanía, 
justo en nuestra proa vemos una punta, 
¡es la Punta Dúngenes! 
Chile y Argentina allí se limitan, 
allí esas dos patrias 
bajo un Sol radiante contemplan el mar ... .. 
y el altivo "Rímac", que tiene de hidalgo, 
al pasar más cerca de la punta aquella, 
¡baja su bandera! 
y envía un saludo que hace fraternal a las dos banderas, 
a la de la Estrella 
y aquella celeste y de plata que la emblema el Sol, 
y las dos banderas 
con gesto afanoso responden y dicen . . . . . hermano .... . 

No son las banderas, no son los colores 
es la tradición, ¡la sangre que manda' 
son los paladines . . . . . son los esforzados .. .. . 
son los visionarios de la Libertad ... . . 
fueron, San Martín . . ... ¡el Santo del Ande! 
O'Higgins, Garzón, . . . . . y la Gran Legión ..... 
éllos con su esfuerzo, con su gran denuedo 
rompieron ¡eadenas. . . . . nos dieran Nación .. ... 

¡es la tradición . .. . . ; la sangre que manda! 
que impone la unión . .. . . 
¡bendita memoria! 
los Grcrndes Titanes. . . . . repiten ¡unión! 
y sólo éllos nos unen y dicen 
es también la tierra . .. . . 

es también el mar . .. 
y también los cielos ... . 
es la democracia, 
el ansia del pueblo de superación; 
conjunción de empeños, conjunción de anhelos 
¡¡paz vivificantel! 
trabajo, progreso constante .. ... 
mantener latente siempre el gran principio; 
¡eternos campeones de la Libertad! 

Izar las banderas . ... . 
enseñas de Gloria que brillan al Sol, 
y que esas Banderas estén enlazadas, 
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y que sus Colores, Estrello:; y Soles le dig -::m al Mundo . . 
j ¡estemos unidos! 1 

nuestros pueblos tienen 
el ansia constante de superación 
y tienen la esencia de la Democracia, 
y son Soberanos. . . . . tienen tradición .. 
la sangre que manda, funde las Naciones, 
seguimos la ruta de aquellos Titanes, 
no permitiremos nunca la ignominia 
de que se pretenda hacernos esclavos, 
no vacilaremos un solo momento .. 
j estamos unidos! 
nos une la tierra . . . . . los cielos ... . . y el mar ..... 
nos unió la Gloria, 

¡¡qué bella emoción!! 

Lima, 1944 



TRADICIONES NAVALES PERUANAS.-

Por : el Capitán de Navío, A .P . 

JOSE V ALDIZA N GAMIO 

De Zamacuecas a Marineras 
(Una Ofrenda popular a la Marina) 

Y suena y resuena la voz del cajón 
como contrapunto de un gran corazón; 
es el eco alegre de la patria suave: 
es la voz del pu,eblo, la voz del Perú, 
que acuñó en tu baile, de marquesa y ave, 
¡peruana bonita, lo que vales tú! 

(Fragmento de un poema: 

Carlos Darlo Ojeda, ex-Embajador 

de Méjico, en Lima) . 

El acervo folklórico de nuestra región costeña ha guardado 
en el Perú, durante muchísimos años un b:Jile típico, ágil y por demás 
expresivo: la "zamucueca" . En términos generales, su temática antañera 
versaba sobre asuntos festivos, satíricos, amorosos, líricos y bucólicos, por 
citar un:::>s cuantos de los más corrientes . Cuando "entró la patria", con 
San Martín, la!O letras que anim:Jban estos bailes populares se tornaron 
mucho más nacionalistas, desde que ya se podía cantar a destajo y gri 
tar, a voz en cuello, ¡viva la libertad!, ¡viva la independencia!. 

La "zamacueca" no era, en modo alguno, baile de sociedad como 
lo es hogaño . Fue número obligado en "jaranas", reuniones de compadres 
pueblerinos o fiestas tradicionales, en los Amancaes . En todos estos sitio:; 
se libaba aguardiente, chicha, vino o pisco puro de lea, aderezando el baile 
con excitantes "resbalosas" y "fugas", en las que algunas veces, al ter
minar la pieza musical y con toda malicia, los danzantes o se resbalaban, 
juntando cuerpos y rostros, o se fugaban -para hacerle honor al término 
folklórico--, pero esta vez de verdad, buscando algun'J tapia o matorral 
encubridor, con el fin de situars~ a buen recaudo de miradas indiscretas 
y darle paso franco a Cupido . 

Demás estaría decir, que en tales circunstancias, algunas de las 
mozas rendían la plaza antes de obtener permiso del señor cura, cosa que, 
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¡ válgame Dios', siempre fue mal vista en mi patria, nac1on conservadora 
por ancestro, y católica, apostólka y romana, por añadidura . De allí el ape
lativo de "mo:zamala", con que en un tiempo se le obsequió. 

Y te cuento, lector amigo, que con el correr de los años la ''za
macueca" hizo hondo arraigo en el alma popular, no solamente por ofre
cer oportunidad a las mujeres para lucir su S'Jiero y picardía sino, tam
bién, porque a los hombres "les daba en la yema del gusto" -como dirían 
nuestra abuelas-, eso de rematar el baile de manera tan apetitosa . 

Y el pueblo peruano comenzó, pues, a amar, entrañablemente, a 
su "zamacueca". A quererla como quiere un avaro sus doblones y billetes . 
A tenerla metida "en la pepita del corazón". 

Aquel baile era un tesoro, inmaterial pero tangible, para nuestro 
pueblo . Sus "términos" -tiempos-, fueron conformándose paulati
namente para darle estilo y prosapia . Pronto en Lima, así como en ctros 
departamentos del Perú, cundió la "zamacueca" y fue innovándose con 
fuE;!rza propia, acopiando influencias telúricas o regionalistas que la distin
guieron de la capitalina, al darle S'Jbor de "patria chica" e individualizarla 
entre sus hermanas, pero sin apartarla un ápice del parentesco que con 
ellas la unía: pergaminos de guitarra y de cajón. 

/\sí llegó el año de 1879. Sobrevino la guerra con Chile y tuvimos 
que soportar una larga secuela de infortunios. Entre tanta desgracia, hubo 
figuras que descollaron y el pueblo la:; admiró, como admira un inválido 
al valiente que le defiende y arriesga su vida por S'Jivarle. Muchos de ellos 
fueron marinos audaces y heroicos, paladines avanzados de una lucha que 
había que llevar hasta las costas enemigas. Miguel Grau Seminario, encar
nó a todos y con creces . Por algo, Dn . Jo:;é Gálvez Berrenechea, se refirió 
a él, muchos oños después, en estos términos : 

Como a un gran corazón 
iba hacia tí la sangre de la patria, 
que su dolor sentía en tu dolor 
que por tí palpitaba 
y que confiaba en tí su salvación . 

Viejos, niños , mujeres, tus campañas 
seguían como ensueños 
y se echaban al vuelo, por tu nombre, 
las líricas campanas. 

Y el pueblo del Perú se sintió en deuda con sus marinos , en plena 
guerra . ¿Cómo habría de pagarles, si nada o muy poco poseía?, ¿acaso 
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aquellos invalcrobles servicios tenían un precio material? ¡ No! 1 ¡ mil 1 veces 
noj- Su cgradecimiento se mostraría simbólicamente. 

,. 
El pensamiento popular supo i ngeni~rse de inmediato y resolvió dar

les parte de su alma . Si el vaivén de la 11 Za m~cueca 11 se parecía en algo 
al balanceo de los barcos si la alegría del baile ero semejant~ a la eufarin 
combativa de sus marinos/ Y1 en fin 1 si el arrebatador final de la danzo 
guardaba analogías con una lucha cuerpo o cuerpo o con uno arremetida 
del espolón 1 pues ..... 1 ¡la darían como regalo a esos bravas! 1 ¡que caray! 

Así 1 lector amigo1 nació la actual 11 marinera 11

1 con sus tres térmi
nos de <~jarana// y en homenaje a la Armada del Perú 1 como simbólico 
agradecimiento de un pueblo a su Marina de Guerra . 

Aquello 11 marinera 11 que aún hoy conocemos y bailamos 1 sin dete
nernos a pensar en su significativo origen . Esa 11 morinera 11 salerosa e in
citantes otrora/ galante y fina al presente 1 que al comenzar hoy a bailarse 
en nuestras reuniones populares o de sociedad/ muy bien podría ser deli
neada por los siguientes versos : 

Y se inicia el baile 
con un quiebro airoso . 
En paso insinuante 
se muestra garboso 
un pequeño pie. 
Los brazos dibujan 
ritos misteriosos: 
es el aleteo 
de amor voluptuoso1 

son cisnes que marcan 
su ritmo al minuet . 

Primera 1 Segunda y Tercera de 11Jarana 11

1 tratando de un mismo 
asunto/ conforman lo que se llama una 11 Marinera de Términ011

• El tema 
puede ser extensivo a la //resbalosa// pero no obligado para la 11 Fuga 11

1 

-llamada por algunas entendidos/ 11 atracabote 11
- 1 en definición muy en 

coja con el nombre genérico de baile tan peruano . 

Y aquí/ lector amigo1 para no seguir dándole vueltas a la matraca 
ni aburriéndote la paciencia/ atraco yo también mi bote y me despido has
ta la próxima tradición 1 dejando bien sentado que la presente la he escri
to en homenaje a la Armada de mi patria 1 con el deseo de hacer recordar 
--a las actuales y futuras generaciones-~ que nuestra 11 marinera 11 fue / 
es y será 1 el regalo que un pueblo agradecido hizo a sus valientes marinos 
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de guerra, deshaciéndose de uno de sus más preciados bienes y obsequián
doselo de corazón .. . 

Esto es decir, pasando de "zamacuecas" a "marineras", allá por 
el año de 18/9 . 

Por algo es que, como chozno, qUizas, de aquella pr.imera copla 
que escribiera, Dn . Abelardo Gamarra ("El Tunante"), al componer la le
tra de " La Antofagasta" -que dicen fue la primera " marinera" autén
tica que por aquí se bailó, con música de Núñez del Prado--, anda circu
lando en nuestros tiempos otro término de "jarana", que tú y yo conoce
mos, cmable lector, estrofa que quiero citarte para cerrar con broche de 
oro esta tradicioncita, desde que sus versos resumen todo lo que por con
tarte en prosa, me ha hecho consumir papeles, cinta y máqu ina de escri
bir ... , ¿me lo permites? 

En el mar, cuando hay " jara na", 
baila el buque "marinera" . 
¡Que viva la Armada Peruana 
- negrita-, 
y el que "marinera" quiera! 

Un Susto ........ a Vapor 

El día 4 de julio de 1840, en el puerto británico de Gravesend, se 
exhibía El siguiente aviso: 

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY 

Vapor a Río de Janeiro y Valparaíso. Aviso a los pasajeros . 
El magnífico vapor de la Compañía, "Perú", saldrá indefec
tiblemente de Gravesend el viernes, 1 O del presente, y se 
ruega a los señores pasajeros encontrarse a bordo antes de 
medio día. El " Perú" hará escala en Plymouth, en cuyo 
puerto los pasajeros podrán embarcarse hasta el miércoles 
15, recibiéndose correspondencia del correo hasta la misma 
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fecha. Para pasojes, dirigirse a J. H . Arnold & Woollett, 
3 Clements Lane. 

William R. C. Kendall 
Secretario 
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El citado vapor era un hermoso buque de ruedas, con un despla 
zamiento de 700 toneladas y dos máquinas de 90 caballos de fuerza , cada 
una . Su casco -de madera- fue construído por Courling Young & Com
pany, de Londres, y sus máquinas, por la Compañía de Miller & Ravenhill . 

Este era el primer viaje del " Perú" , barco que puede ser conside
rado como uno de los pioneros de la navegación a vapor en esta parte del 
Pacífico, desde que solamente el " Rising Star", en 1822, arrjbó a Valpa
raíso después de haber cruzado el Atlántico, conociéndose también el cas
co del "Telica" o "T elca", buque que, tres años más tarde del citado an
teriormente, había tocado en el puerto de Huarmey . 

Ambos, si bien llegaron a navegar frente a la costa occidental de 
Sudamérica, no lo hicieron en forma regular sino oca.s.ional y breve . El 
"Rising Star" (llamado inicialmente " North Pole" ) había sido encargado 
por los hermanos Cochrane al constructor naval Rotherhithe, de Brent, ins
talándosele máquinas a vapor hechas por Maudeslay . Al parecer -Y se
gún lo afirmado por Sir John Ross, en su "Tratado sobre la Navegación a 
Vapor"-, tomó más tiempo que cualquier velero en la travesía del Atlán
tico, habiendo trabajado sus máquinas solamente durante diecinueve ho
ras en todo el viaje. 

El "Telica", en 1821, hizo su apanc1on frente a las costas sudame
ricanas . Había navegado a la vela desde Europa hasta Guayaquil, puerto 
en el que, luego de equiparse con las respectivas maquinarias, tomó carga 
y pasajeros, zarpando hacia el Callao con bandera Colombiana . Su ca
pitán y propietario, Dn. Mitrovich, vióse obligado a recalar en Huarmey 
debido a las dificultades que le produjo la espesa niebla imperante . Apa
sionado y violento aquel curtido marino, preocupóse excesivamente por los 
rec lamos que suscitó la demora y por la carencia del combustible apropia
do, lo que, unido a una decepción amorosa que según parece sufrió durante 
el viaje, le impulsó a tomar una determinación extrema : la de volar su 
buque . En efecto, y cuando ya todo el pasaje se encontraba en tierra, a
martilló su pistola e hizo fuego sobre un barril de pólvora, cau5ando una 
tremenda explosión y la pérdida total del barco . 
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De la tragedia aquella, sólo salvó un marinero, Thomas Jump, quien 
con el correr de los años af,incóse en el Callao y llegó a ser un próspero 
comerciante . 

Pero volvamos al vapor "Perú", lector amigo, para seguir relatán
dote aquello del susto que produjo durante su pasaje frente a la costa pe
ruana, y del cuasi soponcio que tuvo el inocente Gobernador de la caleta 
de Chilca, al ver, por primera vez en su vida, un hermoso barco -que sin 
velamen izado y envuelto en densa humareda-, navegaba hacia el Nor
te presa de un voraz incendio . 

En efecto, el día 5 de noviembre de 1840, un propio llegaba a Cho
rrillos, reventando su cabalgadura, para poner en las manos de la auto
r.idad po~tuaria el siguiente comunicado: 

"Al: señor Capitán de Puerto. 

San Pedro de los Chorrillos. 

Chilca, 5 de noviembre de 1840 . 

Ayer, a las dos de tarde, un hermoso barco, incendiándose, pasó 
a la altura de esta caleta . Inmediatamente despaché en su auxilio 
la mejor chalupa, a pesar de los valientes que la tripulaban, antes 
de poco la misteriosa nave desapareció envuelta en humo y llamas . 
La supongo del todo perdida" . 

Firmaba el papelote aquél , el Gobernador de Ch.ilca, quien se me 
hace, lector amigo, quedó muy satisfecho de su oficio y del celo con que 
había cumplido su deber . 

Demás está decirte, que el barco de marras era el "Perú", buque 
que comandado por el capitán Dn . George Peacock, arribó al Callao el día 
4 de noviembre, alborotando al cotorro como era de suponerse . 

El susto que se llevó nuestro buen Gobernador, fue, sin duda al
guna, un susto a vapor . De ahí el titule jo que le he colocado a esta brevísi
m,a tradición. 

Como dato curioso, te contaré, lector, que los primeros pasajeros 
de aquél vapor desembarcados en el Callao fueron los siguientes : 

Sras . Dionisia Ortíz de Villate 
Eugenia Olaguive de Cádiz. 
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Sres. El íos de la Cruz 
Domingo Castro y C,alvo 
Gr€gorio Godoy 
José Gorda Cádiz . 
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Obrando con inteligencia, el Sr . Dn . Guillermo Wheelright, funda
dor de la Pacific Steam Navigation Company, se puso de acuerdo con el 
Gobierno de Dn. Agustín Gamarra -quien tenía como Ministro de Ha
cienda a Dn . Ramón Castillo-, estableciéndose los derechos del Estado 
y las obligaciones de la entidad contratante, sobre la nueva ruta a vapor 
recientemente creada. Demás está decir que de inmediato se hicieron ges
tiones para que los limeños y chalecos pudiesen gozar de cortos viejecitos 
a bordo del "Perú", iniciándose éstos durante la estadía del buque, entre 
el Callao y Chorrillos, al cómodo precio de cuatro pesos por testa . 

Con tal motivo, mis paisanos que siempre han sido de lo más no
veleros que se conoce, acabaron con todos los medios de transporte para 
visitar el buque aquel domingo . Copio a continuación, textualmente por 
cierto, una de las crónicas de la época: 

"Ayer domingo, el movimiento y agitación de la ciudad ofrecía el 
aspecto de uno de aquellos días de fiesta cívica en que se toma 
mucho interés . A caballo y en carruajes, toda persona que pudo 
hacerlo marchó al Callao . Los ómnibus, coches de alquiler y hasta 
los ya casi jubilados balancines fueron tomados, y a las nueve de la 
mañana no se encontraba un asiento que poder comprar. El "Perú" 
estuvo, constantemente, lleno de visitantes, sin que, desde las on
ce de la mañana hasta las cinco de la tarde, en ninguna hora, hu
biese menos de 200 personas" . 

Y relatan los chismes antañeros, que uno de los conductores de 
vehículos, tal vez por darse import.ancia o por querer incrementar el pres
tigio de su línea de transportes, cometió la cursilería de fijar un tremendo 
letrero sobre una de las ventanillas, cuyo texto -si mal no recuerda
rezaba así: 

"Comprados todos los asientos, hasta las 5 p . m . Se venderá a
sientos nuevamente, mañana, a partir de las 7 a . m . , hasta las 
9 a . m .". 

La Empresa. 

Como dicen que no falta un roto para un descosido y a cada cerdo 
le llega su Son Martín, a determinado curioso que por allí deambulaba, 
le cayó gordo el aviso aquél e hizo que se le subiera la mostaza al caletre. 
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N1 corto ni perezoso, y echando IT'\ano a su ingenio -que al pa
recer, no era poco.--, de ¡inmediato confeccionó la respuesta en verso, que 
aunque groser.J y mal intencionada, la consigno aquí, lector amigo, se
guro de que no se te escapará la intención de vate criollo al referirse a 
los agotados " asientos", pese a que he tratado de disimularla : 

Me causa risa y sorpresa 
este aviso estrafalario, 
pues debe saber la empresa 
que el e . .. , no t iene horario . 

Un Discurso de Bemoles 

Difícil, muy difícil resulta, en veces, decir las cosas con franqueza 
y valentía, arriesgándose a las consecuencias de la actitud que uno asu
me . Para hacer resaltar esa verdad con pruebas al margen, es que me 
he atrevido a ponerle como título a esta tradicioncita : "Un Discurso de 
Bemoles" . 

De que los tuvo, j ni dudarlo !, porque el asunto fue, en sí, muy se
rio . Como que hasta hoy me hace pensar en la manera de abordarlo, sin 
herir susceptibilidades y entrando a la narración con pie derecho. Para 
aclarar conceptos y adelantarte algo, estimable lector, te contaré que el 
tema príncipe! está constituído por un discurso, y que a r,aíz de esta pieza 
oratoria, su autor fue pasado a la situación de Disponibilidad por Medida 
Disciplinaria, en menos de lo que cantaba el "Caballero Carmelo" , de Val
delomar. 

Y como cada uno posee su manera de matar pulgas, permíteme, 
amigo mío, que continuemos echando esa parrafada sobre eso de dec ir 
las cosas con franqueza y arriesgarse a las consecuencias, y que derive 
la conversación haaia un chascarro. ¿Qué no guarda esto relación con el 
tema? . ¡Quía!, ya verás que sí : 

Cuentan que hace una ruma de años, cierto capellán de nuestra 
escuadra -que no era curo de "misa y olla" sino persona culta, aunque 
cascarrabias--, encargó a un pintor bohemio, en no sé que puerto, que 
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le confeccionara un cuadro de "La última Cena" . Habiéndolo pagado en 
adelanto, quedó en volver por la obra al regreso de viaje . 

Cuando recaló el barco de venida, ya estaba esperándole el cum
plido Leonardo con la tela bajo el brazo . Hízolo pasar a su camarote . 
Una vez en él, descubrieron el lienzo: 

-¡Requetebién, exclamó el capellán. Francamente, ¡muy bien! 

-Gracias, contestó el halagado pintor. 

-San Pedro ¡magnífico! , San Juan, ni que decirle ... Parece que 
Judas lscariote estuviese hablando, ¡bravo maestro! Como usted 
vé, yo no vacilo en dec ir la verdad, pese a que el precio de la 
obra me parece subido . 

-No crea eso, doctor; considere que son catorce las imágenes . . . 

-¿Cómo que catorce? o ver: una, dos, tres ... , once, doce, trece 
y además Nuestro Señor ... , ¡chispas!, ¡se le pasó a usted la 
mano, pintorcillo de o dos por medio . Esto es irreverente y no 
está de acuerdo con el Nuevo Testamento . ¡ Háse visto barbari
dad igual! Como le fui franco hace un momento, lo seguiré sien
do: me ha resultado usía un artista de paparrucha y soquete, por 
añadidura . ¡Le exijo que de inmediato corrija usted tan tremen
menda burrada! -rubricó el capellán, con la mostaza subida y 
golpeando la mesa-, Mañana zarpa el buque y me trae el cua
dro como debe ser o va a parar con su humanidad o la comisaría, 
¿entendido:> 

El maestro recog.ió su obra, sin chistar, comprometiéndose a cum
plir puntualmente el encargo . 

Al día siguiente, y cuando se largaban las últimas espías, llegó un 
paquete para el capellán. Terminado el puesto de maniobras, se d irigió 
a su camarote ansioso de verificar la corrección del cuadro - que no era 
ctro el envoltijo recibida--, para lo cual , colocando la tela en lugar cons
pícuo, la descubrió. 

No había cambiado en nada el número de comensales; eran siem
pre catorce, contando a Jesús, pero, de la boca del que se suponía ser el 
décimo tercero de los apóstoles, salía un letrerillo que rezaba así : 

¿Apóstol?, ¡yo nunc'J he sido! 
vine a cenar y me vuelvo, 
que, en yéndome l::ien comido, 
¡lo demás me importo un cuerno! 
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Esto le sucedió al capellán del cuento, amigo lector, por no titubear, 
ni un poquitín, en ser franco y soltarle al pintor bohemio toda una anda
nada de verdades de a puño, exasperado por la situación de premura en 
recoger la tela, inqu:ieto, quizás, porque el cuadro aquel no podría ser 
adaptado a la realidad, en tan poco tiempo . · 

El resultado fue t-angible se arriesgó a las consecuencias de su ho
nesta y franco actitud - tal vez un tanto exasperada-, perdiendo lienzo 
y dinero, además de sufrir, en carne propia, la humana reacción del artis
ta, tan apabullado por sus incontestables argumentos. 

Pues bien, y ahora que llega el momento de establecer el nexo en
tre mi digresión y la verdadera trama de este relato, te diré que muy pa
recida fue la situación del Capitán de Fragata, Dn . Víctor Escudero Palo
mino, cua ndo allá por el año de 1939, recibió la orden de pronunciar un 
discurso conmemorativo del 8 de octubre, alocución que fue trasmitida 
por las ondas de Radio Nacional del Perú. 

Dicho caballeroso, competente y recordado jefe de nuestra Marina 
de Guerra, encarnó, sin quererlo, al personaje principal del cuento que te 
cité ,ut supra. Fue franco, verás y honrado, exponiéndose a las consecuen
ci.as de una actitud que asumió sin tapujos . 

Y por lo tanto, como vivía en este humano y pícaro mundo, ¡tuvo 
que soportar los palos! 

¿Entramos a la tradición? 

Muchos de nosotro.; hemos conocido al comandante, Dn . Víctor 
Escudero Palomino . Alto, delgado y de tez morena, había nacido en la ciu
dad de San Mig uel de Piura, el 26 de enero de 1890, para ser exacto . 

Hombre de estudio y de muchas noches pasadas leyendo y me
ditando, tal vez por esa razón usaba anteojos para ayudar a su cansada 
vista, aminorando de esta manera los efectos físicos de su contracción al 
trabajo . 

Honrado y caballeroso, a carta cabal, era Dn . Víctor Escudero . De 
natural bondadoso, y extremada serenidad, casi nunca se irritaba y siem
pre procuraba ayudar a los que de él necesitaban . Dedicado a las ramas 
de Comunic.aciones y Criptogra~ía, tenía especialísimas condiciones para 
esta última, en la que surgió nítidamente y dejó una imborrable huella . 
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A propósito de lo dicho, quien le conoció muy de cerca me ha contado lo 
siguiente: en cierta ocasión, y habiendo realizado un notable trabajo crip
tográfico, lo cedió a un subalterno suyo p~ra que lo presentase como obra 
propia, por la simple razón de no querer figurar ni ser objeto de felicitacio
nes, consiguiendo en cambio que se adjudicaran las misma;; y se bonifi
cara al remitente, premiando así a quien apreciaoo, por ayudarle a traba
jar . 

Con esta brevísima semblanza sobre tan connotado marino, termino 
la introducción lector, para pasar al meollo de esta dislocada tradición . 

El 7 de octubre de 1939, el Comandante Escudero recibjó el encargo 
de pronunciar -al día siguiente-, un discurso conmemorativo del comba
te naval de Angamos . Esa noche la pasó hasta muy tarde preparándolo, 
motivo por el cual -Y debido a que en ese entonces no se exigía una vi
sación previa-, sólo él y su conciencio conocieron la verdadera trama de 
la alocución. Llegada la fecha y hora asignados, nuestro protagonista, ca
lados los anteojos, con voz grave y pausado, se expresó ante los micrófo
nos de la manera siguiente: 

ALOCLJCION POR RADIO DEL CAPIT AN DE FRAGATA 

Señor: Víctor Escudero; 

Señores radio oyentes. 

Ayer he recibido orden de la superioridad para tomar la palabra 
en esta audición, que para conmem0rar el Día de la Marina, ha preparado 
la dirección artística de Radio Nac ional , consecuente con su propósito de 
ser guía y propulsor de todo lo que signifique labor nacionalista . 

No hago mención del tiempo de que he dispuesto para escribir estas 
líneas, como una disculpa por lo pobres que resulten como pieza oratoria, 
pues confieso, sin reparos, que desde tal punto de vista los resultados no 
habrían sido mejores cualquiera que hubiese sido el plazo otorgado. Lo 
hago solamente para que se crea en la sinceridad de la declaración, de 
que lo poco que voy a decir, es la expresión fiel del pensamiento y de los 
sentimientos del marino nacional, que no disponiendo de tiempo para dis
frazarse con palabras distintas a las usadas en la conversac1on, ganarán 
en veracidad lo que no podrían ganar en armonía o elegancia . 

Para nosotros, los marinos, la gloriosa tragedia de Angamos, que 
hoy se conmemora, no es un motivo paro producir literatura . Los literatos 
y escritores del país y del extranjero han cantado y seguirán cantando la 
gloria conquistada. ¡Bien lo merece! j Ojalá también cantasen, con la mis
ma elocuencia, las enseñanzas de esa jornada! 
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Esas enseñanzas son nuestro objetivo y sólo para verlas triunfar 
quisiéramos poseer las dotes oratorias que nuestra profesión no no.; facili
ta cultivar . Quiera la buena disposición de los oyentes disculp:Jr su falta , 
en mérito al propósito perseguido . 

Apenas conocida en Lima la catástrofe, antes de llegar al fin de ia 
guerra y sufrir sus dolorosas consecuencias, ya los peruanos intuí.:Jn que 
todo estaba perdido, pues en la conciencia de todos estaba que el "Huás
car", gracias a la habilidad de sus tripulantes, habÍ·:J superado todas las 
expectativas que racionalmente se podían concebir, y no se atrevían a 
dar crédito a sus propios pensamiento:; cuando éstos se dirigían hacia el 
fin inevitable del épico monitor. La resolución del Congreso de entonces, 
es una confirmación de que se sabía perfectamente qu.e el "Huáscar" ha
bía de sucumbir, y es también una confesión de la parte de culpa que en 
ese sacrific-io le correspondí::¡; por eso ordena un monumento a los héroec; 
que, al sacrificarse, lo hicieron en forma tan gloriosa que no se podíCl ima
ginar, y ordeno también, demasiado tarde, que se adquiera un buque de 
primera clase, par.a portar el nombre del Contralmirante Grau. 

La resolución de ese Congreso, dictada por el remord imiento vivo 
del momento, señala a los peruanos el camino a seguir: un monumento que 
recuerda a las generaciones futuras las funestas consecuencias del des
cuido de su M:Jrina, y un cuque que con el nombre de "Almirante Grau", 
recuerde siempre a los marinos que cuando llega la hora, deben ofrendar 
su sangre, sin detenerse a pensar en si les dieron o les negaron los medios 
para triunfar. 

El Congreso de 1921, al señalar como Día de la Mar·ina el 8 de 
octubre y ordenar que en dicho día se dicten en todos los planteles de Ins
trucción conferencias alusivas, no hace sino ratificar .el espíritu de la ley, 
del Congreso de 1 879 . 

La creación de la Liga Naval, la colecta iniciada por el Centro Na
val para la erección de un monumento a Grau, el nombramiento de un 
comité para conmemorar el centenar.io del nacimiento del Almirante, y mL..
chas otras .actividades, se han desarrollado para conseguir una Marina de 
Guerra y un Monumento a Grau . 

¿Qué resultados se han obtenido en 59 años transcurridos? 

La primera piedra del monumento a Grau, colocada en el cruce 
de la Avenida de su nombre y el Paseo de la República , lleva ya esperando 
cuatro años . ¿Será menester esperar otro medio siglo para su culminación? 
¿Se espera acoso que se extinga el último sobreviviente de esa jornada, 
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para que ninguno de ellos deje de recibir la parte de dolor y desengaño 
que correspondió a los que fueron sus compañeros? . 

