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INTRODUCCION 

En su afán de aplicar la técnica a 
la conquista del ambiente, el hombre, 
Siempre ha reservado buena parte de 
sus energías para fines agresivos . A 
veces el espíntu bélico aprovecho in
mediatamente las posibilidades ofreci
dos por los progresos técnicos, como en 
el coso de los balones y de los diversos 
aeronaves; pero otras veces se mues
tra incapaz de apreciar el valor de los 
avances científicos. 

El Comandante Frere-Cook, ilustra
rá este segundo punto en su artículo 
sobre los primeros submarinos. Napa
león se mostró poco entusiasmado con 
el submarino construido por Fulton, y 
cuando llev~do por la decepción, el 
mventor ofrec1Ó su arma a los ingleses, 
el Pnmer Lord del Almirantazgo puso 
veto al proyecto. Todavía en 1900, 
cuando las gobiernos de Francia y Ale
mania se habían percatado yo de la 
1mpartanc1a futura del submarino, el 

gobierno británico, persistió en su es
cepticismo. 

En los últimos años, la aplica ción de 
la ciencia nucleor o la tecnología sub
marina ha acrecentado considerable
mente la importancia del submarino . 
Este navío ya no se destina a inme r
siones relotivamente breves, y ya no 
se imponen a la tripulación unas con
diciones de vida extremada mente du
ras . Pero el submarino nuclea r, plan
teó muchos problem~s nuevos, según 
nos muestro el Comandante Lambert 
en su comentario sobre la habitabili
dad de esto moderno armo bé lico . 
Hasta la aparición del primer subma
rino hoce unos 15 años, todos los sub
m:::~rinos eran en realidad buques de 
superficie, con uno capacidad de su
mersión muy limitado, su princ ipal 
problema residía en el aire respirable 
paro la tripulación y el oxígeno poro 
los motores. Hoy en día los su b-
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mor. cons ruyen de formo que 
pu n p rmonecer durante largo 
1 mpo boJa 1 aguo, con breves 

riodos merg neto . Lo cuest1ón 
lo punftcoción d 1 o~re ha adqUiri

do aun mó tmportoncio, st b1cn el 
o ig no ya no es nccesano poro lo 
pro 1 t6n . 

La e 1do tes pstcológicos no on 
1 al qu las n e idad s fi-

sicos . El Dr. Serxner, ps1quiatra neo
yorquino, onal1za los problemas pSICD
Iógtcos que surgen en los submarinos 
modernos basándose en sus expenen
CIOS personales recogtdos durante po
trullos en submannos Polaris . Debe
mos lamentar el fallec1míento de este 
JOven autor poco después de la redac
ctón de su articulo, en el cual presen
ta unJ imagen vívido de la o mós
fero ps1cológico en que se desenvuel
ve un grupo de más de 100 hombres 
que perm~necen aislados bajo el aguo 
durante períodos de dos meses Se tro
to Ciertamente de voluntonos que han 
posado odemós por uno CUidadoso se
lecci6n T ombién es verdad que los 
cond1c1ones en que cumplen su servicio 
serían 1 "n::>n plus ultra" de lo como· 
d1dod poro los que sirv1era'l en sub-
monnos durante lo segunda guerra 

mund1ol Pero no es menos cierto que 
la situación de stress persiste, acen
tuada además por la larga duración ck? 
la patrullo Pruebo evidente de ello, 
es ef hechll de que los motivo psiquiá 
tricos can la causa más frecuente de 
la cxdusiór c!~f servicio submarino. El 
Dr Mattys, de la Escuela Supenor de 
Ulm, nos resume sus estud1os sobre 
.nmers1ones expenmentoles que han 
demostrado que el hombre puede bu
cear a profund1dodes mayores de la 
que se esperaba . Por tonto s1 los téc
nicos de .nmersión cont1núon meJoran
do, lo humtJn1dad seró capaz de ex
plorar dlfectamente lo plataforma con-
lnental . 

En otro artículo, el Profesor Zlm
merman, zoólogo de Taranta, analiza 
los efectos de la presión sobre las cé
lulas v1 as, basándose en experimentos 
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con un opo roto que puede simular las 
presiones hidrostáticas de las zonas 
más profundas del Océano. Quizá al 
gún día, podamos obtener y cultivar 
microorganismos del fondo oceánico . 
De momento se han hecho estudios 
mteresantes con bacterias y los proto
zoos sufren profundos cambios estruc
turales. La presión inhibe también la 

división celular en la fauna marítima 
inferior y afecta incluso la biosíntesis 
celular, por inhibición de la síntesis de 
ARN , ADN y proteínas. Estos estu
dios señalan el camino para la poste
rior investigación sobre la vida a gra n
des profundidades oceánicas y sobre 
los efectos de la presión en los orga
nismos superiores. 

LOS PRIMEROS SUBMARINOS 

" Aun c ua ndo el primer proyecto pa
ro la construcción de un submarino 
data de 1578 y se debe a un Inglés, 
la Armada Britá nica renunció desde
ñosamente a los submarinos hasta la 
primera gue rra mundial . Los ameri
canos fuuon los primeros 'en explo
ta rlos con fines bélicos a fines del si
glo XVIII en este artículo se ¡c:omenta 
el desa rrollo de algunos navíos sub
acauóticos en el siglo pasado; aún 
a f ines de esta centuria, los subma
ri nos se conside raban meramente co
mo armas defe nsivas u ofensivas, que 
sólo podrían maniobrar en los puertos. 

El primer proyecto de nave sumer
gible se debe a un inglés, William 
Bourne, y data de 1578 . El primer 
sumergible que hizo una travesía fue 
el de Cornelius Debbrel, que cruzó el 
T ámes1s en 1620. No obstante los 
mgleses mostraron muy poco interés 
por los submannos hasta el siglo XX; 
todavía en el año 1900, Arnold Foster 

Comandante Gervis Frere-Cook, 
Royal Navy 
Conservador del Museo Submarino 
H .M .S . Dolphin 
Gosport, Inglaterra 

declara en ICJ Cámara de los Comunes 
que " el Almi rantazgo no piensa a 
doptar medida alguna sobre los sub
marinos, ya que estas naves son sólo 
las armas de naciones más débi
les ... " Quedaba reservada a los 
norteamericanos la tarea de construir 
los primeros submarinos. Sólo en é
pocas de guerra se han esforzado o
tras naciones poro emular sus expe
rienc ias tecnológicas . 

El primer subm:~rino apto pa ra la 
navegación fue la TORTUGA, de Ro
ger Bushnell ( 1775). Aun cuando no 
consigu1o hundir la nave ca pi ta na in
glesa de Lord Howe, que por a que l 
entonces estaba bloqueando Nueva 
York (véase el artículo del comanda n
te Lambert) , el ataque desconcertó de 
tal forma al almirante bri tá n ico, que 
éste levantó el riguroso bloqueo. Por 
tanto el objetivo americano se hab ía 
conseguido en parte. 
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11) (2) 

t3 l 

ldtra en mrdlo del n vio que probab a 
• 'o llegó a r aUzarse el proyecto de sus-

r ..tcd • tubo d e. cape y omnl.sc:>plo. Un buque con
cu ro . 

Desconocemos lo ondonzos poste· 
nor s d lo TORTUGA, pero parece 

r qu se p rdió en el mor. Veintr
cmco año mo tarde, otro americano 
Robcrt Fulton (fig . 5) se hizo famo
so con u AUTILUS. Este navegaba 
o lo v lo host~ lo proximidad del 
blanco . lo velo podía arriarse enton
e con 1 mi mo sistema con que se 
c ierro un paraguas, y el NAUTILUS 
s uio no eg::mdo o brozo Ademós 
d un ronqu de los re, lo nove po-

io u "hidroplano" de sumers16n, 
acoplado al timón, que podía colocar-

se en un ángulo determ1nodo antes 
de zcrpor. Sin emborgo lo f1guro 1, 
nos 1ndico que este trmón de profun
drdod debía colocarse en lo posición 
de "ascenso" , de modo que el submo
rrno permaneciese con lo proa elevo
do; probablemente se pretendía así 
que lo "torre de mondo" permane
ciera o flor de aguo, yo que el nave
gante carecía de penscopro poro en
frior el blanco. Fulton efectuó con 
éxrto vorros pruebas y remolcó uno 
cargo explosivo colocándolo boro el 
cosco de un oorco anclado frente o lo 
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(5> .-Robert Fulton. 1765 - 1815, según un 
retrato de Chap?el. <Radio Times Hulton 
Plcture Llbrary> . 

costo francesa . Pero Napoleón se 
mostró poco entusiasta y Fultan se vio 
privado del apoyo oficial. No se llegó 
o un acuerdo o la hora de firmar el 
contrato; además de ex igir un premio 
de 4,000 francos por cada barco hun
dida, Fulton que temía ser ejecutado 
por ptrotería si caía en manas de los 
ingleses, reclamó de los franceses la 
garantía de represa! íos contra las ofi 
ciales britán icas prisioneros de guerra . 
En vista de que los autoridades fran
cesas no aceptaban sus condiciones, 
Fulton se decidió a ofrece r el Nautilus 
a Inglaterra. Después de las pruebas 
frente o la costo meridional de la is
la, P1tt se mostró encantado. No obs
tante, Lord St. Vincent, o la sazón 
Pnmer Lord del Almirantazgo, apos
trof6 o Pitt de "mentecato perdido, 

p'Jrtidario de un medio estratégico in
necesario para la primera potencia 
rnorítim::J y que en coso de resultar 
eficaz, privaría al país de su hegemo
nÍ'J noval". Esto opinión persistió du
r.Jnte un siglo en el mondo noval bri 
tánico. Descorazonado, Fulton tuvo 
que reconocer que nadie necesitaba 
su invención. 

EL PRIMER SALVAMENTO 

En 1851 un sargento de ingenieros 
de Boviera, Wilhelm Bouer, construyó 
un pequeño submarino para comba
t ir o los daneses que estaban blo
queando el puerto de Kiel. Después 
de varios inmersiones con éxito la na
ve de Bauer (Fig. 8) encalló en el 
fondo del puerto. Bauer se dio cuen
ta que la única salvación posible con
sistía en inundar el submarino, igua
lar la presión interna con la exterior 1 

abrir la escotilla y salir nadando. 
Después de convencer de ello a la 
tripulación, Bauer consiguió la prime
ra ascensión libre desde un submari
no hundido. Se dice que los tripul a n
tes quedaron tan impresionados por 
el éxito que acordaron ponerse de nue
vo o los órdenes de Bouer si éste 
construía otro submarino. 

El espíritu bélico continuó est imu
lando el progreso de la navegación 
submarina. En Norteamérica los con
federados construyeron uno serie de 
semi-sumergibles con motores de va 
por, los llamados David (fig. 2) y en 
otoño de 1863 uno de ellos atacó a 
lo fragata federal lronsides . Los Da
vid iban armados de un torpedo de 
botalón, es decir una carga explosiva 
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1 odo en tremo de un polo lor-
o con 1 q embestían o lo embar-

caciÓn en mtgo. En el ataque al lron
sid , lo ro oto quedó avenado, pe
ro 1 David zozobró, hundeéndose con 
lo m1tod d lo dotoceón. Cenco meses 
más tord un novio Slmelor, el Hun 

, atacó y hundeó o kl fragata Hou
tonic, p ro tombeén el Hunli:!y se 

o p1qu con todo lo tnpuloc1ón. 
sum rgtblc se mo io o brazos, 

ocho hombre daban vueltos o uno 
norm mont ·clo que occ1onobo lo hé-

lec Lo mborcoceón ero un verde-
ro um rg1ble, que podio permone

c r baJO el o uo mtentros res1st1eron 
1 pulmon de los tripulantes. Por 
prtm ro • z el armo submarino ha
bía o acodo fícozmentc, y se 1niciobo 
un comb1o r oluceonorio en lo estro-

lO novel. Lo ederoles, tampoco 
u doren o lo zogo en .to evolu-

CIÓn. El du lo ntre el monitor y el 
rrimoc f solo uno de los mu-

chos otor de lo nuevo tecnología 
marítimo. Lo propuls1ón o vapor ha
bía r ultodo hasta entonce el me
JOr m dio d locomoción, pero Alst1tt 
e struyó su pnmer sem1- umergible 
Rc.m qu nov gobo con vapor y elec
trictdod, ol m• mo t1 mpo que Wi
lliom ood proyectaba su Stromboli 
y 1 Spuyt n Ouyvil Dado que sólo 
lo ch1m n o y lo torre de mondo so
lían o flor d aguo y ambos podían 
acorazar d bidomente, estos semi-
um r 1bl cr.:~n prácticamente ln-
uln rabi s o los armo Je fuego. Su 
tf r nc1o fr nte al Monitor, que ol
ut n d scribió como "uno COJO de 

o" obr uno bolso, residía en 
u roLonobl capacidad de navegación 

en superf1c1e y en el hecho de que 
sólo se sumergieron poro atacar por 
med1o de un torpedo de botalón y no 
por medio de fusiles. 