¿Es acoso el temor al remordimiento, por no haber dotado al país 
de una Marina de Guerra capaz para su defensa? Y si es así, ¿por qué 
no se adquiere esa Marina? ¿Serán necesarios otro sacrificio y otra muti 
lación del territorio Nacional? ¿Es tal vez el precio que cuesta una Mari
na? S! esta última fuera la causa, bastaría para desvanecerla comparar la 
que hubieran costado dos buques en momento oportuno, y lo que se per
dió por no tenerlos. ¿Qué calificativo merecería el labrador, que por no 
gastar en construir un cercado para su propiedad, dejase perder el fruto de 
sus esfuerzos;> 

¿Y un industrial, que por no pagar una prima de seguros, arriesga
se su entero y único capital;> Más aún, ¿podría ese industrial, cuando se 
declarase el incedio, pedir a sus obreros que penetrasen en las llamas, sin 
proveerlos de extinguidores, de bombas, y de máscaras y otras defensas? 

No otra cosa sería el pretender, que en buques inermes, se saliera 
a combatir enemigos poderosos que amenazasen nuestra soberanía . Vol
vería la historia a registrar nuevas glorias, los poetas a entonar nuevas odas 
y el patrimonio nacional a sufrir otra merma . 

Tales son las razones por las que lo5 marinos no consideramos el 
Día de la Marina como un día de fiesta, sino como un día de luto, de me
ditación y de profesión de fe: fe en la idea de un nuevo sacrificio si es 
necesario, fe en mejores días para la Marina y para el Perú. 

Antes de terminar, y para no dejar un sentimiento de amargura 
en quienes han tenido la condescendencia de escucharme, quiero declarar 
que la Marina con5idera la construcción del dique seco y Arsenal Naval, 
como la primera piedra de la Escuadra peruana, y que, la feliz coincidencia 
de que ambas primeras piedras, la del monumento y la de la Escuadra, 
hayan sido colocadas por el mismo gobernante, hace presumir que entra
mos en una nueva senda y que la Marina del Perú no continuará siendo, 
al lado de las otras muestras del poderoso desenvolvimiento del país, la 
hermana cenicienta, a quien, cuando más, se le otorga una benevolente 
conmiseración. 

Dios lo quiera así. 

Demás está decir el revuelo que se armó, luego del discurso . Casi 
de inmediato, el comandante Escudero recibió un oficio en el que se le 
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notificaba su pase a la situación de Disponibilidad por "Medida Discipli
naria", y, sin argüir ni protestar, porque bien sabido es que "donde manda 
capitán, no manda marinero", tuvo que acatar la orden ministerial y reti
rarse del servicio activo, en el acto . 

Año y medio, aproximadamente, permaneció en tal condición, vol
viendo a incorporarse a filas y a seguir laborando por la Marina una vez 
cambiado el régimen, y de consiguiente, el respectivo ministro . 

Siendo Presidente del Senado de la Repúbl·ica, el Dr., don Ignacio 
Brandaríz, a Escudero le tocó ser su asesor naval en la correspondiente 
Cámara . Luego de prestar brillantes y meritorios servicios en esta coloca
ción, nuestro protagonista fue nombrado Comandante General de la Fuerza 
Fluvial del Amazonas y Presidente de la Comisión de Límites, con sede en 
la ciudad de !quitos. 

Hallándose en nuestra amazonía y entregado a las labores de su 
cargo, comenzó a sent·irse enfermo. De inmediato, y como quien está se
guro de haber llegado a la etapa final de su vida, el comandante Escuderc 
alistó todos sus asuntos para viajar a Lima, ·incinerando buena parte de sus 
trabajos criptográficos (estrictdmente secretos) , y llegando hasta a obse
quiar a sus Oficiales algunas de sus pertenencias . 

"Yo no voy a regresar", fue una de sus últimas frases . Aquello 
era una profecía . 

En efecto, llegado a Lima se internó en el Hospital "Maisón de 
Santé", nosocomio en el que falleció de leucemia, a la edad de 58 años, 
un aciago 28 de enero de 1948, a los dos días de su postrer onomástico. 

Requiescat in pace 

Y ahora que te he contado la historia, lector joven que no la cono
cías, ¿no estás conmigo en que el discurso aquél tenía sus bemoles:> 

Justificado el título de esta tradición, dejo a tu ju.icio la moraleja 
que de ella puedas deducir . Yo en cambio -como acostumbran los ingle
ses y norteamericanos-, digo: "No comments", y punto en boca para 
que no penetren las moscas . 



Acotación Naval en Gotero (IV ) 

GOTA No 1 .- (1783). 

Nacimiento de Riva-Agüero. 

Por el Capitán de Na vio A . P . <R> 

JULIO J. ELlAS 

El 3 de Mayo de 1783 nace en Lima don José d~ la Riva-Agüero, 
del matrimonio de don José de la Riva-Agüero y Basso del la Rovere. Su
perintendente de la RE!al Casa de Lima, de la orden d~ Carlos 111, con 
doña Josefa Sónchez Boquete y Ramón de Aulestia, hermana mayor del 
marquéz de Montealegr~ de Aulestia. 

GOTA No 2.- (1813). 

A:ción de San Lorenzo (Argentina). 

Al atardecer del día 2 de Febrero de 1813, llega San Martín con 
su tropa a la posta de San Lorenzo, donde se le informo que el Comandon
t~ realista don Juan Antonio de Zabala acababa de proceder o uno explo
ración. Unido esto a la circunstancia de ver fondeados entre la costa y 
la isla o los barcos que formaban b flotilla española, confirmarónle la idea 
a San Martín de que en San Lorenzo efectuarían los realistas su desem
barco definitivo y tomó todas sus disposiciones. En ~fecto, al día siguien
te 3 de Febrero, el Coronel San Martín al frente de 120 Granaderos a 
caballo, derrotó a los 250 infantes realistas que habían desembarcado 
frente al Conv~nto de aquel punto, bajo el mondo del Comandante la
bola, o los cinco y media de la mañana, reforzado con dos cañones lige
ro. La acción fue recia y en ella le mataron el caballo que montaba San 
Martín. El Alférez don Hipólito Bouchard, más tarde Capitán de Navío 
de nuestra Armado, arrancó con la vida del porto-~stondorte, la bandera 
enemigo. 

GOTA No 3 . - ( 1 81 6) . 

Como cayó preso e l famoso Bnwn en Guayaqu il. 

El Comandante General de Marina Coronel de Ejército don Gui
llermo Brown, había sido enviado por el Gobierno de Buenos Air~s a ope-
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rar en el Pacífico, con arreglo a unos instrucciones reservadas, contra 
los realistas; no es del caso narrar sus operaciones y sólo nos referiremos 
a la forma como cayó pneso en Guayaquil. Al respecto diremos que se le
vantaron unos actos en el citado puerto entre el 1 O de Febrero al 5 de 
Marzo de 1816, o mérito del proceso con motivo de lo capturo y libertad 
de Brown, de cuyo expedient'e se tomo lo actuación del jefe español don 
Diego Cónsul Lacome en la parte del apresamiento, que dice así: "Que 
en lo madrugada del 9 de Febrero de 1816 fondeo sobre un ancla, en el 
surgidero de lo Puná y en el puerto de Punta de Piedras o lo entrada de 
lo ría de Guayaquil, uno numerosa escuadra insurgente de los de Buenos 
Aires, lo cual h::~bía apresado trece días antes a la altura del Callao de 
Lima a la frcgota Consecuencia, procedente de Cádiz con lo correspon
dencia y ochenta pasajeros de distinción; casi todos empleados de cate
goría que iban de España a ocupar los destinos para que V. M . los había 
nombrado en aquel virreinato: que también había apresado a las fragatas 
Gobernadora y Calendario y hasta otros 18 buques de cruz y menores: que 
dichos enemigos habían armado después casi todas las presas, habiendo 
antes desembarcado a sus marinerías en la desierta isla del Amortajado, 
aúnque con víveres y aguada: Que esta escuadra la componían cuatro 
buques de guerra con diez mercantes de cruz y otros menores, cuya ca
pitana con insignia de almirante, era la fragata Hércules de treinta y dos 
cañones y hornillo para bala roja, montada por el mismo inglés Guillermo 
Brown, que tanto influyó en la toma de Montevideo, el que seguidamente 
de anclar, se transbordó al bergantín Trinidad de dieciseis cañones, que 
mandaba su hermano Miguel, dirigiéndose con .este buques y una goleta 
a batir y tomar la forltaleza de dicha Punta, distante cuatro leguas de la 
ciudad, y que tenía nueve piezas de artillería aunque sin dotación ..... 
Que al primer aviso de la invasión el gob:rnador de la provincia Brigadier 
Dn. Juan Basco Pascual para contrarrestarla, comisionó a Lacome, aca
bado de llegar del ejército, que era de los más pudientes, estaba bien re
lacionado en el país y se ofreció a socorrer el fuerte, y que salió con dos 
falúas armadas con cañones de a doc·e conduciendo municiones y sesenta 
milicianos : pero que llegando tarde, retrocedió ría arriba seguido y caño
neado por el bergantín y la goleta, t:niendo que acogerse y varar bajo 
los fuegos de una batería de cuatro cañones que precipiltadamente se 
había formado a cien toesas de la ciudad, la que unida a las falúas rom
pió contra los dos buques en:migos que los atacaban un fuego muy nu
trido, cuya puntería dirigió en su mayor número de disparos el mismo La
come, con tanto acierto que obligó a varar al bergantín, que al caer sobre 
un costado inutilizó su artillería de ambos: en cuyo estado el enemigo 
llenó su lancha de efectos y gente que transbordó rápidamente a la gole
ta; lo que a pesar de un vivo fuego de cañón y fusil no se pudo evitar, aun
que sí el que la lancha con otra de la goleta volviera al bergantín como 
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lo intentó, sin dudo con el objeto de transportar toda su gente y aban
donarlo en seguido; por lo que Cónsul Locom : redobló los fuegos, puso 
o flote e interpuso sus dos falúas entre ambos buques, con lo que teme
rosa la goleta pero sosteniendo el fuego y llevándose lo lancho o remol
que, aunque lo tuvo que abandonar al retirarse, como lo hizo del todo 
hos~o fuero de lo ría . . . . . Que de marchar la goleta, Locome con su 
fusil ,erío y metralla de coñón, obligó al bergantín o que se rindiese o 
discreción y entregaron prisioneros los que lo defendían, que ero el mis
mo Comodoro Brown con sesenta y cuatro hombres útiles, y cuarenta y 
dos más que entre muertos, heridos y :nfermos se sacaron del buque; y 
que al conducirlos a lo ciudad, Locome se comprometió mucho poro li
bertarl es del populacho que por el comino quería matarlos, porque du
rante el combate algunos bolos habían llegado a lo ciudad. . . . . Que 
•:=stoba fuero de toda ponderación el acierto en todo y el valor desplegado 
por Lacome en esta ocasión; que después fue este mismo oficial con tro
po y artillería en los falúas, loncha y botes del bergantín, a guarnecer 
nuevamente el fuerte de la Punta que los enemigos habían dejado aban
donado ton luego como desmontaron sus cañones; y Locome tomó en él 
y por lo río algunas medidas de defensa poro disputar el paso, en caso 
que los enemigos que :stobon en la Punto intentasen libertar o su Alm i
rante; por lo que al mismo tiempo el gobernador estaba ocupado en for
mar baterías y montar diferentes piezas en lo ciudad y a lo largo de lo 
ribera, en la Cruz, T:=jería, etc .: acuarteló los milicias por desconfianza 
de éllas, armó lo porte del paisanaje que creyó más fiel, etc .. . .. ". 

GOTA N9 4 .- (1821). 

Origen y fi na l del " Pueyrredon". 

El Bergantín Aguila, de la matrícula del Callao, entró o Valporaíso 
el 26 d: Febrero de 1817, confiado en las banderas españolas que esta
ban enarboladas en los Castillos; las autoridades patriotas chilen::Js se apo
deraron de él y lo armaron, siendo el primer buque de guerra chileno. 
Más tarde r:cibió el nombre de Pueyrredon, en honor del Director Supremo 
de los Provincias Argentinas don Juan Martín de Pueyrredon . En 1819 el 
Pueyrredon junto con el Galvarino y ambos o las órdenes de Blanco En
calada, vinieron a reforzar a lo Escuadra de lord Cochrane :n el bloqueo 
de las costas peruanas. En la segunda expedición de lord Cochrone, !tam
bién vino el Pueyrredon; tomó parte en los operaciones de esa flota, época 
cuando l:emos en los informes pertinentes que su tonelaje ero de 220 to
neladas, armado con 16 cañones y su Comandante el francés Guillermo 
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Prunier. El Pueyrred'on, a mediados de Jul io de 1821 1 fue desmantelado 
por hallarse del todo inútil para el servicio y su c:Jsco se sumergió en An
cón. Nació peruano y murió :m el Perú. 

GOTA N° 5 .- (1 821 ). 

Origen del "Balcarce". 

El Bergantín Angel de la Guarda, pertenecía a la matrícula d=l 
Callao; en 1817 se armó en guerra y se le denominó Pezuela: t:mía 18 
cañones. Cayó en peder de los patriotas, estando fondeado en la bahía, 
cuando La Mar en1rregó los Castillos del Callao a San Martín . El 7 de 
Octubr2 de 1821, el bergantín Pezuela cambió de nombre, llamóndosele 
Balcarce, en honor de uno de los prohombres de la Independencia argen
tina; al incrementar la naciente Armada peruana, lo hizo bajo el mondo 
del Comandante García del Postigo . 

GOTA N9 6 . - ( 1 822) . 

N1ombromiento d'<! Cirujano. 

El 31 de Enero de 1822, fue nombrado don Carlos Solas por el 
Min istro de Guerra y Marina don Tomás Guido, para que pasara a servir 
en la D1visión de la Escuadra destinada al bloqueo de los puertos inter
medi os, como Cirujano de 19 Clase, con ·=1 sueldo correspondiente . 

GOTA N9 7 .- ( 1825) . 

Oficia! Mayor del Ministerio de Guerra y Marina. 

El 14 de Abril de 1825, por disposición del Consejo de Gobierno, 
fue nombrado Ofici al Mayor del M inisterio de Guerra y Marina el Coro
nel don Salvador Soy.2r, cesando en sus funciones de Intendente de Mari
na cuyo empleo había sido suprimido. 
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GOTA N9 8.- (1825). 

Nu evo Fiscal en la cau~a contra Guise. 

Con motivo de la enfermedad del Capitón de Fragata don Eduardo 
Carrasco, a quien se había nombrado Fiscal de lo causo contra el Vice 
Almirante don Martín Jorge Guise, :1 Consejo de Gobierno con fecha 2 
de Moyo de 1825 ordenó que el Capitón de Navío don José Soroo tomara 
a su cargo eso comisión, en la cual debía hacer de Secretario el Tenien
te S.:gundo don Esteban Salmón. El Comandante Carrasco fue nombrado 
el 27 de Abril de 1825, hociéndosele presente que la causa a Guise era 
"por los hechos que constan de los documentos adjuntos; al afecto pa
sará V. a bordo de la Fragata Protector, agr:gando a la causa principal, 
la que sigue el Cirujano Michoel; pues obraba como un dependiente del 
Vice Almirante". El 29 de Abril del citado año, el Ministro de Guerra y 
Marina comunicaba al Comodoro lllingworth qu:, el Comandante Carras
co pasaría el lunes 2 de Mayo a bordo de la Escuadra a fin de tomar 
declaraciones o cargos contra el Almirante Guise y que se le diera todas 
las facilidades. En esta situación, comunicó Carrasco que estaba enhrmo 
y, como hemos visto, fue nombrado Soroa, a quien se le recomendó ade
más que pidiera a aquél todos los papeles relativos al asunto para la for
mación del sumario y r:comendóndole proced iera a la brevedad con su 
cometido. 

GOTA N9 9 . - ( 1 826) . 

Una solic itud para saca r de Cád iz la Frligata "Xaviera". 

Don Francisco Javier de los Ríos se presentó en solicitud al Supre
mo Gobierno, pidiendo permiso para sacar de Códix a la Fragata Xaviera. 
Pasada la anterior instancia al Comandante Gen:ral de Marina, que ero 
entonces Vivero, produjo el siguiente informe: "Exmo. Sor. :-En los Li 
bros de las Matrículas de Embarcaciones de este Comercio, desde que ero 
Español, consta, s:gún se expresa en esta Instancia, lo venta de lo Fragata 
Xaviera, que según pruebo ha quedado en poder del Ciudadano de Chile 
Dn. José Vicente Yñiguez, de Dn. Manuel Morcó d:l Pont, natural de 
Buenos Ayres y residente en Arequipa, y del recurrente Dn. Francisco Xo
vie r de los Ríos, avecindado aquí, todos Patriotas, y que como :xecuton to
das los demás Naciones, deben ampararse por los medios de Patentes y 
Pasavantes, según hacían los Yngleses, cuando tenían lo guerra con Espa
ña, y permitían a sus contrabandistas d: este mar el trotar con los Espo-
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ñoles para el contrabando/ y traían para ello un Pasavante.- La Patente 
de esta República/ que puede darse al recurrente/ creo será resp;tada por 
los Corsarios de la América del Sur. Y como estos sobre Cádiz y la Costa 
de España son de Colombia/ si Su Excehn:cia el Libertador lo tuviese a bien/ 
puedo agregarle Pasavante suyo para que por todos los medios de seguri
dad salga dicho Buque del poder de los .;nemigos/ según por derecho natu
ral usan todas las Naciones. Y para dicha Pat;nte y Pasavante si se esti
mase conveniente agrego la historia y dimensiones de dicho buque/ según 
con su arqueo consta en su expresada Matrícula de este Puerto.- Fue 
construído :;n Norte América para Corbeta de Guerra y realzada para Bu
que marchante. Vino a este mar en 1807 1 en que fue apresada por contra
bandista en Concepción de Chile/ y rematada en subasta en 25 mil pesos/ 
en esta Comandancia Gen;ral de Marina, por Dn . Xavier María de Agui
rre en 2 de Mayo de 1808; pasó a otros dueños hasta su espresada última 
verota en bajo el nombre que le puso el primer dueño de Nu•~stra Señora de 
Yciar (a) la Xaviera, y salió p:::~ra Cádiz últimamente con su Capitán y Pi
loto Dn. Juan Gener. Tiene de quilla 98 pies 6 pulgadas de Burgos/ d; 
eslora 11 O pies 9 pulgadas/ de manga 30 pies 1 O pulgadas y de puntal 
de bodega 17 pies/ y mide 443. Y2 toneladas .- Callao/ Marzo 6 de 1826. 
-José Pascual de Vivero 11

• 

GOTA N° 10.-- (1826). 

lnform•e respecto a una solicitud de as;enso del Cirujano Aguilar. 

El Cirujano desembarcado don Mariano AguiJar presentó al Supre
mo Gobierno una solicitud de ascenso/ la cual fue enviado al Comandante 
General de Marina/ quien le elevó con el siguient; informe: //Exmo. Sor:
Los Informes de los Señores General Guído y Coronel Soyer1 no acreditan 
sino el tiempo en que fue empleado el recurrente en la clase de Cirujano 
sin espresión d;l grado de primero o segundo y mucho menos los funda
mentos del orden general para formar Médicos Cirujanos de Marina desde 
la clase de Colegiales/ que tendría este en el Col;gio de la Independencia. 
En ninguna Armada y sus Colegios de Medicina y Cirujía se puede formar 
en menos de cinco años Cirujanos Mayores y Cr;adores de tales Cuerpos 
facultativos/ que después de mayor tiempo de estudio y conocimientos/ prác
tic:J de Colegios y Hospital.;s 1 con los exámenes y graduaciones respectivos, 
salen a s;gundos Cirujanos/ y hacen muchas campañas para poder ser de 
la clase de primeros 1 y muchas mas con la prá.ctica de operaciones faculta
tivas/ para los demás grados de dichos Cuerpos; y el Hospital de Bellavista 
ha sido servido varias veces por Bachilleres de dicha Facultad/ equivocán-
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dos2 el Sor. Soyer, ocaso, por ignorar dichos Reglamentos en decir que se 
embarcó de primer Cirujano en el Bergantín Balcarce, cuando a mayores 
Buques no les cor responde, sino un solo segundo y por escasez en España 
suelen navegar con un habilitado, embarcándos2 los primeros Cirujanos 
de la Armada en los Navíos que tienen primero y segundo y en Fragatas 
en navegación larga que pide tal auxilio, y en el Bergantín el Pe ruano de 
22 cañones, mucho mayor que el Balcarce, hizo su primera campaña ha
bilitado de segundo hace 29 años, el Benemérito actual Cirujano Mayor 
Dn . José Santos Montero, qu2 ya era e~elente facultativo, y sus grados 
no excedían de lo expuesto, volviendo a su destino después de la Campa
ña. Es un Cuerpo que interesa mucho al Estado y a la salud pública, par 
lo que su formación y ascensos no deben prodigarse sin conocimiento d2l 
Sor. Protomédico, que debe saber los Estudios y Práctica que han tenido 
éste y los demás embarcados en lo Escuadro, y que tal v2z deben volver 
al Colegio y práctica de los Hospitales, como sucede en Europa : informan
do ahora primero el Sor . Comandante General de la Escuadra sobre la con
ducta del recurrente, por creerlo no haya sido totalmente de su satisfacción. 
y después el Sor. Protomédico para el arreglo respectivo, y que por esta 
solicitud y otras no se altere el conocimiento y orden debido, cuando el 
corto tiempo ele estos servicios los ha pagado el Estado con sus sueldos y las 
gratificaciones militares, en que ha sido bien generoso .- Callao, Abril 
1 O de 1825.- José Pascual de Vivero". 

GOTA N9 11 .- (1826). 

El asesino de Monteagudo irá preso a Chagres. 

"Lima, 6 Marzo de 1826 .- Sor. Comandante General de Mari 
na.- El Coronel Mayor de plaza remitirá a disposición de V. S. o Manuel 
Condeiorio Espinazo y a Ramón Moreyra, condenado al primero a diez 
años de presirlio 2n Chagres y estrañamiento perpetuo del territorio de lo 
República, por el asesinato qu2 perpetró en lo persona del Coronel D . Ber
nardo Monteagudo, y el segundo a sers años en el mismo presidio; a fin 
de que se sirva VS. disponer que se embarquen en la goleta de guerra Ma
cedonia, y se entreguen al lntedent2 del Istmo de Panamá, a quien se da 
el correspondiente aviso por el Ministerio de Relaciones Exteriores.- De 
orden d2 S. E. E:l Consejo de Gobierno lo comunrco a V . S. para su cumpli
miento.- Dios guarde a V.S.-Juan Solazar" . 
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GOTA N9 1 2 . -- (1827) . 

Manuel Sauri solicita irngresar en la Mcrrino. 

Don Manuel Sauri presentó una solicitud con objeto de ingresar en 
la Marina de Guerra con la clase de Teniente Primero, al efecto informó 
el Comandante General de M:Jrina al Jefe del Estado en la siguiente forma : 
"Exmo. Sor. -Son muy notorios los antiguos méritos patrióticos del recu
rrente Don Manuel Sauri, y sus conocimientos como alumno de esta Escuela 
Náutica, y que en España cuando, después de su generoso comportamiento 
Patriótico, fue sentenciado a muerte, y desterrado finalmente al Pres idio 
del Arsenal de la Carraca, allí adquirió conocimientos del Servicio de Ma
rina y de Arsenales que en Chile ha practicado. Por ello nos .es interesante 
en nuestra Marina , donde tampoco y sin agravio de los demás, pued= em
pezar sus servicios por la clase de Primer Teniente y considero debe entrar 
en la clase de Teniente Segundo efectivo y dársele inmediato destino .en la 
recorrida y armamento de la Fragata Presidente para lo que será útil y 
preciso, si V. E. lo tiene a bien .- Callao, Abr il 3 de 1827 .- José Pas
cual de Vivero". 

GOTA N° 13 '- ( 1827) . 

Llegada del Presid•ente La Mar. 

Habiendo sido elegido por el Congreso Constituyente como Primer 
Mandatario el Gran Mariscal don José de la Mar, quien se encontraba en 
Guayaquil, desembarcó en Chancay el 19 de Agosto de 1827. Ese mismo 
día, por la noche, ingresó a Lima de incógnito, tratando de evitar las recep
ciones populares . 

GOTA N9 14.- ( 1829) . 

Jefe Supremo Provisorio Gutiérrez de la Fuente. 

El 6 de Junio de 1829 el General don Antonio Gutiérrez de La Fuen
te, asumió el poder como Jefe Supremo Provisorio. En el mes de Moyo 
había llegado este General a Limo con tropas, el 4 de Junio :en realidad ya 
había sublevado a la guarnición de Lima, el 5 un cabildo abierto realizado 
en la Municipalidad de la capital, atendiendo según se dijo a una renun
cia del Vic=-Presidente encargado del mando ejecutivo Solazar y Baquí-
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jono, asunto que nunca se demostró, llevó o Gutiérrez de Lo Fuente o lo 
cabeza de lo Noción y el día 6 ocupó ostentosamente Palacio de Gobierno 
y comenzó su labor ejecutivo . 

GOTA N9 15.- (1832). 

Nacimrento de Astete. 

El que mas tarde sería Capitán de Navío don Luis Germán Astete, 
noc1o en Limo el 28 de Moyo de 1832, del matrimonio de don Pedro As
tete Núñez y daño Monuelo Fernández de Paredes; el doctor Pedro Astete, 
padre del futuro héroe de lo batallo de Huomochuco, ero hijo de don Do
mingo Luis Astete y de doña Roso Núñez; lo madre, doña Monuelo, ero 
hijo de don José Fernández de Paredes y de doña Cármen Noriego . Fue 
bautizado Luis Germán o los dos días de nacido, en el oratorio de Palacio 
de Gobierno, siendo su p:::~drino el Gran Mariscal don Agustín Gomarra, en
tonces Presidente de lo Repúbl ice . 

GOTA N9 16.- (1836). 

Nacimient'o de More. 

Nació el heroico Capitán de Navío don Juan Guillermo More el 27 
de Febrero de 1836, en Limo, del matrimonio del noble escocés Sir John 
More y de lo señora doña Dolores Ruiz, natural de Ayocucho . El ilustre 
marino posó su infancia sucesivamente en Limo, Chincho, Pisco e leo; 
pero al cumplir los nueve años, su podre lo hizo viajar o Londres poro edu
carse, habiéndose embarcado con tal objeto en Pisco o bordo de uno nove 
de velo. 

GOTA N9 17.- (1838). 

Buques desarmados, es mejor venderlos. 

Por Orden Supremo del 18 de Julio de 1838, se procedió el día 21 
del citado mes al desarme del Bergantín Junín y de lo Goleta Yanccocha; 
los tnpulociones y guarniciones resp~ctivos fueron repartidos en los noves 
Socabaya y Funda&or. Con anticipación o ese acto, lo Comandancia Gene-
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rol de ¡\•\orina había hecho presente que lo mejor era vender aquellos bu
ques por no s=r apropiados a los fines de la guerra en el mar; después del 
desarmo, insistió la Comandancia en la venta porque la conservación era 
molestoso y de ningún provecho, además al proseguir en poder de la Ar
mada disminuían en valor, "por las pé~didas y robos inevitables :en su ca
bullería y otros menuden,cios, en el deterioro de sus jarcias mayores y ve
lámen que aunque esté guardado en Almacenes, si:empre sufre y, último
mente, estamos expuestos o perderlos si los enemigos entrasen o este Pu=r
to". Por los rozones anteriores se opinaba que lo más práctico ero v:enderlos 
en público subasto. 

GOTA NQ 18 .- (1838). 

N•} hay dine,ro y reina la miseria. 

Con fecha 13 de Diciembre de 1838, com unicaba el Comondant.e 
General de Marino que el Oficial habilitado no había recibido los dos mil 
pesos que dispusiera S. E. el Protector se entregaron a cuenta del presupues
to de Diciembre, lo cual ponía o lo autoridad citada en el conflicto de no 
tener en los días sucesivos con que dar de comer o lo tropo de la Brigada 
de Marina, ni con que socorrer o la Oficialidad la cual vivía las mayores 
penurias, ni o lo marinería de las Fuerzas sutiles; decía en su nota el Co
mandante General que esperaba s= hiciera presente al Supremo Protector 
este hecho: "o fin de que se sirvo tomar en su consideración a un Cuerpo 
que, por su comportamiento y servicios que acabo de prestar en las actuales 
circunstancias, es acreedor a la atención del Gobierno; pues de otro modo 
no podré responder en adelante de la deserción de la marinería, que ogo
viada con el peso de la miseria, huye del servicio paro buscar con qué ali
mentar a sus desgra,ciodas familias". El día 15 de Diciembre, hay un nue
vo oficio del Comandante General al Ministro General de Guerra y Marina, 
nombre que había adoptado este funcionario de la Confederación, donde 
le explicaba : "Con fecha 13 d=l corriente hice presente o V . S. Y ., que la 
Comisaría no tenía un real para el socorro de lo peseta diaria de la Brigada 
de Marino, de manero que el día de ayer y de hoy, su Comandante ha te
nido qu= pedir prestado a los particulares p::Jra que la tropa no se quedase 
sin comer. Como tal vez esto mismo sucederá mañana, si no se me remite 
alguno cantidad a cuenta; lo hago presente a V. S . Y ., repitiendo cuanto 
expuse en la noto a que hago rehrencia". Ese mismo día 15, decía la 
Comandancia General que en uno de los barracones del Arsenal de Mari
no, existían desde hacía muchos años algunos botes enteram=nte inútiles, 
los cuales solo servían de estorbo y pedía permiso, si lo estimaba convenien-



CRONICAS DE AYER 873 

te S. E. el Supremo Protector, para d:?shacerlos aprovechando su leña en 
lus raciones diarias de la marinería . El día 19 de Diciembre, regresaba 
por sus pasos lo Comandancia General y le expl icaba al Ministro como la 
Tesorería Litoral y la Comisaría de Mar ina carecían d~ un solo centavo pa
ra atender a los gastos más precisos y que no daban espera, vale decir el 
racionamiento diario de las Brigadas de Marina y Artillería ; tal~s fallas in
cidían en la moral de las tropas y ~ron perjudiciales al servicio: "Dígnese 
V. S. Y. manifestar esta absoluta necesidad de numerario a S. E. el Supre
mo Director, para que se sirva ordenar se den en adelante a los Oficiales 
habilitados, con puntualidad, las bu~nas cuentas con que deben ser soco
rridos los Cuerpos" . 

GOTA N9 19 .- (1839). 

Inform e del Comandante General de Marina en una sol icitud de Dewes. 

Don Roberto Dewes se presentó en solicitud reclamando su libertad 
y si s~ consideraban útiles sus servicios, se le diese de alta en la Marina 
a que había pertenecido anteriormente; el expedientillo pasó por orden Su
prema a informe del Comandanre General, quien se produjo :?n la siguiente 
forma : "Exmo. Sor.- El Inglés recurrente es verdad ha servido en nuestra 
f.¡\arina desde el año 1829; su conducta últimament:? no ha sido de lo mP.
¡or, pues que después de la derrota del desgraciado General Salaverry, ·¡ 
que se d~feccionó de la Escuadra a la vista de este Puerto, para someterse 
a las órdenes de Orbegoso, coadyuvó al fusilamiento o mas bien diré al 
asesinato que se perpetró en la noche en que ancló en este, la citada Go
l~ta, en la persona del finado Teniente de la Armada D. Juan Tuis, par 
haber solamente vivado al citado General Salaverry, estando el dicho De
wes de dotación en el Berg:::mtín de guerra Orbegoso. Sus servicios no son 
necesa rios ~n nuestra Marina.- Es cuanto puedo informar a V . E. en 
cumplimiento del Supremo decreto que antecede.- Comandancia General . 
Callao, Abril 29 de 1838.-Exmo. Sor. J . Boterín . 

GOTA N9 20.- (1 842). 

Reconocimiento de un Guardia Ma rina. 

El 18 de F ~brero de 1842, disponía el Ministerio que se reconociera 
en el Bergant ín de guerra Constitución, en clase de Guardia Marina, a don 
J uan Ignacio Talamantes, en cuya dotación quedaría destinado a partir de 
la fecha anotada. 



874 REVISTA DE MARINA 

GOTA N9 21 .- (1842). 

Cambió su n:>mbre el Pailebot "Manuela". 

Por disposición del Presidente d=l Consejo de Estado encargado de! 
Poder Ejecutivo, el 22 de Marzo de 1842 se le denominó al Poilebot Ma
nuela, ccmprado poro servicio del Estado, como Poilebot Vigilante. 



La Guerra en el Mar 

Por: JAVIER BUENAJ5/0 MURO 

XXI 

LA BATAL·LA DEL MAR DE JAVA 

Inmediatamente después del oto
que o Peorl Harbar los japoneses pro
cedieron o conquistar todos los islas 
y demás posesiones de los potencias 
Aliados en Sudeste de Asia. Esto ero 
lógico y de esperarse pues los islas 
Metropolitanos del Japón carecían por 
completo de los materias primos ton 
necesarios poro un país en guerra tal 
como el petróleo, caucho, estaño y o
tros que se hollaban precisamente en 
estos territorios e islas del Sur que per
tenecían principalmente o lo Gran 
Bretaña y Holanda o estaban bajo lo 
protección de los Estados Unidos. Co
mo yo lo hemos visto, por lo político 
del Presidente Roosevelt, se le había 
cortado estos abastecimientos al Ja
pón aún antes de entrar en guerra y 
su falto se hacía más evidente codo 
día. Con su conquisto lograban los 
japoneses dos objetivos, obtenían po
ro sí estos importantes materias pri
mos poro su industrio y maquinaria 
bélico y se los privaban o sus contra
rios. A lo vez obtenían magníficos 
posesiones y bases fortificados poro 
su marino, aviación y ejército que les 
servmo tonto poro lo defensa como 
poro lo ofensivo hasta consolidar su 

Imperio tras uno cadena de islas y 
bases al rededor del continente asiáti
co que creían iban o ser inexpugna
bles . 

Hasta casi tres meses después 
del ataque o lo base noval de Peorl 
Harbar los japoneses habían procedi
do con su plan de conquisto casi sin 
oposición, especialmente de fuerzas 
novales Aliados organizados. Yo ha
bían ocupado los Filipinos, lo penín
sula de Malayo con lo importante ba
se de Singopore, estaban avanzando 
sobre Rongoon en Birmonio, yo ha
bían conquistado Sumotro, Borneo, 
los Célebes y otros islas menores. Lo 
más importante que les quedaba por 
tomar ero Nuevo Guineo y Javo y ha
cia fines de Febrero de 1942 yo esta
ban los expediciones en comino poro 
el ataque y ocupación de estos dos 
grandes islas. 

Paro los Aliados en esto zona lo 
situación militar y noval no podía ser 
más desastrosa. El ataque a Pearl 
Harbar el 7 de Diciembre de 1941 
había inmovilizado el grueso de lo 
floto americano y lo rendición de lo 
gran base británico de Singapore, el 
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15 de Febrero de 1942, acabó con la 
última esperanza que podían tener de 
ofrecer una efectiva resistencia al a
vance japonés . A tal punto había lle
gado el desastre Aliado que el Almi
rante americano Thomas C . !--lart, 
comandante de las fuerzas navales 
Aliadas, fue llamado por su gobierno 
el día antes de la caída de esa forta
leza. Diez días después el famoso ge
neral británico, Sir Archibald P . Wa
vell, comandante en jefe de las fue r
zas Aliadas en esa zona asiática, tam
bién era retirado, dejando el mando 
de las fuerzas que les quedaban en 
manos de oficiales de menor jerar
quía y el mando supremo a los holan
deses que aún retenían Java . 

Las fuerzas navales Al iodos en 
estas aguas nunca habían sido muy 
numerosas y en ningún momento po
dían haber ofrecido una seria resis
tencia al poderío naval japonés. Es
tas fuerzas consistían principalmente 
de cruceros, destroyers y submarinos, 
aparte de alguna aviación en las ba
ses terrestres. Al tratar los británi
cos de reforzar estas fuerzas con el 
acorazado " Prince of Wales" y el cru
cero de batalla "Repulse" sufrieron 
uno de los más grandes desastres na 
vales de la Segunda Guerra Mundial 
al ser ambos buques hundidos por a 
viones japoneses el lO de Diciembre 
de 1941 frente a Kuantan en la pe
nínsula Malaya. Las dispersas fuer
zas navales Aliadas iban sufriendo 
ataques aéreos de los japoneses has
ta sólo quedar disponibles para com
batir las siguientes unidades : el cru
cero pesado americano "Houston" de 

l 0,000 toneladas, armado con nueve 
cañones de 8"; el crucero pesado bri
tánico "Exeter" de 8,500 toneladas, 
armado con seis cañones de 8"; el 
crucero ligero australiano " Perth" de 
7 ,000 toneladas, armado con ocho 

•cañones de 6"; los cruceros ligeros 
holandeses " De Ruyter" de 6,450 to
neladas, armado con siete cañones de 
5. 9" y el " Java" de 6 ,670 toneladas, 
armado con diez cañones de 5 . 9" . 
Además disponían de t res destroyers 
británicos, " J úpiter", " Electro" y 
" Encounter"; dos holandeses, " W itte 
W ith" y " Kortenaer" y cuatro ame
ricanos, " Edwards", " Aiden" , " Ford" 
y "Paul Jones" . 

Al entregar el General W a vell el 
mando de las fuerzas Al iodos a los 
holandeses el mando nava l le fue da 
do al Vicealmirante Conrad E. L. 
Helfrich pero el mando a flote lo te
nía su subordinado el Contralmirante 
Karel Doorman . Alrededor de este 
marino holandés se concentraron los 
buques arriba descritos para formar 
por primera vez una escuadra que de
bería tratar de proteg.er la rica isla 
de Java con sus 45,000.000 de hab i
tantes de la invasión japonesa que era 
inminente. La tarea encomendada al 
Almirante Doorman era desde luego 
imposible de llevarse a cabo con la 
fuerza de que disponía y esto bien lo 
sabían todos pues el retiro de los al 
tos jefes británico y americano lo 
confirmaba. Sin embargo, no le que
daba más al almirante holandés que 
tratar de hacerle todo el daño posible 
a los japoneses antes de que su pe
queña fuerza fuera destroz :Jda . La 
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organización de esta escuadra Aliada 
era difícil y dejaba mucho que de
sear. Era una fuerza heterogénea de 
cuatro nacionalidades y el idioma era 
una barrera para la buena transmi
sión de las órdenes del almirante a la 
mayor parte de los buques bajo su 
mando. Además, nunca habían ac
tuado juntos pues el tiempo de breves 
días en que habían estado organiza
dos como escuadra no lo había permi 
tido. No habían realizado ni siquiera 
un sólo ejercicio juntos ni tenían for
mulados planos tácticos de combate 
sino muy rudimentarios. 

La escuadra Aliada se había reu
nido en el puerto y base naval de Su
rabaya en la costa Norte de la isla 
de Java cuando el 26 de Febrero de 
1942 se recibió la información de que 
fuertes convoys japoneses se dirigían 
hacia el Sur con la aparente intención 
de efectuar un desembarco en las cos
tas de Java o en la isla cercana de 
Madura. El Almirante Helfrich orde
nó o Doorman que saliera de inme
diato con todos los buques de su es
cuadra para tratar de interceptar el 
convoy y hundirlo antes de que llega
ra a su meta. El Almirante Doorman 
cumplió con lo ordenado saliendo de 
Surobaya o las 6:30 p.m. haciendo 
un recorrido primero hacia el Este por 
la costo de Maduro hasta lo l :00 a . 
m. del día siguiente virando luego 
hacia el Oeste siguiendo la costa de 
Java hasta Rembong. Su intención 
era encontrar o los japoneses duran
te la oscuridad de lo noche donde su 
reducido fuerza podía tener mejores 
esperanzas de éxito, pero todo fue en 

vano ya que no encontró o su enemi
go. 

Hoy que advertir que en la épo
ca en que se ibG• a realizar este com
bate ninguno de los bandos tenía ra
dar y se combatía a base de la visual, 
ayudado por instrumentos ópticos y 
por la observación aérea . De esto úl
timo carecía por completo lo pequeña 
fuerza de Doorman pues los japone
ses dominaban el espacio aéreo. Tam
bién hay que indicar que el buque más 
grande y poderoso, el crucero ameri
cano "Houston" había perdido el uso 
de lo torre de popo con sus tres caño
nes de 8". En uno de los tontos bom
bardeos aéreos o que habían estado 
sometidos los buques Aliados había 
recibido el impacto de una bombo de 
500 lbs. que posó por dos platafor
mas del polo mayor, penetró lo cu
bierto rozando lo torre de popo e hizo 
explosión en la cubierto inferior. Es
quirlas de lo bombo penetraron lo del
godo corozo de lo barbeta incendian
do los cargos de pólvora que se en
contraban a esa altura. Lo explosión 
y fuego motó o 48 hombres e hirió a 
más de 50 dejando inutilizado lo to
rre poro el resto de lo vida del cruce
ro que no iba o ser muy larga. Así 
fue que este crucero entró en com
bate con sólo seis de sus nueve caño
nes en condiciones de disparar. 

Como yo hemos visto lo escua
dro del Almirante Doormon buscó al 
enemigo sin éxito y regresaba a Suro
boyo nuevamente poro darle al per
sonal un descanso y reabastecerse de 
combustible. Temprano en la moño
no su fuerzo fue atacado por aviones 
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individuales japoneses sin resultados 
pero lo grave del caso era que ya ha-
bía sido localizada y el mando japo
nés sabía su existencia. No habían 
aún llegado a puerto cuando se reci
bió otro mensaje de la jefatura Na
val del Almirante Helfrich indicándo
le que los convoys japoneses se encon
traban esta vez cerca de la isla Ba
wean a unas 10,0 millas al Norte de 
Surabaya. No le quedó al Almirante 
Doorman más que virar sus buques en 
esa dirección y buscar al enemigo ja
ponés para combatirlo. Eran ya las 
2 :30 p.m. del día 27 de Febrero . 

No fue difícil esta vez encontrar 
a los japoneses pues como ésfos so
bían sus movimientos por su aviación, 
maniobraron para encontrarlos en lo 
que fue el primer combate naval de 
la guerra entre dos escuadras. A las 
4·: 14 p.m. desde los buques Aliados 
vieron aparecer por el horizonte los 
primeros buques de la Marina Impe
rial . Pronto el horizonte se vio cu
bierto de más naves hasta llegar a 
contar 16 de ellas . Estas eran de la 
Quinta División de Cruceros al man
do del Contralmirante Takagi y eran 
los cruceros pesados "Nachi" y "Ha
guro" de 10,000 toneladas, armados 
con diez cañones de 8" cada uno; el 
crucero 1 igero "J intsu'' con cañones 
de 6" con un grupo de seis destroyers 
y el crucero de igual clase "Naka" 
también con otros seis destroyers. A 
los dos minutos de verse ambas es
cuadras los ja~oneses abrieron fuego 
a la enorme distancia de 30,000 yar
das, alrededor de 28 kilómetros. La 
precisión del tiro japonés fue extraor
dinario pues a las dos o tres salvas los 

buques Al iodos se encontraban em
broquetados por los proyectiles de 8" 
que eran los únicos que podían alcan
zar esta distancia. Las salvas de diez 
cañones eran muy compactas pues 
caían dentro de un círculo que no pa
saba de 150 yardas de diámetro. 

La línea Aliada estaba formada 
en el siguiente orden: " De Ruyter", 
nave insignia, " Exeter", " Houston", 
"Perth" y " Java" con los destroyers 
dispuestos en la vanguardia y reta
guardia y mantenía una velocidad de 
26 nudos. Los primeros blancos de 
los japoneses fueron los cruceros 
"Houston" y "Exeter". El primero 
recibió dos impactos. Uno perforó la 
cubierta de proa, perforó todas las de
más cubiertas hasta salir por la ban
da opuesta cerca de la línea de flo
tación sin explosionar. El segundo 
fue hacia popa perforando el casco y 

abriendo una vía en un tanque de pe
tróleo. Tampoco hizo explosión este 
proyectil. El "Exeter", que había to
mado parte en el combate del Río de 
la plata contra el "Graf Spee", salien
do seriamente averiado en ese comba
te, recibió un impacto en el cuarto de 
calderas y aunque tampoco hizo ex
plosión el proyectil, le hizo suficien
tes daños para reducirle la velocidad 
a 15 nudos y obligarlo a dejar la lí
nea de combate. En vista de la situa
Cion en que se encontraba este cru
cero Doorman ordenó que se regresa
ra a Surabaya bajo escolta del destro
yer "Witte de With". Llegó a este 
puerto sin novedad pero días después 
al tratar de escapar de allí antes de 
la llegada de los japoneses, la suerte 
lo abandonó pues aunque estaba es-



LA GUERRA EN EL MAR 879 

coltodo por dos destroyers se encon
tró con tres cruceros pesados japone
ses que lo destrozaron a cañonazos. 

Volviendo al combate, después 
del re ti ro del "Exeter", los joponeses 
ordenan a sus destroyers efectuar un 
ataque a la línea Aliada con torpedos 
a larga distancia. Aquí entró en ac
ción el crucero "Perth'' y con sus ca
ñones de 6" averió a un destroyer e
nemigo pero ya habían lanzado sus 
mortíferos torpedos que a los pocos 
minutos llegaban a la línea Aliada . 
Aquí dieron en pleno centro al des
troyer holandés "Kortenaer" que se 
partió en dos hundiéndose a los pocos 
minutos. Los destroyers japoneses se 
retiraron tras una cortina de humo. 
El Almirante Doorman ordenó en se
guida a los tres destroyers ingleses 
que contraatacaran y estos por estar 
muy separados entre sí efectuaron sus 
ataques individualmente. El primero 
en aproximarse fue el "Electro" y al 
salir de la cortina de humo que ha
bían formado los destroyers japoneses 
para retirarse, se encontró con tres 
grandes destroyers enemigos a 6,000 
yardas de distancia y con rumbo o
puesto. En el cambio de disparos que 
hubo el inglés recibió un tiro en el 
cuarto de calderas que lo inmovilizó. 
Uno de los adversarios se desprendió 
del grupo y acabó con fuego de cañón 
con el "Electro" que se hundió a e
xactamente las 6:00 p.m. El ataque 
de los otros dos fue sin consecuencias 
salvo un intercambio de fuego entre 
el "Júpiter" con dos destroyers japo
neses, regresando ambas naves a sus 
líneas. A las 6:22 p.m. los cuatro 
destroyers americanos también hicie-

ron un ataque de torpedos a larga dis
tancia. Se acercaron hasta 15,000 
yardas y vaciaron sus tubos sin saber
se los resultados debido o lo distan
cio y malo vis ibilidad de lo hora . 

Mientras tanto las líneas de cru
ceros se habían aproximado hasta re
ducir la distancia a unas 21 ,000 yar
das en que la arti llerío -de los cruce
ros ligeros podían utilizarse pero co
mo ya era pasada las seis de la tarde 
la visibilidad no era bueno y había el 
agravante adicional del humo que ha
bían lanzado los destroyers en sus a
taques que impedía ver con claridad 
los blancos . De todos modos se pudo 
ver que uno de los grandes cruceros 
japoneses había sido tocado en popa 
y estaba incendiado pero no obstan
te esto seguían disparando con toda 
precisión hasta que desaparecieron 
por el horizonte. Eran ya pasadas las 
6 :30 p.m. Esto fase que había ter
minado ero solamente la primero par
te de lo batalla pues esta aún iba a 
seguir. Se puede ver que a pesar de 
la buena puntería de los japoneses no 
se logró mayor daño o los buques A
liados que el ya descrito . Esto se de
be a que como la mayor parte del 
combate se realizó a distancias máxi 
mas los proyectiles caían casi vert i
calmente sobre los blancos y también 
a la munición defectuosa de los ja
¡;oneses cuyos proyectiles en la ma
yoría de los casos no explosionaban. 
Sin embargo los Aliados habían per
dido el uso del "Exeter" que se reti 
raba averiado y dos destroyers hundi
dos. Los japoneses habían recibido 
daño en sus dos cruceros pesados y 
posiblemente en dos de sus destroyers. 
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Al perderse los buques enemigos 
por el horizonte el Almirante Door
mon aprovechó lo oportunidad de tro
tar de posar por uno bando de lo es
colto y atacar al convoy que sabía te
nía que estor en algún lugar detrás 
de los buques de guerra contra quie
nes había estado combatiendo toda lo 
tarde. Esto ero más fácil planearlo 
que lograrlo pero de todos maneras el 
almirante holandés tomó rumbo No
reste y o 22 nudos seguía en busca 
de su enemigo. A las 7 :22p.m. hu·· 
bo un intercambio de ti ros con cuatro 
buques enemigos a 9,000 yardas de 
distancio sin saberse qué tipo eran ni 
los resultados. A las 8 :00p.m . la fuer
za Aliada perdía a los cuatro destro
yers americanos pues como ya se en
contraban sin torpedos y bajos de 
combustible se tuvieron que retirar 
hacia Surabaya para aprovisionarse. 
No obstante esto nueva merma de su 
fuerza y el hecho que aviones japone
ses seguían o su escuadra durante lo 
O!curidad de lo noche dejando caer 
bengalas y luces flotantes paro indi
car sus rumbos, el Almirante Door
man seguía en su obstinada búsque
da del convoy japonés sin darse cuen
ta, o quizás sabiéndolo, que se esta
ba meti3ndo en la boca del león al 
seguir adelante con su plan. 

Después de virar de rumbo va
rios veces, tratando de confundir a la 
aviación enemigo que lo seguía, lle
gó o tomar un rumbo Sur y lo man
tuvo hasta llegar o escasa distancio 
de lo isla de Javo en aguas muy poco 
profundas cerco de Toebon. De aquí 
enrumbó hacia el Oeste siempre en 

aguas de poca profundidad hasta que 
o las 8 :25 p . m. el destroyer británi
co " Júpiter" se hundió después de u
no fuerte explosión o lo altura del 
cuarto de máquinas. Por mucho tiem
po se creyó que fue un torpedo japo
nés pero después se supo que había 
sido una mina holandesa. Al experi
mentar esto nuevo pérdida el Almi
rante Doormon optó por salir de esas 
aguas minadas y viró al Norte y man
tuvo este rumbo que por casualidad lo 
hizo posar por el lugar donde se había 
ido a pique el destroyer holandés 
" Kortenoer" eso mismo tarde . Aquí 
encontró a flote 1 13 sobrevivientes 
de eso nave y ordenó a l destroyer " En
couter" que los recogiera y los lle
vara a Suraboya quedándose ahora 
sin ningún destroyer . Eran los 11 :30 
p. m . cuando nuevamente se encon
traron con los dos cruceros pesados 
japoneses o 9 ,000 yardas y éstos a
brieron de inmediato su fuego . Este 
ero lento pero preciso y lograron un 
impacto sobre el "De Ruyter". El co
mandante del "Perth" comunicó que 
había logrado algunos impactos so
bre los buques japoneses de los tres 
salvos que había logrado disparar rá
p idamente . Al ser su buque tocado 
¡:or el fuego enemigo el almirante or
denó un viraje de 909 hacia el Este 
paro alejarse y confundir el tiro ene
migo. Yo había comenzado este cam
bió de rumbo cuando el "Javo" que 
aún no había virado recibió uno o 
más torpedos incendiándose y hun
diéndose en pocos minutos. Aunque 
el " De Ruyter" ya había terminado 
su viraje o los pocos instantes tam
bién recibe un torpedo hacia la popo 
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que lo incendia y causa varias explo
siones internas que acabaron con e 
buque en minutos. En este holocaus · 
to perdió la vida el jefe de la Escua
dra Aliada Almirante Doorman. 

Con esta fase nocturna terminó 
oficialmente la Batalla del Mar de 
Java pero aún queda por relatar una 
tercera fase para completarla y que 
se llama la Batalla del Estrecho de 
Sunda. Ya hemos visto que después 
del hundimiento de los cruceros ho
landeses sólo quedaba de la fuerza a
liada el maltrecho "Houston'' y el 
"Perth". La muerte del Almirante 
Doorman hizo recaer el mando de los 
dos cruceros sobrevivientes al oficial 
de mayor jerarquía que era el Capi
tén de Navío australiano H. M. L. 
VValler, comandante del crucero 
"Pert". Este era un oficial de distin
guida foja de servicio y de gran expe
riencia en el Mediterráneo donde ha
bía luchado contra los italianos. Pe
ro para la situación en que se halla
ban los dos cruceros no se necesitaba 
ser un gran genio naval para darse 
cuenta que lo que les convenía hacer 
era salir del escenario del combate lo 
más rápido posible pues con lo que 
les quedaba y en la condición en que 
se encontraban era imposible seguir 
combatiendo con los japoneses. Lo
graron zarfase del enemigo sin mayor 
dificultad y se dirigieron al puerto de 
Tanjong Priok cerca del extremo Oes
te de la isla de Java, pero aún sobre 
la costa Norte. Aquí tomarían com
bustible y provisiones para luego diri
girse a la base naval de Tjilatjap en 
la costa Sur, pasando por el Estrecho 

de Sunda entre las islas de Sumatra 
y Java. 

Los dos cruceros llegaron a Tan
jong Priok sin novedad a las 2 :30 p. 
m. del día 28 de Febrero pero con 
sus tripulaciones exhaustas después 
de más de dos días de casi constante 
combatir. Sin embargo, el descanso 
tan apetecido no duró más de cinco 
horas pues al poco rato de entrar al 
puerto un avión Zero japonés sobre
voló los buques a poca altura y ya sa
bían los japoneses donde estaban los 
dos cruceros que se les habían esca
pado la noche anterior . No podían 
quedar más tiempo en esta localidad 
por correr el peligro de un bombardeo 
aéreo ya que los tenían localizados. 
Tomaron el combustible necesario pa
ra llenar sus tanques al 50 % de su 
capacidad y algunas provisiones que 
¡:::udieron encontrar a la mano y nue
vamente, a las 7 :00p.m . , salieron 
del puerto. El paso por el Estrecho de 
Sunda era de mucho riesgo pues eran 
aguas que sólo llegaban a tener 14 
millas en su punto más angosto y si 
fuerzas enemigas se encontrasen en 
ellas sería imposible eludirlas . Pero 
no se esperaba encontrarlas ya que 
los informes holandeses indicaban 
que no había fuerzas japonesas al Sur 
O() Jo a y que la ruta estaría ;, tJ re 
hasta Tjilatjop. 

Confiados con estos informes se
guían los dos buques su ruta por el 
Estrecho de Sunda o 28 nudos espe
rando poder dormir tranquilos esa no
che. Pero qué equivocados estaban los 
informes holandeses y de esto pron
to se dio cuenta el Comandante Wo-
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ller del "Perth" que encabezaba los 
dos buques en línea. A las 11 :06 p. 
m., cuando estaban a 5 millas de la 
Punta San Nicolás, en el extremo No
roeste de Java, el vigía observó un bu
que cerca de tierra y se le hizo las 
señales .de reconocimiento con linter
na y según la clave del día pues se 
creía que podía ser un patrullero ho
landés. El buque contestó. con las le
tras V. B. que no eran las convenidas 
y viró a toda máquina haciendo hu
mo. Al virar y poder verle su silueta, 
se le reconoció como un destroyer ja
ponés y se ordenó nuevamente a la 
tripulación a sus puestos de combate, 
abriéndose fuego en breves segundos 
sobre el buque enemigo. 

Pronto vieron otros cuatro bu
ques a estribor y luego cinco más a 
babor. Otros más a proa, eran casi in 
contables. En vista de tener tantos 
blancos el Comandante Waller prime
ro ordenó dividir su artillería en dos, 
las dos torres de proa que disparasen 
sobre un blanco y las dos de popa so
bre otro pero luego ordenó que cada 
una disparase a voluntad para así cu
brir el mayor número de blancos a la 
vez . El combate ya se había general i
zado por ambos bandos pero para los 
dos cruceros al iodos el escenario del 
combate no podía haber sido peor. 
En estas aguas restringidas no se po
día maniobrar y estaban rodeados por 
una numerosa fuerza enemiga de des
troyers con la posible participación de 
uno o más cruceros. A ambos cruce
ros les quedaba muy poca munición 
de combate y por último tuvieron que 
disparar la de ejercicio que no era ex-

¡:;lesiva. El "Perth" cambió de posi
ción mandando al "Houston" por de
lante para así protegerlo de popa cu
ya torre , como ya hemos indicado, es
taba fuero de servicio . 

En vista del peligro de torpedos 
el "Perth" empezó a navegar en círcu
los de más o menos 5 millas de diá
metro a popa del "Houston'' disparan
do a la vez cor.tra los innumerables 
blancos que se le presentaban y reci
biendo milagrosamente muy poco cas
tigo hasta que recibió un torpedo a 
las 12:05 a.m . en el cuarto de má
quinas de proa. Esto fue el principio 
del fin pues a los pocos segundos otro 
torpedo hacía su impacto y en otros 
breves minutos un tercero y por últi
mo un cuarto torpedo. El "Perth" de
sa¡::;areció rápidamente hundiéndose a 
las 12:25 a . m . del 19 de Marzo de 
1942 a 2. Y2 millas de la Punta San 
Nicolás que hacía poco había av ista
do como uno de los últimos escollos 
que tenía que pasar para llegar a la 
amplitud del Océano Indico y la se
guridad de llegar a un puerto amigo. 
De los 682 hombres se salvaron ape
nas 200 pero entre estos no estaba el 
Comandante Waller. 

La suerte que corrió el averiado 
"Houston" fue igual a la de su alia
do y no tardó mucho en seguirlo al 
fondo del mar. Al notar su Coman
dante, el Capitán de Navío Albert H. 
Rooks que el "Perth" se hundía se dio 
cuenta que le sería imposible escapar 
de ese enjambre de buques enemigos 
que lo rodeaban y determinó hacerle 
el mayor daño posible al enemigo an
tes de perder su buque. Por consi-
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guiente v1ro su buque en un gran 
círculo de la muerte igual a lo que el 
"Perth" había estado haciendo y dis
parando con todos los cañones que le 
quedaban. Así siguió hasta recibir el 
primer torpedo en el cuarto de máqui
nas reduciendo su velocidad a 15 nu
dos quedando como fácil preso de los 
japoneses. A esta altura un proyec
til hoce un blanco directo sobre lo 
torre N9 2 volándola con gran estré
pito. Otro torpedo do en el buque y 
éste se detiene y empiezo a inclinar
se o estribor. El Comandante Rooks 
yo sobe que el buque está perdido y 
ordena su abandono. Baja del puen
te de mando para despedirse de algu
nos de sus hombres cuando un pro
yectil da sobre un montaje de anti 
aéreos de 1 . 1" y un pedazo del cie
rre se desprende y le do en el pecho 
matándolo instantáneamente . El 
"Houston" seguía siendo blanco de 
los japoneses pues aún estaba o flo
te y recibía una lluvia de proyecti
les y por último un tercer torpedo que 
selló su suerte, hundiéndose cerco de 
su consorte y con gran pérdida de vi
das de los 1 ,064 que tenía o bordo . 