~ubmarinas Franc es 

Por lo mismo época empezaba tam
bién en Europo lo producción de sub
marinos. El gobierno francés apoyó 
dec1d1domente o sus inventores, de 
suerte que durante tres décadas esto 
noción disfrutó de lo hegemonía sub
moreno. El principal problema resi
día en b propulsión, yo que lo má
quina de vapor necesito aire, y preci
samente el aporte del aire había stdo 
s1empre el problema más grave de 
los submarinos. En 1863, el Capi tón 
Bourgoes, construyó su Plongeur, con 
motores de o~re comprimido, pero 
pronto tuvo que enfrentar con in
convenientes enesperodos. Poro poder 
tronspcrtor sufic1ente aire el Plongeur 
tuvo que constrUirse de un tamaño 
mucho mayor que los submonnos en
tenores 36 metros de eslora, y 4 1 O 
toneladas de desplazamiento. Al al
canzar lo flotación neutro poro lo su
merSIÓn lo nove perdía estobdidod lon
getudmol y se zambullía erróticomen
te, un problema que no pudieron solu
CIOnar los timones de profundidad, 
lo héltce vertical, ni los tanques de 
compesoc1ón rápido. El m1smo pro
blema condenó al fracaso o los sub
morenos construidos por Nordenfeldt 
poro los turcos (fig. 6) y per¡ud1có 
grandemente o los submarinos Ingle
ses tipo K en 1917. Sin embargo lo 
evolución tecnológico cambiaría pron
to todos los princip1os de lo novego
CtÓn submarino Dos nuevos progre-
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sos meJoraron lo propulsión y el ter
cero perfeccionó el armamento. 

Por el invento del motor de combus
tión mterno y por lo posibilidad de en
gendrar electric1dod y acumularla en 
boterías, el submarino dejó de ser un 
sueño de inventores chiflados poro 
convertirse rápidamente en una nave 
próct1co . Por lo menos para las aguas 
costeros . Por otra porte el invento 
del torpedo automóvil, aunque no se 
aprovechó inmediatamente, erigió des
pués al submarino en arma bélico de 
pnmer orden. 

El torpedo automóvil, fue ideado 
por el capitón Luppis de lo Armada 
Austnoco , y fue construido por Ro
bert Whiteheod en sus talleres de Fiu
me. Lo eficacia de este torpedo ero 
tal, que el Almirantazgo británico pa
gó o Whiteheod 15,000 Libros por lo 
potente . Al mismo tiempo otro des
cubrimrento, el de lo aplicación prác
tico del giroscopio, aumentó notable
mente lo efectividad del torpedo. Es 
curioso que los autoridades novales 
al principio sólo lo consideraban útil 
como armo poro los buques de super
ficie; pero en Francia se reconoció lo 
utilidad del torpedo submarino. En 
este país el Almirante Aube, entonces 
Min1stro de Marino estimuló decidi
damente o los constructores de sub
marinos, quienes produjeron uno se
ne de excelentes buques experimento
les, tonto sumergibles (con capacidad 
de sumersión limitado) como subma
rinos (buques que operaban bajo el 
agua, mientras lo permitía lo capaci
dad de los boterías) Dados los incon
venientes de los segundos, en lo suce-

sivo se emplearon únicamente "su
mergibles" (aunque el término "sub
marino", se generalizó también a· és
tos) hasta el descubrimiento de lo e
nergía nuclear, que permitió lo cons
trucción del Nautilus americano. 

El Fenian Ram de Holland 

Entretanto en Norteámerico, estaba 
trab.:Jjondo uno eminencia gris, John 
Philip Hollond (fig. 7) ero un maes
tro de e~cuelo irlandés que había emi
grado a Boston en 1873 . Durante ca
si 30 años el propósito de construir un 
subm'Jrino le reportó muchas desilucio
nes, aunque sin quebranto de su per
severanci .::J. El primer. diseño de Ho
lland consistió en una nove subacuá
tica accionada a pedal por un solo 
hombre, pero el inventor desechó 
pronto este proyecto para utilizar el 
motor de gasolina. En sus experimen
tos Holland hizo t.:Jblo rasa de las 
teorías de sus predecesores, aceptan
do únicamente 'Jigunas de las aplica
ciones prácticas confirmadas por la 
experiencia. Su modelo fue la bolle
na, cuyas proporciones adoptó para 
sus buques . Poco después de la cons
trucción del primer submarino, Ho
lland recibió de la Sociedad Feniano, 
el encargo de construir otro paro lu
char contra los ingleses. El inventor, 
cumplió puntualmente el encargo con 
su Fe niam Ram . Pero esta nove nunca 
entró en acción porque un buen día 
fue robad'J por miembros disidentes 
de lo Sociedad Feniano que habían en
tablado un pleito corttra otro grupo de 
la misma sociedad, a raíz de los gas
tos de producción del submarino. Ho
lland nunca había recibido fondos del 
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ob1erno, hasta que en 1888 el De-
portom n o oval de los EE.UU. 

n concurso poro lo cons
un submonno que debía 

nos requ1si os realmente o-
ombro ; ntre otros condic1ones de

bía alcanzar uno velocidad de 15 nu
d r 1c1e, y en inmersión 8 

2 horas, algo que n1 
roran todo los submori

gundo guerra mund1ol 
ganó el concurso pero el 

programo no llegó o realizarse. El 
1rlond lamentó de que los oficia-
l mor.no detestaron los submo-
flnos "porqu no tienen uno cubierto 
por dond pasear y contonearse". Por 
úl 1mo o-os más tarde, el gobier-

(8) 

7) 

no de los EE.UU. contrató a Hollond 
poro construir el : Plunge r . Poro cum
pllf con las exigencias del Deporto
mento Naval, Holland tuvo que dar ol 
Pluger, ( •g . 3) d1mensiones exageradas 
instalar una enorme caldera poro el 
vapor y acoplar tres hélices. La in
satisfacción del inventor por este nue
vo proyecto, resultaba agravado por 
el hecho de que amarrado ¡unto al 
Pluger, se hallaba otro submar~no ex
penmentol construido por un compe
tidor, Simón Loke. 

L'Jke fue otro proyectista cuyo in
~erés por los submarinos pers1st ió has
ta bien entrado el s1glo XX, llegó a 
ser asesor técnico de Sir Hubert W il-

Al manl con motor 

pu d u r at en 1 Pu rto de Kiel 
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kins, cuando éste realizó su infruc
tuosa tentativa de alcanzar el Po
lo Norte en submarino, en 1931 . El 
pequeño buque de Lake estaba pro
visto de ruedos que le permitían mo
verse por el fondo del mor . Tal cons
trucción nodo tenía de ridículo, si se 
recuerdo que a fines del siglo posado 
los submarinos se destinaban sólo a 
lo defens'J de los puertos o o suprimir 
obstáculos poro el acercamiento a un 
puerto enemigo. Aunque nunca en
tró e!"! servicio, los oficiales que efec
tuaron pruebas en el último submarino 
de Loke, el Protector (fig. 4), infor
maron favorablemente sobre su rendi

miento. 

Hollond no estaba en condiciones 
de correr riesgo en lo producción de 
submannos, a no ser bajo contrato. 
Pero lo esperanzo de poder firmarlo, 
fue disipándose, sobre todo o raíz 
de una prueba efectuado con lo cal
dero, funcionando o un tercio de su 
capacidad, un día de Diciembre en el 
astillero de Nuevo York: lo tempera
tura en el in terior del Plunger ascen
dió o 57°( . ¿No ero de suponer que 
en pleno verano y con el submarino 
o todo vapor, no sólo herviría el aguo 
de lo caldera sino también lo sangre 
de la tripulación? A despecho de los 
riesgos Hollond y su compañía pro

yec taron y construyeron otro subma
rino que ofrecieron al Departamento 
Nova l Lo pruebo constituyó un éxi
to tr iunfal paro el inventor. 

El Holland VI , disponía yo de mu
chos de los adelantos técnicos de los 
submarinos actuales . Lo fuerza lo
comotriz era proporcionado por un mo
tor de combustión interno (gasolina) 
en la superficie, y por un motor e
léctrico oiimentado por boterías en in
mersión . El motor actuaba al mismo 
tiempo de generador paro cargar los 
baterías . Lo proporción entre eslora 
y manga era aproximadamente de S 
V2 o 1 (en los submarinos modernos 
vuelve a descender dicha proporción, 
que había llegado a ser de 15 a 1) 
el Holland VI ero impulsado por una 
scla hélice, y los timones de profundi
dad posteriores estaban en la misma 
popJ; lo gran velocidad de los subma
rinos nucleares de una solo hélice, ha 
permitido situarlo más adelante, pero 
la solución de Hollond , fue la adoptado 
por todos los submarinos de bolsillo 
en lo segunda guerra mundial . 

El armo de Holland VI era el tor
pedo autcmóvil. Para llegar al perfec
cionamiento del submarino actual só
lo le faltaban el periscopio y los man
gueros de ventilación. Los tubos pe
riscópicos y lo cámara lúcido se ha
bía probado yo en submarinos más 
antiguos, pero hasta 1902 no se em
pleó el periscopio rotatorio que permi
tió una visión muy superior a lo de las 
ventanillos o flor de aguo en lo torre 
de control. Los mangueros de venti
lación no llegaron a imponerse hasta 
40 años más tarde. 
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LA HABITABILIDAD DE LOS SUBMARIN 

"Hasta hace poco al problema de lo 
habitabil idad de los submarinos se ci
fraban únicamente en lo provisión de 
Qire respirable para la tripulación ... 
y de oxíge no para los motores . En los 
últimos años la situación ha cam
biado por la larga duración de las 
patruUas d'e los submarinos nuclear~s. 
Se trata da prevenir la polución at
mosférico, o la que contribuyen nume
rosos factores . La complejidad de es
te problema, junto con otros aspectos 
de la habitabilidad se comentan en 
el presenf!e artículo". 

" .. y un mástil hueco, de suficien
te grosor para dar aire a los navegan
tes" . 

En su libro lnventions or Devices, 
publicado en 1578, Williom Bourne de 
Grovesend Inglaterra, genio outodi

docto que murió en el año de lo Ar
mado Invencible, describió detallado
mente lo construcción de un sub
marino, incluyendo esto vislumbre 
del moderno sistema de ventila
ción como uno de sus requisitos 
principales . Durante los tres siglos si
guientes, lo habitabilidad del subma
rino se cifró siempre en lo cuestión del 
aporte de aire, ton imprescindible po
ro los pulmones como poro los moto
res . Por ello, en este breve trabajo 
dedicaremos especial atención o lo at
mósfera del submarino moderno. Has
ta hoce pocos años, los problemas de 
lo propulsión y del armamento absor
bieron hasta tal punto el interés de 

Comandante Médico 
R. N. 
Instituto de Medicina 

Alverstoke (Inglaterra) 

la tecnología submarino que, si se ex
ceptú:J el problema de la ventilación, 
puede decirse que se descuidó por 
completo la habitabilidad . 

El interés de los médicos por el tema 
se despertó probablemente con la 
construcción del primer submarino en 
1620, durante el reinado de Jacobo 1. 
Este submarino constaba de un cos
tillaje de madera envuelto en pieles de 
cabro y ero movido por doce remeros. 
Se dice que se sumergió a 15 pies en 
el Tómesis,. en presencia del rey y de 
var ios miles de asombrados londinen
ses. Generalmente se atribuye la inven
ción al holandés Cornelius Drebbel . oSe 
dice también que Drebbel purificaba el 
aire de su submarino con unas pocas 
gotas de lo que denominaba "la quin
ta" esencia del aire no sabemos si 
se t rataba de algún absorbente de 
dióxido de carbono, pero no deja de 
ser interesante que Drebbel prestara 
atención al control atmosférico de un 
recinto cerrado, 150 años antes de 
que Priestley descubriera el oxígeno 
en 1774. 

Durante los siglos XVII y XVIII se 
construyeron varios navíos sumergi
bles, aunque con escaso éxito, hasta 
la Tortuga de Dav id Bushnell , en 
1775 . Algunos de los rasgos de este 
curioso submari no no han pasado del 
todo de moda en el siglo XX; la Tor
tuga podía graduar la flotabilidad y 
lo profundidad y estaba provisto de la 
brújula, hélice de dos aletas (basada 
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en el princ1p1o de Arquímides) y un 
excelente s1stem:~ de ventilación por 
medio de dos mangueros . El a1re pu
ro ero aspirado o lo porte inferior del 
bJrco o través de uno de los tubos, y 
por el otro expulsaba el aire viciado. 