Así terminó esto primero batallo 
naval entre fuerzas novales japonesas 
y aliados con una completo victoria 
de los primeros. No podía haber sido 
de otro manero pues con los débiles 
fuerzas aliados no ero posible esperar 
otro resultado. El Almirante Door
man ha sido criticado por oficiales 

sobrevivientes del "Perth '' de que en 
la primera fase diurno del combate en 
el mar de Javo peleó o ton larga dis
tancia que sólo los cruceros pesados 
podían intervenir y que debería haber 
acortado la distancia para permitir
les disparar sobre el enemigo. Pero 
esto crítico no es justo ni se conside
ra que los japoneses también tenían 
dos cruceros ligeros que hubieran in
tervenido en la lucho ton pronto la 
distancia lo permitiera, como lo hicie
ron eventualmente . T ombién hay que 
cons iderar que entre fuerzas de igual 
andar como lo eran en este caso, no 
es privi legio de uno de ellos acortar 
distancias si es que lo otra no se lo 
permite. Por último se debe tener 
presente que los órdenes del Almiran 
te Doormon eran destruir los convoys 
enemigos y no necesariamente su es
colto . Durante lo fase diurna no po
día hacerlo por lo oposición de lo 
fuerzo noval japonesa con la que lu
chó o distancio poro no comprometer 
en formo decisivo su pequeño fuerzo 
que ero todo lo que les quedaba o los 
aliados en eso zona. En lo fose noc
turna se ve que hizo otro tentativo de 
llegar al convoy enemigo con uno 
mejor esperanzo de eludir o lo escol
to pero lo suerte no lo acompañó per
diendo él su vida y sufriendo lo des
trucción de su escuadro. Si tuvo algu
nos i)equeños errores tácticos creo que 
lo historio bien se los puede perdonar 
pues no pecó por falto de valentía ni 
determinación en acometer al enemi 
go con lo poco que tenía . 
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XXII 

EL CORSARIO "ATLANTIS" 

El corsario, buque mercante ar
mado o de guerra dedicado o este fin, 
siempre ha sido el armo de un país en 
guerra cuyo marino ero más débil que 
lo de sus adversarios y cuyo comercio 
exterior ero yo inexistente por el ani 
quilamiento o bloqueo de su marino 
mercante. Esto verdad o reglo de lo 
guerra en el mor ha sido aplicable o 
Alemania en los dos últimos conflic
tos mundiales y no ha habido país que 
hoyo hecho mejor uso de lo guerra de 
corso que aquél país germano. Lo si-
tuación no podía ser más propicio po
ro Alemania en ambos guerras poro 
el uso de corsarios que llegó o em
plear con excelentes resultados. Su 
adversario principal , Inglaterra, de
pendía del comercio mundial poro lo 
supervivencia de su pueblo y estando 
en guerra sus necesidades del ultra
mor eran aún más vitales. Poro lograr 
estos abastecimientos su marino mer
cante ero lo primero del mundo y sus 
buques navegaban por todos los mo
res convergiendo hacia los islas britá
nicos por rutas forzosos y conocidos . 
El proteger estos líneas de abasteci
mientos dispersos por todo el mundo 
ero un problema muy serio y difícil 
poro los ingleses, requiriendo uno 
gran fuerzo noval poro lograrlo y és
to no siempre existía o estaba a lo 
mono donde y cuando se le requería. 
Bien sabían los alemanes el punto 
débil de su odvesorio y dedicaron lo 
mejor de su ingenio noval poro hacer
le el mayor daño posible donde más 
efecto causaría. 

Aún estaban frescos en lo me
moria de todos los excelentes resulto
dos logrados por los corsarios ol_emo
nes de lo Primero Guerra Mundial tal 
como el famoso crucero "Emden" y 
los mercantes armados "Moewe", 
"Wolf", "Seeodler" y otros en que 
flameaba lo bandera de lo marino 
del Kaiser. En lo Segundo Guerra 
Mundial los alemanes lograron despa
char como corsarios o doce buques 
mercantes armados que lograron hun
dir 136 buques mercantes y de gue
rra con un total de 850,000 tonela
das. En estos cifras no se considero 
los daños causados por los excursio
nes de los buques de guerra de super
ficie tal como los acorazados de bol
sillo y los cruceros de batallo " Gnei
senou" y "Schornhorst" que lograron 
también hundir un apreciable tonela
je de buques mercantes. Con el uso 
de los corsarios los alemanes no sólo 
lograban hundir buques mercantes si
no que obligaban o los británicos a 
dedicar o su cacería un considerable 
nC1rr.ero de buques de guerra, fuera 
de .toda proporción al tonelaje de los 
corsarios empleados, lo que les causa
ba un fuerte desgaste y mantenimien
to en lugares aportados del mundo. 
También lograban en esto formo un 
debilitamiento de sus fuerzas novales 
en aguas europeos lo que les daría 
mejores oportunidades de éxito o los 
excursiones de los grandes noves de 
superficie alemanas en eso zona. 

El presente relato troto sobre el 
crucero de uno de estos corsarios, el 
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mercante armado "Atlantis" o "Schiff 
16" como se le conocía en la clave 
de guerra alemana. Se debe explicar 
que los mercantes dedicados a esta 
guerra de corso no eran artillados co
mo los buques de guerra con su ar
mamento visible. Eran hábilmente ar
mados en tal forma que su mortífe
ro armamento no era visible de fuera 
y parecían aún como pacíficos buques 
mercantes de cualquier nacionalidad 
que surcaban los mares del mundo . 
Los cañones más pesados eran de 
igual calibre a los de cualquier cruce
ro ligero y eran colocados detrás de 
falsas estructuras de cubierta o tres 
portalones en el casco y que en el 
momento de entrar en combate se a
brían o se desarmaban al instante y 
quedabar. los cañones expuestos y lis
tos para disparar sobre su incauta y 
desprevenida víctima. Aparte de ca
ñones de tiro naval llevaban un fuer
te armamento antiaéreo de cañones 
ligeros y en algunos casos tubos lan
za torpedos de cubierta y sumergidos, 
y además estaban equipados para 
plantar minas y llevar hidroaviones. 

El "Atlantis" en tiempos de paz 
había sido el mercante "Goldenfels" 
en la línea alemana Hansa. Fue 
construído en 1937, de 8,500 tonela
das, y era nada más que un simple 
buque de carga moderno como cual
quier otro cuando estalló la guerra en 
Setiembre de 1939. Tres meses des
pués el buque seguía apareciendo co
mo un simple buque de carga pero es

to era sólo el} apariencia y nada más. 
En ese lapso había sufrido una trans
formación interna que lo había con-

vertido en un potente buque de gue
rra capaz de causarle a sus adversa
rios muchas pérdidas en los siete ma
res. Se le había dotado de un arma
mento que consistía de seis cañones 
de 5. 9", uno de 3" y una docena de 
cañones ligeros antiaéreos; cuatro tu
bos lanza torpedos sobre cubierta, dos 
a cada banda, y dos adicionales su
mergidos; dos hidroaviones para ob
servación y cien minas. Su capacidad 
para combustible había sido aumenta
da y llevaba una tripulación de gue
rra de 350 hombres. Además se le 
había dotado de todos los elementos 
necesarios para modificar o cambiar 
totclmente su apariencia exterior ya 
sea levantando una chimenea falsa 
adicional o alterando lo superestruc
tura para parecer como determinados 
puques mercantes de diversas nacio
nalidades según la conveniencia del 
momento. 

El "Atlantis'' estaba al mando 
del Capitán de Navío Bernhard Rog
ge y se puso a la mar el 31 de Mar- 
zo de 1940 saliendo por las aguas de 
Heligoland disfrazado como el buque 
noruego "Knute Nelson". Siguió por 
el Mar del Norte sin ser visto y pro
siguió o lo largo de los costas de No
ruego hasta el día 3 de Abril cuando 
cambió de rumbo hacia el Oeste para 
pasar por el Norte de Island ia y el 
Estrecho de Dinamarca para llegar al 
Atlántico habiendo cambiado su iden
tidad a la del navío rusa "Kim". Si
guió navegando hacia el Sur por este 
mar evitando todo encuentro con bu
ques pues sus órdenes eran de no en
trar en corso sino después de haber 
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minado las entradas al puerto de Ca
petown en la punta sur del continen
te africano. Una vez cruzado la lí
nea ecuatorial el 22 de Abril cambió 
nuevamente su apariencia a la del 
buque japonés "Koshii Maru" ya que 
un buque ruso tan al sur no era usual. 
Sin embargo, el día 5 de Moyo, a la 
altura de Cabo Frío del Africa Portu
guesa, se encontró con el buque de 
carga inglés "Scientist" procedente 
de Durban para Inglaterra . Temien
do que este buque informara de su 
presencia el Comandante Rogge deci
dió atacarlo y dándose a conocer or
denó al sorprendido inglés que se de
tuviera. Tomó a bordo a su tripula
ción .Y lo hundió con un torpedo, sien
do éste la primera víctima de este 
corsario . 

Siguiendo por la costo africana 
llegó en la noche del l 0-ll de Ma
yo al punto donde debía fondear sus 
minos sin ser visto por ninguna otra 
nave. Colocó 94 minas en las afue
ras del Coba Agulhas pero una de és
tas rompió sus amarras y se varó. 
Los ingleses al encontrarla desviaron 
el tráfico marítimo por otra ruto y e
vitaron que se perdieran buques en 
este campo de minas . Después de 
plantar sus minas con tan mala suer
te, el corsario se dirigió al Mar In&· 
co para iniciar sus operaciones de cor
so en la ruta Australia-Sudáfrica cam
biando su identidad a la del buque 
holandés "Abbekerk". Su primera 
víctima en este mar fue el buque no
ruego "Tirranna". Tan pronto se dio 
cuenta de la verdadera identidad del 
buque que tenía al frente empezó a 
transmití r por radio las letras RRRR, 

clave convenida para anunciar. "Estoy 
siendo atacado por un corsario". El 
"Atlantis" abrió fuego de cañón y el 
"Tirranna" se tuvo que detener y fue 
abordado y capturado. El Comandan
te Rogge no hundió este buque pues 
lo iba a utilizar como auxiliar para 
depositar allí a las tripulaciones de 
los mercantes que iba a seguir hun
diendo y para fines de aprovisiona
miento . 

El 18 de Junio el "Atlantis" nue
vamente cambia su disfraz al del no
ruego "Tarifa" y que mantuvo hasta 
Diciembre de ese año. Su zona de o
peraciones era ahora la Bahía de Ben
gala al Sudeste de Ceilán y fue allí 
donde hizo el mayor uso de sus hidro
aviones, deteniendo a sus víctimas ha
ciéndoles creer que era un mercante 
armado inglés. Así llegó a hundir el 
ll de Julio al " City of Bagdad"- y dos 
días después al "Kemmendine". Des
pués de estos hundimientos cambió 
de zona pasando a la de Mauriti.us
Sabang encontrándose el día 30 de 
Julio con el capturado "Tirronna'' pa
ra transferirle los prisioneros y darle 
combustible. Estando en estas opera
ciones se les acercó el buque noruego 
"Talleyrand" que fue inmediatamen
te detenido y hundido, posando su tri
pulación prisionera al "Tirronna" que 
despachó al puerto de Burdeos con 
todo su cargamento humano. Hay 
que hacer resaltar el hecho del troto 
humanitario que siempre dieron los 
comandantes de los corsarios alema
nes o los tripulaciones de los barcos 
que hundían. Si no ofrecían resisten
cia los buques sólo eran echados a 
pique una vez puesta o salvo la tripu-
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loción, ya sea en el propio corsario o 
en algún otro buque capturado y que 
servía de auxiliar para ese fin. 

El "Schiff 16" prosiguió su reco
rrido por diversas partes del Mar In
dico hundiendo a cuatro buques mas 
en la misma forma ya descrita. Aho
ra se dedicó a buscar otro buque a
propiado para alojar a los 264 prisio
neros que llevaba a bordo pues ya no 
había lugar o bordo poro recibir más 
tripulantes de los buques que se se
guiría hundiendo. Por fin el 22 de 
Octubre uno de los hidroaviones avis
tó al buque yugoeslovo "Durmitor" 
dándole su posición al corsario quien 
lo capturó a los pocos horas y al cual 
transfirió todos los prisioneros y lo 
despachó con uno tripulación de pre
so de dos de sus oficiales y doce hom
bres o Mogodishu en lo Somalío Ita
liano. 

Serio alargar mucho este rela
to dando los pormenores de los hun
dimientos de todos los buques que 
echó o pique este corsario durante 
los 21 meses que duró su crucero. 
Estos fueron 16 con un tonelaje de 
106,227 y además capturó o 6 más 
con 38,137 toneladas que llegó a 
despachar o puertos controlados por 
el Eje. Sin embargo, cabe indicar que 
las correrías de los varios corsarios 
estaban perfectamente bien controlo
dos por la Superioridad Noval desde 
Alemania. Constantemente estaban 
en contacto por medio de clave radio
telegráfico con ellos y les transmi
tían instrucciones para encontrarse 
con submarinos, buques de abasteci
miento, otros corsarios y aún buques 

de guerra de superficie tal como el 
acorazado de bolsillo "Admiro! Sche
er". Con este buque el "Atlontis" 
cooperó en lo zona de lo isla de Mo
dogascar durante casi 15 días en el 
mes de Febrero de 1941 . También 
por instrucciones recibidos de la Ma
dre Patrio el "Schiff 16" tuvo reunio
nes con los corsarios "Pinguin" (Schiff 
33) "Orion" (Schiff 36) "Komet" 
(Schiff 45), y el yo conocido nuestro 
"Kormoron" (Schiff 41) y cooperó 
con ellos poro el mejor recorrido de 
los vastas zonas del Mor Indico y 
Atlántico Sur donde operaban estos 
cuatro buques haciendo estragos en el 
comercio aliado . Antes de llegar al 
final de nuestro relato debemos men
cionar que las posibilidades de cau
sarle irreparables daños o Inglaterra 
en estos dos primeros años de la gue
rra en que se encontraba luchando so
la eran muy grandes poro los corsa
rios. Como ejemplo de éstos podemos 
citar que el 27 de Enero de 1941 el 
"Atlantis" se cruzó con el enorme tra
satlántico "Queen Mory", de más de 
80.000 toneladas, llevando trop~s in
dios de B'ombay o Momboso. Solo lo 
distancio y lo mayor velocidad del 
trasatlántico, que ero casi el doble 
que lo del corsario, lo salvó de uno 
destrucción seguro. Acontecimientos 
posteriores en el desarrollo de lo gue
rra tal como lo entrado de Estados 
Unidos al conflicto, y la pérdida del 
Norte de Africo poro los potencias del 
Eje hicieron imposible el uso de este 
tipo de corsarios de superficie . 

Volviendo al corsario vemos que 
éste ya había estado operando en el 
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Mar Indico varios meses y era ya tiem
po que dejara esas aguas pues los in
gleses lo estaban buscando con gran 
decisión y era peligroso permanecer 
en ellas mucho más tiempo. Por con
siguiente, el "Atlantis" volvió al A
tlántico Sur en el mes de Abril reco
rriendo las rutas mercantes entre A
frica, América del Sur y Europa que 
pasaban por estas aguas . Aquí reci
bió nuevos abastecimientos de Ale·
mania, inclusive dos nuevos hidroavio
nes Heinkel, al concertar un encuentro 
con el buque de abastecimientos " Als
terufer". Recorrió este mar durante 
casi ocho meses más hundiendo un 
buen número de buques mercantes y 
por ~!timo sirvió para abastecer de 
combustible a dos submarinos. 

A mediados de Noviembre fue 
ordenado para que se dirigiera a un 
punto cercano y al sur de la isla de 
Santa Helena, en el medio del Atlán
tico y entre los dos continentes. Aquí 
el 13 de ese mes se encontró con el 
U-68 dándole el petróleo requerido . 
Dos días después el Comandante Rog
ge cambia por última vez la identifi
cación de su buque a la del holandés 
"Polyphemus" y se dirigió hacia el 
Norte a un punto 350 millas al Noro
este de la isla de Ascensión. Al ama
necer del día 22 se le acercó el U- 126 
para tomar el combustible y estaban 
en estas faenas cuando fue descubier
to por el crucero pesado británico 
"Devonshire" al mando del Capitán 
de Navío R. D. Oliver. 

Este crucero al amanecer había 
soltado su hidroavión para un reco
nocimiento rutinario de la zona veci-

na y a 40 millas de distancia había 
avistado a un mercante no identifica
do. Esta información le fue de inme
mediato transmitida al Comandante 
Oliver quien ordenó a su buque acer
carse al desconocido para investigar
lo. A 25 nudos se aproximaba el "De
vonshire" y al verlo los del "Atlantis" 
se dieron cuenta que sus días como 
ccrsario habían terminado. De todas 
maneras trataría de utilizar una últi
ma estratagema para ver si podía sa
lir de la peligrosa situación en que se 
encontraba. Viró en círculo a estribor 
y se dirigió con rumbo sureste lanzan
do por radio el mensaje RRRR dan
do su falso nombre y su posición. Co
mo los del "Devonshire" no estaban 
muy seguros de qué buque se trataba 
Y con el fin de ver si contestaba a su 
fuego, dispararon una salva con sus 
cañones de 8" al mar, a proa y popa 
del desconocido buque que tenían a la 
vista. Este, sin embargo, no contesta
ba el fuego y seguía huyendo, trans
mitiendo sus señales de auxilio. Como 
estas eran transmitidas en grupos de 
tres RRR en vez de cuatro el Co
mandante Oliver sospechó que el "Po
lyphemus" podía ser el tan buscado 
"Schiff 16" y que lo estaría llevando 
hacia un grupo de submarinos. Por 
eso fue que lo seguía a prudente dis
tancia y solicitó por radio a su Jefe 
de División el lugar donde se debía 
encontrar el verdadero "Polyphemus". 
La respuesta le vino en una hora y 
como ésta no coincidía con la posi
ción del buque que le huía, ya no ha
bía lugar a dudas que el buque ero 
enemigo y a las 9 :30 a.m. abrió fue
go a 1 O millas de distancia y con 
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treinta salvas de cañón dejó incendia
da y hundiéndose al "Atlantis". Este 
en ningún momento contestó el fuego 
pues sabía lo inúti 1 que hubiera sido 
tratar de medirse con un crucero pe
sado. A las 10:00 a.m. se observó 
una explosión en el corsario y a los 
diez minutos otra. A las 10: 16 a . m. 
se le vio desaparecer para siempre 
bajo las aguas del Atlántico Sur don
de había logrado tantos éxitos. Como 
el "Devonshire" había tenido volando 
a sus dos aviones de observación du
rante todo el encuentro, éstos le avi
saron que habían avistado a un sub
marino cerca del lugar del hundi
miento. Este era el U-168 que había 
estado recibiendo su abastecimiento 
de petróleo del "Atlantis". Con el fin 
de no correr el riesgo de ser torpedea
do, el "Devonshire" recogió sus avio
nes y sin intentar buscar a los sobre
vivientes se alejó del escenario a toda 
máquina. 

Como era de esperarse, los so
brevivientes fueron atendidos por el 

submarino en la mejor forma posible, 
recibiendo a bordo a todos los que po
día y remolcando las bolsas y botes 
de los demás. Aunque parezca men
tira, sólo se perdieron 7 hombres en 
el hundimiento del "Atlantis". Dos 
días después fueron recogidos por el 
buque abastecedor de submarinos 
" Python" pero la odisea de estos náu
fragos no terminó aquí. El 1° de Di 
ciembre este buque era hundido ror 
el crucero pesado " Dorsetsh ire", ge
melo del " Devonshi re", y nuevamen
te todos fueron al agua pero por mi
lagro no se perdió ningún hombre en 
este segundo naufragio. Todos fue
ron recogidos por otros tres submari
nos y llegaron sin mayor novedad a 
Burdeos entre el 25 de Diciembre de 

1941 y el 2 de Enero de 1942. Así 
terminó un episodio más de una for
ma de luchar en el mar poco conoci
da y que requirió de sus exponel"tes 
una organización perfecta y una tem
planza difícilmente igualadas. 
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Grúa de 250 toneladas montada 
sobre Catamaranes.-

(De la Revista " Navitecnia" . Nos. 92-105-106 ) 

En los astilleros Gorky situados 
sobre el río Volgo de lo URSS, se en
contraba en construcción uno gigan
tesco grúa flotante, de 250 toneladas 
de capacidad de izado, destinado o lo 
industrio petrolero de Azerbojon . Lo 
novedoso de esto construcción consis
te en que poro posibilitar el manipu
leo de grandes pesos sin afectación de 
lo estabilidad de lo grúa flotante, és
to se hollaré. montado sobre dos cos
eos paralelos unidos entre sí en for · 
mo de cotomorán. 

Diseñado poro ser empleado en 
el armado de torres de perforación en 
los yac imientos submarinos del Mor 
Caspio, esto embarcación podrá tra
bajar con estructuras instalados debo
jo del aguo o profundidades de hasta 
60 metros, en lugar del máximo al 
canzado hasta ahora, de 30 metros . 

Codo uno de los coseos tendrá 
uno eslora de 131 metros y uno mon- -
go de 18,3 metros siendo lo separa
ción entre cascos de unos 14 metros, 
de lo que resulto uno mongo total de 
50,60 metros, lo que le confiere al 
conjunto uno estabilidad adecuado 
a ún cuando se trabaje con vientos 
fuertes. Lo plataforma que une am
bos coseos estará o unos 3,90 metros 
sobre lo línea de flotación y lo super
fici e total de lo cubierto de cargo se
rá de S. 000 metros cuadrados . Lo 
grúa, montado sobre el cosco de ba
bor, tend rá uno a ltu ra de 55 metros 
en posición plegado, y 1 O 1 metros 
cuando esté con el brozo totalmente 
levantado. 
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Fig. l.-Grúa de 250 tonelada:; 

(Di! la Revista Navitecnia) 

A los efectos de obtener uno bue
no moniobrobilidod, que es uno con
dición esencial poro este tipo de em
barcaciones, se instalo uno hélice y 
un timón o proa y o popo de codo 
cosco. Lo propulsión será por medio 
de uno instalación diesel-eléctrico 
que comprende seis generadores de 
corriente continuo ubicados en el cos
co de estribor, con uno solido de po
tencio de l . 400 Kw. o cado eje pa
pel, y 700 Km. a codo unidad de 
proa. Se ha provisto una velocidad de 
servicio de lO nudos. 

También se instalan cuatro ge
neradores de corriente alterno, sobre 
estribor, para accionamiento de la 
maquinaria auxiliar de a bordo y la 

Fig. 2.- Grúa de 250 toneladas 

(I:·i! la R evista Navitecnia) 

maniobra de la grúa, estando todos 
los controles ubicados en la timonera 
desde donde se accionan por mandos 
a distancia. 

Para asistir a las operaciones que 
efectuará esta grúa se requiere el em
pleo de una cabina sumergible a los 
efectos de permitir el descenso de bu
zos hasta el fondo del mor (unos 60 
metros), y para determinar lo profun
didad correcta, la embarcación esta
rá equipada con un sistema asdic. 

La tripulación del catomorún se
rá de 35 hombres que se alojarán en 
cabinas y "suites" compuesta de dor
mitorio, sala de estar y baño. Todos 
los alojamientos tendrán aire acondi-
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cionado. Para las provisiones se ins
talará una planta frigorífica y las co
midas serán transportadas a los co
medores mediante elevadores. Tam
bién el personal y los equipos que de
ban subir desde las bodegas hasta la 
cabina de la grúa contarán para ello 
con un elevador, ya que la altura has
ta ese lugar es de unos 30 metros. 

Encabeza Brasi l la Industria Nava l 
lberoamerican.a.-

El Brasil ha pasado definitiva
mente al frente de los países iberoa
mericanos en materia de construcción 
naval . En efecto, actualmente tiene 
en construcción en los distintos luga 
res del país, 20 buques mercantes que 
totalizan 123.000 toneladas. 

De este tonelaje, corresponden 
42. 000 toneladas a 6 buques petrole
ros que son los primeros de esta es
pecialidad que construyen en ese poís. 

Fig. 

Culminaron, asimismo, las ne
gociaciones entre el gobierno del Bra
sil y de Méx1co para la vento a este 
último país de S buques cargueros de 
13.000 toneladas Similares o los ya 
entregados por astil le ros brasileños re
cientemente a Méx1co. 

Fue ad¡ud1cado a los Astilleros 
lh1kawa,imo do Brasil, en uno licita
ción público 1nternac1onol lo construc
ción de un dique flotante destinado 
a la f1rma Fourness-Smith Dock Li 
mited de Inglaterra. 

Las característicos pnnc1pales de 
ésre, el pnmer dique flotante, a cons
truirse en el Brasil, son las s1gu1en
tes. eslora total 1S4 m ., mongo má
ximo del pontón 34 m., altura total 
de lo pared lateral sobre la línea ba
se 16. S m. , capac1dad de izamiento 
11 . 380 toneladas. El d1que será 
construido bo¡o la clasificación del 
Lloyd Reg1ster of Sh1ppmg y su plazo 
de entrega se estima en 18 met;es o 
partir de su iniciaciÓn. 

para una empr sa Británica. 
IC~ la Revista Navltccnial 



894 REVISTA DE MARINA 

Construcción de Superpetroleros.-

La Compañía Esso-Holanda tie
ne el propósito de encargar la cons
trucción de dos petroleros del modelo 
Taurus, de 140 . 000 toneladas . Un 
astillero japonés ofreció construir a 
razón de 80 dólares por tonelada, 
los asti !!eros de Holanda cotizaron a 
88 dólares, mientras que los astille
ros ingleses y alemanes pueden reali
zar el trabajo por 95 dólares la tone
lada. El pedido total de la Esso será 
de 6 buques . Por otra parte la Com
pañía Shell dispuso la construcción de 
4 unidades de 165 . 0/)0 toneladas. 

Gigantesco Petrolero de 132 . 000 
Toneladas.-

En los astilleros de Sasevo del Ja
pón ha sido construido el petrolero 

más grande del mundo. Trátase del 
Nissho Maru que incorpora toda la 
experiencia moderna de la industria 
naval japonesa. El tipo y las líneas 
del buque fueron determinadas des
pués de una serie de experiencias rea
l izadas en el tanque de ensayos del 
Ministerio de Transportes del Japón y 
la construcción y soldadura del casco 
se ejecutó en base a los resultados de 
la investigación conjunta efectuada 
por conocidas personalidades de las 
Universidades de Tokio y Osaka. 

Las características principales 
del Nis.sho Maru, cuyo armador es la 
ldemitsu Kosan Co. Ltd., son las si
guientes: 

Porte bruto 123. 334 tons. 

Eslora total 291,0 m. 

Fig. 4.- El "Nissho Maru" 

(D~ la Revista Navitecnia) 
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Eslora entre perpendiculares 
276,0 m. 

Manga moldeada 43,0 m . 

Puntal moldeado 22,2 m . 

Calado moldeado 16,53 m . 

28 . 000 CYe a 1 OS v/min. 

Potencia normal 25.500 CVe a 
105,5 v/min. 

Yeloc. de pruebas 17,19 nudos 

Capacidad de cargo 186.475,5 
Potencia de máqu inas má ximo metros cúbicos. 

Fig. 5.-EI "Ni~sho Maru" duran te el viaje de pruebas. 

ID~ la Revista Navitecnial 

En el diseño y la construcción de esta clase de petrolero se h a puesto es1>ecial empeño 
en la durabilidad, estabilidad de la estructura, seguridad de navegación, reducción de 
costos y tiempo de mantenimiento y/o reparación, exa ctitud de funcionamiento de la 
maquinaria principal y de las au.tiliares, corno a sí ta.mbién en el con fort de lo 

alojamientos . 

Doc~ petroleros de 70 . 000 toneladas 
pedidos a Gotaverken . -

Los ast illeros de Gotoverken, en 
Gotemburgo, tiene un pedido o en 
construcción una serie de 12 petrol e
ros de 70 . 000 toneladas de porte bru
to coda uno paro propietarios suecos 
o no ruegos. Según anuncian los asti 
lleros Gotoverken está llevando a ca
bo el mayor proyecto del mundo de 
producción en serie de grandes petro
leros. 

Lo producción en serie de gran
des petroleros se adapto muy bien a 

las instalaciones de los nuevos astille
ros de Arendol donde uno gran porte 
de lo construcción se efectúo siguiel"l
do los pnnc1pios de cadena de mon
taje. Parece ser que los unidades de 
70 . 000 toneladas son de un tamaño 
que se adopto a los necesidades ac
t ua les de los propietarios y armado
res, según ag rego Gotoverken. 

Los doce barcos estarán equipo
dos con motores Gotoverken de 9 ci
lindros, con pistones de gran diáme
tro. Codo cilindro tendrá un diáme
t ro de 850 mm. y uno carrero de 
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1 . 700. La maquinaria de propulsión 
desarrolla 19.800 CV a 115 v/m. y 
propo rc ionará a los barcos una velo
cidad contratada de 16 .75 nudos. 

E•1 Gotaverken fueron alargados seis 
Graneleros Noruegos .-

El granelero noruego Hilwi, de 
23. 020 toneladas de porte bruto, per
teneciente a Rolf Wigands Rederi, fue 
recientemente alargado en aproxima
damente 20 metros por los astilleros 
Gotaverken . 

El buque fue colocado en el di
que flotante más grande del citado 
astillero donde se le cortó en dos in
mediatamente a popa de la escotilla 
N9 3 . El dique fue nuevamente su
mergido hasta que la sección proel 

flotó y pudo ser remolcada fuera del 
mismo, mientras que la parte popel, 
que estaba lastrada, permanecía so
bre los calzos. 

Mientras tanto se había botado 
una nueva sección central , de 20,11 
metros, construida en una de las gra
das del astillero, que fue remolcada 
dentro del dique flotante hasta que
dar enfrentada con la parte pope!. El 
dique se elevó nuevamente soldándo
se ambas partes, a continuación se re
pitió la operación con la sección proel. 

Esta intercalación representa la 
incorporación de una sétima gran bo
dega a las seis anteriores, aumentan
do el porte bruto del buque de 23.020 
toneladas a 25. 800 toneladas, y su 
eslora de 160 a 180,11 metros. 

Fig. 6.-EI primero, segundo y tercero de los doce buques estanques de 

70,0()0 toneladas que se construyen en el A:;:tillero de Arendal. 

(De la Revista NavitecniaJ 



NOT AS P ROFESIONALES 897 

El Hilwi es el primero de se is 
graneleros noruegos que sucesivamen
te recibirán unfl bodega adicional en 
Gotaverken. T rátase de la contrata
ción más impo rtante que ha recibido 

el departa mento de reparaciones del 
ci tado ast illero en los últimos años, y 
la m1sma ha s ido log rada a pesa r de 
lo fuer te competenc1a de los astilleros 
japoneses y británicos. 

Fig. 7.-Separación de las dos mitades del "Hilwi" durante lo. 

trabajos de a la rgamien to en Gotaverken. 

Ala rgamiento de Granele ros 
Británicos en B & W.-

En virtud de lo gran cunt idod de 
trabajos de alargamiento real izados 
en buques , los ast í lleros Burmeister & 
\'Va in han od(l •.J iddo fama internac io
na l como expertos en este campo. 
Esta ha sido una de los principales 
causas por los cuales le ha s ido adj u
dicada la operación de alargam iento 
de los graneleros británicos Ath~l prin

ce y Athelprincess, pertenecientes o 
lo British Athe l Line. 

1De la Revista Navitccnia) 

Uno vez fir mado el contrato, lo 
firmo Bt.. . m~i:;ter & 'ain env1ó a uno 
de sLs técr,icos a Nueva Zelandio pa 
ra medir lo secc1ór1 transversal del 
Atltelpdnce. En base o esto verifica
ción el ostdlero pudo proceder o lo 
construcción de uno nuevo sección de 
bodega que se mte rcolorío en el cos
co ex1sten te. 

De esta manero lo secc1ón cen
tra l estuvo preparado cuando el bu
que arribó al ast ille ro. Después de 
haber sido remolcado dentro del di -
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Fig. S.-Colocación de la sección central en el "Athelprince''. 

que flotante, se comenzó con el cor
te del casco, operación que fue Ini

ciada un día lunes al medio día, fina
lizado el jueves siguiente a las 1600 
horas. 

Luego para separar ambas par
tes , se fijó un cable a cada extremo 
y se a pi icó una fuerza de tracción 
mediante la grúa de puente . Para co
rrer la parte de proa en la distancia 
requerida, sólo fue necesario utilizar 
una fuerza de 1 00 toneladas. A con
tinuación se realizó la etapa más ex
citante de toda la operación. La nue
va sección de carga, de aproximada
mente 19.25 metros de longitud tenía 

(Da la Revista Navitecnia) 

que ser ubicada en su lugar, entre las 
dos mitades. Esto requerió el esfuer
zo combinado de las dos grúas de pór
tico cuya capacidad total es de 600 
to;,eladas, debiendo manipular en es
te caso unas 500 toneladas. La nue
va sección fue izada por encima de la 
porte proel del buque seccionado, y 
luego bajada centímetro por centíme
tro a su sitio, alineándosela con la 
sección de popa. La sección proel fue 
acercándose entonces, pudiéndose co
menzar con la soldadura. 

Toda la operación no duró sino 
tres semanas, aprovechándose asimis
mo la oportunidad para someter al 
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buque a su inspecc1on anual reg la
mentaria . El alargamiento llevó la es
lora del Athelprince, de 151 , 17 me
tros a 170,37 metros, incrementán
dose su porte bruto de 12 . 117 a 
14 . 750 toneladas . 

Tanque par...:J experiencias 
Hidrodinámicas en Japón.-

En Tok io será constru ido un e
norme tanque pa ra ensa yos de mode
los de buques. T rátase de l tanque 
más g rande que se haya const ruido 
hasta la fecha en el mundo; en efec
to, tendrá 4.02 metros de largo, 17 ,37 
metros de ancho y 8,25 met ros de pro
fundidad. Su costo se rá de casi 
3'000. 000 de dóla res. 

Reflotamiento de un Buque 
empleando Espuma Plástica.-

En el puerto de Kuwa it se hun 
dió no hace mucho e l buque danés Al 
Kuwait . Con S . 000 ove jas ahogada s, 
estaba en el fondo del mar a 14 me
tros de profundidad y a escasos 500 
metros del punto de donde se saca el 
agua de mar para transformar la en 
agua potable destinada a la ci udad 
Se comprenderá que las auto ridades 
exig ieran la e li m inac ión inmed iata 
del novio para evitar todo peligro de 
contaminación . Varias compañ ías u
frecieron sus servicios indicando co
mo plazo m ín imo unos s :!i s meses. La 
Compañía de Seguros Danesa casi de
sesperó ante la imposib ilidad de en
contrar un método más rápido de le
vantar el buque. Pero afortunada
mente un danés llamado Karl Kroyer 
recordó que una empresa alemana de 

prcdL.ctos químicos fabricaba uno es 
puma plástico que podría servir como 
método auxiliar poro elevar el barco. 
Des;:>l . .:és de algunos experimentos en 
¡:equeña escalo, lo firmo alemana y 
lo compañía de seguros danesa pusie
ron manos a lo obra. Por vía aéreo 
se transportaron a Kuwoit las moqul
,-.arias necesarias poro convertir el 
p.ástico en espumo y luego en lo que 
la firma denommo "Styropor" . Este 
producto está formado por pequeñas 
bolitas blancos que no absorben el 
agua, que son muy l1v1anos . Inyec
tadas estas bol1tos med1ante mangue
ros de incend1o dentro del cosco bas
taron 70 toneladas de las m1smos po
ro confen rle la flotobil1dod necesono 
al buque hundido. Incluyendo todos 
los trabajos preporo tonos, el leva nto 
miento del buque requirió solamente 
un mes y medio, o pesar de no contar
se con lo expenenc1o necesario. Nu
mercsas compañías de novegoc1ón y 
de seguros se han mostrado mtereso 
das vivamente por el nuevo método, 
poro el cual se sol1c1 tó mientras ton
to la po tente. 

Novedoso método para almacenar 
petróleo en depósitos sin fondo 
en el Mar .-

Un tanque sin fondo poro o lmo
cenar acei te flotando en el aguo ha 
s1oo desarrolla do por lo Mol mo Fly
dindustn, uno filial de lo mayor fá
b rica de ¡ebes de Suecia T re lleboras 
Gummifobriks A . 9 . Este método co
nocido con e l nombre de Seotonk se 
dice que e li m ina los peligros de explo
SIÓn y que red uce los nesgas de in
cendio pudiéndose ap licar en todos 
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los lugares donde el agua tiene la su
ficiente profundidad. 

El tanque está hecho de pliester 
reforzado con fibra de vidrio y tiene 

un techo especialmente diseñado que 
mantiene a flote el tanque . Como que 
el tanque siempre está lleno, con a
ceite o con agua, no se produce nin

guna evaporación con la consiguiente 
producción de gases. 

Otra ventaja consiste en que el 
tanque no necesita 1 impieza conven
cional ya que las impurezas sólidas 
en el aceite se separan por su propio 
peso y caen al fondo del mar. 

. El tanque resulta, además, más 
fácil de trasladar a otro sitio al mis

mo tiempo que se anuncia que su 
precio será comparativamente bara
to. La estructura de poi iester no se 

corroe y además resiste todos los com
bustibles empleados normalmente. 

Cada tanque puede estar provis

to de una bomba separada encima del 
techo la cual se hace que cada uni 

dad trabaje independientemente de 
las bombas basadas en tierra. Como 
que prácticamente no se produce con

trapresión en el tanque, puede llenar
se muy rápidamente reduciéndose el 
tiempo de descarga de los petroleros. 

Un dispositivo especial avisa 
cuando está lleno mientras que otro 

evita que el agua entre en el sistema 
de bombeado al vaciarse por comple
to el tanque. 

Los fabricantes afirman que no 
hay peligro de que los peces y otros 
animales marinos entren en el tanque 

por abajo. Al ser usado en climas 
muy fríos, el tanque puede combinar
se con una manguera de aire compri
mido colocada al fondo del mar. Las 

burbujas de aire que se levantan a la 
superficie mantienen en movimiento 
el agua caliente del fondo hacia arri

ba y evitan la formación de hielo só
lido . 

L•OS B,UQUES PETROLEROS DEL 

AÑO 2000.-

Del Boletín SPECTRUM 0923 5 

P or el Capitán G.A.P. King 

3uperintendente de D esarrollo Naval de la 

B. P. Tanker Company Ltd., LOndres 

Todas las grandes industrias de
ben pensar en lo que será el futuro 
para poder planificar con arreglo a 

las condiciones y circunstancias de 
los años por venir. La planificación 
a largo plazo en la industria petrolí

fera puede que requiera un pronósti 
co de diez años; sin embargo, sería 
muy audaz el planificador que se a
treviera a pronosticar lo estructura de 

la sociedad, o los pormenores de sus 
necesidades, para fines del siglo ac

tual. 

El año dos mil no está tan leja
no. Mi rondo retrospectivamente, 

1930 se halla dentro de un período 
igual, y, ciertamente, permanece vi

vo en el recuerdo de un gran número 

de personas. 
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Indudablemente, poro fines del 
siglo, lo investigación operacional ha
brá creado uno revolución en lo ad
ministración y métodos de los gran
des industrias. Los técnicos basados 
en los computadores habrán dado o 
lo administración un más preciso con
trol sobre sus operaciones, y podrá 
predecirse con mucho mayor precisión 
cuales serón los futuros necesidades. 
Lo industrio petrolífera sobró mucho 
mejor que ahora cómo deberá efec
tuarse el transporte; y, en este aspec
to, lo industrio dependerá aún consi
derablemente de los petroleros. 

Un gran fenómeno de navegación.-

Desde que finalizó lo Segundo 
Guerra Mundial, el aumento de tama
ño de los buques petroleros ha consti
tuido uno de los principales fenóme
nos de lo navegación. Durante los 
tres o cuatro décadas venideros, esto 
tendencia hacia mayores buques pro
bablemente continuará. Los nuevos 
materiales básicos, como los aceros 
inoxidables de alto resistencia a lo 
tracción y los aleaciones de elevado 
resistencia en relación con el peso, 
habrán hecho posible lo construcción 
de gigantescos embarcaciones capo
ces de transportar 250. 000 tonela
das, o más, de petróleo crudo. 

No habrá muchos de estos enor
mes buques, puesto que su uso se ve
rá restringido por el colado de lo 
puertos y canales de aproximación, y 
hasta en alto mor, por lo necesidad 
de seguir determmodos rutas comer
ciales. 

Un colado de poco más de 18 
metros será, tal vez, el máximo . En
tre lo actualidad y fines del siglo de
berá llegarse o uno avenencia sobre 
el posible aumento del tamaño de los 
buques, particularmente en lo que res
pecto al colado, así como al desarro
llo y mantenimiento de los puertos ca
paces de dar entrado o los gigantes
cos barcos. 

El grueso de los flotas de buques 
tanques estará compuesto por embar
caciones desde cerco de 20. 000 tone
lodos -poro el transporte de deriva
dos del petróleo--, hasta las 150.000 
toneladas o más, para el transporte de 
petróleo crudo. Los avances técnicos 
que permitan lo construcción de los 
gigantescos buques harán también 
posible las mejoras de diseño y fun
cionamiento de todos los demás em
barcaciones . En comparación con el 
posado, el buque del nuevo s1glo ten
drá uno gran capacidad de peso muer-
to para su desplazamiento, y poco ca
lado que permito lo entrego de gran- -
des cargamentos a los puertos en los 
que lo profundización de canales y 
muelles resulte ontieconómico y, en 
algunos cosos, imposible. 

Los empresas manufactureros, 
como los que producen o elaboran pro
ductos químico:;, pinturas, caucho, te-
1 s sintéticas, materiales sintéticos o 
fertilizantes, obtendrán codo vez ma
yor cantidad de materias primos de 
lo industrio petrolífero, y asimismo, 
habrá un considerable comercio ma
rítimo en productos petroquímicos o 
granel . Esto hará necesario el em
pleo de buques especializados que ten-
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gan instalaciones para calentamien
to, refrigeración o presionización, 
tanques revestidos y complejo equipo 
para el manejo de la carga. 

El gas natural representará una 
proporción mucho mayor que la ac
tual en el suministro mundial de e
nergía; y, a pesar de la atracción que 
constituirán los gaseoductos en algu
nas zonas del mundo, los buques tan
ques para gas, refrigerado o a pre
sión, serán mucho más comunes. Los 
gases transportados a muy bajas tem
peraturas podrán usarse ampliamente 
para la refrigeración de almacenes en 
los puertos, para congelar productos 
alimenticios y hasta para la congela
ción del terreno en los grandes pro
yectos de ingeniería civil . 

Petroleros Submarinos. -

Entre otras embarcaciones espe
ciales, con que contará la industria 
petrolífera, figurará casi con seguri
dad, un determinado número de pe
troleros submarinos, cuyos planos es
tán ya elaborados con todo género de 
detalle. Estas embarcaciones especia
les están concebidas para transportar 
petróleo crudo en las rutas inaccesi
bles para buques de superficie; por e
jemplo, entre el Artico canadiense o 
Alaska y la Europa noroccidental. 

Habrá de tener menos calado 
que los barcos de superficie, puesto 
que un submarino de 50. 000 tonela
das de capacidad de peso muerto y 
forma circular podría tener un cala
do de 24 metros cargado y navegan
do sobre la superficie. Sumergido y 

empleando un "snorkel", necesitaría 
una profundidad mínima de casi 55 
metros; estas dimensiones se relacio
nan inevitablemente con profundas 
rutas oceánicas y terminales de agua 
profunda. 

El transporte de petróleo -en
vasado o a granel- se habrá visto 
sujeto a perfeccionamientos en otras 
formas de transporte marítimo y, don-. 
dequiera que surja una necesidad es
pecial o una exigencia desacostum
brada por parte de algún cliente, se 
crearán métodos nuevos, o se modifi
carán los existentes, paro hacerles 
frente . 

El "petrolero de depósito inter
cambiable" bien podrá ser una reali
dad. Será posible descargar tanques 
llenos por los portalones de proa y 
pasar el producto a pequeñas insta
laciones, convirtiéndose el propio de
¡::ósito, o tanque, flotante, en parte de 
las facilidades de almacenamiento de 
tal instalación, hasta que quede va
cío y pueda ser acoplado a otro "bu
que de depósito intercambiable". 

En determinadas y apropiadas 
circunstancias, será factible contar 
con un buque nodriza que arrastre un 
"tren de barcazas" y, posiblemente, 
a tanques magnéticamente acopla
dos. 

Pueden esperarse ulteriores de
sarrollos en los recipientes cilíndricos 
para el transporte de petróleo, pues
to que los actualmente en uso se ven 
limitados en tamaños por la resisten
cia del material empleado en su cons
trucción. Más barata energía , moto-
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res más livianos y combustible de me
joradas características permití rón, pa
ra el año 2,000, la aplicación del co
jín de aire que usa el Hovercraft a 
vehículos de transporte más grandes y 
pesados de los que se usan hoy en día. 

Donde quiera que resultara la 
utilidad, podría emplearse un vehícu
.lo anfibio para transportar costosos 
productos o materias primas sobre te
rrenos pantanosos, helados, o por 
mar; es aún posible que llegara a con
vertirse en un serio rival de los gran
des petroleros submarinos dentro de 
31) o 40 años. 

En ciertos casos, reactores nu
cleares podrán proporcionar la pote,.-.
'cia necesaria para propulsar los gran
des barcos o embarcaciones de tip0 
especial. Uno serie de reactores com 
~actos y económicos, con una poten
cio de 25.000 o 30.000 caballos de 
fuerza hasta más de l 00. 000 H . P., 
habrá sido producida y será de verda
dera necesidad en el caso de los pe
troleros submarinos. Habrá, asimis
mo, un gran número de buques de su
perficie propulsados con energía nu
clear; sin embargo, la mayoría utili
zará unidades de potencia desarrolla
das oor los máquinas convencionales 
de lo actualidad. Podrá existir cierto 
tendencia a acoplar determinado nú
mero de motores más pequeños a un 
árbol, y los buques más grandes con
tarán con hélices gemelos. Los timo
nes gemelos y los dispositivos latera
les de empuje, de proa a popa, tam
bién se convertirán en características 
comunes. 

Mucho más Compactos . -

La maquinaria y equipos auxilia
re.; serón mucho más compactos que 
los actuales. Se habrá aprendido mu 
cho de lo experiencia militar, el per
feccionamiento de los sistemas de ar
mamentos y de los cohetes espocio
l~s. Los maniobras de fondeos y o
marre de los grandes buques se ha
brán racionalizado en los puertos más 
modernos y en los operaciones alto
mente dese rrollodas. 

No hoce falta ser clarividente 
paro comprender que el equipo de 
maniobra y los aparatos de medido 
habrán logrado en los buques un ni
vel de confiabilidod y eficoc•o tal que 
ahora solo resulto pos1ble en los más 
exactos aplicaciones científicos y de 
ingeniería . El maneJO de cargos, es
pecialmente en buques muy grandes, 
será programado y controlado me
diante computadoras situados o bor
do del buque o en un centro de con
trol de lo refinería, lo que permitirá 
lo recepción de 250.000 toneladas de 
petróleo crudo, al tiempo que se lle
va o cabo lo refinación . 

F:n determinados circunstancias, 
una refinería podrá funcionar con u
no capacidad de almacenamiento de 
pet óleo mucho más reducido, o con
dición de que todas sus operaciones 
estén mejor integradas, con indusión 
de la entrego de petróleo crudo y lo 
del embarque de productos derivados. 

Se aplicará un avanzado control 
electrónico en lo preparación y fun
cionamiento de lo maquinaria propul-
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soro en buques, así como en la nave
gación. P'ara fines del siglo, el "arte 
de hallar refugio" habrá sido profun
damente afectado por los avances de 
la ciencia astronáutica y por los mé
todos de rápido análisis de datos. Es 
posible que los navegantes aún sigan 
midiendo los ángulos con sextante, si 
bien ese tradicional instrumento po
dría resultar tan anticuado como la 
ballestilla o el medio coco polinesio. 

La mayor parte de los buques de 
alta mar llevarán su propio equipo pa
ra fijar la posición, que les proporcio
nará un cuadro sobre la posición con
tinua del barco, registrada en los cen
tros terrestres y hasta en la propia 
oficina de los armadores. Los satéli
tes navegacionales, avanzadas ayu
das hiperbólicas, perfeccionamientos 
de los equipos Decca, Lorán, Sonar y 
de efecto Doppler habrán sido prodi
giosamente mejorados por los milita
res y se hallarán a disposición de los 
usuarios comerciales. 

Se usarán balizas instaladas so
bre el lecho marino, cuyas transmisio
nes podrán ser recibidas por el siste
ma de control instalado a bordo de los 
buques, para mantenerlos en su ruta 
correcta. Todos los barcos navegarán 
por pasajes "de separación" debida
mente seleccionados, similares a los 
pasillos aéreos de la actualidad, lo que 
hará mucho más segura la navega
ción en las zonas congestionadas. 

La separación del tráfico será 
un principio cardinal, y será ayudada 
y mejorada mediante radar primario 
y secundario, trazado automático de 

blancos dispositivos de alarma o 
"cont rol de colisiones", reflectores de 
rayos infrarrojos. 

Los buques petroleros del año 
2000 serán aún reconocibles , porque 
no hay razón fundamental que haga 
necesario un cambio en su diseño, 
que es muy útil. Serán comunes los 
tuques cubierta corrida, y las case
tas de cubierta serán más pequeñas 
puesto que la tripulación será menor. 
Las superestructuras se hallarán a po
r::a, con tubos de escape combinados 
con lo que es ahora el palo mayor. 
La mayor parte de la tubería estará 
instalado debajo de la cubierta, y los 
buques tanques de mayor tamaño ten
drán una marcada apariencia aerodi
námica. 

Cubierta para Helicópteros . - ~ 

Una cubierta para hel icópteras, 
probablemente sobre proa, será obvia 
característica de casi todos los bu
ques. El acabado se hará con mate
riales plásticos de larga duración; no 
será necesario el mantenimiento du
rante el viaje, con excepción de la 
maquinaria e instrumentos esencia
les. 

Cápsulas de salvamento infla
bies, a prueba de fuego, habrán des
plazado o todos los botes, excepto el 
de salvavidas para accidentes, y con
tarán con radiotransmisores que po
drán localizar las embarcaciones de 
bL:squeda y rescate. Los incendios se 
combatirán con gas inerte, espuma 
automática o con productos químicos. 
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Las comunicaciones se hallan en 
proceso continuo de evolución y revo
lución, y serán infinitamente distin
tas dentro de unas tres décadas . La 
transmisión de datos, el Telex, la 
transmisión eléctrica de imágenes y 
la televisión de circuito cerrado se 
hallan ahora en disponibilidad, pero 
se encontrarán en uso común dentro 
de 35 años. La televisión de circuito 
cerrado podrá emplearse extensamen
te a bordo paro la vigilancia de la 
maquinaria, el examen de partes re
motas del buque y para la supervi
sión de maniobras como el fondeo. 
Las oficinas centrales de las firmas 
podrán mantenerse en contacto direc
to con los buques mediante radio y 
televisión. Todas estas innovaciones 
y mejoras permitirán reducir las tri
pulaciones. 

Los más grandes, veloces y efi
cientes buques de fines del siglo, ne
cesitarán facilidades portuarias muy 
mejoradas. Los grandes transportes 
de superficie y los petroleros submari
nos también necesitarán contar con 
terminales especiales de gran calado, 
así como con maquinaria y equipo al
tam~nte especializados para lo carga 
y descargo. 

Se perfeccionarán también los 
sistemas de amarre, desarrollados des
de el dispositivo de un punto único de 
amarre al que un buque asegura su 
proa, paro que pueda virar en un án
gulo de 360 grados. 

Plataformas Flotantes . -

Habrá también plataformas flo
tantes que operen sobre un principio 

parecido al de las plataformas de son
deo semi-sumergibles, en las que po
drá efectuarse el amarre. Estas po
drán ser trabadas o mantenidas en 
posición electrónicamente por medio 
de balizas instaladas en el lecho ma· 
rino, y mecanismos de mando insta
lados a bordo del buque o en las pla
taformas. Al disponerse a efectuar 
un amorre como éste, los buques po
drán ser gobernados desde un peque
ño centro de control instalado en lo 
proa, más bien que desde el puente. 
Cuando se disponga de acoplamiento 
de amarre, se combinará con el tubo 
maestro para el manejo del petróleo, 
en un dispositivo similar al empleado 
en el reabastecimiento de combusti
ble de los aviones en vuelo, que se co· 
nectará automáticamente al termmar 
el buque la maniobro de fondeo. 

Debido al peso que enc1erra el 
mone¡o de grandes mangueros, hasta 
los convencionales mangUitos de em
palme de mangueras en el centro de 
los buques requerirán uno más ovan- -
zada mecanización que la practicada 
hasta hoy. 

Los barcos se hallarán con me
~~os frecuencia que la actualmente a
costumbrada en los diques secos, de
bido a la eficac1a de los nuevos reves
timientos protectores y a lo coda ve1. 

1t:nos frecuente necesidad de revisor 
timón y hélice. Será muy limitada es
ta facilidad de entrado en dique para 
los gigantescos petroleros; sin embar
go, se hallarán en disponibilidad los 
diques secos en que fueron co;,struí
dos, a la por que serón conveniente
mente mod1ficodos otros muelles. El 
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carenaje sería una posibilidad. Tam
bién se ha sugerido que, donde las ca
racterísticas del lecho marino sean 
buenas, podrían erigirse caballetes, o 
soportes, capaces de elevarse, simila·· 
res a los que se usan en las platafor
mas de perforación en alta mar. 

los Tripulontes.-

Nos hemos referido a los buques, 
a su equipo y a los servicios que ne~ 
cesitarán. Pero ¿Qué se puede decir 
de los tripulantes de finales del siglo 
XX;¡ Los futuros capitanes son ahora 
¡::equeños colegiales, y mucho habrá 
cambiado durante los años que nos 
separan de aquella época. Técnica
mente, el buque completamente auto
mático, sin tripulantes, podrá ser fac-· 
tibie por espacio de muchos años, pe
ro es dudoso que se confíe un valioso 
cargamento a máquinas y equipos, sin 
ningún control humano director. 

Por tanto, es lógico que hasta 
los buques de mayor tamaño contarár> 
con una tripulación reducida, consti
tuída por buenos especialistas. La ins
trucción será mucho más intensa y ri
gurosa que en la actualidad, con ob
jeto de que los marinos se encuentren 
a la altura de los conocimientos, 
siempre en proceso de avance. Des
de luego, no será barato reclutar, a
diestrar y retener a las adecuadas tri
pulaciones. 

Tal vez resultará necesario ope
rar los buques en forma parecida a 
la de los aviones de pasaje; cierta
mente, las tripulaciones de los buques 
futuros serán más parecidas a las de 
los aviones que a las de tipo marinero 
tradicional. Estos pequeños grupos o-

peracionales se verán complementa
dos por otros equipos para auxiliar en 
las labores de carga, descarga o ama
rre que serán transportados por heli
cóptero para realizar la tarea de que 
se trate. Este sistema tal vez sólo re
sulte posible en las principales rutas 
comerciales, que son, precisamente, 
donde habrá más tráfico y mayores 
incentivos. 

El clíper y la sociedad del siglo 
XX produjeron un tipo de marino que 
es ahora una romántica leyenda. Los 
motores diese!, las válvulas termióni
cas y la sociedad contemporánea han 
producido otro tipo de marino, tota l
mente distinto de aquél. La fisión nu
clear, la Física de estado sólido y el 
irresistible misterio de un nuevo siglo 
producirán otro tipo más adecuado al 
nuevo ambiente y a las demandas que 
se le hagan. Ante el dilema de adap
tarse, o parecer, los mejores sabrán 
adaptarse. 

Estos cambios y avances depen
den de que la sociedad retenga una 
forma reconocible y cierta medida de 
control sobre la ciencia y la tecnolo
gía. Este cuadro podría resultar su
blime o aterradoramente distinto si la 
sociedad se modifica de manera irre
conocible por el impacto de la ciencia 
aplicada. 

LA MARINA ESPA...-.OLA Y EL PRO
GRAMA DE SUS NUEVAS 
CONSTRUCCI•ONES 

Por : M. BERTINI 

("De la Rivista Marittima") 

En la cuenca del Mediterráneo, 
en donde en esta postguerra ha habi-
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do numerosas transformaciones poi íti
cas con la formación de nuevos Esta
dos independientes, el poderío maríti
mo ejercido antes por un reducido 
círculo de Potencias, va adquiriendo 
un carácter más fraccionario o Esto 
sucede además, a causa de los com
promisos ya menores que algunas Ma
rinas, como la inglesa y la francesa, 
tienen allí a causa de la evolución 
política que se ha verificado o 

La presencia en dicho mar, de 
la VI Flota norteamericana, que repre
senta el "disuasivo temporal contra la 
amenaza comunista, no ha contribui
do en nada en el fraccionamiento de 
la supremacía marítima que era an
tes anglo-francesa-italiana o 

Con la aparición de nuevas ma
rinas, muchas de las cuales están hoy 

todavía en estado embrionario, el de
sarrollo de las marinas tradicionales 
asume hoy por consiguiente, un as
pecto de primera importancia o Entre 
éstas, lo Marina española, heredera 
de un pasado rico en historia, merece 
una atención particular por las toreas 
que le pueden ser encomendadas en 
el cuadro de la defensa del Occiden
te europeo, y que ya se vislumbran, 
puesto que se le considera cada vez 
con más frecuencia en los ejercicios 
interaliados de varios tipos y de di
versos niveles, que los Marinas de la 
OTAN van desarrollando junto a ella, 
a pesar de no estar 1 igada a lo Al ion
zo Atlántica o 

La actual fuerza de la Marina 
española puede sintetizarse en las si
guientes cifras: 

Toneladas Toneladas 

Buques de combate eficientes para operaciones 570824 
940487 

Buques auxi 1 iares eficientes para operaciones 36 o 663 

Buques de combate de superado valor operativo 57 o 802 
720439 

Buques auxiliares de superado valor operativo 140637 

Los siguientes buques de combo
te y auxiliares forman parte de la 
Marina española: 3 cruceros, 23 ca
zatorpederos, 14 fragatas, 6 corbetas, 

Total : 166 o 926 tonso 

5 submarinos, 25 dragaminas, 3 lan
chas torpederas, 2 patrulleras anti
submarinas, 8 medios de desembarco, 
3 transportes de tropas y materiales, 
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21 unidades diversas de varios tipos 
para vigilancia y para apoyo logístico, 
con un total de 113 unidades. 

72 de estas unidades son buques 
eficientes de combate, 94. de ellos es
tán todavía en período de moderniza
ción o en construcción), y 41 son bu
ques de escasa eficacia bélica . 

En la flota eficiente están in
cluídas 25 unidades recibidas de los 
Estados Unidos en estos últimos años, 
previos trabajos de revisión antes de 
la entrega , son exactamente: 

-5 cazatorpederos de la clase 
"Fietcher" de 2080 tons. st. 
prestados por un período de 5 a
ños renovables a su término, 

-1 submarino de la clase "Balao" 
de 1 526 tons. st. 

-12 dragaminas de 375 tons. 

-2 patrulleras antisubmarinas de 
280 y 1 38 tons. respectivamen
te, 

-3 medios de desembarco tipo LS 
M de 7 43 tons. y 

-2 transportes de tropas y mate
riales del tipo AKA y APA: en 
total 33. 223 tons., de las cuales 
1 6 . 844 son de buques de com
bate y 16 . 379 de buques auxi
liares. 

De las 47 unidades eficientes 
construídas en astilleros nacionales, 
algunas de ellas en el período bélico, 
31 han recibido desde 1957 o están 
en curso de recibir extensos trabajos 
de modernización, especialmente en 
lo que respecta al armamento y al e-

quipo electrónico, con el objeto de ha
cerlas idóneas para desempeñar las 
tareas de las formas modernas de la 
guerra marítima. 

Entre los 41 de escoso valor bé-
1 ico, están comprendidos 3 cruceros 
de 7. 000 a 1 O. 000 tons . de construc
ción prebélica que han sido moderni 
zados inmediatamente después de las 
hosti 1 idades, que pueden encontrar to
davía aplicación en lo conducción de 
operaciones anfibias paro el apoyo ba
lístico que están en condiciones de 
prestar contra las playas. 

A estas fuerzas operantes se a
grego finalmente cerco de 15 heli
cópteros destinados o lo exploración 
antisubmorina y al salvamento. 

Sin embargo, si bien en su con
junto la Marino española está consti
tuído de una manera homogénea en 
sus diversos y tradicionales tipos de 
unidades, acuso algunas deficiencias 
esenciales paro poder desempeñar o
peraciones bélicas modernas; entre di
chas deficiencias podemos citar: 

-La antigüedad predominante de 
las unidades, en parte balancea
do por los modernizaciones e
fectuadas; 

-Lo escasa velocidad operativa de 
muchas unidades; 

-El armamento y el número de 
medios antisubmarinos, inade
cuados para las actuales exigen
cias de las operaciones; 

-La escasa consistencia de la com
ponente aéreo, especi :::Jimente 
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antisubmarina, actualmente re
presentada tan sólo por la fuerza 
aeronaval con base en tierra; 

-Lo inadecuado del tonelaje ope
rativo para satisfacer todas las 
tareas previsibles. 

Es precisamente en consideración 
a estas deficiencias que, en estos 
tiempos de compromisos tanto medi
terráneos como atlánticos, sea previ
sible que la Marina española tenga 
que satisfacer, en el cuadro de la de
fensa nacional, (ya que desde hace 
tiempo se vienen efectuando estudios 
para ello, por lo menas en teoría), la 
necesidad del desarrollo de sus fuer
zas a fin de hacerlas idóneas para de
sempeñar las tareas que le sean asiq
nables. 

Examinemos estas necesidades 
refiriéndonos a un interesante artícu
lo del Almirante L. Carrero Blanco, 
aparecido en la "Revista General de 
Marina" española en Noviembre de 
1964. 