Lo Tortuga fue el pnmer submarino 
enc:~rgodo de una misión béliCa . El 
objetivo enemigo ero el Eagle, nave 
copa ano de Lord Howe, comandante 
de 1 J Armado BritániCO en Norteóme
rico. Pero lo molo suerte pers1guió o 
Bushnell. Se había plone:~do ato~or 

o 1:1 flo o británico en Boston, en oto
ño de 1775; sin embargo lo luz fos
forescente dest1nodo o iluminar los 
an trumento> de lo ortuga en lugar 
de bu¡íos o condales, de¡ó de funCIO
nar. En efecto lo fosforescencia de 
la modero putrefacto se extangue con 
el frío . En primavera de 1776 la lu
manascencia re.:~poreció, pero en el mo 
mento crítico cayó enfermo el herma
no de Bushnell, ErLa, que debía tripu
lar lo Tortuga Por ello se confió la 
mi ión al sargento Lee, quien navegó 
hasta si uorse bo¡o el casco del Eogle, 
remolc:mdo un "torpedo" con meca
nasmo de relojería. No obstante o lo 
hora de colocar el torpedo, fue inca
paz de taladrar con la pequeña borre
n:~ de lo T ortugo lo plancho de cobre 
con que es abo acorazado el cosco 
del Eoglc. Falto de a1re resparoble de
bido al e fuerzo realizado, anterrum
pió su m1s1ón p.:~ra ascender o lo pro
fundtdad requerida paro lo ventilo
CtOn. Después de una segundo ten-
otivo tuvo que abandonar su propó
tto y poco después el torpedo explo

tó en el aguo sin producir daño olgu-

no Dos aspectos de lo habitabilidad, 
la luz y e:l 01re, p:~recen haber contn
bUJdo a este fracaso de la pnmera 
misión bél1ca de un submonno. 

Cl> 

L Tortu • de David Bushncll, <diseñado 
en 17751, Sf'cclón transversal. El submarino 
es de una :u-,rendente modernidad en al
@"UnJ n .p ;: tes con ma:1gueras de ventlla
c!ón. cJntrol de profundidad y brújula, hé
Uce d dos aletas y notación graduable. 
lpor c.:>rte i del Museo Submarino, H .M D . 
D lph ln, Portmouth 4> . 

Un siglo más tarde se h1cieron gran
des prcgresos en lo construcción de 
submarinos. El Plongeur francés fue 
el pnmer submarino de propulsión me
cónico. Se cree que en otro subma
rino francés, el Goubd, se emplea ron 
por pnmero vez botellas de oxígeno 
para punf1car el a~re Hace unos 70 
años se construyeron los pnmeros sub
monnos bntón1cos con motar de ga
solina. Para controlar la pureza at
mosfénca se recurrió el empleo de ra
tones blancos, más sensibles que el 
hombre o los vapores de la gasolina 
y al d1óx1do de carbono. Esta prócti-
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ca per~ist ió en los submarinos que lu
charon en la primera guerra mundial. 

Muy peca atención se dedicó en es
ta época a los problemas que no se 
relac ionaren con la purificación del 
aire . Ent re las dos guerras mundia
les ~e usaron cubetas de cal sódica pa
ra elim inar el dióxido de carbono du
rante las inmersiones prolongadas; o
t r.:s veces se empleaba el aire a pre
sión de los tanques para diluir el aire 
vic1ado, y de vez en cuando se recu
rr ió o las botellas de oxígeno, por otra 
¡:::a r~e no exenta de riesgos en los sub
mar inos . Poco después de la segunda 
guerra mundial empezaron a utilizar
se mezclas de clorato de potasio y so
d io que, bajo descomposición contro
lo :!a, catolizad::~ por limaduras de hie
rro desprenden oxígeno . Al mismo 
tiempo '" e perfeccionó la aplicación de 
la cal sódico, pero este tipo de purifi
cación atmósférica se reservó única
mente en las inmersiones de mayor 
duración . Prácticamente no puede ha
blarse de un verdadero sistema de "re
VItalización " del aire hasta la apari
ción de los sumergibles nucleares re
ve ló todo la complejidad de los proble
mas de la habitabilidad planteados por 
'os submarinos. El submarino nuclear 
se sirve de la fisión del uranio pa
ro producir calor, y éste a su vez ali
mento las turbinas convencionales de 
vapor (fig . 2) . El aumento del rendi
miento subocuático y de la capacidad 
de tnmersión se refleja doblemente en 
la configuración del cosco. El tama
ño de éste ha podido aumentar nota
blemente no solo para instalar 
máquinas, sino también poro mejo
rar la comodidad, lo cual es necesario 

ten iendo en cuenta los profongados 
pericdos de inmersión. La forma del 
casco se ha modificado también ra
dicalmente por el hecho de que la na
vegación en superficie haya perdido 
su importancia; lo e:;encial es ahora el 
rendimiento hidrodinámico subacuá
tico. Por ello el casco tiene un aspec
~o piriforme, con la punta dirigida 
hccia atrás. 

Como contrapartida de estas ven
tajas surgieron una serie de proble
mas nueves, relativos sobre todo al 
ambiente en que vive la tripulación . 
El reactor nuclear se encuentro en un 
vehículo de espacio y peso necesaria
mente reducidos, de suerte que los 
tripulantes tienen que vivir, trabajar 
y dorm i r muy cerca del material reac
tivo, o diferencia de lo que sucede en 
los reactores de tierra firme. Por otra 
pcrte, la purificación del aire se con
vierte en un factor limitativo real de 
IJ capacidad de inmersión. Además 
de ello, otros muchos factores am
bientales, aunque no privativos de los 
submarinas nucleares, adquieren im
¡::;ortanc ia mucho mayor, teniendo en 
cuenta que las patrullas en inmersión 
ccntinua pueden durar semanas o in
cluso meses . 

Control rad iológico a bordo. 

La tarea de controlar adecuada
mente el nivel de radiaciones en el in
terior del buque corresponde sobreto
do al físico y al ingeniero, más que 
al médico. Por supuesto los peligros 
de la radioactividad se tienen en cuen
ta en el diseño del submarino, en la 
plancha de los depósitos y en el blin-
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(2> .-Oia¡rama del i tema. d propul Ión y generación de calor de un moderno sub
mnr1no nucl r . t Por cortestn de u 1 r En rry. Dtc . 1960>. 

do¡e protector adicional, pero en los 
submarinos británicos el médico de a 
bordo efectúo a diario un control ro
dioquímico y sanitario general . Los 
métodos y el instrumental de este mé
dico son los mismos que de cuolqu1er 
otro consultorio, aunque con algunos 
diferencias en lo que concierne o lo de
terminación del llamado "nivel deri
vado de trabajo" de los rodiOCianes . 
En lo elección del instrumental para 
uso submarina se tienen en cuento o
demás criterios especiales, y por úl-
imo los regulares análisis rodioquími

cos del refrigerador del reactor se co
rrelacionan con los resultados del exa
men médica, con un cnterio mucho 
más riguroso que en los reactores a
nálogos de tierra firme . 

L~ Atmósfera del Submorino.-

La mogn1tud de este problema no 
es fácd de reconocer yo que en prin
cipiO el ambiente es s1milor al de un 
submarino Diesel, con lo solo diferen
CIO de lo duración de los inmersiones. 
Sm embargo en el submarino sumer
gida es mevitoble lo contommoción 
de su atmósfera por uno numeroso 
serie de gases y de compuestos volá
tiles . Entre ellos figuran los gases 
metabólicos y los factores de polución 
atmosférico debidos o los máquinas, 
cocino, cigornllos, cargo de los bote
ríos, pmturo y material, ozono del e
quipo electrónico y óxido de nitrógeno 
de los soldaduras. A ello debe su
marse la contaminación debido a oc
Cidentes o averías : gases de refrigera
CIÓn, mercuno, humo de eventuales 
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incend 1os a bordo . En definitiva la sibilidad de efectos aditivos o incluso 
composición del aire de un espacio 
cerrado depende siempre del material 
de construcc ión, de las prov1s1ones 
presentes en su interior y de las acti
vidades humanas que en él se desa
rrollen . 

Mientras que en un submarino con
venc ional el nivel de contaminación 
nunca llega a proporciones significa
tivas, porque el buque debe ascender 
de vez en cuando a la superficie para 
volver a cargar las baterías, en un 
submar ino nuclear lo contaminación 
puede alcanzar niveles muy tóxicos, 
pese a los esfuerzos poro eliminar el 
dióxido de carbono y las impurezas 
del aire . A menudo los mismas má
quinas instaladas paro mejorar el am
biente como las de aire acondicionado 
y purif icación del aire, la cocino, lo 
i luminación etc . plantean o su vez 
nuevos problemas especiales de polu
ción atmosférico . 

En segundo lugar, los datos toxi
cológicos publicados que generalmen
te se fundan en trabajo de 8 horas o 
en semanas de 40 horas, deben extra
polarse o la situación de exposición 
continua en el submarino . Deben a
plicarse criterios distintos, por ejem
plo, poro los sustancias que ocasionan 
irritación aguda, poro los tóxicos a
cumulativos y paro los que normal
mente se absorben durante la jornada 
de trabajo poro eliminarse total o par
cialmente durante la noche, como su
cede en lo industrio . Por otro porte, 
lo mayoría de los datos publicados se 
refieren a un solo contaminador, mien
tras que en el submarino existe lo po-

sinérgicos entre varios contaminado
res otmósféricos, además de la pre
sencio de factores completamente dis
tintos como lo temperatura de uno 
solo de máquinas o el reducido espa
cio en que actúo las radiaciones. Por 
último al considerar las complicacio
nes de la purificación del aire en un 
submarino, cabe tener en cuento 6-

tro efecto, que aunque no relacionado 
con el sinergismo, puede producir al 
fin de cuentas el mismo resultado: la 
activación de una sustancia en el aire, 
debido a oxidación, reducción u otro 
alteración químico, (como sucede en 
los máquinas de purificación atmos
férico), puede originar y a menudo o
rigino realmente otros sustancias con 
propiedades tóxicas distintas, pero n<;> 
menos graves . 

Sistemas d·.e purificación de aire. 

Como es obvio, los medios de sal
vamento deben encontrarse dentro dei 
submarino, que no puede esperar o
yudo exterior. Análogamente en el 
submarino nuclear los medios de revi
talización de la atmósfera deben re
generar el aire con independencia del 
aporte eX'terno. Por esta razón los 
métodos antiguos de la botella de oxí
geno, el clorato, el hidróxido sódico o 
lítico, para la absorción del dióxido 
de carbono, resultan ya anticuados. 
Cada tripulante necesito un pie cúbi
co (unos 30 ce.) de oxígeno por hora. 
Esto se produce por electrólisis del a
guo y el hidrógeno que se engendro 
al mismo tiempo se expulso al mor. 
Otros interesantes métodos experimen
tales se sirven de lo célula de sulfato 
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y produce oxígeno en un ciclo continuo 
y de los "campos de olgos" , donde 
c1ertas plantas monocelulares como la 
Chrordla Pyrenoidoso de Sorokm cre
cen por un proceso fotosmtético, ab
sorbiendo dióxido de carbono y energía 
luminosa y desprendiendo oxígeno. 

Se h"Jn venido empleando varios ti 
pos de purificadores paro el 1mmar el 
d1óxido de carbono . Todos ellos se 
fundan en el hecho de que c1ertas a 
minas absorben este gas a ba¡a tem
peratura y lo desprenden con el color . 
Actualmente suelen usarse kJ monoe
tonolamtno. 

El monóxido de carbono, sobre to
do de los cigamllos, el hidrógeno de 
los baterías y los vest1giosos de hidro
carburos orgánicos se oxidan en me
cheros catalíticos a alto temperatura . 
En kJ mayoría de los casos, la ox1da
c1ón a d1óxido de carbono y aguo es 
completa . Sin embargo, algunos sus
tancias orig1non productos mterme
dios tóxicos que deben ser absorbidos 
o su vez . Tol es el coso del freón 12, 
usado poro lo refrigeración del bu
que. Según cual seo la temperatura 
del catalizador, puede descomponerse 
dando ácido fluorhídrico, ácido clor
hídrico o incluso fosgeno. El olor se 
el1mma gracias a filtros de carbón 
activado, acoplados directamente al 
s1stemo de vent ilación en los lavados, 
desagues d~ letrinas y en el aspira
dor de la cocmo . El carbón activado 
elimina tomb1én grandes cantidades 
de hidrocarburos altamente volátiles . 
Lo supresión de aerosoles se obtiene 
sobre todo por prec 1pi tadores electros
táticos . Lo fuente principal de aero-

soles es el humo del tabaco, pero la 
prec ip1toc1Ón supnme tamb1én alqui
tranes y d1 versos hidrocarburos más 
pes.:~dos . (f1g . 3). 

Control atmosfé rico. 

Por último en el submarino es im
prescmd ible el control de la composi
CIÓn del aire resp~rodo por los tripu
lantes. El examen de los princ ipales 
gase5 se efectúa por un analizador 
de consola . Con este método puede 
selecc1onorse por control remoto una 
muestra atmosférica de cualquier lu
gar del buque y las concentraciones se 
leen d irectamente . Para estos anoll
zcdores se han empleado diversos sis
temas, pero los modelos corrientes se 
basan er la crom.:~tografía gaseosa o 
en la espectrometría tnfrarroja. 