A título puramente informativo 
y en cierto modo de confrontación, 
refirámonos al "plan de armamento" 
que, aprobado en Setiembre de 1939 
poco después del final de la Guerra 
Civil, no llegó a realizarse a causa de 
los acontecimientos bélicos que de
terminaron, como es sabido, sustan
ciales cambios en el criterio del em
pleo de las fuerzas navales, así como 
en la superación de algunos tipos de 
ur.idades. 

Este "plan de armamento" pre
veía 4 acorazados, 2 cruceros pe 
sodas, 12 cruceros ligeros, 54 caza
torpederos, 36 torpederos, 50 sub
marinos y l 00 un1dodes menores 
y auxiliares con un gasto total de 
5.500'000.000 de pesetas de es~ tiem
po (cerca de 60.000'000.000 de pese
tastos actuales) repartidas en 11 a
nualidades. 

De este programo fueron cons
truídos, en orden cronológico · 

-8 fragatas clase "Pizorro'' de 
1700 tons. 

-14 dragaminas de altura de lo 
clase "Bidosoa" de 615 tons . 

-2 cazatorpederos de lo clase 
"A lavo" de 1650 tons. 

-6 corbetas de lo clase "Descu
bierta'' de 912 tons. 

-2 submarinos de l 065 tons . 

-9 cazatorpederos de lo clase 
"Audaz" de l 1 06 tons . 

-3 cazatorpederos de lo clase " 0 -
quendo" de 2050 tons . 

(4 unidades de esto último clase 
están todavía en modernización 
antes de su entrado en serviCIO). 
además de algunas unidades me
nores y auxiliares . 

Vuelto a examinar en estos úl
timos años, --ante los nuevos exigen
cias de lo defensa, provenientes de 
los nuevos métodos de lucho,- el 
primitivo "plan de armamento" fue 
vuelto o poner en proporcionalidad o 
las actuales tareas asignados o lo Mo-
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rino, y que podemos identificar como 
sigue: 

-En proporción al tráfico maríti
mo, tonto de travesía (calcula
ble en 19 millones de toneladas 
al año), como en cabotaje, con
tra lo amenazo submarino, aé
rea y de las unidades corsarios 
de superficie; 

-apoyar a los operaciones anfi
bias, así como a los movimientos 
normales de las fuerzas de tie-
rra; 

-Efectuar lo defensa de los cos
tos, particularmente con respec
to o los operaciones de dragado; 

Los nuevos ·=xigencios teóricas 
que resultan del estudio están por lo 
tonto, indicados en: 

* 2 grupos de apoyo oceánico, ca

do uno con 1 portaviones de 15. 000 
o 20.000 tons. y su línea de vuelo 
compuesto por aviones antisubmori
nos, helicópteros pesados y cozobom
b:::~rderos. 

-1 crucero ligero de 3.500 tons. 
con proyectiles dirigidos "Te
rrier" y armamento convencio
nal o.o. y o.s. 

-4 cazatorpederos de 3200 tons. 
con proyectiles dirigidos "Tor
tar" y armamento convencional 
a. o. y o. s. con un total de 2 
portaviones, 2 cruceros ligeros y 
8 cazatorpederos; 

* 6 grupos de escolta oceánico 
compuestos codo uno de: 

-2 fragatas antisubmorinos de 
32,00 tons. con proyectiles diri
gidos "Tartar" y armamento 
convencional o. a. y o. s. 

-2 fragatas ligeros de escolto de 
2300 tons. con armas conven
cionales o.a. y o.s., y 

-3 helicópteros embarcados apo
yados por aviones ontisubmari
nos con base en tierra, con un 
total de 12 fragatas a. s., 12 
fragatas de escolto, 18 helicóp
teros embarcados y 27 aviones 
antisubmarinos con base en tie-
rro; 

* 8 grupos de escolta del tráfico 
costanero constituídos coda uno por: 

-2 fragatas 1 igeros de escolta con 
apoyo de aviones y de helicópte
ros antisubmorinos con base en 
tierra, con un total de 16 fraga
tas de escolta y 30 helicópteros 
a. s. con base en tierra; 

* 8 submarinos de propulsión con
vencional que deberán servir tonto 
¡:ora el adiestramiento de las fuerzas 
ontisubmarinas, como en el empleo 
ontisubmorino; 

* 

* 

60 dragaminas costaneros; 

80 dragaminas auxiliares; 

* 20 helicópteros para el drogado, 
provenientes eventuolment·= de los 30 
previstos para el grupo de escolto cos · 
tone ro; 

* 14 unidades de transporte de tro-
pos y materiales, de tonelaje diverso 
comprendido entre 800 y 700,0 tons. 
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con una capacidad total de transpor
te de cerco de 15. 500 tons. de ma
teriales y de 2500 hombres; 

* 100 embarcaciones de desem· 
barco de varios tipos (LCM, LCT, LC 
PL, etc.); 

* 2 unidades de transporte de me
dios ligeros de desembarco. 

En términos de tonelaje, las exi
sencias antedichas ascienden a cerca 
de 200 . O!) O tons. de buques de com
bate dotados en gran parte de proyec
tiles dirigidos, y a 50.000 tons. de 
buques auxiliares. 

Queriendo todavía considerar vá-
1 ido por un período de tiempo el to
nelaje bélico y auxiliar operativamen
te eficiente de 57.824 tons. y 36.663 
tons. respectivamente, que está en 
servicio o próximo a estarlo, las exi
gencias descendería a 140. 000 tons . 
de buques de combate y a 1 5 . 000 
tons. de buques auxiliares, admitien
do que una buena parte de la flota 
auxiliar asimismo eficiente, sea em
pleable en los propósitos previstos er 
los actuales conceptos defensivos. 

La terminación completa de las 
exigencias arriba indicadas requeri
rían, según los propios cálculos espa
ñoles, diez años de tiempo y un gas
to aoroximado de 70. 000'000. 000 
pesetas (32. 20,1)'000. 000 de soles). 

Indudablemente, queda entendi
do que la construcción de un conjun
to tan notable de unidades que debe
rían ser armadas y equipadas según 
los dictados más recientes de la tec
nología naval, traería consigo ade-

más de un notable incremento en el 
empleo de la mano de obra españolo, 
el desarrollo de toda la tecnología in
dustrial del país, sometida sin embar
go a consulta e integración de parte 
de firmas extranjeras. 

Fi¡adas así las necesidades teóri
cas para una renovación orgánica e 
i 1cremento de las fuerzas navales, 
necesidades que no es posible prede
cir en que tanto podrían ser satisfe
chas, el Gobierno español ha princi
piado este año emprender sustancia
les financ1ac1ones para la construc
ción de nuevas unidades que podrían 
definirse como el primer paso del pro
yecta mismo. 

En efecto, ha sido autorizada la 
construcción en los astilleros naciona
les, (haciendo consultas con los Esto
dos Unidos), de 5 cazatorpederos lan
zadores de proyectiles d1 rígidos, que 
serán semejantes a los del t1po "Broo
ke" de 2643 tons. armados con : 

-1 conjunto de proyectiles dmg1· 
dos "Tartor", 

-1 pieza de 127m/m. y 38 ca
libres, 

-1 con¡unto de lonzam1ento dP. 
~ohetes antisubmorinos ASROC, 

-6 TL T para torpedos a. s. y 

-Helicópteros o. s. 

Además de la consulta mismo 
los Estados Unidos suministrarán gran 
parte del equipo y del armamento. 
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Al mismo tiempo ha sido autori 
zada la construcción, siempre en los 
astilleros nacionales (con ayuda fran
cesa) de dos submarinos de ataque 
de la clase francesa "Daphné" de 850 
tons . en superficie, con 12 tubos de 
lanzamiento y 16 nudos, que por sus 
características podrán ser empleados 
tanto para el adiestramiento de las 
unidades ligeras de superficie, como 
')Ora el eventual empleo ofensivo an
tisubmarino . 

Se ha proyectado además la 
construcción de 12 unidades cazasub
marinos; todavía no se sabe si la cons
trucci ón de estas unidades estará in
cluída en el plan general de arma
mento, o si 'en cambio será diferida . 

En síntesis, la actual situación 
de las nuevas construcciones españo
las comprende por consiguiente : 

-La terminación del armamento 
de los 2 cazatorpederos "Oquen
do" de 2050 tons . st. con ar
mas convencionales a.a . y anti 
submarinas tipo norteamerica
no; 

-La terminación del armamento 
de los 2 cazatorpederos tipo 
" Audaz" de 11 06 tons. st . con 
armas convencionales a. a. y 

antisubmarinas tipo norteameri
cano; 

-La terminación de la construc
ción de una torpedera de arma
mento convertible, la LT 37, do
tada de turbina de gas; eventual 
mente prototipo de otras unida
des semejantes; 

- La construcción de 5 cazatorpe
deros de escolta lanza proyect i
les dirigidos, con consulta técni
ca y ayuda de los Estados Un i
dos; y 

- La construcción de 2 submarinos 
de ataque, con consu lta técnica 
francesa . 

Finalmente, si se tiene en cuen
ta que en los últimos meses del año 
¡:;asado la Marina española ha rec ibi
do de los Estados Unidos 2 unidades 
para el transporte de tropas y mate
ria les tipo AKA y APA de 7430 y 
6720 tons . respectivamente, se pue
de afirmar con razón, que la Mari
na española ha iniciado un programa 
de armamento de sus propias fuerzas 
que se supone que podr6 ser continua
do en los años futuros p:::1ra ac::!rcarse 
gradualmente a las que han sido in
dicadas como la exigencia teórica de 
su desarrollo. 
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Cruce ro de ln~trucción de l Buque
Escue la.-

< .. De la Rlvlsta Marlttlma .. > 

-El buque-=scuela "Deutschland", 
siguiendo su viaje de adiestramiento, 
efectuó una visita de 4 días a Brest y 
regresó a Kiel el 25 de Jun1o última, 
terminando así su crucero de mstruc
ción alrededor d=l mundo. iniciado el 
31 de Enero ontenor con los Oficiales 
Alumnos. 

- Lo goleta-escuela " Gorch Fock" 
t€rm inó, con su arribo o K1el su J8<l 
compaña de instrucciÓn en el Atlán
tico iniciado el 20 de Abril. Luego 
el 19 de Jul io volvió a zarpar de K1 =l 
poro hacer su J9<l compaña que se 
desarroii:Jró en el Mor del Norte y en 
el Atlántico con escalos en los islas 
Faerces, Irlanda y Suecia . 

-Lo un1dad d= apoyo " Donou" 
tDanubio) de 2370 tons., transformo
do, como es sob1do, en buque-esc:..~elo, 

zarpó de Kiel el 28 de Jul10 in1c1ondo 
su compaña de adiestramiento en el 
extranjero poro Oficiales-Alumnos, y 
que durará S mes=s. En el curso de 
este viaje que se desarrollará prefe
rentemente en el Atlántico, hará es
colas en los Azores, en los Antillas 
Francesas, en Méx1co, en los Estados 
Unidos, en España y en Inglaterra . 

Nuevas Unidades. 

Han entrado en servicio: 

-El cazatorpedero de escolta "Bo
yern", terc=ra unidad de lo clase Hom
burg, que entro en servicio. Como 
I:Js unidades similares, el "Boyern" 
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está armado con 4 piezas de 100 m fm. 
y 54 calibres, de doble servicio; 4 
·conjuntos binarios de 40 m fm. ; 5 
tubos de lanzamiento, 3 d.= los cua
les a proa y 2 a popa; 2 TLT a.s.; 
y 2 lanzacohetes. 

-Lo unidad experimental OT 2 de 
I:J cual no se conoce todavía exacta
mente sus características. 

Han sido lanzadas al agua : 

-La unidad de dragado "Ho lnis", 
cuyas características no son todavía 
conocidas; 

-La unidad de transporte de car
burantes " Valchense" de pequeño to
nelaj"e . 

-Respecto a la nueva loncha de 
motor gua rdocostos " T rauen lob" re
cientement= lanzada al agua, se sobe 
que pertenece a una nueva clase de 
1 O unidades tipo Ariadne de 150 tons . 
St . prevista en el programa de nue
vas construcciones. Mientras tanto 
ho sido también lanzada al agua la 
segunda unidad de la clase llamada 
"Nautilus". 

-También, en lo que respecta -al 
remolcador de salvamento "Helgo
land" recientemente lanzado al agua, 
se sobe qu.= es el primero de una se
rie de dos unidades similares de 1600 
tons. Dispone de un aparato de pro
pulsión Diesel-eléctrico d.= 3300 CV, 
2 hélices y h=ne 16,6 nudos de velo
cidad. Su tripulación es de 26 hom
bres. 

CA NADA 

los buques de¡J programa naval.-

("De la Revue Maritime") 

La prensa canadiense ha dado 
recient;mente nuevas indicaciones a 
cerca de los características de los cua
tro escoltas rápidos del tipo DDH y 
de les dos grandes buques logísticos 
de l programo quiquenol adoptado por 
el Gobierno. Esto -confirma en parte, 
los informaciones que ya hemos da
do ant:riormente. 

Los DDH tendrán las siguientes 
característicos: 

Desplazamiento: 3 . 800 tons . en 
plena carga, 

Dimensiones: 121,30 m x 14,63 
m x 4,30 m. 

Aparato motor: uno turbina de 
vapor de 3 . 000 e . V. 

Velocidad máxima: 27 nudos. 

Radio de acción: 4. 500 millas o 
velocidad económica. 

Artillería : 1 pieza de 127 m fm. 
ulteriorm:nte reemplazada por un 
sistema de cohetes antiaéreos de cor
to alc:Jnce ASM; 1 helicóptero pesa
do e. HSS 2 "Sea King" portador de 
torpedos; 1 mortero triple MK 1 O 
"Limbo", y 2 plataformas dobles de 
TLT. 

Sonares: 1 sonar de casco d= gran 
alcance, y 1 sonar remolcado de gran 
ole-once . Estos DDH estarán equipa
dos con estabilizadores. 
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Los buques logí9ticos serán lla
mados 11Üperot ionol support shipe 11

• 

Desplazarán 22.000 tons. y podrán 
transportar, en su rol de aprovisiono
dores d= escuadro: 11 . 000 tons . de 
petróleo, 450 tons . de ace ite diese!, 
760 tons. de carburantes poro avio
nes, 30 tons. de lubricantes, 315 tons. 
de municiones, 403 tons. de víveres, 
537 tons. de artículos diversos y tr=s 
helicópteros C . H . SS 2 . Equipados 
como transportes militares, podrán 
llevar 2 helicópteros del ejército, 12 
corros blindados, 23 11Scout cors11

• 51 
cañones de tipos diversos y 87 jeeps 
ó pequeños autos. 

Nueva Unidad para lnvestigacio
n'cs Oceanográficas.-

("De la Rivista Marittima") 

Ha entrado recientemente en ser
vicio lo unidad poro investigaciones 
oceanográficos 11 Endevour" de 1564 
tons. Esto unidad fue proyectado y 
equipado poro efectuar investigacio
nes qu= in teresan o los operaciones 
ontisubmorinos, especialmente res
pecto al campo electroacústico poro 
el desarrollo de los sistemas de explo
ración submarino. 

Programa Nombre 

1961-1962 LPD 6 Duluth 
1962-1963 LPD 7 Clevelond 

11 LPD 8 Dubuque 

11 
LPD 9 Denver 

11 
LPD 1 O Juneou 

1963-1964 LPD 11 Colorado 

11 
LPD 12 N ..... 

11 
LPD 13 N ..... 

CHILE 

Nuevas Unidades.-

En los ost1lleros españoles d"? La 
Carraco están actualmente terminán
dose de armar dos lonchas veloces de 
130 tons. poro lo Monno Chileno . 

Estos unidades cuyos característi
cos de armamento todavía no han si
do dados o conocer, son de acero y d= 
aleaciones ligeros, y están dotados de 
dos motores Mercedes-Moyboch de 
2400 C .V. codo uno. 

ESTADOS UNIDOS 

El LPD 5 "Ogden".-

t"De la Revue Marltlme" ) 

El LPD 5 "Ogden 11 entró en ser
vicio el 19 de Junio último dando lu
gar o un:J c"?remon1o que se desarro
lló en Brooklyn N. Y. lnscnto en el 
programo de construcciones nuevos 
de 1961-1962, este LPD había s1do 
puesto en grados el 4 de Febrero de 
1963 y lanzado al aguo el 27 de Ju
nio de 1964. Desplazo 13. 900 tons. 

El " Ogd=n" es el quinto LPD que 
entro en servicio en lo USN . Hoy o
cho más que están en construcc1ón: 

En gradas Lan:tado 

18. 12 . 63 
11. 64 

25 . 01. 65 
17 . 02. 64 23. 01. 65 
23 . 01. 65 
03. 05. 65 
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Características: 

D=splazamiento: 16. 900 tons . 
(normal). 

Dimensiones: 171,30 m x 25 m 
x •6,70 m . 

Potencia : 24.000 C . V. 

Hélices: 2 

Velocidad: 20 nudos . 

Armamento: 8 de 76 m ¡m . AA . 
(11 X 4) . 

Además de su tripulación de 51 O 
hombres, pueden transportar 900 sol
dados, 2 . 500 tons. de equipo, 9 LCM 
y LCU en sus bodegas y 6 hel icópte
ros H R 2 S en la cubi =rta de vuelos . 

Lanzamiento del DLG 34 "Biddle".-

La fragata lanzacohetes DLG 34 
"Biddle" fue lanzada al agua el 2 
de J u 1 io de 1965 •:m los as ti lleras de 
"Bath 1 ron Works Corporation" en 
Bath, Maine, en donde había sido 
puesta ,.~n gradas el 9 de Dicie'mbre 
de 1963. 

Esta unidad, que pertenece a la 
clase Belkmap, tiene las siguientes 
características: 

Desplazamiento: 7 . 900 tons. en 
plena carga. 

Dimension=s : 166,70 m x 16,70 
m. 

Velocidad: 34 nudos. 

Armamento: 

-un conjunto de armas "Terrier" 
a proa, la rampa ha sido dispues-

t.a para lanzar igualmente cohe
tes ASM "Asroc"; 

-un cañón de 127 m ¡m . AA. au
tomático, 

-4 d.= 76 m ¡m . (11 x 2), 

-un conjunto "Dash" (2 helicóp
teros DSN 3), 

-2 montajes triples de TLT / ASM 
MK 32, 

-6 torpedos MK 44 . 

Lonz:amiento del AG (E. H.) 
"Piainview".-

Este buque experimental de alas 
portadoras AG E. H . 1 "Piainview" 
fue lanz::Jdo al agua el 28 de Junio 
en los astilleros de la casa Lockheed 
en S=attle en el estado de Washing
ton. 

Características: 

Desplazamiento: 31 O tons ., 

Dimensiones : 64,1 O m x 12,20 m 

Aparato motor: 2 turbinas de gcs 
de 14 . 000 C.V . para la propulsión 
scbre las alas, 2 motores Diesel de 
500 C.V. para la navegación clá
sica. 

Inscrita en el programa del año 
fiscal de 1961-1962, esta unidad fue 
construída para probar b utilización 
de los "hidrofoils" especialmente en 
la lucha ASM . 

Su velocidad máxima sobre las a
las será de 45 nudos, pero se espera 
alcanzar velocidades superiores a 80 
nudos con planos portador.=s de un ti
po nuevo. 
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Su armamento comprenderá dos 
TL T triples MK 32 para torpedos 
MK 44. 

Estudio de un revestimiento para la 
cubierta de vuelos.-

Se está probando actualmente so
bre la cubierta de vuelos del portavio
nes de ataque CV A 34 " Oriskany", 
un nuevo revestimiento preparado por 
la casa "The U. S. Rubber Co" . 

Este revestimiento que lleva el 
nombre de "Enrup" es una mezcla de 
caucho y de materia plástica; será 
muy resiste11te al calor y a las lla
mas desprw:dide:~ de los reoctore:;, a 
los efectos de los aceites, de la ga
solina, de !o:; carbureactores y de los 
ácidos . 

Transferencia de rompe-hielos de la 
USN a la Coast Guard.-

Por un acuerdo entre la Marina y 
el Secretario del Tesoro de lo:; EE . 
UU., la Marina transferirá durante los 
doce próximos meses a la Coast Guard 
los cinco rompe-hielos siguientes : 

AGB " Burton lsland" 

AGB 2 "Edisto" 

AGB 3 " Atka" 

AGB 4 " Giacier" 

AGB 5 " Staten ls land" . 

El submarino de investigaciones 
"Aivin".-

Este submarino enano especializa
do para las investigaciones a profun
didades muy grandes, efectuó o fi -

nes de Julio último su primero inmer
sión cerca de lo isla Andros en los 
Bahamas, a 120 millas al SE de M io
mi . Llegó a la profundidad de 1 . 800 
m. 

El "Aivin" fue construido bo¡o lo 
égida del "Navy Office of Noval Re
search" poro el estudio biológico de 
los fondos submarinos y de los fenó
menos físicos a esas profundidades 
tan grandes . 

El personal y los instrumentos de 
medida están instalados en uno es
fera de 2,20 m. de diámetro constru í
da de acero HY 100 de 3,3 cm. de 
espesor. 

El "Alvin" podrá permanecer de 
8 a 1 O horas en inmersión y despla
zarse a uno velocidad 2,5 nudos . Su 
radio de acción máximo es de 25 mi
llas aproximadamente . 

Su hélice principal s1tuoda a po-
pa puede ser orientada hacia codo lo
do; el buque puede entonces virar de _ 
la misma manera que una embarca
ción con motor fuera de bordo y dar 
uno vuelta completo de 3609 en 45 
segundos, con un radio de giro igual 
a su eslora . 

A codo lado del k1osco, que tie
ne una altura de 1,50 m., hay una 
pequeña hélice que le permite subir, 
tanto en marcha adelante como en 
marcha atrás. Los tres hélices pue
den ser manejados con un mango que 
hay en el interior de lo esfera. 

El lastre se compone de esferas 
de aluminio resistente a los altos pre
s iones, conectados con uno especie 
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de sacos de caucho desinflobles, por
ciolm :mte llenos de aceite. Poro au
mentar lo flotabilidad se lleno los sa
cos con el aceite bombeado de los es
feras, aumentando así el desplazo
miento sin alterar el peso del vehícu
lo . Se pu=de volver o hacer posar el 
aceite o los esferas poro hacer rela
tivamente más pesado al submarino. 
Este sistema permite obtener diferen
cias de pesos (r.:=lotivos) de más de 
600 libros (272 Kgs . ) . 

Cuatro ojos de buey permiten ha
cer observaciones hacia proa y hacia 
abajo del buque. 

Este submarino está equipado con 
un sqnor; con un sondodor de doble 
eco que do o lo vez lo distancio al 
fondo y lo distancio o lo superficie d:d 
aguo; con un sistema de televisión de 
circuito cerrado; con uno cámara sub
marino con sus proyectores correspon
dientes, y con un brozo articulado po
ro r·ecoger objetos que estén en el 
fondo. 

Se ha pn:=visto medios de salvo
mento poro evacuar al personal en 
coso de occidente o de algún mol fun
cionamiento. Los tres boterías, así 
como el brozo articulado, pueden ser 
soltados, si así se considero necesario 
poro reducir ,:=J peso del "Aivin" ... 

En último coso, lo esfera que está 
o presión, puede ser desprendido del 
resto del submarino, poro subir o su
perficie, puesto que éllo puede flo
tar. 

En aguas poco profundos, los ocu
pantes de lo esfera pueden evacuarlo 
por medio de los escafandros outóno-

mas que están almacenados en lo es
fera. 

El buque-base del "Alvin" es uno 
embarcación compuesto de dos flo
tadores de 29,30 m. de eslora con un 
d=splozomiento de 400 tons. Lo pla
taforma que une o estos dos floto · 
dores puede levantarse paro ai-rar al 
"Aivin" del aguo. 

Si bien este buque-base debe ser 
remolcado, cuando se troto de largos 
di~.toncios, ti :=ne en cambio un pe
queño motor que le permite hacer mo
vimiento de poco amplitud . 

El DE 1041 ''Bradley" se incorpora 
a la flota.-

El DE 1041 "Brodley" ha llegado 
o Son Diego, su "puerto de matrícu
la" el 13 de Julio después de un p:=
ríodo de pruebas, de terminación y 
de alistamiento. Había sido lanzado 
al aguo el 26 de Marzo de 1964 . 

Sus característicos son los siguien
tes: 

Desplazamiento: 3. 080 tons. en 
pJ.:=no cargo; 

Potencio: 35.000 C.V.; 

Velocidad: 27,5 nudos; 

Armamento: 2 de 127 m ¡m. AA. 
(1 x 2); 1 "Asroc"; 2 D S N 3 (Dash) . 

D. S. M.: Sonar S Q S 26 de 
roda. 

EL AGC 19. 

Este es el número de cosco que 
llevará el buque de comando de ope
raciones anfibios (Amphibious Force 
Flagship) qu.:= está inscrito en el pro-
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grama de construcciones nuevas del 
año fiscal de 19ó4-1965 y que será 
construido en el arsenal de Filadelfia . 

Embarcará al Comandante y al 
E.M . del "Task Group" anfibio al 
cual será incorporado, al Comandan
te y al E. M . de las tropas de desem
barco, al P . C . d:l Oficial Aviador 
Comandante de las Fuerzas Aéreas 
de apoyo en tierra. El C . O . estará 
especialmente desarrollado, lo mismo 
que los enlaces por radio . El buque 
estará equipado con h:l icópteros de 
enlace. 

FRANCIA 

Ejercicio de dragado de minas .-

("De la Revue Maritime") 

Los dragaminas "Reseda", 
"Chrysanthéme", "Acacia", "Camé
lia", "Azalée" (rosadelfa), " MarguP.
rite", "Pavot'' (amapola), "Acanthe", 
y " Lairier" de la 30° división y los 
dragaminas "Berlaimont", "Autun" 
y "Narvik" de la 32° división zarpa 
ron de Tolón el 1 O (y el 11) de Jun io 
para hac:r un ejercicio de dragado en 
las costas de Córcega . 

Llegaron a Ajaccio el 1 O en la 
tarde y permanecieron allí durante to
do el tiempo del ejercicio . 

Al término de este ejercicio, los 
dragaminas " Reseda", " Chrysanthé
me" " Azalée" " Acac ia", "Acan
the": "B'airlamo~t'', "Autun" y "Nar 
vik" regresaron a Tolón el 18 de Ju
nio, a excepción, 

- Del dragaminas "Pavot" que re
gresó el 15 de Junio. 

-De los dragaminas " Camelia" y 
"Marguerite" que hicieron escalo en 
Connes del 18 al 21 de Junio y que 
retornaron o Tolón el 21 en lo noche . 

- Del dragaminas "Lourier" que 
zarpó de Ajoccio el 21 de Junio poro 
llegar o Tolón en lo noche de ese mis
mo día . 

Travesía de larga duración .-

El submarino "Venus" zarpó de 
Cherburgo el 21 de Julio poro efec
tuar uno travesía de largo duroc1ón en 
el Mor del Norte, haciendo escalo en 
Harten (Fiord de Oslo) del 29 de Ju . 
lio al 1° de Agosto, después en Co
¡:enhogue del 3 al 7 de Agosto; y re
gresó o Cherburgo el 1 O de ese mis
mo mes. 

Crucero de la Escuadra del 
Mediterráneo .-

<De "Rivistta Marittima" - Setiembre 1965 ! 

La Escuadro del Mediterráneo, 
al mondo del Almirante Potou, con 
su insignia en el crucero AA " Col 
bcrt" -Y compuesto además por el 
portahelicópteros "Jeonne d'Arc" y 
por los cazatorpederos " Cossord", 
"T artu", "Mod lé Brézé" y "Surcouf", 
¡::;• r los fragatas "Le BourgUignon" 
" L~ Normond", "Le Soboyord", "Le 
Beornois" y "L'Aisocien", por el avi 
so de escolto " Víctor Schoelcher", por 
los unidades logísticos "Rhin" y "Lo 
Soone", y por el submarino "Amozo
'1e",- efectuó por el Mor Tirreno un 
crucero de adiestramiento llamado 
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" Etna" . En el curso de este crucero 
se efectuó ejercicios de conjunto con 
unidades italianas. Las unidades de 
la escuadra hicieron por consiguien
te varias escalas en puertos italianos . 

Crucero de los su bmarinos.-

-Lo primera escuadrilla compues
ta de los submarinos "Galatée" y 
"Eurydice" de la clase Daphné de 
nueva construcción, y el "Ariane" 
d= la clase Arethuse, junto con la u
nidad de apoyo " Gustave Zédé" , efec
tuaron del 14 de Junio al 13 de Ju lio 
en el Mediterráneo un crucero de a 
diestramiento llamado " Guepard" en 
el curso del cual hicieron escalas en 
puertos italianos y en puertos españo
les . 

-Además el 1 Q ·de Julio se dio co~ 

mienzo al crucero de práctica " Phoe
nix", en el cual tomaron parte los 
nuevos submarinos "Daphné" y 
"Junon" y el buque de apoyo logísti
co de escuadra "Rhóne". 

Este crucero que tendrá una du
ración de cuatro meses, se efectuará 
en el Atlántico con escalas en las Azo
res, en las Bermudas, en los Estados 
Unidos y en las Antillas Francesas . 

Transformación de los cazatorpederos 
de la d:~ se Surcouf . -

y íos pruebas de preparac1on del con
junto de armas "Tartar" que ha reci
bido, e inició un breve crucero de a 
diestramiento entre puertos estadou
nidenses y canadienses antes de r~ 
gresar a Brest en Agosto último. 

Nuevas Unidades.-

Después de sus pruebas satisfac
torias en la mar, la unidad de asalto 
a nfibio " Ouragan" de 5. 500 tons _ 
entró en servicio. Este buque está de
s ignado como unidad de apoyo para 
he licópteros en el centro experimen
tal del Pacífico, y llegó a Papete e l 
24 de Agosto . 

* Han sido lanzadas al a gua las 
s iguientes: 

-La unidad para apoyo log ístico 
de la escuadra, versión control de a
verías y de seguridad, " Ronce" de 
2 . 075 tons . st., cuarta de las c inco 
de que se compone la clase Rhin de 
nueva construcción; 

-La tercera unidad-taller tipo 
EDIC de 650 tons. -versión para 
material electrónico,- de las cuatro 
qÚe tendrá en servicio la Marina fran
cesa de esta nueva clase . Estas un i
dades tendrán las siguientes caracte
rísticas : 

Eslora : 59 m. 