El control de las condiciones climá
t icas e,.., el ambiente cerrado de un 
submarino nuclear requiere gran in
ger. ios1dad . Se trata de un problema 
clásico de los submarinos . Las condi
Ciones durante la mmersión siempre 
han sido desfavorables cuando aumen
tan lo humedad, espec ialmente en re
gio:-"l es trop icales. En algunos de los 
submannos con motare:; de vapor, a 
princ1pios de siglo, IJs condiciones 
fueron poco menos que mtolerables . 
En los sumergibles nucleares gracias 
a la abundante energía eléctrica es 
pos1ble acondic1onar debidamente el 
aire de los cabin"Js y salas de proa. 
Stn embargo es 1mpos1ble acondicio
nar completamente el aire de la sala 
de máqu1nas, debido al enorme calor 
produc1do oor el grupo de turbinas de 
vapc r . En los naves de superficie el 
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(3) .-Diagrama de un sistema ideal de purificación del aire en un submarino . 
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(3 ) 

(4) .-Dado el caso, el submarino nuclear tiene también su quirófano . (Por cortesía 
de Institute of Naval Medicine, Alverstoke ). 

(5) . - La cerveza no falta en el comedor de la tripulación de un s~bmarino nuclear . 
(Por oortesla de Institute of Naval Medicine). 
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16J . -Comocild, d mínima en un ubm"lrlno alemán de la segunda guerra mundial. 
Compite e con la fl~ra 7. tmsteln BllderdJenst . , 

17) .-ComodJdade de la !ala de guardl en un ubmartno nuclear . <Por cortesla de 
V le k rs, Ltd . Londr > • 

problem:~ se resuelve con lo ventila
ción de dirección único, pero en un 
submonno cerrado es necesario un 
sistema de acondicionamiento de al
re refrigerado por ventiladores Se 
troto entonces de equilibrar muy exoc
tomen e el rendimiento máximo del 
sistem~ de tratamiento del o~re en 
los solos de máqumos con lo ventilo
e ión osoc iodo . 

Espacio destinado a vivicn<do 

A diferencio de los noves de su
perficie los submormos jamás han te
nido diversos clases p~ro los espoc1os 
destinados a vivlendo. Lo inexorable 
prioridad c!el equipo sobre la tnpulo
ción de extremo dureza hasta hoce 
unos 20 años, si se exceptúan los sub
marinos de vapor de los t1pos K y M, 
que estuv1eron fugazmente en servi
cio o principios del siglo . En los dos 

últ1mos décadas se ha ded1codo gran 
otenc1ón o los cond1c1ones de habi
tabilidad, s1 bien hasta los pnmeros 
submarinos nucleares servía de come
dor, solo de recreo y dormitono un so
lo recmto, y ero común el uso de los 
l1teros "en sesión contmuo", emplea 
dos alternativamente por dos hombres 
de guord1o d1stmtas. No menos limi
tados eran los pos1bll idodes de lo co
cino, sobre todo durante lo mmersión, 
y esc~seabo el aguo tanto poro beber 
como poro lo h1g1ene corporal Al 
ccmo poro 1-:1 h1grene corporal Al pro
yectarse los prrmeros submonnos nu
cleares se estudroron o fondo estos as
pectos de lo hobrtobd1dod Se procuró 
que todos los hombres de o bordo tuvie
sen uno litera tndtvtduol, seporoda 
del comedor. Al constrUirse los sub
marinos Polons, cuyo misión impl1co 
largos períodos de mmersión continuo, 
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se separó el comedor de la sa la de re
creo o estudio y de los dormitorios. A
demás gracias a la abundancia eléc
trica, se ha perfeccionado la coci na , 
en beneficio de lo buena nutrición, se 
dispone de aguo destilado a discreción 
paro los duchas y poro el lavadero, y 
las condiciones de vida en general 
pueden compararse a los de muchos 
barcos de superficie. 

Letrinas. En el posado, éstos fueron 
a menudo un medio propicio paro pe
sadas bromas submarinas . Actual 
mente todos los su bmar inos poseen un 
tanque sanitario dentro del cosco o 
presión, de modo que los retretes fun
cionan como en cualquier viviendo mo
derno. Antiguamente se descargaban 
directamente al mar, después de coda 
empleo; poro ello había que manipu
lar un complicado sistem~ de aire 
comprimido, con el f in de someter 
primero la ominosa cargo o lo presión 
de la profundidad y expulsarla después 
por el disposi t ivo de descargo. En más 
de uno ocasión, el empleo inapropiado 
de las vólvulos signific~ bo poro el a 
terrado marino lo inversión de lo tra
yectoria de los aguas residuales. Con 
el sistema moderno, mediante aire 
comprimido el tanque de letrina se 
somete a lo presión de inmersión, an
tes de descargarlo en el mor. Ello sig
nificaba que exceso de presión en el 
tanque t iene que volver o descargar
se en el cosco. Dejando aporte los 
problemas de purificación del aire es 
necesario garantizar que no posen por 
esto vía a la atmósfera del submarino 
can t idades significantes de m ic roor
ganismos. 

Co"tlusión 
En los submarinos nucleares britá

nicos viajo siempre personal médico. 
Bueno porte de su trabajo se refiere 
o los medidos de control ambiental 
acabados de describir, además de los 
facetos yo clásicos de lo higiene no
vol. Tonto en los Estados Unidos co
mo en Inglaterra, se han investigado 
o fondo los efectos del ambiente so
bre la tripulación submarina. Por o
tra p~rte, el submarino que sigue un 
ciclo fijo en su patrulla representa un 
modelo casi ideal para el estudio de 
muchos parámetros fisiológicos. Son 
pocos los aspectos de la vida subma
rino que no puedan controlarse, me
dirse o cuantificarse fácilmente . 

Nuestro reseño serí.~ incompleta si 
no mencionáramos la tarea clínica de 
los médicos de a bordo . Los esfuerzos 
principales se dedican o la medicina 
preventiva, cuyas medidas afectan 
tanto al tripul~nte como al buque en 
que vive. No obstante, aunque el mé
dico del submarino asume muchas 
funciones que no son necesariamente 
patrimonio de la Medicina, también 
debe poder enfrentarse con cualquier 
situación clínico . Durante la patrulla, 
el submarino Poloris permanece siem
pre en inmersión, guardando incluso 
silencio radiotelegráfico. Cualquier 
descuido revelaría su posición y pri
varía a est.~ armo submarina de su 
razón de ser . Ello significa que el 
médico del submarino debe confiar 
solo en sus propias fuerzas, al igual 
que el médico naval de antaño . Debe 
ocuparse también de sus propios ser
vicios aux i l i~ res y ni siquiera en ca
sos d ifíciles puede reclamar ayuda ex
terior, aun cuando una epidemia de 
importancia puede obligar a interrum
pir la patrulla . 



Utilidad e Importancia de los 

Trabajos de Investigación 

Teniendo en cuen ta el gran avance 
de la ciencia y la tecnología en estos 
tiempos y reflexionando sobre el lu
gar que como Of1C1oles de Marino o
cupomos dentro de ellos, es fácil com
prender lo importancia y el valor de 
cualquier trabaJO de investigación que 
contribuye en uno u otra forma a ha
cer más comprensibles y efectivos di
chos avances . 

Con los innovaciones introducidos 
en el campo de lo educación, por e
jemplo, o menudo nos vemos enfren
tados con el problema de realizar 
cualquier clase de trabajo que requie
re il"''iciativo y profundos conocimien
tos sobre algún suceso acaecido en la 
Historio o sobre alguna materia espe
cífico. 

lniciolmen e, nos parece uno labor 
sumamente difícil y tedioso y este 
concepto se afirmo cu-:~ndo nos domos 
cuento de que carecemos de los cono
cimientos, o mas elementales sobre lo 
que es un trabajo de invest1goc1Ón y 
cómo debe desarrollarse. 

Por el Teniente Prtmero A .P . 

LUIS MELLET CASTILLO 

Aunque lo palabro invest1goc1ón 
sueno un poco como o científico de lo
boratono, en reol1dad es apl1coble o 
cu:Jiquier trabaJo en que se estudien 
hechos o se analicen principios me
diante un examen cu1dodoso o crítico. 

En todo romo de lo ciencto y en 
cualqUier oficio que desempeñemos, 
siempre habrá temas de mterés y que 
han sido poco investigados, de los cua
les podría sacarse gran provecho y 
contribu1r así ol adelanto de lo pro
fesión, o crear intereses en otros per
sonas al abrir nuevos cominos y pro
porcionar interrogantes que serv1rán 
de base poro otros trabaJOS de 1nves
t1gac1ón. 

Para invest1gor es necesano te
ner un método, yo que sm él, el tra
baJO sería arduo y dlfícd de obtener 
buenos resultados, pues siempre ten
dríamos datos desordenados que o lo 
hora de organizarlos sólo ofrecerían 
problemas. 

Este ha sido precisamente el obJe
tivo propuesto al presentar este tro-
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bajo: dar o conocer algunos normas 
elementales que deben tenerse en 
cuento al elaborar trabajos de inves
tigación poro que uno vez conocidos 
sean aplicados, y al mismo tiempo se 
obtengan mejores beneficios de ellos . 

PRIMERA PARTE 

Método y Metodología.-

Definición: Método en general, es el 
camino y el orden que se debe obser
var poro que los mismos obtengan su 
propio fm. Hoy método si trabajamos 
en cualquier temo con un plan trozo
do de antemano poro ordenar los co
nocimientos de acuerdo o lo realidad. 

Según lo definición anterior, apare
cen en el método dos elementos: 

1 . Un sujeto que conoce los apti
tudes, ordeno sus acciones, y a
plico lo que más posibilidades 
de éxito tengo poro su fin . 

2. Un objeto de estudio e investiga
ción hacia el cual el sujeto diri
ge su investigación y le aplico su 
método poro lograr el fin . 

Lo metodología, o estudio del mé
todo, hace referencia o lo investiga
ción científico. Los característicos son 
ton variados como los actividades o 
los que se aplico. 

Utilrdod e Importancia del Método: 

1 . Lo falto de método o un mol mé
todo retardo el progreso de lo 
ciencia. 

2. Un hombre con mediano capaci
dad de trabajo pero con voluntad 

3. 

4. 

y un buen método, sacará mayor 
provecho que otro talentoso y 
sin método. 

Sin método se gastan tiempo y 
energías. 

Muchos fracasos en la investi
gación se deben a la falta de 
método y no de talento. 

Objetivos de lo Metodología de lo 
Investigación .-

Entre los muchos objetivos que per
sigue la metodología de la investiga
ción, tenemos: 

1 . Permitir al investigador hallar 
las mejores fuentes sobre un te
mo y usarlos bien. 

2 . 

3 . 

4. 

Orientar en la organización prác
·tica de los datos y saberlos or
ganizar. 

Dar a los investigadores oportu
nidad y normas para desarrollar 
buenos hábitos de estudio e in
vestigación para producir mejo
res trabajos . 

Hacer que el profesional descu
bra la verdad claramente, mejo
re las condiciones de vida y au
mente la felicidad del hombre 
mediante los conocimientos saca
dos de la investigación. 

S. -Lograr que la presentación final 
de la investigación sea ordenada 
clara e inteligi ble para todos. 

El Investigador.-

Por investigador entendemos no só
lo al que por vocación o profesión se 
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d dtco o lo ctencio, sino o todo estu
dtoso q adelanto en su campo, lo 
mtsmo qu ol es udioso que se pro
pon hacer un troboto serio o uno te
sas . 

A. 

1. 

2 . 

Cuoliclodea del Investigador: 

Ten r un ideal fiJado con ante
rioridad poro dedtcorle mucho 
estudio . 

Entusiasmo por el troboto que 
do en rgíos o lo voluntad . 

3 . Confianza en si ma mo que si se 
quieren sacar frutos de lo 1nves
igoci6n. 

4 . Amor o lo erdod poro coptorlo 
ol como vengo; esto ev•toró lo 

búsqueda ligero y no seró egoís
ta en lo expansión de su trabo
jo. 

5 . -Per everoncio, pues sin esto, el 
rocoso es inevi table . 

En sínte is· s1n un ideal noble no 
hobró entu io mo; s.n entusiasmo no 
hobró conftonzo en sí m1smo; sin con
fi.::~nzo flaqueo el amor o lo verdad y 
tn omor no hoy perseverancia. 

QUJ ne qUieren reolizor un estudio 
d ben ener presente que el temo de
terminado necesito de otros ciencias 
ou .Jior s y que odemós necesito po
seer uno culturo general bós1co, uno 

preporoc1ón 1ntelectuol suf1c1ente no 
sólo sobre b moteno que vo o tro
tar, y tener conoc1mtento de otros i
diomas 

B Etica del Investigador. 

El desarrollo contemporáneo de los 
c1enc•os y ol mismo tiempo lo copoci
d~d 1nd1scutible de progreso y adelan
to, nos obligan o recordar que lo cien
CIO y lo metodología encierran uno é
tiCO que brot.J del mismo carácter 

científico de cualqUier 1nvest1goción 

l. 

2 

3 . 

4 . 

Honradez •ntelectuol es el respe
to o lo observado y lo decisión de 
no deformar jomós los observa
ciones en beneficio de nodo n1 de 
nadie. 

Amor o lo verdad que se mani
fiesto en lo búsqueda mconso
ble y apasionado de lo que es 
comparable . 

Modestia poro estimar los trabo
JOS de otros tnvesttgodores, res
petándolo profundamente y reco
nociendo los deudos c1entíf•cos 
que tengamos poro con ellos. 

Lo cienc•o ol servicio del hom
bre . Todo trabaJO de •nvestigo
ción puede tener valor por sí
mismo pero o lo largo suele ser 
beneficioso p~ro los seres humo
nos. 

- E~ u e la N \·al de Colombia . 
trabajo en la Unh· r !dad" edeiJln. Universidad 

d mv u clón en Cl ncl:u Soc al .. 



APUNTES DE INTELIGENCIA 

El Sistema de Inteligencia Norteamericano 

Cotidianamente leemos en los 
d1arios y revistas artículos sobre polí
tica internacional en las que aparecen 
de una u otra forma las siglas de los 
diferentes organismos del sistema de 
Inteligencia de los EE . UU., tales co
mo el F91, CIA . NSA, etc., inclusive 
hasta películas de espionaje muy de 
moda en esto época, mencionan a es
tos organ1smos y no hocen mas que 
complicar la enmarañada red de lo 
Inteligencia Norteamericano que el 
lector o espectador entiende coda vez 
menos, y en lo mayoría de los cosos, 
los conclusiones o que llegan son muy 
distantes de la realidad y verdadero 
índole de estos organismos secretos. 

El presente artículo tiene como 
pnncipol objetivo poner en autos de 
este tema tan tocado, pero rora vez 
comprend1do, al Oficial de Marino , el 
cual por su condición de profesional 
competente, debe encontrarse en todo 
momento al corriente de temas y he
chos de importancia mundial, que au
mentarán sus conocimientos y cultu
ra ambos en constante proceso de de
sarrollo en nuestro Oficial de Marina . 

Por el Teniente Primero 1\. P . 

JUAN ALMENDRADES HEREDIA 

El motivo que doy para conside
rar el presente artículo como de inte
rés mundial, se debe o que el Siste
ma de Inteligencia Norteamericano 
sobrepaso el límite de sus fronteros y 
se extiende en todo el mundo, como 
se expondrá mas adelante. 

El motivo principal de esto usur
pación de fronteros en formo clandes
tino es lo llamado "Guerra Frío", ina
cabable lucho silencioso, con héroes 
anónimos y que no es sino lo conti
nuación de los conflictos mundiales 
(2do. Guerra) en uno formo moder,J 
do y por demás refinado, pero con re
sultados asombrosamente valiosas pa
ro los grandes potencias que lo lle
van o cabo, y con presupuestos ton 
elevados que yo empiezan o ser una 
cargo difícil de soportar poro lo ado
lorido economía Norteamericano, y el 
motivo de estas altas cifras en el pre
supuesto del Sistema de Inteligencia 
se debe al gran avance tecnológico 
que han experimentado los métodos y 
medidos en este campo. Como ejem
plo palpable tenemos el programa de 
los satélites espías de la Fuerzo Aé-
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reo que demandan un presupuesto de 
2 . 8 billones de dólares, junto con 

este programo de Satélites espías lo 
Fuerzo Aéreo desarrollo y evolUCIO
no continuamente sus aviones de re
conocimiento, dotados de equipos de 
alto precisión poro coleccionar infor
mación . 

El Avión actualmente en uso po
ro este propósito es el SR-71 (Reco
nocimiento estratégico), una versión 
modificada del conocido U-2, capaz 
de volar a gran altura y ser capaces 
de detec tar y fotografiar blancos re
cónditos. 

Avión de Reconoclmumto Estratégico SR-71 

A cont~nuactón se ofrece al lec
tor una sencillo explicac1ón de los 
principales orgontsmos del S1stema de 
Inteligencia de los EE. UU. 

Lo Agencia de Seguridad Nacio
nal (N . S A ) . - En es to ogenc1o se 
rompen los Cód1gos y claves, ellos in
terceptan los comunicaciones secre
tos de gobiernos extranjeros (amigos 
o no amigos) y con esto información 
alimentan con datos, o lo que proba
blemente seo el mas completo y ela
borado sistema de computadoras en 
el mundo entero. 

También proporcionan seguridad 
Criptográfico ol sistema usado por los 
Estados Untdos. 

El N.S. A ., tiene un eqUipo de 
lingütstos, analistas y altos matemáti
cos que hocen posrble el cumplimien
to de su delicada mlstón, todos ellos 
están protegidos detrás de uno denso 
cortina de Seguridad en el Fuerte 
MEADE en el Estado de Morylond. El 
N . S. A . también di rige uno extenso 
red de vigilancia electrÓniCO en todo el 
mundo. Tiene un total de 20,000 
hombres. 

La Agencia de Inteligencia de la 
Defensa (0 . l . A .J .-

El Secretorio de Defensa Robert 
Me Nomoro creó este departamento 
en 1961 poro trotar de consolidar o 
integrar los varias unidades que con
formaban el Servicio de lntel1gencio 
de lo Fuerzo Armado pero o pesar de 
ex1st1r todavía, no ho logrado su ob
¡et1vo yo que los 3 untdodes de su 
servicio de Inteligencia mtlttar seguía 
ex1st1endo separadamente (Ejército, 
Monno y Avtoción). Ult1momente és
to agencio ha estado ntvelándose y 
tratando de lograr su antiguo ob¡eti
vo, corno resultado o pnnc1ptos de es
te mes de Nov1embre ha sido creado 
un nuevo puesto con este propóst to, el 
cuol es el de Secretono Aststente de 
lo Defensa poro lnteltgencio. Tiene 
un total de 5,500 hombres y un pre
supuesto de S 100 millones de dóla
res. 

Servicio de Inteligencia del Ejército .-

Tiene un total de 38,800 hom
bres, su presupuesto es de 775 m•
llones de dólares y lo cost totoltdad 
de su trabajo de esptono¡e lo efec
túa en favor de lo N.S.A. 
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Servicio de Inteligencia de la Marina. 

Tiene un total de 10,000 hom
bres, su presupuesto es similar al del 
Ejército, su esfuerzo principal está o
rientado a la construcción, manteni
m iento y operación de los buques es
pías. 

Servicio de Inteligencia de la 
Fuerza ..A.érea . -

T iene un total de 60,000 hom
bres, su presupuesto es el más eleva
do S 2. 8 billones de dólares, mayor
mente utilizado en el programa de 
Sotél ites espías. 

Oficina de: Inteligencia e Investigación 
&el Departamento de Estad.o {INR).-

En esta Oficina los espías no tie
nen aplicación o cabida, las princi
pales fuentes de información de esta 
oficina son los Oficiales en Servicio 
de los Embajadas de los EE. UU., en 
el Mundo . Esta Oficina tiene un gran 
adelanto en análisis de información, 
pero el CIA con sus adelantos tecno
lógicos le ha sacado ventaja suficien
te para seguir siendo preferida su in
formación en la Casa Blanca. 

Esta Ofic ina está siendo actual
mente dirigida por un alto miembro 
del CIA, del cual se espera logre le
vantar de nivel a ésta. 

Oficina Federal de Investigación (FBI) 

Todo el contra espionaje contra 
agentes extranjeros dentro de los EE . 
UU. es conducido por el FBI además 
de los beneficios obvios defensivos, e l 
Contraespionaje puede aportar impar· 

tantes conclusiones sobre los límites 
de conocimientos del enemigo, por el 
traqueo de los blancos de su espiona
je dentro de sus propias fronteras. 
Relata un agente de Contraespionaje, 
que en un caso de hace algunos a
ños, el FBI, logró trazar un patrón 
de los esfuerzos Rusos para obtener 
información, que nos dio una figura 
completa de su nivel de desarrollo, en 
submarinos de largo alcance. 

Desafortunadamente, durante los 
años declinantes de J. Edgar Hoover, 
la calidad del Contra espionaje del 
FBI se ha deteriorado enormemente y 
sus relaciones de trabajo con el CIA 
se han distanciado y restringido. 

Agencia Central de lntelige.ncia (CIAJ 

Esta agencia, por supuesto, es la 

cabeza del universo Americano de In
teligencia, tiene un equipo de 15,000 
hom)res y un presupuesto estimado 

de $ 750 millones de dólares. 

Evalúa los datos que le propor
ciona el NSA y DIA. 

El Director del CIA no solamen

te lo es de su agencia sino de todo el 
sistema de colección de información 
de los Estados Unidos. Sus emplea
dos conforman la corporación mas ce
rrada de la Sociedad Americana . 

Su estación Central se encuen
tro en los Bosques de Langley, Esta 
do de Virginia, su cobertura es la de 
uno Estación de Investigación en lo 

• Autopista de Fairoank que ofrece ser-
vicio de mantenimiento y auxilio. 
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Cuartel General del OlA Langley. VIrginia 

Letrero en h carretera de Fairbank, Langley, 
Virginia que indica el desvío hacia el Cuar
tel Gral . del OlA con la cobertura de la 
Estación de Investigación . 

Este equipo de empleados que 
forma el CIA, trabajan juntos, jue
gan juntos, viven juntos, tienen los 
mismos médicos y siquiatras, sus ta
lentos y triunfos salen raramente de 
las paredes de la Agencia y a menu
do ni siquiera dentro de la misma son 

Vi~tn aérea del Cuartel General del OlA en 
lo bo_ques de Langley. Virginia . 

conocidos. Aun cuando renunc1an ol 

CIA, sus am1gos no podrán estar to

dos seguros si se trato de uno cober

tura o si es realidad su renuncia . El 

CIA, no es una profes1ón, es una ma

nera de vivir. 
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El CIA chequea y controla las 
vidas privadas, y cuentas de banco y 
régimen de créditos, para ver quien 
puede ser chantajeado o forzado o 
tra bajar como agente. 

Es la CIA, la encargada de ela
borar el reporte diario de Intel igencia 
para el Presidente, el cual contiene 
los acontecimientos secretos mundia
les de las últimas 24 horas, este re

parte es entregado cada mañana ca
si después del Crepúsculo matutino, 
otras 3 copias de este informe son dis
tribuidas de la siguiente form a : Unu 
al Secretario de Estado, Una al Con
sejero General , Otra al Secretario de 
Defensa. 

Reportaje diario de Inte!ig('ncia presentado 
por el CIA al presidente de los EE. UU. 
El de la foto cotTesponde al del 11 de No
viembre de 1971. 

Es el Consejero General el que 
ofrece al Presidente, un resumen de 
este reparte diario en caso que éste 
no disponga del t iempo suficiente pa
ra leerlo íntegramente . 

Junta Consejera de Inteligencia 
Extranjera . - . 

Sobre este organismo no se cono
ce mucho, se trata de un panel de a
seso res que se reúnen bimensualmen 
te para tratar asuntos externos. 

Comité 40 o Grupo 303 :-

Es un panel secreto, presidido 
por el Consejero de Estado, asesora al 
Presidente en Operaciones Secretas y 
de Cobertura. 

Comité Consejero de Recursos de 
Inteligencia . -

Es una extensión del sistema di
rectivo de Inteligencia presidido por 
el Jefe del CIA, tiene como función 
principal el control y recorte de los 
presupuestos. 

Comisión de Energía ·Atóm ica .-

Interpreta todos los datos refe
rentes al desarrollo nuclear en el 
mundo. 

Deparfiamento dc;!l Tesoro . -

Se encarga del problema del trá
fico de drogas y hace inteligencia e
conómico. 

Como se podrá apreciar el Siste
ma de Inteligencia de los EE . UU. es 
muy diversificada, compuesto de mu
chos departamentos y agencias y que 
a simple vista dan la impresión de du
plicidad de esfuerzo por parte de mu
chos de ellos, y que a la larga pare
cen reflejar un derroche o lujo extra-



vagante al mantener presupuesto tan 
elevado para un sistema que no refle
ja integración, pero según el ~ropio 

Presidente Richard N_ixon y el Jefe 
actual del CIA Richard Helm este es 
un lujo necesario en una Sociedad De
mocrática. "Si hubiera solo uno sim
ple agencia y en algún momento cru
cial su información fuese equivocada, 
todo estaría acabado. Al contrario, 
teniendo diferentes puntos de vista vi
viendo en la Casa Blanca, significa 

que un serviCIO de lntel1genc1a está 
actuando efectivamente como contro
lador de otro. Es así cómo se efec
túa en la actualidad, y cómo parece 
ser no variará en algún tiempo. 