Manga : 11,90 m. 

Aparato motor: " motores Diesel 
MGO tipo V 12 A de 500 C.V. c/u. 

El cazatorpedero "Bouvet", ter
cera unidad de la clase "Surcouf, al 
efectuar sus trabajos de transforma
ción en unidad lanzadora de cohe-
tes, ha terminado con éxito en las a- Radio de acción: 1800 millas a 
guas norteamericanas su alistamiento 6 nudos . 
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Las dos primeras un idades de es
ta clase ya han sido lanzadas al a
gua. 

GRAN BRETAÑA 

Posible construtción de buques logis
tic :>s para los E~tados Unidos en 
astilleros británicos.-

('·De la Revue Maritime") 

La Marina norteamericana pro
yecta encargar algunos buques logí~

ticos nuevos a la industria construc
tora naviera británica. 

La razón principal que induce al 
D:?partamento de la Defensa a inte
resarse por esta cuestión es sin dudo 
la de que el costo de las construcc io
nes navales es menor en Gran Breta
ña que en los Estados Unidos . 

Esta iniciativa encuentra desd= 
luego una gran oposición, e~~ec ial

mente en el Congreso. 

Según el corresponsal del " Guar
dián" de Was~ington, I:J orden pro
yectada llegaría a la suma de 250 mi
llones d:? dólares repartidos en el pre
supuesto de los cinco próximos años. 

Por su porte, el corresponsal del 
" T imes" de la misma ciudad, estable
ce en catorce el número de barcos que 
serían construidos muy pronto en !es 
astill:?ros ingleses. Las divisas así pro
curados facilitarían, según se cree, 
la financ iación de los aviones tip::> F 
111 y F 4 B " Phantom" cuya adqu i
sición se proyecta. 

Entrado en servicio del buque logístico 
"Oiynthus" y lanzamiento del 
"Oino".-

El Flat Replen1shment Tanker 
" Oiynthus" entró en servicio el 24 
de Junio último. 

El "Oina" del m1smo t1po fue 
lanzado al agua el 28 de Julio pro
siguiendo luego o los ost1lleros Haw
thotn Leslie de Hebburn-on-Tyne. Un 
tercero de esto clase el "Oieander" 
está terminándose de construir y otros 
dos han sido recientemente encarga
dos. 

Característ icas: 

Desplazamiento: 40. 000 tons.; 

Dimensiones: 197,50 m x 25,60 
m x 10,40 m. 

Aparoto propulsor: 2 cald~ras 

Babcock & Wdcox. 

Turb1na pometrada . 

Hélices: 2; 

Velocidad: 20 nudos; 

Dotación: 25 Of1c1ales y 62 tri
pulantes. 

Su casco está reforzado paro la 
navegación entre los hielos. El con
fort de la tripulación ha s1do conside
rado cuidadosamente al n1vel del con
fvr t en los p~troleros modernos El 
buque está dotado de a1re acondicio
nado (paro regiones cál1das y paro 
regiones fríos); y dispone de una pla
taforma para helicópteros. Sus me
dios paro hacer transbordos en la mar 
son del tipo más recient ~ y de gran 
capacidad. 
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C>lisión entre buques británicos.-

EI submarino HMS "Tiptoe" crlO
có contra la fragata HMS "Yar
mouth", el 13 de Julio último duran
te un ejercicio en el Canal de la Man
cha. Los d:Jños fueron solamente 
materiak~s . 

Desguasan al portaviones HM'S 
"Magnificent".-

El portaviones ligero de 15.000 
tons. de la antigua clase Majest ic, 
HMS "Magnificent" ha sido, según 
la revista "Shipbuilding and Shipping 
Record", remolcado hasta Faslane en 
el Clyde, donde llegó el 12 de Julio 
para ser desmantelado. 

Construído en los astilleros de 
Harland & Wolff de Belfast, había 
sido lanzado al agua en 1944 y ter
minado de construir en 1946, época 
en la cual fue alquilado a la Marina 
canadiense por diez años . 

Convi.ene hacer notar que el Ja
ne's en su última edición indica que 
este buque había sido desguasado en 
1963. Podría ser que la revista britá
nica se refiriera al "Laviathan" del 
mismo tipo, que no ll·egó a ser termi 
nado de construir y que hubiese habi
do una confusión entre estos dos nom
bres . 

Prueb:~ de salvamento y de dirección 
de trabajos a grandes profundidades . 

La Marina británica ha procedi
do a hacer recientemente pruebas su
mamente notables. 

En la primera logró evacuar un e
quipo de especialistas de la bose sub-

marina de Gosport desde un subma
rino sumergido a 150 m. Esta eva
cuación, que no había sido jamás rea
l izada anteriorment"le a esta profun
didad, tuvo lugar desde el submarino 
HMS "Orpheus" cerca de la isla de 
Malta . 

Los hombres fueron evacuados u
no por uno a intervalos de 3,5 mi
nutos, por un cilindro incorporado al 
submarino y en el cual se había su
ministrado aire automáticamente . Pa
ra la subida 'emplearon un mameluco 
y un casco especial. 

Este experimento, tiende a de
mostrar que la evacuación individual 
de la tripulación de un submarino per
dido puede ser más sencilla y más se
gura que la evacuación por grupos, 
pero requiere un adi•estramiento cui. 
dadoso de las tripulaciones. 

El otro ejercicio experimental tu
vo lugar cerca de Tolón . Fue efec
tuado por equipos embarcados en el 
buqu.e de salvamento HMS "Reclaim". 
Estos equipos han instalado un taller 
submarino a una profundidad de 
180m. 

Trabajando con un equipo de o
cho hombres, bajo las órdenes de un 
Teniente de Navío, la gente bajó die
ciccho veces a esa profundidad y per
maneció en los fondos submarinos por 
espacios de tiempo que llegaban has
ta una hora. 

Allí en el taller submarino, ase
rraron metales, tomaron películas, to
maron la temperatura del agua, e hi
cieron experimentos dentíficos con 



INFORMACIONES MUNDIALES 923 

la misma facilidad de movimientos que 
si hubieran estado en tierra firme. 

Los hombres bajaron a los fon
dos submarinos en una cámara de 
compresión. Luego, vestidos con el 
equipo habitual de los buzos de la Ro
yal Navy, -mameluco ordinario y a
parato respiratorio ligero--, salieron 
de la cámara. Pudieron soportar la 
presión de 20 Kgs. cm2. que encon
traron, porque respiraban una mezcla 
de oxígeno y de helio a una presión 
de 20 Kgs./cm2. 

Esta prueba experimental fue pre
parada por el laboratorio fisiológico 
de la Royal Navy de Alvertoke de 
Hampshire y por la "Aimiralty Expe
rimental Diving Unit". 

Costo de algunas de las nuevas 
unidades.-

(' 'De la Rivista Marittima'' ) 

Según los datos oficialmente pu
blicados el costo de algunos de las 
nuevas construcciones será el siguien
te: 

-el cazatorpedero lanzacohetes 
"Kent" 14'720,000 LE. 

-la fragata polivalente de la cla
se Tribal con "Tartor" 4'294,000 
LE. 

-la fragata de la clase Leander 
"Ajax" 5'092,000 LE. 

-el submarino nuclear de ataque 
"Dreadnought" 20'000,000 LE. 

-y los submarinos de propulsión 
convencional de la clase Oberon 

"Oncelot", "Osiris" y "Otus", 
3' 190,000 LE codo uno. 

Proyecto de fragata antisubmarina.-

Lo coso Yorrow tiene desde hoce 
tiempo en estudio un nuevo tipo de 
unidad ligero que podría d~finirse co
mo tipo intermedio entre lo corbeta 
y lo fragata . Con armamento capaz 
de satisfacer los actuales exigenc1os 
de lo guerra aeronaval, este tipo será 
más pequeño y menos costoso que los 
actuales fragatas de lo clase Leon
der, barcos que han tenido por lo de
más un gran éxito. 

Gracias o uno tecnología muy a 
vanzado, tonto en materia de aparo
tos de propulsión (el nuevo tipo de u
nidades deberá tener propulsión miX
to, es decir, de motor Diesel y de tur
bina de gas), como en materia de 
construcc1án de su cosco, será posi 
ble economizar peso y espoc1o en b~

neficio de un armamento más moder
no y versátil sin incidir sobre su e
conomía, ni sobre su velocidad, n1 so
bre su tenida de tiempo en lo mor, 
obteni:mdo de ese modo un t1po de 
unidad oceánico y poro toreos diver
sos que permitirá uno economía nota
ble de personal, un monten1miento 
mós sencillo y un menor costo de sos
tenimiento . 

Nuevo Submarino.-

Ha sido puesto lo quilla del sub
marino nuclear lanzacohetes "Reven
ge", segunda unidad de los cuatro 
actualmente previstos en el programa 
de nuevos construcciones . 
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ITALIA 

Escuadra Naval.-

("De la Rivista Marittima") 

Como en los meses anteriores, 
en Junio y Julio de este año la escua
dra ha seguido sus actividades de e
jercicios, tanto en el campo nacional, 
desarrollando temas de adiestramien
to del período, en cooperación con u
nidades del comando de submarinos 
y del comando de lanchas torpederas, 
como en el campo de la OTAN parti
cipando en ejercicios interaliados. 

En particular, el 11 de Junio, en 
presencia del Ministro griego de la 
Defensa, se desarrolló en el Tirreno 
un ejercicio demostrativo con la par
ticipación del cruero lanzacohetes 
"Andrea Doria", de los cazatorpede
ros "San Marco" é "Indómito", de las 
fragatas "Bergamini" y "Rizzo" de 
las corbetas "Cormorano" y " Farfo
lla" y del submarino "Torricelli". 

El 12 de Junio se efectuó en el 
Bajo Tirreno un ejercicio italo-ameri 
cano de tiro, denominado "Quick" 
Draw 11 / 65" contra un blanco radio
comandado, y en el cual participaron 
el caza-torpedero "Indómito" y la 
corbeta "Farfolla". 

Del 13 al 15 del mismo mes, el 
crucero "Garibaldi" y el caza-torpe · 
dedero "1 mpóvido" desarrollaron en 
el polígono de Salto de Quirra un e
jercicio de lanzamiento de cohetes. 

Sucesivamente del 15 al 17 del 
mismo el crucero "Garibaldi" y el ca-

za-torpedero "Impávido" participaron 
en el ejercicio italo-americano de de
fensa A.A.. denominado "Qukk 
Dearw 12/65" que se desarrolló en 
el Tirreno. 

Durante el resto del mes de Ju
nio continuaron los ejercicios "Quick 
Draw 13/65. 

Escuela de Comando.-

Las unidades que participaron en 
la 70° sesión de la Escuela de Co
mando, corbetas " Gabbiano", "Chi
mera", "Gru", "Sfinge", "Uranio", 
" Albatros", "Aquila", y "Aicione", 
después de haber terminado su adies
tramiento preliminar en las aguas de 
Sicilia Oriental , iniciaron el S de Ju
nio el acostumbrado viaje de prócti· 
ca de fin de sesión haciendo escalas 
de flotilla en Messina, Salerno, La 
Maddalena y Barcellona, y escalas de 
escuadrilla en Milazzo, Porto Torres, 
lmp_eria, Santa Margherita, Liguria , 
La Spezia, Porto Santo Stefano, Piom
bino y Livorno. Las unidades regre
saron a Augusta el 24 de Junio. 

Crucero de adiestramiento en 
el Extranjero .-

-Siguiendo su crucero de adies
tramiento en Mayo último y después 
de haber terminado sus pruebas de 
calificación en los Estados Unidos, el 
crucero lanzacohetes "Duilio" hizo es
cala en Recife, Río de Janeiro, Mon
tevideo, Buenos Aires, Santos, llegan
do a Monrovia el 24 de Julio. 

-El 6 de Junio la corbeta "Ape" 
y la unidad de apoyo de Comandos 
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"Cavezzale" con un grupo activo de 
Comandos iniciaron un crucero en el 
Mediterráneo durante mes y medio . 
En este crucero la corbeta hizo esca 
la en Porto Taverna, Catania, Roren
te, Bari, La Maddalena, Arzachena, 
Tarragona y el 17 de Julio las dos u
nidades llegaron a La Spezia. 

-El 7 de Julio las fragatas " Far
san" y Margotini" iniciaron un cru 
cero de adiestramiento por Sudamé
rica, haciendo escala en Punta Delga
da del 13 al 15 de Julio, y en las 
Bermudas del 21 al 24, llegando a 
Vera Cruz el 30 del mismo mes. 

Actividades hidrográficlls .-

En los meses de Junio y Julio 
continuó la campaña hidrográfica en 
diversas zonas de las aguas naciona
les. En particular la "Staffetta" si
guió su campaña hidrográfico-geodé
sica en el golfo de Cagliari; el draga
minas costanero "Pioppo" su campa
ña de levantamientos hidrográficos e., 
el golfo de la Maddalena y en las a
guas de Cerdeña Meridional; y el dra
gaminas "Mirto" su campaña hidro
gráfica iniciada en Junio en las aguas 
del norte de Sicilia. 

JAPON 

Nuevas Unidades .-

("De la Rivista Marittima") 

Han entrado en servicio las si-
guientes: 

-El cazasubmarinos "Shiratori" de 
la clase Mizutori de 420 tons. Esta 

es la sétima un1dod de lo clase pre
vista en el programa del presupuesto 
de 1963 y está armado con dos pie
zas de 40 m/m, un puercoespín, 1 o 
parejo para bombos submonnos A . S. 
y dos TL T A . S . Está dotado de dos 
motores D1esel que le don uno velo
CI¿ad de 20 nudos, 

-El drogammos costanero " Otsu '' 
de lo clase Kosodo de 340 tons. st. 
Esto es la déc1ma octavo un1dod del 
tipo dragaminas omognét1co de mo
dera . Tiene dos motores Diesel de 
1 . 2.00 C . V. y una veloc1dod de 14-
nudos. 

- La patrullera poro el serv1cio de 
guardacostas "Kunimi" siglo PS 38 de 
lo clase Hidoka de 165 tons . st. Es
ta unidad está prov1sto de un motor 
Diesel de 690 C.V. y t1ene una velo
cidad de 13 nudos. 

* Han sido lanzados al aguo los 
SigUientes: 

-El cazatorpedero de escolto "Yo 
magumo" de 2. OSO tons . st. Esto u
nidad es lo primero en ser lanzado 
al aguo, de lo nuevo serie previsto en 
el plan quinquenal de desarrollo, tie
ne las siguientes característicos 

Desplazamiento st . · 2 . OSO tons . 

Dimensiones 114m. x 11.8 m 
x 3,ó m. 

Aparato motor Dos motores D1e 
sel 26 .500 C .V. 

Veloc1dod 27 nudos, 

Armamento: 4 piezas de 76 m/ 
.n . y 54 col1bres, 1 lanzacohetes on 
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ti submarinos Bofors de 4 cañones. 1 
sistema antisubmarino A.SROC, TL T 
A. S. Se ha previsto que durante el 
p resente año será lanzada al agua 
la segunda unidad de esta clase; la 
"De Makigumo". 

-El rompehielos para investigacio
nes oceanográficas "Fuji" de 7 . 760 
tons. st., dotado de un aparato mo
tor Diesel-eléctrico de una potencia 
de 12. 000 C.V. y con un andar de 
16 nudos . 

POLONIA 

Semana del Mar . -

("De la Revue Maritime") 

Lo semana del Mar terminó el 
27 de Moyo con una gran Revista 
Naval que tuvo lugar en Gdonsk . 
Participaron en ella los unidades más 
recientes de lo Marina Polaca, más 

---

de 40 buques, entre los cuales había : 

-3 destroyers: "Grom", "Wicher" 
del tipo Skoryi soviético y el 
"8 1 iskowico"; 

-5 submarinos, 3 de los cuales 
del tipo "W" ("Kondor", "So
kol" y "Rzel", y 2 del t ipo "M 
V"; 

~2 lanchas lanzacohetes del tipo 
Osa y también unidades de de
sembarco de un tipo nuevo. 

En tierra el desfile de tropas 
consistió principalmente en el poso de 
un fuerte contingente de Infantería 
de Marino. 

El conjunto de estos manifesta
ciones demuestro que el régimen ac
tual permanece en el nivel de los go
biernos de antes de la guerra y que 
trato, como éstos, de alentar por to
dos los medios la vocación marítima 
de Polonia . 

o 

... 



Crónica Nacional 

Equipo de la Escuela aval del Perú 

Campeón de Remo en Brasil. 

Contralmirante SN. J. K. Leydon, vis:tó 

nuestro País. 

Aviso-Escolta de la Armada Francesa 

arribó al Callao 

USS "Cheboygan Country" visitó el Callao. 

Ministro de Marina inspecciona la Fuerza 

Fluvial del Amazonas. 

Cadetes y Unidades de la Armada Colombiana 

arribaron al Callao. 

Torneo de Box para el Personal ubalterno 

se inaugura. 

Flotilla de Cañoneras Torpederas de nuestra 

Armada aribaron al Callao. 

Armada Peruana recibe felicitación Inglesa. 

Concur5o Nacional de Periodismo organiza 

la Comisión Centenario del 2 de Mayo. 

444 Técnicos egre an del Centro de Entre

namiento Naval del CaUao. 

Submarinistas de nuestra 1\rmada Confra

ternizan en Diciembre. 

Presidente Belaúnde clausuró Labores Aca

démicas en la Escuela Nava l del Perú. 

El Jefe del Estado clausura estudios en la 

Escu~a Superior de Guerra. Naval. 

Patrullera. de la Armada finaliza última 

Etapa del Plan Cívico Lacustre. 

Cena de Navidad para Cabos y J\.farineros de 

Nuestra Armada. 

Contralmirante Raúl Delgado, asume la 

Comandancia General de la Escuadra. 

En Río de Joneiro de punto o punto. 

Equipo de lo Escuela Noval del Perú 

obtuvo título Sudomericon1o de Remo. 

En uno bnllonte octuoc1Ór>, el e
quipo de remo de lo ESCUELA NA
VAL DEL PERU ganó el Campeonato 
Sudomencono de ese deporte cntr~ 

Escuelas Novales que fue d1sputodo 
el 7 de Noviembre en el Lago Rodri
go de Fre1tos de Río d~ Jon~iro. 

Esto fue lo cu:Jrta edición de es
te t1po de torneo y lo segundo vez 
que el e!enco de nuestro ESCUELA 
NA VAL obt1ene ~1 Campeonato. El 
b~te de "echo remos ccn timonel" 
de los cadetes novales peruanos que 
~e mantuvo en punto desde el ~nícío 

de la contienda cruzó en prim~r lu
gar la meta, seguido por el elenco de 
la E~cuelo Noval de la Argentina . 
En tercer lugar lo h1zo !o represen
tación del Uruguay y seguidamente 
los equipos novales de Chile y Bra
sil. 

El "ocho" nac1onol empleó seis 
minutos y 57 segundos p::lra cubrir 
la distancio de los dos mil metros de 
l:l contienda. El equipo estuvo con
formado por los cod~tes JORGE CAR
LIN, JUAN ATKINS, EDUARDO 
BENVENUTO, MANUEL GONZALES, 
CARLOS SALCEDO, CESAR RAFFO, 
LUIS TENORIO, HUGO ESCOBAR, 
FRANCISCO MALCA, GERARDO 
BALBUENA y el aspirante CARLOS 
LUZIO. 

De esto manero se confirmó la 
excelente calidad del equipo perua
no, que conjuntamente con el argenti
no fueron favoritos antes de lo com-
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petencia. Cabe destacar la magnífica labor desplegada por el Jefe de 
la Die legación, Tte. 1 . FERNANDO CROSBY y del Entrenador, A . Fgt . 
OSCAR RAMOS, quienes a base de disciplina , pundonor y técnicG hicieron 
posible esta conquista. 

Es así como los deportistas de la Escuela Naval del PerC1 agregan 
un laurel más al prestigio internacional del deporte nacional . Con co
raje y orgullo, nu;stros cadetes navales hicieron flamear victoriosamente 
el pabellón patrio en lo cálida tierr:J brasileña. Demás está mencionar 
que en ~os momentos decisivos de la contienda, cada remero peruano dio 
el máximo esfuerzo de sus músculos, al evocar en su mente la lejana pa
tria que esperc.ba de ellos el anhelado triunfo. 

Los medios de difusión públic:J en su totalidad, destacaron entu
siastamente la rotunda victoria alcanzada por nuestros remeros navales . 

Así la opinión pública d;l Perú alcanzó a valorar el categórico 
triunfo ciel equipo de remo de nuestra Escuei::J Naval . 

Magnífico Recibimiento se hizo al equipo de Remo de la Escuela Naval.-

En medio de cariñosas ovaciones, retornaron al mediodía del Miér
coles 1 O de Noviembre los integrantes del equipo de remo, que conquista
ron el título de Campeones Sudamericanos entre Escuelas Navales . 

Luciendo sendas medallas de oro y portando un h;rmoso trofeo 
descendieron del avión, rec-ibiendo una entusiasta recepción de bienveni
da por parte del Contralmirante JULIO GIANNOTTI LANDA y Altos Jefes 
de la Escuela Naval, numerosos familiares, dirigentes y deportistas de la 
Federación de Remo y de un nutrido público que se dió cita en el Aero
puerto Internacional "Jorge Chávez". 

Redactores, reporteros gráficos y cameramans de Diarios y Noti
cieros de TV . cubrieron en gran número los incidencias de arribo de la 
delegación que fue ampliamente destacada ;n esos medios informativo.:; de 
la Capital y Provincias . 

Este torneo fue organizado en 1960 en Valparaíso, donde el equi
po de la Escuela Naval de Argentina se clasificó Campeón. En 1961 el 
elenco de la Escuela Naval del Perú conquistó su primer Campeonato en 
aguas del Callao . El año de 1963 se impuso el equipo naval Argentino 
en la competencia que fue realiz.ada en el Lago Luján. 
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Este año, el triunfo correspondió nuevamente al representativo de 
la Escuela NaYal del Perú, que de esta manera reedita su pre:;tigtoso pode
río en esta especialidad . 

Desde estas líneas 'Jgradecemos la cordial hospitalidad y las innu
merables facilidades brindadas por la Escuela Naval de Brasil y del Club 
Vasco da Gama de Río de Janeiro, gestos que fueron profundamente re
conocidos por los integrantes de nuestra deleg'Jción naval . 

Contralmi rantE: USN. J . K. Leydon, vis itó nuestra Ca pital.-

Invitado por nuestra Armada y en visita ofic·al, arribó el Lunes 8 
de Noviembre el Contralmirante USN. J K LEYDON, Jefe de lnvesttga
ciones Navales de la Marina de les EE . UU ., acompañado de su Sr'J . es
posa y su comitiva integrada por el Honorable Garrison Norton y el Dr 
Richard Block, acompañados de sus respectivas espos'Js 

Una delegación de nuestra Armada le dio la cordial bienvenida a 
su llegada al Aeropuerto Internacional "Jorge Chóvez" Dur'Jnte su per
manencia ofreció Conferencias Consultivas de Orientación para la Ofictna 
de Investigación y Desarrollo de nuestra Armada, las cu'Jies se llevaron a 
cabo en los Auditorium de la Escuela Naval y el Centro Médico Naval . 

Previamente, el ilustre visitante efectuó una visita al Mtntstro de 
Marina, Contralmirante LUIS PONCE ARENAS y al Comandante General 
de la Marina, Vice-Almirante ALEJANDRO MARTINEZ CLAURE, en sus 
respectivos despachos del Ministerio de Marina. 

Asimismo, el Contralmirante J . K . LEYDON, realizó detentdas vi
sitas a varias dependencias de nuestra Armad'J en el área de Lima-Callao . 
Anteriormente, el Vice-Almirante ALFONSO PAREJA y Sra ofrecteron una 
Recepción al distinguido Marino Estadounidense y su comitiva, la cual se 
efectuó en el Clul::: de Oficiales de la Armada . 

Aviso-Eso lta de la A rmada Francesa arribó a l Callao en visi t a Op era :ional. 

En v·sita operacional y con la finalidad de estrechar los vínculos de 
amistad entre las Armadas de Francia y Perú, arribó el Viernes 12 al Coii'Jo, 
el Aviso-Escolta "ENSEIGNE DE VAISSEAU" de lo Marino de Guerra Frcn-

cesa. 

A su ingreso a nuestro primer puerto, la nove g'Jla htzo un saludo 
de 2 1 tiros de cañón, el cual fue contestado por lo batería de lo Escuela 
Naval. Posteriormente, amarró al muelle designado en la Base Nav'JI del 
Callao. El navío se encontraba bajo el comando del Capitón de Fragata 
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LOUIS TAl LHADES, el cual está integrado por una dotación de 11 Oficia
les y 1 77 tripulantes . 

Los merinos visitantes cumplieron una serie de actividades oficiales, 
sociales, y deportivas, durante su estadía en nuestro primer puerto . 
El Destroyer B . A . P . "VI LLAR" fue designado Buque Anfitrión . 

La nave francesa zarpó el Jueves 18 de Noviembre en cumplimien
to de su itinerario fijado por la Superiorid.ad naval de su país. 

Unidad de la Armada Norteamericana arribó el Lunes 15 al Callao.-

En una corta visita, el Buque de Desembarco USS . "CH EBOYGAN 
COUNTRY" de la Armada de los EE . UU . de N . A . arribó el Lunes 15 a 
nuestro primer puerto. 

Los marinos estadounidenses cumplieron una serie de actividades 
turíst·icas, sociales y deportivas durante su permanencia entre nosotros . El 
B . A. P. "A TICO" fue designado Buque Anfitrión . 

Ministro de Marino inspeccionó Unidades e Instalaciones de lo 
Fuerzo Fluvial del Amazonas.-

Continuando las visitas de inspecc1on a las diferentes dependencias 
situadas fuera del área de Lima y Callao, el Ministro de Marina Contralmi
rcmte LUIS PONCE ARENAS, arribó el 17 de Noviembre a la ciudad de 
!quitos, con el objeto de inspeccionar las instalaciones de la Fuerza Flu
vial del Amazonas. 

A su arribo al Aeropuerto de esa ciudad, el titular de Marina fue 
recibido por el Comandante General de la Fuerza Fluvial del Amazonas, 
C. de N. Fernando Castro, el Prefecto y el Alcalde de la citada capital del 
Oriente Peruano . 

Durante su estadía, el Contralmirante LUIS PONCE ARENAS, pudo 
apreciar el excelente estado de las diferentes reparticiones, tales como la 
Capitanía de Puerto, Estación Fluvial " Tte . Clavero", Base Fluvial de Na
nay, Hospital Naval y el Servicio de Bienestar de la mencionada Dependen
cia de nuestra Armada. 

Posteriormente, el Ministro de Marina y comitiva fue invitado a apre
ciar las instalaciones del Aserradero "Astoria" y de la Empresa Petrolera 
Fiscal. El titular del Despacho de Marina retornó en las primeras horas 
de la tarde del Viernes 19 a nuestra capital . 
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Cadetes y Unidades de la Armada Cofo mbiana visitaron el Callao.-

En una visito oficial, 197 Cadetes de lo E5cuelo Noval de Colombi ~ 
o bordo de los Destructores ARC "ANTIOQUIA" y ARC "20 DE JULIO" 
arribaron el Miércoles 24 de Noviembre al puerto del Callao . 

Las citadas unidades arribaron o las 0800 horas a lo Roda Exte
rior de nuestro primer puerto. El ARC "ANTIOQUIA" a su ingreso saludó 
a lo plc1Za con una salva de 21 tiros de coñón, el cual fue contestado por 
la batería de la Escuela Noval del Perú . 

A bord0 de lo5 noves colomt:ianos también arribaron ilustres des
cendientes del Almirante MIGUEL GRAU; Tte . de Navío ARC RAFAEL 
GRAU ARAUJO y el Cónsul del Perú en Cortogeno, Sr . Fernando Arou¡o 
Grau . 

Las unidades visitantes estuvieron b~jo el comando del Cap1tón de 
Navío ARC MEDARDO MONZON CORONADO, Ccmondonte de lo Fu~rzo 
Noval del Atlántico, quien presentó su saludo al Ministro de Marino, Con
tralmirante LUIS PONCE ARENAS y al Comandante General de la Marino 
Vice-Almirante ALEJANDRO MARTINEZ CLAURE, en sus respectivos des
pachos del Ministerio de Marina . 

66 Oficiales, 323 tripulante5, 26 civiles y 4 periodistas 1ntegroron 
la dotación de los naves visitantes . Igualmente 16 Alfereces y Cadetes del 
Ejército, 8 de la Fuerza Aérea y 8 de lo Policía conformaron la delegación 
visitante. 

El Presidente Constitucional de la República, Arq FERNANDO 
BELAUNDE TERRY, acompañ~do del Ministro de Marino, C Alm LUIS 
PONCE ARENAS visitaren los navíos colombianos . 

El Comandante General de lo Escuadro, Contralmirante JORGE BA
RRETO ALV AN, ofreció el Miércoles 24 de Noviembre una Recepción en 
honor de los distinguidos marinos visitantes; agasajo que se llevó a coba 
en el Club de Oficiales de nuestro Armada y que transcurrió en un am
biente de fraterna camaradería naval . 

Los m~rinos colombianos rindieron un sentido homenaje al ALMI 
RANTE MIGU EL GRAU en la Plazo que llevo su nombre en el Callao Lo 
ceremonia se llevó a cabo el Sábado 27 y o éllo asistieron altos Jefes y Ofi 
ciales de la Armado Colombian~ y Peruana . Luego, los visitantes se diri 
gieron a Limo, donde tributaron su homenaje al Libertador Simón Bolívar 
en el monumento que perenniza su memoria en nuestra Cap1tol . 
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Las naves visitantes zarparon de nuestro primer puerto el 29 del 
mes pasado, dejando su visita un cordial recuerdo por la excelente amistad 
que los marinos colombianos prodigaron por esta tierra . 

Torneo Interno de Box para el Per~onal Subalterno se inaugur·J 
brillantemente.-

Reñidas y emocionantes peleas dieron el marco inicial al Campeo
nato interno de Box entre Cabos y Marineros de nuestra Armada, las cua
ies se efectuaron e n e l cuadrilátero del Club de Cacos y Marineros del 
Callao. 