Como apéndices del presente ar

tículo, a continuación se muestra un 

organigrama del Sistema de Inteligen

Cia Americano, y además un glosario 

de términos usados en el mundo del 

espionaje. 

SISTEMA DE INTELIGENCIA NORTRAMEBIC!N! 
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TERMINOLOGIA ~USADA EN EL MUNDO DE LOS AGENTES SECRETOS 

Bolso de Trabajo 
(Bag job) 

Tela Negra 
(Block Bagging) 

Soplado 
(Biown) 

Regreso a Casa 
(Come home) 

La Compañía 
(The Company) 

Condicionamiento 
(Conditioning) 

Controlador 
(Controller) 

Buz:ón 
(Letter box) 

Acción Ejecutiva 
(Executive action 

Volando ba~jo 
(Fiaps Well dawn) 

Ilegal 
(l llegal ) 

Legal 
(Legal) 

Desventaja 
(M inus adva·ntage) 

S. R. 
N . T . 

Pie Nic 
Pie Nic 

Readaptar 
(Regrooming) 

Envío de información secreta a través de la valija 
o medios diplomáticos. 

Entrega de fondos a un agente bajo cobertura . 

Cuando la identidad del Agente ha sido 
descubierta . 

El abandono de las actividades en el campo del 
espionaje por un Agente . 

El CIA. 

Agitación política causada por el uso efectivo de 
informa'ción disociadora. 

El Supervisor directo de un Agente . 

Lugar escondido donde un Agente deja o recoge 
información secreta . 

Cualquier. acción violenta incluyendo asesinato o 
sabotaje . 

Un Agente preocupado por su futuro y con 
performance baja . 

Es un Agente con gran cobertura, introducido en 
otro país como ciudadano. 

Un Oficial de Inteligencia con un puesto legal en 
una embajada o asignado a una organización legal. 

Un proyecto fracasado, que dejó a quienes lo 
habían planeado en peores condiciones que 
antes de ejecuta'rlo. 

Sin rastro, cuando un agente es requerido de cierta 
información y no puede conseguir nada al respecto. 

Un lugar o país donde las operaciones secretas 
son fáciles. 

Entrenamiento en la cultura y lenguaje del país 
al agente que será asignado a él. 
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Casa Seguro 
(Safe House) 

S 1 S 

Fanto mo 
(Spook) 

y · giloncia, caliente 
y fría 
Survedlance, hot 
and cold) 

Carnadas o Bocado 
Swollows 

Terminado con 
extremo prejuicio 

Voltear 
Tur around 

Entrar 
Walkin 

Asunto mojado 
Wet Stuff 
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Un lugar seguro, sm m1crófonos, poro llevar a 
cabo uno reunión. 

ServiCIO Secreto de Inteligencia Britón1co o 
Dl-6 equivalente al CIA. 

Espía. 

V1gdanc1a fría, cuando no se t1ene not1c1as del 
blanco 

Muchachas usadas para chantajear sexuolmente 
con propósitos de espionaje . 

Muerto. 

Conseguir que un espía desertor espíe en su 
propio agencia antes que lo detectes. 

Un agente desertando. 

Una acción eJecutivo donde debe correr sangre. 



Historia y Doctrina del Cooperativ·srnQ 

(PARTE FINAL) 

TIPO LOGIA 

Por el Alférez de Fragata (Admón .) 
MIGUEL TAPIA T . 

COOPERATIVAS DE SERVICIOS GENERALES: 

Tienen por finalidad atender servicios de carácter comunal, local o 
regional. 

Estas Cooperativas además de satisfacer las necesidades de sus so
cios brindan servicio o toda la población o colectividad. Dentro de ellas 
pueden considerarse los siguientes: 

o) Cooperativos eléctricas 
b) Cooperativas de Transporte . 

a) Coqperativas Eléctricos .- Dedicados al abastecimiento de ener
gías eléctricos . Este sub-tipo de cooperativas tienen gran importancia, por
que lo electrificación de las zonas rurales es una exigencia imperiosa pa
ra el desarrollo de la agricultura y la elevación del nivel de vida de los 
campesinos. 

b) Cooperativas de Transporte .- Dedicadas al transporte urbano e 
inter-urbano de pasajeros y cargas . En este sub-tipo de cooperativas se dis
tinguen tres modalidades : 

l . Cooperativas de Transporte formadas por los usuarios de serviCIOS. 
2. Cooperativos de Transporte integrados por los propios trabajadores. 
3 . Cooperativos de Tran'sportes construidas por dueños de vehículos. 

•T 

Actualmente con categoría propia de acuerdo al desarrollo alcanzado. 
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(2) COOPERATIVAS DE SERVICIOS ESPECIALES 

Tíenen por objeto prestar determmados serv1c1os a sus SOCIOS, utili
zando a profesionales y a personas especializadas Entre estas cooperati
vas se encuentran : 

a) Las Cooperativas Asistenciales .- Atenc1ón méd1ca, prevent1va, 
quirúrg1ca y farmacéutica . 

b) Las Cooperativas Funerarias .- Prestar econÓmicamente servicios 
de funerales . 

e) Las CooJZerotivas d~ Servicios Menores.- Lavandería , Peluquería y 
reparac1ón de zapatos 

Dentro de un criteno Sistemático, las Cooperat1vas de Seguros y las 
de V1vienda, deben de mclu1rse a las cooperativas de Servicios Espec1ales, 
pero, se les otorga categorías de t1po básico por la importancia que han 
adquindo . 

Como comprenderá fácilmente , las Cooperat1vas de ServiCIOS Especia
les pueden no presentarse en un cuadro completo, dada la vanedad de 
quirúrgica y farmacéut1ca . 

TODA NECESIDAD CAPAZ DE SATISFAC ER MEDIANTE UN DETERMI 
NADO SERVICIO PUEDE SER MATERIA DE UNA COOPERATIVA .-

El número mín1mo para construir una Cooperat1va de Serv1c1o vana
rá según sus func1ones y en relac1ón al servicia que presta . 

Las cooperativas eléctncas se encuentran muy extend1das en los Es
tados Un1dos, donde han contnbuido pnncipolmente a la electrificaciÓn 
de las zonas ruroles. 

En la Argent ina, las cooperat ivas eléctncas comenzaron a organi zar
se en 1926, éstas son dueños de los equipos de generación y de todas las 
instalaciones . Sin contar en ningún caso con el apoyo of1C1al, no obstan
te han lograda eliminar fuertes monopolios . 

A manera de mformación, cons1gnamos algunos datos refendos a 
1964, respecto a las ventaJas de esta modalidad cooperat1va y de ser as í en 
nuestros países se pueden vislumbrar a corto plazo un mov1m1ento de es
ta naturaleza a semejanza de la Argentma donde func•onabon 473 coope
rativas estimándose que su expans1ón llegaría a cor to plazo a 700 coope
rativas . 
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Prestaban servicios o más de 500,000 familias, a la fecha indicada, 
producían e l 40 % de la energía nacional y se calculaban que en 1 O años 
dominarían el 90 % de la producción total. Cuando consorcios privados 
- monopo lios igual que en el Perú cobraban hasta seis veces más las coo
perativas bajaron este porcentaje, colocando el valor promedio a cuatro 
centavos de dólar por kilowatio . Están afiliados a su respectiva Federa
ción , la que les presto servicios legales, técnicos, de suministros, infor
mes etc . En Chile los cooperativas eléctricas tienen cierta importancia, 
incorporados a una federación, suministran energía en las zonas rurales. 

El 31 de Diciembre de 1970, existían en nuestro país 7 4 cooperati
vas de Servicios con un capital Social Pagado de 27' 434.000 soles y dedi
cados o diversos actividades, entre las cuales destacan principalmente las 
cooperativas de servicios organizados por los pequeños comerciantes de 
los mercados de Lima, los que se vienen organizando en cooperativas de
nominados de "Servicios de Const.rucción y Mantenimiento de Mercados". 

Reviste especial importancia en nuestro medio, los dos Cooperativos 
Eléctricos actualmente. Uno en Puco lipa y lo otro en Huancayo; lo se
gundo, denominado "Cooperativo Eléctrico Comunal del Centro", viene 
funcionando desde el año 1965, generando y administrando eficientemen
te lo demando de energía eléctrico de lo mayoría de Comunidades de lo 
re:gión. Asimismo, no podemos dejar de mencionar el gran esfuerzo rea
lizado en lo zona de Pucollpo -en el Oriente Peruano- donde existe 
una Cooperativo Eléctrico y uno de Servicios Telefónicos. 

COOPERATIVAS DE SERVICIOS PUBLICOS 

Los Cooperativos de Servicios Públicos, tienen por finalidad agrupar 
a los miembros de uno localidad poro satisfacer una necesidad de tipo 
comunitario con lo participación del Estado o Gobierno Local . 

Principales Forma s: 

Los Cooperativos de Servicios Públicos pueden asumir varios formas: 

1 . Cooperativos constituídos en armonía con los principios y normas 
generales del cooperativismo; es decir, Sociedades de Derecho Privado in
tegrado por particulares, trabajadores o usuarios, que reciben en conce
sión un servicio público para ser explotado. En el coso de las Cooperativos 
de T ronsporte autorizados poro explotar uno ruto urbana de omnibus. 

2 . Cooperativas integrados por socios individuales, trabajadores o 
usuarios y al mismo tiempo por personas jurídicas de derecho público. 



.·34 REVISTA DE MARINA 

Es el coso de las denominados Cobperotivos de Participación Estatal. Por 
entes públicos suelen reservarse el derecho de designar delegados propios 
en los Consejos de Administración. 

3. Administraciones Cooperat ivos, denominadas también "Servicios 
Cooperativos" que representan lo que Bernord Lavergne. Profesor de la 
Facultad de Derecho de París, llamo " Reg ie Cooperat ive" : en estos orga
nizaciones el Estado o los Municipalidades son los socios que aportan en
teramente el capital de lo entidad Cooperativa . 

Las Cooperativos de Servicios Públ icos son verdaderas cooperativos 
aunque ofrezcan la particularidad de tener por miembros a personas ju
rídicas de Derecho Púb li co, siendo asim i:;mo, su creación materia de una 
Ley en cada caso. Cabe mencionar, que esta modalidad por su falta de 
espíritu de lucro, cae, en cierta manera, dentro del campo del cooperati
vismo, por tal motivo: 

a. Deben gozar de completa autonomía administrativa, comercial y 
financiera; 

b. Los socios de la Cooperativa son los usuarios o consumidores di
rectos o indirectos, de los servicios que prestan o de los productos que fa
brican. 

e. Los entes públicos de acuerdo con el princ1p1o de Libre Adhesión 
pueden ingresar libremente a la Cooperativa . 

d. Los servicios o productos deben prestarse o venderse con lo utili
dad mínima necesaria para cubrir sus costos y debe retomarse el exce
dente a prorrata, del volumen de operaciones efectuadas por los socios. 

Tenemos como ejemplo: 

· a. La Credit Comunal de Belgique; 

b. La Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Vecinales de Bélgica; 

c . Lo Sociedad Nocional de Distribución de Aguo de Bélgica; 
d. La Sociedad Nacional de Viviendas Económ icas de Bélgica; 

e . Compañía Nocional de Ródano en Franc ia, cuya finalidad es el 
aprovechamiento de lo fuerzo h id rául ica del Río Ródono · , 

f. "Lo Metropolitana Water Board" de Londres encargado de lo dis
tribución del aguo potable de lo Capita l Inglesa; ' 

g · La "Port Of . London Auditory", en lo cual los obreros portuarios 
Y los usuarios del puerto, comerciantes y armadores, in teg ran su Consejo 
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de Adm in istración conjuntamente con miembros nombrados por los pode
res Públicos. 

En América Latino, existe uno experiencia sumamente importante en 
materia de Servicios Públicos Cooperativos. Se troto de los "Cooperativos 
Municipales de Co lombia", entidades C<?operativas que hasta ahora son 
únicas en América y que se han organizado sobre las mismas bases que 
las " ADMINISTRACIONES COOPERATIVAS" de Bélgica. 

No existe actualmente en nuestro país, alguna Cooperativa de Ser
vicios Públicos; sin embargo es necesario mencionar el esfuerzo realizado 
por un gran sector de la población del Distrito San Martín de Porres, en 
Lima, quienes vienen organizando una Cooperativa de este tipo la misma 
que constituirá una valiosa experiencia para el resto del país . Esta Coope
rativa en actual proceso de organización tiene entre sus objetivos, com
patibles con lo Legislación Vigente, en materia cooperativa el abasteci
miento de todos los servicios esenciales que requiere la colectividad; co
mo por ejemplo, la administración del abastecimiento de energía eléctrica 
proporcionado por las Empresas Eléctricos Asociadas, el agua, etc. Se es
pera la opinión de las entidades estatales para cristalizar estos aspiracio
nes cooperativos . En este campo es muy rica la experiencia en otros paí
ses, sus formas, combinaciones y modalidades que pueden ser perfecta
mente aprovechables. 

COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

Las Cooperativas de Vivienda, tienen por finalidad proporcionar a sus 
socios, en uso o propiedad, cosos-habitación no suntuarios. 

Unicomente podrán ser socios de los Cooperativos de Viviendo los 
personas que no posean coso-habitación, dentro del Departamento en que 
está situado lo Cooperativo. 

Dentro de lo denominación general de Cooperativos de Viviendo es 
posible distinguir varios clases : 

1. Cooperativos de Urbanización; 

2 . Cooperativos de Edificación 

3 . Cooperativos de Mantenimiento y Conservación de Viviendas; 

4 . Cooperativos de Crédito poro Viviendo; 

5 . Cooperativos de Viviendo genéricamente así denominados. 
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l.-COOPERATIVAS DE URBANIZACION 

Son cooperativas de urbanización, cuando su objeto sea exclusiva
mente la adquisición en común de terreno rústico y dotarlo de los medios 
que lo conviertan en zona urbana, con pavimento, agua, desagüe, luz, etc. 

2.-COOPERATIVAS DE EDIFICACION 

Cuando se proponen ejecutar proyectos calect1vos de construCCIÓn de 
viviendas en terrenos de prop1edad de la Cooperativa o Socios. 

3 .-COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
VIVIENDAS 

Cuando tenga por fin establecer y administrar ciertos servicios habi
tacionales comunes. 

4.-COOPERATIVAS DE CREDITO PARA LA VIVIENDA 

Cuando se proponen acumular fondos para financ1ar proyectos de vi
vienda. 

S.-COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

Genéncamente, así denominadas, cuando tienen entre sus finalidades 
prestar a sus socias, varios de los servicios indicados, como financiamien
to, urbanización, construcción, adquisición de materiales, etc. 

Desde el punto de vista de la sistemático, los Cooperativas de V1v1en
da constituyen Cooperativas de serv1cios; pero, por su importancia se les 
ha considerado como un t1po especial . 

Ventajas de las Cooperot1vas de Viviendo: 

a) Reducen los costos de construcción y garantizan la cal1dod de · Jo 
obra, gracias a sus serv1cios técnicos, adquisición en común de matenoles 
y calificación de la mano de obra; 

b) Permiten el financ1am1ento adecuado por lo obtención de créditos 
o largo plazo y t1pos de mterés reduc1do, 

e) Satisfacen las necesidades hobltOCIOnales con viviendas funciono
les, pues los diseños se hacen prev1omente a la adjudicación y de acuerdo 
con los necesidades de las famd1as, 

d) Establecen servicias comunes, tales como mercados, clínicas, escue
las, campos de deporte, iglesias, etc.; 
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e) Estimulan el interés y lo cooperación de los familias en el cuidado 
de sus servicios, viviendas, jardines, vías públicos y todo servicio colec
tivo. 

f) Aseguran lo uniformidad de grupo y lo moral vecinal por lo seve
ra disciplino democrático o que están sometidos los barrios cooperativos. 

Se suele considerar que el antecedente mas antiguo del cooperativis
mo de viviendo o lo " Sociedad de Edificación" constituido en aldea de 
Dritend, en 9irminghon en 1871. 

Los Cooperativos de viviendo han adquirido gran desarrollo en algu
nos países europeos, toles como: Alemania Occidental, Italia, Gran Breta
ña, Dinamarca, Suecia, Suizo, Noruego e Israel. 

En América Latino el Cooperativismo de Viviendo tiene especial im
portancia en función del bajo índice hobitocionol. 

En el Perú, después del Movimiento de Ahorro y Crédito, es el de vi
viendo el mas fuerte, mejor organizado y en permanente expansión de o
cuerdo con los requerimientos de uno población en continuo crecimiento. 

Su valioso aporte o lo solución de este grave problema y que no es sólo 
del Perú sino de muchos otros países, con iguales característicos, está de
mostrando lo eficiencia inmejorable del Movimiento Cooperativo de Vi
viendo, no solamente como provisión de viviendo, cómodo y baroto, sino 
como escuela democrático de solidaridad vecinal. 

Al 31 de Diciembre 1970, existían 375 cooperativos de viviendo, con 
56,617 socios y un Capital Social pagado de S/. 569'7()7,000. 00. Exis
te lo Federación de Cooperativos de Viviendo del Perú, que viene funcio
nando después de 1962 y lo Central de Cooperativos de Viviendo "Perú" 
reconocido oficialmente en 1970 y con sede en el Callao . 

COOPERA TI VAS DE TRANSPORTE 

Estos cooperativos se dedican al transporte urbano e interurbano de 
pasajeros y de cargo. El transporte ferrocarrilero se realizo preferente
mente, por el Estado. Lo Er:npreso privado actúa en el transporte por corre
tero, vías fluviales y rutas aéreos. El transporte coQperotivo en nuestro 
país se efectúo por carreteros, en sus tres modalidades; en 1970 fue or
ganizado en Limo, uno Cooperativo "Transporte Aéreo y Turismo del Perú", 
con grandes proyecciones poro el transporte de pasajeros dentro del terri
torio nocional, es lo primero experiencia d·e este tipo en nuestro país. De 
esto manero se paseará orgulloso el símbolo del Cooperativismo Univer-
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sol, por los cielos de nuestra. territorio nocional y en tiempo no muy le,ono 
en América, llevando el mensaje cooperativo y lo esperanzo de muchos 
hombres que dio o día for jan empresas cooperativos, en benefic10 de sus 
semejantes 

A través de un Decreto Supremo, el 2 de Setiembre de 1970 fue re
conocido en formo específ ico el Tipo de Cooperot1vos de T ronsporte, por 
el grado de crecimiento alcanzado y lo importancia que t1ene en nuestro 
país, aunque es necesar io man ifestar que, hasta este momento. el Movi
miento Cooperativo de Transporte no ha alcanzado uno orgontzoción em
presarial adecuado de acuerdo o los exigenc1os_ del transporte colectivo de 
pasajeros, donde mayormente incurs iono. No existe espintu de racionali
dad, ni tampoco un comb1o de menta lidad entre sus trobojodores o SOCIOS, 
actitud que les permittrío diferenciarse de los otros empresas constttuidos 
sobre lo base de un patrón y un asolanado, uno que mondo y otro que o
bedece; uno que trabajo y otro u otros que se llevan los ut1lidodes; los tra
bajadores socios de los cooperativos de transporte deben comprender quP. 
ellos son los dueños y beneficiarios de su empresa y en lo cual no se ad
mite explotados ni explotadores, como tampoco socios indisc1pl1nodos que 
esperan lo voz de un patrón , cuando ésto debería ser lo propio responsa
bilidad cooperativo. 

En el tipo de Cooperat ivos de Transporte se pueden d•sttnguir tres 
modalidades: 

los. 

o. Cooperativos de Transporte organizados por los usuarios del servtcio 

b. Cooperativos de Transporte in tegrados por los propios trabajadores; 

e. Cooperativos de Transporte consti tuidos por los dueños de vehícu-

A . COOPERATIVAS DE TRANSPORTE ORGA IZADAS POR LOS 
USUARIOS DEL SERVICIO. 

Se troto de los cooperot1vos constitu idos por los vecinos de un pue
blo, un barrio o podres de fomtl io poro solucionar el problema de trons
P?rt~ escol_or de sus hiJOS. De este modo de cooperativos, que es el ou
t~ntlco, ex_1sten muy pocos en nuestro pois y lo mayor porte de ellos han 
s1do orgon1zodos por los comunidades Campesinos del Valle del Montero, 
en el Departamento de Junín. 

B. COOPERATIVAS DE TRANSPORTE INTEGRADOS POR PROPIOS 
TRABAJADORES. 

• 

En_ este tipo de cooperot1vos, todos los que trabajan en ello, deben 
ser soc1os de lo m1smo, después de haber cumplido c1ertos requisi tos ex 
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cepcionolmente se puede contratar personal rentado de acuerdo a la na
turaleza del trabajo; pero, en principio todos los que participan deben ser 
miembros y usuarios de su Cooperativa. 

En nuestro país sw wote tipo de cooperativas han surgido sobre la 
base de empresas privadas que fueron declaradas insolvente y, posterior
mente, ser entregadas a sus servidores en compensación de sus derechos 
sociales; pero que, la mayoría de ellas han tenido que aceptar pasivos 
que han derivado posteriormente en comprom isos mas allá de las posibil i
dades reales de pago; e incluso se les valorizó chatarra inservible por pre
cios exorbitantes a favor del empresario cesante; todo esto, sumado a 
otros factores ya expuestos contribuyeh actua lmente a que el esfuerzo sea 
mayor para un mejoramiento del se rv icio y elevación de los rendimientos 
empresariales; y que, de ninguna manera será posible alcanzar lo segun
do, sin cumplimiento de la pri mera condición. 

C. COOPERATIVAS DE TRANSPORTE CONSTITUIDAS POR DUE!':JOS 
DE VEHICULOS. 

En estas cooperativas, los dueñas deben manejar personalmente sus 

vehículos; pero, en nuestro medio esta condición no se cumple existen 

muchos casos en los cuales los propietarios alquilan sus vehículos para ser 

trabajados por otras personas ajenas a la cooperativa y sin responsabili

dad institucional . De esta manera la cooperativa se convierte en una sim

ple empresa de lucro generalmente, los objetivos de estas cooperativas son : 

-Suministro de repuestos, combustibles, reparaciones, prestaciones mu

tuos y coordinación principal mente de tar ifas. 

Las cooperativas de transporte son de CARGA, cuando mediante ca

miones prestan servicios generalmente interurbano; y de PASAJEROS cuan

do prestan el servicio urbano o interu rbano mediante ómnibus, taxis o mi 

crobuses. 

Al 31 de Diciembre de 1970, existían 87 cooperativas de transporte 
con 13,541 socios y un Capital Social Pagado de SI. 29 '952,000 _00. 
Existe la federación correspondiente, reconocida oficialmente en 1970 y 
una Central de cooperativas de transporte que vienen funcionando desde el 
año 1963. 
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO EN AMERICA LATINA Y 

EN EL PERU Y SANTA ELISA EN AMERICA LATINA 

Orden País 
N~ de Número Total Ahorro 

Cooperativos Asoc iados en Acciones 

01 Perú 417 360,000 1,726'431,228.00 

02 "Santa Elisa", Lima, Perú 

03 Bolivia 235 

04 Colombia 585 

05 Brasil 149 

06 Chile 206 

07 Ecuador 268 

08 MéXICO 61 o 
09 Costa R1co 158 

10 Venezuela 172 

11 Honduras 11 4 

12 Guatemala 1 13 

13 República Dominicano 112 

14 El Salvador 95 

15 Panamá 125 

16 Nicaragua 100 

17 Paraguay 20 

18 Uruguay 13 

Datos estadíst1cos de 1969. 

91,783 

92,434 

74,316 

67,176 

60,000 

47,641 

40,000 

25,870 

24,559 

20,834 

30,289 

18,000 

15,585 

14'806 

10,775 

6,820 

1,826 

604'857,813. 80 

350'073,494. 33 

166'739,877. 18 

97'768,564. 30 

59'320,360. 00 

212'318, 180.00 

1 08'725,000. 00 

114'623,592. 19 

112'553,424. 70 

95'7 48,845. 21 

25'306,091 . 67 

36'966,500. 00 

18'576,014. 17 

75'529,561 . 39 

34'512,881. 18 

12'425,701.86 

342,831.67 

Of1cmo Latinoamericana de Cuna Internacional - Panamá. 
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C U A D RO 11 

ESTADO DE LAS COOPERATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970 

Tipos de 
Cooperativas 

Ahorro y Crédito 

Agrarios 

Comunales 

Consumo 

Escolares 

Pesqueros 

Produc. y Trabajo 

Servicios 

Viviendo 

Transporte 

(Cifras Acumulados) 

N9 de C;ooperativas 
Cüras 
Absolutas % 

N9 de Socios 
Cüras 
Absolutas % 

517 32 . 70 375,342 65.12 

299 18.90 50,360 8 . 80 

21 1.30 2,006 0.34 

153 9.70 61,617 10.69 

0.06 173 0 . 03 

9 0.56 480 O. 10 

55 3 . 50 4,224 0.73 

74 4.68 11,847 2.05 

375 23.70 56,517 9 . 80 

77 4.90 13,541 2.34 

TOTAL: 1,581 100.00 576,377 100 . 00 

Fuente: ONDECOOP. 

Capital Social 
Pagado 

Cüras 
Absolutas % 

2,323'840, 51 .33 

1 A68'359, 32.43 

1'561 , 0.03 

48'943, 1.08 

27, 

1 '750, 0.03 

54'999, 1.20 

27'434, 0 . 60 

569'797, 12.60 

29 '952, 0.70 

4,526'662, 100.00 
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CUADRO 

TIPOLOGIA COOPERATIVA SEGUN LEY No 15260 
TIPOS 

Cooperativos de Ahorro 
y Crédito. 