Los entusiastas tripulantes demostraron excelentes cualidades de va
lentía, pundonor y garra deportiva en la primera fecha inaugural . Altos 
Jefes de nuestra Armélda alentaron con su presencia las primeras siete pe
leas . En igual forma un gran número de tripulantes alentaron a sus re
presentantes, fc rmando alegres corras que dieron la nota entus iasta a los 
combates . 

Flotilla deJ Cañon€·ras Torp'ederas arribaron al Callao.-

Procedentes de Inglaterra, arribó al Callao la Flotilla de Cañoneras 
Torpederas conformadas por ~ las cuales reemplazaron simi
lares -=rnbarcociones dadas de ba¡a por nuestra Armada . 

Las flamantes unidades hicieron su ingreso a las ll . 00 horas a la 
Rada Interior de nuestro primer puerto; al hacerl o recibieron el saludo por 
medio dei toque de sirenas y pitos de los buques surtos y acoderados . 

Posteriormente amélrraron al muelle principal de la Base Naval del 
Callao, donde eran esperadas por el Presidente Constituc ional de la Repú
blica, Arq. FERNANDO BELAUNDE TERRY, el Ministro de Marina, Con
tralmirante LUIS PONCE ARENAS y una delegación de Altos Jefes y Ofi
ciales de nuestra Armada . 

Luego de finalizada la ceremonia de recepción , los Comandantes 
de las unidades presentaron su saludo a las autoridades. A continuación 
el Titular de Marina invitó al Presidente de la República a bordo de la 
Cañonera-Torpederél B.A. P. "VELARDE", la cual realizó diversas prue
bas de velocidad y maniobrabilidad frente a las aguas del Callao . 

El Jefe del Estado quedó gratamente impresionado por la alta efi
ciencia y pericia de nuestros Oficiales, a quienes también felicitó caluro
samente por el exitoso viaje desde Inglaterra al Perú . 
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Las unidades que conform~n la Flotilla de Cañoneras-Torpederas 
son las siguient5s: B. A. P . "VELARDE", B. A . P . "SANTILLANA", B.A P. 
"DE LOS HEROS", B. A . P. "HERRERA", B. A . P . "LARREA" y B A P 
"SANCHEZ CARRION" . 

Brillante den1ostración ofrecieron dos T'orpederos a Periodista s de lo 
Capital.-

Las flamantes Cañ0neras Torpederas B. A . P . "HERRERA" y B.A.P 
"SANCHEZ CARRION ' ' ofrecieron el pas~do V1ernes 1 O una brillante de
mostración a un numeroso grupo de periodistas de los principales órganos 
noticiosos de la capital . 

Las unidades antes citadas realizaron espectaculares viro¡es y des
plazamientos tácticos frente a las agua:; de nuestro primer puerto . Asi 
mismo demostraron la ampli~ maniobrabilidad que poseen a los represen
tantes de la prensa . 

Esta demostración fue organizada por el Departamento de Relacio
nes Públicas e Informaciones de nuestra Armada (Sta. Secc . E . M G M ) 
y la conducción del ejercicio por el Comandante de la Flotilla de Cañoneras
Torpec1eros, C. de F . GUILLERMO VILLA PAZOS . 

Armado Peruano recibió felicitación pJr viaje de Torpederos al Perú.-

La Armada Peruana recibió recientemente una honrosa felicitación 
de la Vo:;pers de la Gran Bretaña por el viaje de 7,000 millas desde lnglo
trra al Callao, la que transcril::imos textualmente a continuación : 

Señor Vice-Almirante 

ALEJANDRO MARTINEZ CLAURE 

Comandante General de lo Marina.-Limo, Perú . 

"Todos aquí en Vosper, enviamos o Ud . y o lo Marina Peruana 
nuestr~ felicitación por la magnífica hazaña marinero cumplido por lo 
Flotilla de Cañonera Torpederas" . 

"Nosotros hemos observado su ruta con gran admiración . Le ruego 
envíe nuestros mejores deseos y haga saber nuestro orgullo por el éxito 

alcanzado". 

Christopher Dreyer 
Director 
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Concurso Nacional para Periodistas organi.:a la Comisión Cent'enario 
del 2 de Mayo.-

Con un premio de 20,000 soles, la Comisión del Centenario del 
2 de Mayo premiará al periodista que ocupe el primer puesto en el Con
curso que ha organizado con motivo de la celebración del Centenario del 
glorioso Combate Naval . 

Los artículos tendrán que ser publicados entre el 19 de Enero al 
31 de Marzo en Diarios y Revistas de la Capital, Callao, o Capitales de 
Departamento . El periodista que obtenga el segundo puesto se hará acree
dor a un premio de 10,000 sol.es. 

Los concursantes tendrán que escribir artículos relativos al Com
bate Naval del 2 de Mayo de 1866, resaltando con criterio paradigmático 
los gloriosos sucesos registrados en la célebre acción que dio un brillante 
triunfo a las armas peruanas . 

Asimismo deberán exaltar la memoria de los hombres que en ella 
intervinieron, expresando al mismo tiempo un espíritu de fraternidad con
t inental. Los artículos podrán ser publicados en las páginas editoriales, 
especiales o corrientes de los medios informativos, consignando el nombre 
del autor. 

En igual forma, la Comisión Centenario del 2 de Mayo otorgará 
dos premios de 10,000 y 5,000 soles en condiciones análogas a los artículos 
que se publique en Diarios y Revistas de las ciudades qu:~ no sean capitales 
de Departamento. 

Nuevos Técnicos egresaron del Centro de Entrenamiento Naval del Callao. 

Un crecido número de técnicos en diferentes especialidades egreso
ron el Jueves 16 de Diciembre de las Escuelas Técnicas de la Armada (Cen
tro de Entrenamiento Noval del Callao), durante lo ceremonia de Clau
suro de las actividades académicas de ese centro de estudios. 

El acto fue presidido por el Ministro de Marino, Contralmirante 
LUIS PONCE ARENAS, quien estuvo acompañado de Altos Jefes y Oficia
les de nuestra Armada . Durante la ceremonia el Comandante del citado 
centro de estudios, Capitón de Navío JUAN BONUCCELLI BIONDI, leyó 
su discurso memoria , en el cual r.eseñó los principales actividades del año 
académico 1965. 

42 Oficiales de nuestra Armada recibieron sus diplomas luego de 
haber seguido estudios de cursos de Calificación. Asimismo 444 Ofici ales 
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de Mor, Cabos y Marineros recibieron sus respectivos diplomas, que los 
acreditan como técnicos en Electrónico, Electricidad, Radio-Operación, Mo
tores, Máquinas, Mecánica, Administración, Sanidad, Almacén, Artillería, 
Torpedos y Maniobro. 

En igual formo 3 tripulantes de lo Flotilla Lacustre y Fluvtol de Bo
livia, recibieron sus diplomas después de haber seguido diferentes cursos 
básicos. 

Submarinistas de nue!>tra Armada confrate rn izaron en Dic iembre.-

Los Jefes, Oficiales y tripulantes de nuestros submonntstos confrat~r

nizoron el Sábado 18 en uno ameno reunión que se realizó en lo Estación 
de Submarinos. 

Previamente se realizó lo inouguroctón de lo G:Jierío Fotográfico 
de los Comandantes de lo División Flottllo de Submarinos . Poster iorme~te 
te, el Capitán de Navío A. P. LUIS LOPEZ DE CASTILLA, Comandante de 
lo Flotilla de Submarinos ofreció un magnífico Almuerzo Criollo o los sub
marinistas, quienes se hollaban acompañados de sus resp~ctivos esposas : 
Al ágape asistieron altos autoridades de nuestro Armado, espectolmente 
invitados. 

Presid'ante Belaúnde Clausuró Labores Académicas en la 
Escuela Naval del Perú.-

Cuorerto y siete nuevos Alfereces de Fragata incrementaran el 
Cuerpo General de Oficiales de nuestro Armado, qutenes rectbteron sus 
espadas y despachos respectivos de monos del Prestdente Constttucianol de 
lo República, Arq. FERNANDO BELAUNDE TERRY, durante lo ceremonia 
de Cklusuro de los actividades académicos de lo Escuela Noval del Perú . 

El brillante acto se efectuó el Sábado 18 en el Auditorium del cito
do centro de estudios novales, al cual asistió el Ministro de Marino, Con
tralmirante LUIS PONCE ARENAS y Ministros de Guerra y Aeronáutico 
Asimismo concurrieron les Presidentes de los Pederes del Estado v altos au
toridades de nuestros círculos ofici:Jies, dtplomóticos y sociales También 
concurrieron especialmente invitados altos autoridades de nuestros Institu
tos Armados. Un gran número de fomtliores de nuestros cadetes novales 
colmaron los instalaciones del Auditorium 

El Director de lo Escuela N'Jvol, Contralmirante JULIO GIANNOTTI 
LAN DA tuvo a su cargo lo lectura de su Discurso Memoria, donde rec;eñó 
brillan temente las principales actividades docentes, profesionales y departí-
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vas de ese centro de estudios. Posteriormente, el Jefe del Estado hizo en
trega de la Espada de Honor al Alférez de Fr':lgata MANUEL TIRADO ME
SONES por haber alcanzado la más alta nota durante sus estudios. 

Los Representantes diplomáticos, posteriormente entregaron los pre
mios otorg':ldos por las Armadas de países amigos a los flamantes Oficiales 
que se destacaron en diferentes cursos. Las Armadas de Argentina, Fran
cia, España, EE. UU. ~ Chile, Brasil, Venezuela y Colombia premiaron a los 
integrantes de lo promoción 1965 que más se destacaron. 

A continuación el Jefe del Est':ldo hizo entrega de las espadas y 

despocfvJs o los nuevos oficiales de nuestro Armada que egresoron este año. 
Luego el Primer Mandatario pronunció un vibrante discurso, ocupándose de 
las obras de desarrollo nacional en la co.;ta y felicitando a nuestra Marino 
por el valioso papel que desarrolla en el progreso socio-económico mediante 
sus programas de Acción Cívica. También se dirigió a los Oficiales rec1en 
egresados, a los cu':lles los exhortó a cumplir sus deberes para con la pa
tria con abnegación, trabajo y entusiasmo. 

Terminó sus palabras, decretando la clausura de las actividades aca
démic':ls correspondientes a 1965 de la Escuela Naval del Perú . 

A continuación transcribimos el discurso del Contralmirante Julio 
Giannotti, Director de la Escuela al hacer lectura de su discurso memoria : 

Señor Presidente Constitucional de la República; 
Señores Presidentes de los Poderes del Estado; 
Señores EmbajadQres y Representantes del Cuerpo Diplomático; 
Señor lv\inistro de Marina; 
Señores Ministros de Estado; 
Señoras Señores 

Señor Prr::sid:ente: 

Cábeme hoy, por segunda vez durante el ejerCICIO de la Dirección 
de esta Escuela, daros la más sincera y respetuosa de las bienvenidas, desde 
que, como gobernante y Jefe SuprE.omo de nuestras Fuerzas Armadas, vuestra 
presencia realza esta ceremonia y compromete nuestra gratitud. 

Deseo también, señor Presidente, dar las mismas gracias a las per
sonas que hoy nos acompañan, por haberse dignado acudir hasta nuestra 
casa, para -con su asistencia y estímulo-, rubricar su apoyo a la labor que 
venimos desarrollando año tras año y siempre con el mismo f'::sÓn, que no 
E'S otra que la de formar caballeros capaces de desempeñarse, eficientemen
te, como Ofic1ales de la Marina de Guerra de nu2stra patria. 
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Nuestra Escuela Naval que hogaño se moderniza y cuya apariencia 
física va tomando contQrnos diferentes a /os de antaño, es en el fondo siem
pre la misma en su espíritu, porque sus principios no han cambiado. Siem
pre llevará una devcción en su seno: el culto a la tradición que for¡aron, con 
valentía y sacrificio, /os egregios marinos que nos precedieron. Ella sobró, 
hoy y mañana, adiestrar a bs jóvenes peruanos que pasen por sus aulas, mos
trándbfes siempre el camino de la honestidad, el estudio y la caballerosidad 
sin tacha, de manera de S!'!mbrar en sus pechos /o mismo simiente que otrora 
llenó de páginas brillantes nuestra historia, porque, señor Presidente, aquí 
se les inculcan principios de validez permanente, sintetizados en tres pala
bras que deben formar su norte: Dios, Patria y Honor. 

Es mi intención daros cuento de la marcha de esta Escuela durante 
el Año Académico de 1965, en formo perspectiva y brevísima, para no abu
sar de vuestra atención ni de la de quienes, junto con vos, señor Presidente, 
han tenido la gentileza de asistir a esta ceremonia de Clausura. 

Permitidme, pues, señor, poner énfasis en la estructura fundamental 
de la labor que hemos desarrollado, trabajo que se asienta sobre puntales 
inequívocos, los que, constituyendQ otros puntos de caoita/ referencia, pos;, 
a consignar de inmediato: 

Desarrollo ininterrumpido de todas nuestras actividades, oese o/ re· 
cargado trabajo que presupone el estar construyendo una Escuela 
dentro de otra Escuela, sin hac:~rla perder su functonalidad 

Cumplimiento estricto del plan didáctico trazadQ para el año que 
termina -en el sentido más amplio--, con resultados notablemente 
satisfactorios en el aspecto académico-profesional 

Mantenimiento eficiente del renglón educativo y moral, que corres
ponde al cQntrol disciplinario que continuamente se ejerce sobre los 
Cadete!', Aspirantes Navales y Alumnos de la Escuela Náutica "Mi
guel Grau". 

Excelentes logros deportivos -nacionales e internacionales-, des
de que nuestra Escuela ha obtenido el Campeonato de Remo del país, 
en todas las categorías, habiéndose hecho también, y por segunda 
vez del cetro SudamericanQ de ese OPporte entre Escuelas Novo/es, 
en ;eciente torneo realizado en el Brasil. Asimismo hemos conquistado 
ei campeonato, individual y colectivQ, de Tiro con Fusil entre /os Ca
detes de los Institutos Armados del Perú . 

Gratísima es /a satisfacción que experimento al daros cuenta de es
tos resultados deportivos, señor Presidente, puesto que como Oficial de Ma-
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rina y Director de esta Escuela, m e convenzo, una vez más, de que aquellos 
lemas "MIHI CURA FUTURI" y " MENS SANA IN CORPORE SANO" no 
constituyen frases huecas ni letras muertas para nosotros, desde que brega
mos fuertemente para PREPARAR AQUI EL FUTURO de una juventud pu
jante, estudi'::Jsa y dedicada, haciendo que conserve UNA MENTE SANA 
Y UN CUERPO SANO, puestos desde ya al servicio de la patria, con el solo 
afán de defender su bicolor y contribuir, decididamente, a su prestigio y 
progreso. 

Vos sabéis sobradamente, señor Presidente, de nuestras inquietudes 
y .esfuerzos en dicho sentido. Habéis inaugurado, durante vuestro mandato, 
varios de ,estos edificios modernos y ordenado, últimamente, la erección del 
que va a servir de alojamiento a nuestros tripulantes, el mismo que ya está 
en plena construcción. La Escuela Naval está pues abordando la tercera eta
pa del Plan Piloto y marchando segura a colocarse en el lugar que le corres
ponde, como Alma Mat er que es de la Marina de Guerra del Perú . 

Todo esto lo venimos logrando, señor gracias al decidido apoyo de 
vuestr.b Gobierno y a la constante preocupación de nuestra Superioridad Na
val, representada por el señor Ministro de Marina; merced al esfuerzo, de._ 
dicación y entusiasmo de Jefes, Oficiales, Profesores y Alumnos, quienes no 
han escatimado en ningún momento su colaboración, para llevar a buen 
término la tarea domún en que todos estamos empeñados. 

Como comprendemos que un complemento indispensable de la ins
trucción del marino son los viajes, la Superioridad Naval dispuso que duran
te el último verano de 1965 se realizara el crucero de práctica a bordo 
del B .A. P . "Independencia", viaje que llevó a nuestros Cadetes a tra
vés de tres continentes, visitando España, Francia , Portugal, Marruecos é 
Israel entre otros países, permitiéndoles llevar la embajada de un Perú esen
cialmente católico hasta lugares sagrados y (emotos, como la propia ciudad 
de Jerusalem, en una cruzada caballeresca y amistosa que contribuyó a que 
aquellos pueblos conocieran de cerca a nuestra juventud naval 

Antes de arribar al país, y por feliz iniciativa vuestra señor Pre~iden
te, tbd el buque en la isla del Gallo situada en fas cercanías de fa bahía 
de Tumaco, frente al departamento colombiano de Nariño. Allí nuestros 
Cadetes, junto con fa Oficialidad del barco y personalidades que represen
taron al Perú, España y Colombia, rindieron homenaje a la memoria de Pi
zarra y sus valientes compañeros. 

Durante el añ-o de 1966 el programa será distinto parte de los alum
nos de esta Escuela navegarán hasta .e{ Asia y llegarán al Japón, tocando 
antes en Haway y China Nacionalista y a su regreso, en San Francisco de 
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California; el otro grupo viajará por todo el litoral peruano, en dos etapas, 
yendo primero al Norte y luego al Sur, desde puerto Pizorro hasta /lo, para 
que profundicen su conocimiento de los puertos de nuestro litoral. 

Es así como, teniendo en cuenta los asp€ctos a que obliga lo instruc
ción de los diferentes años, la Supenoridad Noval no ha om1t1do esfuerzo pa
ra desdoblar el Crucero de Verano a partir de 1966, con el ftn de que nues
tros futuros Oficiales de Marina gocen de lo misma preparaCIÓn profes1onol 
ya que, el año que viene, los citados grupos se trocarán de acuerdo a los 
requerimientos profesionales de su preparación. 

Poro realizar este cometido, contaremos con el B . A P . "Indepen 
dencia", que viajará al extranjero, y con un Grupo de Toreo, des1gnodo por 
lo Superioridad Noval, que lo hará, como lo he expresado ontenormente, o 
lo costo peruano. 

En lo que respecto o lo instrucción académica, puede considerarse 
muy elevado su rendimiento anual y completamente satisfactorio. Se ha 
renovado algunos sistemas e implantado diferentes mnovaciones, con el fin 
de aumentar lo emulación y superación de los alumnos Sin embargo, y te
niendo en cuento lo condición dinámico de este cfmtro de enseñanza y los 
necesidades impuestas por el progreso de los conocimientos humanos, he 
mos realizado un detenido examen de los requerimientos actuales de lo ins
trucción, estando yo en condiciones de renovar o camb1ar muchos facetos 
de nuestro Plan de Estudios, así como también de mformarle que se horó 
efectivo paro el año 1966. 

Se ha tenido especialísimo cuidado en que la moral, disciplino y es
píritu de cuerpo entr,e los alumnos se mantengan incólumes con magnífi
cos resultados, gracias o haber orientado todas las actividades deportivas, 
académicos y marineros hacia la formación del carácter, caballerosidad y 
ético profesional, pilares fundamentales de la personaltdad de todo futuro 
Oficial de Marino. 

De awerdo con lo R. M . N° 227, el 17 de Febrero del presente año, 
ingresaron o lo Escuela 85 Aspirantes o Cadetes Navales, sobre un total ge
neral de 400 que se presentaron, los mi«mos que, con algunos bajos expe 
didos por motivos diversos han venido o incrementar los efectivos del Bo
to/Ión de Cadetes. En el futuro, y o partir del año 1966, el ingreso contem
plará iguales posibilidades paro todos los jóven::!s peruanos que deseen ha
cerlo, yo al Cuerpo General, o al de AdministraciÓn de lo Armado ya o /o 

Escuela Náutico "Miguel Grou" . 

Entre los meses de Junio y Agosto del presente año, se dictó un 
curso de Pilotaje Fluvial paro un Jefe y cuatro Cadetes boftvionos, los m1s-
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mas que completaron su instrucción con un período de práctica, en la Fuer
za Fluvial del Amazonas. 

Cumpliendo con el Programa de Intercambio de Cadetes Navales, 
aprobado en la 1 Conferencia lntr-:ramericana de Directores en los meses de 
Junio y Julio nos visitaron tres Cadetes de la Academia Naval de Annápolis, 
quienes realizaron un programa de actividades pneparadc especialmente. 
Con este motivo, durante los meses de Eriero y Febrero, tres de nuestros 
alumnos efectuarán una visita a la menóonada Academia de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Tenemos también, actualmente en élia, cursando 
.sus estudios, a tres de nu2stros Cadetes, de 4to., 3ro., y 2do. años, respecti
vamente. 

Durante 1965 han visitado nuestras instalaciones ilustres personajes, 
nacionales y extranjeros, habiéndoles causado grata impresión nuestra or
ganización, disciplina y sistemas didácticos, lo cual nos ll.ena de orgullo y sa
tisfacción, desde que significa haber recibido el testimonio sincero de tan 
connotadas personalidades, las que supieron apreciar nuestro esfuerzo y 

no titubearon en hacernos llegar sus calurosas fdicitaciones, con cordiali
dad y franqueza. Entre ellas cabe destacar la visita de los Jefes, Oficiales 
y Cadetes de la Marina de Guerra de la hermana república de Colombia, 
de Venezuela y de otros países amigos de América y Europa . 

Deseo expresar, en forma muy :especial, mi gratitud y reconocimien
to a las Marinas de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos de Norteaméri
ca, Francia y Ve•nezuela, por haberse dignado otorgar premios de estímulo 
a los Cadetes que más se hayan distinguido durante su permanencia en la 
Escuela. Hago f.o propio, con las repúblicas de Colombia, España e Italia, 
así como con la Embajada Norteamericana en el Perú, dándoles las gracias 
más sinceras por la gentileza tenida al conferir otros tantJ::>s premios a nu.es
tros más destacados alumnos. 

Asimismo, cumplo con hac.er especial mención a las facilidades.J:>rin 
dadas por la Escuadra para la práctica de los Cadetes en la mar, durante 
el Año Académico que hoy se clausura. 

Es así, señor Presidente, como e·n forma suscinta he tenido la honra 
de daros cuenta de la labor r:2alizada durante el año, considerándome muy 
satisfecho de ella, gracias al trabajo de equipo de Jefes y Oficiales, Instruc
tores Civiles y dotación en general, a quienes me complazco en hacer llegar 
mi más profundo reconocimiento, por la leal y eficaz colaboración que en 
todo momento me brindaron. 
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Permitidme, ahora, señor Pr.esidente, diriglf unas po/abras de des
pedida o los alumnos que habiendo completado su posoj€ por lo Escuela 
Novo/, se gradúan hoy de Oficio/es . 

Alfereces de Fragata, de lo Promoción 1965: 

Faltan muy pocos minutos poro que recibáis vuestros despachos, de 
propias monos del Sr. Presidente Constitucional de la Repúb/,ca . Al reca
barlos, tendréis un título que os acreditará como Oficiales de nuestro Ma
rino de Guerra, y por ello es qUe quiero haceros reflexionar sobre lo impor
tancia que él reviste y el significado que tendrá en vuestros vidas 

Desde hoy os aportaréis de esta Escuela, llevando uno sim1ente en 
el corazón: lo que os habemos inculcado, con pac1encia y método, o través 
de cinco años dedicados a instruiros y educaros poro que seáis íntegros y 
competentes profesionales, poro que améis a vuestra Institución y o lo po
tria, y paro que sirváis o ambas como marinos y cumplidos cobol/eros. 

Tenéis por delante un largo camino y debéis emprenderlo sólos. Ya 
la EscU:ela Naval ha terminado su labor poro con vosotros y ha quedado sa
tisfecho de vuestros merecimientos . Ahora tendré1s que m1cior lo marcho 
llevando sobre los hombros una doble responsabilidad lo de de¡or siempre 
bien puesto el prestigio de esto Alma Mater de lo Marino de Guerra y lo 
de abriros poso, con ético, caballerosidad y competencia, en lo noble carrero 
que habéis abrazado. En vosotros estará el llevar con éxito este doble co
metido sin desmayar nunca, como homenaJe o esta Escuela que confío en 
vuestro comportamiento futuro, merced a la seguridad que tiene de haberos 
templado en las fraguas del honor y del deber . 

Uno inmaculado tradición os asiste y en ello debéis inspiraros poro 
triunfar . 

Habéis elegido uno corr.ero duro pero dignísimo; uno carrero de in
negable ancestro; uno carrero purificada por el inmorces1ble sacrifiCIO de 
muchos héroes; una carrero, en fin, prestigiada hasta lo sociedad por lo 
audacia, valentía y nobleza de un Grau, paradigma señero de t~dos los vir
tudes de un marino. Por ello os felicito. 

Pero al hacerlo, quiero ser insist,ente en recordaros que al seguirlo 
cumplidamente, hasta el fin, demando esfuerzo, auto-educación y estud1o, 
yo sea pura adaptarse a sus diversos contingencias, ya poro cultivar lo pro
pio personalidad ya poro servir competentemente en sus f¡/as . 

Y como estoy seguro de que no vacilaréis en trabajar poro llenar 
vuestro cometido, en mi calidad de Director de esto Escuela y como Oficial 
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de Marina, os despido muy sinc.era y cordialmente, para desearos un mag
nífico desempeño en vuestras carreras y un brillante porvenir, logros que se 
deberán por completo a vuestro esfuerzo, si es que practicáis los principios 
que en estas aulas se os ha inculcada . 

Señor Presidente: 

Me permito rogaros que hagáis entrega de los Despachos y las es
padas a los nuevos Oficiales, así como los premios especiales a que se han 
hecho merecedores los Cadetes más destacados durante el presente año . 
Os pido, que, a continuación, declaréis clausurada las actividades académi
cas de 7965. 

Presidente de la República Clausuró Labores Académicas de la 
Escuela Superi·or de Guerra Navai.-

Doce Jefes de nuestra Marina y dos del Ejército recibieron sus insig
nias y cordones de Estado Mayor durante la ceremonia de clausura de las 
actividades académicas de la Escuela Superior de Guerra Naval. 

El Presidente Constitucional de la República, Arq. FERNANDO BE
LAUNDE TERRY, entregó las distinciones a los mencionados Ofic ia les-Alum
nos que cursaron estudios de Comando y Estado Mayor . 

Al acto asistieron Ministros de la Fuerza Armada y altas autoridades 
de nuestra Armada . La ceremonia se inició con la entonación del Himno 
Nacional del Perú por los asistentes. Luego el Contralmirante FERNANDO 
LINO ZAMUDIO, Director de ese Centro de Altos Estudios Navales leyó su 
discurso memoria, en el cual reseñó las principales actividades académicas 
de la Escuela . 

Finalmente, el Jefe del Estado declaró clausurada las labores acadé
micas del citado centro de estudios. 

Patrulle:ra de la Armada finalizó última Etapa del Plan Cívico Fluvial 1965. 

Con una alta cifra de atenciones médicas, veterinarias y de asisten
cia educativa, finalizó la 7ma. y última etapa del Plan Cívico Lacustre en 
el Lago Titicaca . 

El personal de la Patrullera B . A . P . " PA-1 1" registró 5,099 diag
nósticos y atenciones médicas a los pobladores de Pomata, Molino, Lampa, 
Grande, Paamaya, Yanap:::~ta, lsani y las Islas de Anapia y Yusquipa. . . . . 

Asimismo, se efectuaron vacunaciones Anti-aftosas y anti-cóleras 
a 1, 161 vacunos y porcinos respectivamente. Las escuelas de los pueblos 
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visi tados recibieron material educativo y didáctico, así como Banderas No
cionales con el objeto de afianzar la conciencia cív1co y nacionalista de sus 
habitantes. Personal dz la Armado tuvo o su cargo la divulgación sobre lo 
pesca de la trucha y su reglamentaciÓn. En esta etapa colaboraron eficaz
mente personal de los Ministerios de Guerra, Salud Público, Educación y 
Agricultura. 

Cena de Navidad se realizó en e l Club de Cabos y Marineros de 
Nuestra Armada.-

Mas de un centenar de tripulantes de nuestro Armado se reunieron 
en el Club de Cabos y Marineros, con el fn de recibir lo Navidad con uno 
suculenta cena de nochebuena que fue organizado p'X lo Jefatura del Ser
vicio de Bienestar. 

Los citados tripulantes, cuyos familia:; se encuenrron fuera de lo zo
na de Lima y C'JIIoo, entonaron alegres villancicos navideños ante lo imagen 
del Niño Dios que se encontraba en el pesebre del nacimiento, levantado en 
el citado club. 

Previamente, un Capellán de lo Armado ofició lo Santa Miso que fue 
seguida devotamente por todos los asistentes . Luego de obrozor::e y de
searse mutuamente ventura y felicidad por esta fiesta clásico de lo cristian
dad, los tripulantes espectaron una excel€nte película en el ouditorium de 
la sede social . 

C:mtralm ira nte Raúl Delgado, asumió lo Comandancia General de lo 
Escuadro.-

A bordo del Crucero Insignia de nuestro Armada B A P. "ALMIRAN
TE GRAU" el Contralmirante Raúl Delgado Espantoso, asumió al mediodía 
del Lunes 27 la Comandancia General de lo Escuadro, . en reemplazo del 
Contralmirante Jorge Barreta Alván 

El Comandante General de la Monno hizo la presentación de lo nue
va autoridad noval a todos los Jefes y Ofic1oles de lo Fuerzo N'Jvol del Pa
cífico. 

En medio de los honore5 reglom ~arios, se arrió la insignia del Con
tralmirante Jorge Barreta y se izó la del Contralmirante Raúl Delgado en 
el "palo trinquete" del Buque Insignia Ccn la alta cbse de Vice-Almirante, 
el Contralmirante Jorge B'Jrreto Alván desempeñará el próximo año el alto 
cargo de Inspector General de Marino 
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Industrial Roberto del Solar S. A. 

DETERGENTES 1 NDUSTRIALES PARA: 

LAVANDERIAS- LECHERIAS- FABRICAS DE GASEOSAS

HOSPITALES - DRY CLEANERS, ETC . 

Jorge Chávez 1444 Teléfono 30008 
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GUIA DEL ANUNCIADOR 

Cía. de Aviación "Faucett" S.A. 

IMACO 

Bethlehem Steel Coroporation 

Rotando y Cía. S .A. 

Marcena Mining Company 

Crace Line 

Nicolini Hnos. S. A. 
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