Cooperot1vos Agronos y 
de Colonización. 

Bancos Cooperativos 

Cooperativos Comunales 

Cooperativos de 
Consumo 

Cooperativos Escolares 

Cooperativos Pesqueros 

{ 

{ 
o. 
b. 

{ 
o. 
b. 

{ 

{ 

o. 

b. 

Cooperativo de Ahorro y Crédito) 

Cooperativo de Crédito Rural - Cojos de 
Crédito Rural). 

Agr. de Producción 
Agr. de Integración Parcelario 
Agr. de Servicios. 

Funciones Financieras (Sólo con Socios) 

Operaciones Banco y Ahorro. 

Com . de Producción 

Com. de Servicios 

Populares o abiertas 

Gremio listas o cerrados. 

Funciones Múltiples (Multiactivos) 

Cooperativa de Producción Pesquero 

Cooperativo Pesquero de Comerciali
zación 

Modalidades: 

1 
a. Cooperativas 

Mineras. 
1 Q Producción 

Extroctiva. { b. Cooperativos Pes
queros (tipo aparte) 

Cooperativas de Pro
ducción y Trobojo. ' ) 2° Coop. de Produc-

ción Agrario. 

1 

e. Cooperativos de 
Exp . Foresto 1 
(Coop. Agr. ). 

3° Coop. Industriales 
o Manufactureros. 

1 a. 
J b. 
1 e. 

1 d. 
e. 

Modalidades: 
Agrícolas 
Ganaderos 
Agropecuarias (tipo 
aporte). 
De Colonización 
Forestales. 
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C U A D RO 111 

ORGANIZAC IONES COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO AL 31-12-70 

(Cifras acumulativas) 

Cooperativas d.e N~ de Cooper. Cooperativas Capital Paga·do 
Segundo Grado Socias en SOLES 

Bancos 234 20798, 

Seguros 2 266 16'147, 

Centrales 12 570 20'354, 

T O T A L E S: 15 1,070 57'299, 

Organismos de Cooperativas Capital Pagado 
Segundo Grado Número Socias 

Federaciones 4 376 2,136 

----.-

(Resumen : Coop . de Pro
ducción (Ley 15260). i 

o) 

b) 
e) 

Cooperativas Mineros 
Cooperativos 1 ndustrioles. 
Cooperativos Artesanales. 

COOPERATIVAS DE TRABAJO 

Coop . de Seguros 

19 Cooperativas de o) 
Servicios Generales b) 

oop. de 
ervicios 

a) 
29 Cooperativos de b) 

Servicios Especiales e) 

Clases: 
Seguros de Cooperativos 
Seguros Individuales. 

Clases: 
Coop . Eléctricos 
Coop. de 1) 
Transportes 

Coop. Funerarios 2) 
Coop. Asistenciales 3) 
Coop. de Servicios 
Menores. 

Modalidades : 
Usuarios de Servicio 

De Trabajadores 
Suministro y 
Mantenimiento. 
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Cooperativos de 
Servicios Públicos . 

Cooperativos de 
Viviendo 

REVISTA DE MARINA 

l. 
2. 

FORMAS : 
Integrado por Particulares . 

{ 3 . 

Integrado por socios individuales y 
personas jurídicos de derecho público. 
Integrada por personas jurídicas de de
recho público. Son los Administrativas 
Cooperativas llamadas por Lavergne 
"Reggie Cooperotive", Servicios Públicos 
Cooperativos. 

{ 

CLASES : 
Coop. de Urbanización 
Coop. de Edificación 
Coop. de Mantenimiento y Conservación de 
Viviendas. 
Coop. de Crédito poro la Vivienda 
Coop. de Vivienda. 

Bibliografía: 

l.-Fundamentación de la Ley General de Cooperativas . 
2.-Reglamento de las Cooperativas Agrarias. Cooperativas : Comunales y Socieda.des 

Agricolas de Interés Social . 
3 .-Datos Estadisticos : Oficina Nacional de Desarrollo Cooperativo (ONDECOOP). 
4.-Boletines Informativos de las Instit .. JCiones Cooperativas . 
S.-CerdA Richart, Baldomero . "La Cooperación en General" . 

- El Régimen Cooperativo . Tomo II - Págs. 30-42. 
6 .-Unlón Panamericana .- "Organización y Administración de Cooperativas". 

-Manual Técnico IV. 
7 .- Torres y Torres Lara, Carlos "Legislación de Cooperativas" .- Lima - Perú, 1971. 

-Publicaciones Rochedale S. C .P. Ltda . 

REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LAS COOPERATIVAS 

LE y N° 15260 

ORGANOS ADMINISTRATIVOS 

La Cooperativa, como toda persona jurídica, actúa mediante órganos 
que, dada su naturaleza especial y en armonía con las reglas que rigen 
en el Derecho Cooperativo Nacional y Comparado, son los siguientes: 

a) La Asamblea General, como órgano soberano; 

b) El Consejo de Administración, como órgano administrador; 

e) El Consejo de Vigilancia, como órgano fiscalizador; y 

d) Los Comités que establezca el Estatuto, como órganos auxiliares 
de ejecución, consulta u otras formas de colaboración interna. 
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1 • ASAMBLEA GENERAL 

Definición .- Es orgánicamente lo mox1mo autoridad de lo Coope
rativo/ encargado de elegir o los organismos directivos o los cuales dele
go porte de sus facultades. 

Lo Asamblea General es el equivalente del órgano que, con el mis
mo nombre o con lo denominación de "Junto General" o "Asamblea" o 
"Junta de Socios", funciono en los asociaciones o en otros sociedades. 

Composición.- Está constituído por todos los socios hábiles concu
rrentes o lo Asamblea, reunidos de acuerdo con los especificaciones del 
Estatuto. 

Funcionamiento.- Ordinariamente se reúne uno vez al año por lo 
menos, con el objeto de recibir los informes de los Consejos de lo Coopera
tivo, en este coso tiene como misiones principales: 

-Aprobar o desaprobar los informes de los Consejos; 

-Aprobar el Balance General; 

-Aprobar lo distribución de excedentes propuesto por el Consejo de 
Administración . 

Extraordinariamente se reúne, por convocatorio del Consejo de Admi
nistración, o un número elevado de socios, y/o por iniciativo del Consejo 
de Vigilancia. Puede deberse entre otros aspectos particulares o: 

-Solución de un problema grave o autorización poro una operación de 
gran volumen económico; 

-Modificaciones estatutarios; 

-Emisión de Bonos; 

-Autorización de actos jurídicos especiales; 

-Cambios generales en los sistemas de operación cooperativo; 

-Reclamaciones de socios; 

-Responsabilidad de los dirigentes; 

-Fusión o incorporación de lo Cooperativo en otros de igual finalidad; 

-Integración en organismos cooperativos de grado superior; 

-Disolución de la Cooperativa; 

-Otros asuntos. 
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11. CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Es el organismo interno de lo Cooperativo, elegido por lo Asamblea 
General, cuyo misión es de dirigir lo marcho de lo Institución al logro de 
sus fines. 

Si bien, lo outoriqod moxrmo en uno Cooperativo, está representado 
por lo Asamblea General, ésto por concentrar o todos los socios no se en
cuentro en condiciones práctrcos de ejercer uno administración perma
nente. Por tal motivo delego porte de su outorrdod en un grupo de perso
nas elegidos por ello poro asegurar lo eficiencia en el servicro que lo Coo
perativo presto o los socios. 

En consecuencia el Consejo de Admin•strocrón represento lo volun
tad de lo mayoría de los socios, quienes han puesto en sus monos los atri
buciones y pautas poro el buen funcionamiento de lo Cooperativo en ba
se o lo corto magno de todo institución: Los Estatutos. 

Composición.- El Consejo de Administración consto de un número 
variable de directivos (srempre impar) pero debe considerarse como míni
mo recomendable los sigurentes cargos: 

-Presidente; 

-Vice-Presidente; 

-Secretorio; 

-Tesorero; 

-Vocal; 

-Suplentes. 

Cómo se eligen.- Lo Asamblea de Constrtución, elrge 7 miembros 
sin especificación de cargos. De acuerdo al número de votos que obtengo 
codo uno, corresponderá el número de años que permanezco de direct•vo, 
así se tiene : 

1. -Juan Pérez 76 votos 3 años 
2. -Raúl Díoz 72 votos 3 años 
3 . -Manuel Peño 71 votos 2 años 
4 . -Juan Flores 65 votos 2 años 
5 .-Guillermo Ríos 64 votos 1 año 
6. -Pedro Mezo 62 votos 1 año 
7 .-Miguel Cuadro 60 votos 1 año 
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El año siguiente, lo Asamblea elige ton sólo un titular (en reempla
zo del socio número 5) por tres años y dos (2) suplentes por un año. Lo 
ventaja de este sistema es que permite uno renovación por tercios sin re
sentir fa continuidad de lo acción en grupo. 

Los cargos Presidente, Tesorero, etc.), no los señala lo Asamblea' 
General . Estos son distribuidos en la sesión de instalación del Consejo de 
Administración mediante votación entre ellos mismos (los 5 titulares) y pue
de presentarse el coso de que un directivo elegido por un año ocupe lo 
presidencia . Los cargos del Consejo de Administración son renovables ca
da año. 

Atribuciones del Consejo de Administración.- En líneas generales se 
puede señalar los siguientes: 

-Administrar los fondos sociales determinando su inversión. Cuando 
los operaciones tienen un volumen de cierto envergadura, que escapan o 
sus atribuciones, éstos deberán ser aprobadas previamente por la Asam
blea General. 

-Cobrar y percibir los sumas adeudados o lo Cooperativa y hacer los 
pagos que correspondan . 

-Contratar y adquirir los medios necesarios o elementos para el me
jor servicio de la Cooperativo. 

-Determinar lo oportunidad y condiciones en que los asociados harán 
uso de los servicios de lo Cooperativa preparando los reglamentos internos 
poro el efecto. 

-Proponer a lo Asamblea lo constitución y aumento de los Reservas 
prescritos en los Estatutos o las que considere necesarios y el plan 'general 
de distribución de los economías. 

-Resolver sobre lo admisión, retiro o exclusión de los socios. 

-Contratar al personal remunerado poro lo mejor marcho de lo admi
nistración de lo Cooperativa. 

-Crear los Comités que a su criterio sean necesarios para resolver as
pectos específicos de la Cooperativa en cumplimiento de los principios ge
nerales del Cooperativismo. 

-Aprobar el sistema de Contabilidad mas adecuado a las operaciones 
de la Institución presentado por el Tesorero. 
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Funcionamiento del Consejo de Administración . 

El Consejo de Administración debe reunirse de acuerdo con los Esta
tutos y los Reglamentos Internos . Cuando las circunstancias lo requieran 
deberán hacerlo cada vez que se presenten problemas que necesiten rá
pida atención. El quórum está determinado por la mitad más uno de los 
miembros titulares . El suplente puede constituir quórum. Los acuerdos son 
por mayoría simple. 

Deberes del Presidente: 

-Presidir las sesiones de su Consejo; 

-Convocar a Asamblea Geneml; 

-Representar a la Cooperativa en los actos oficiales y compromisos e-
conómicos con el Secretario y Tesorero respectivamente; 

-Convocar a sesión conjuntamente con el Secretario. 

Deberes del Vice-Presidente: 

-Reemplazar al Presidente en las ocasiones que éste no puede llevar a 
cabo sus derechos; 

-Generalmente preside el Comité de Educación de la Cooperativa. 

Deberes del Secretario: 

-Convocar a Asamblea General o a sesión del Consejo de Administra
ción a indicación. del Presidente; 

-Tomar nota de los acuerdos del Consejo de Administración, prepa
rando y llevando el Libro de Actas del día; 

-Representar a la Cooperativa conjuntamente con el Presidente en los 
actos oficiales. 

Deberes del Tesorero: 

-Controlar directamente o o través del Gerente los operaciones finan
cieros de la Cooperativo; 

- Firmar conjuntamente con el Pres idente los cheques que gira la Coo
perativo. 

-Propone al Consejo de Administración el Sistema de Contabilidad 
adecuado paro las operaciones de lo Cooperativa; 

-Presenta al Consejo de Administración los Estados Financieros para 
su aprobación e información. 
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Informe Anual.-

Lo Convoca torio a Asamblea General, tiene como uno de sus objetivos 
lo presentac ión por porte del Presidente de lo Cooperativo, del resumen 
de los gestiones realizados durante el año, y de los logros, resultados y 
metas conseguidos; de tal manero que los socios juzguen lo gestión del 
Consejo y apruebe, o desapruebe lo m ismo. Esto es lo que se conoce co
mo el " Informe Anua l" . 

111 . CONSEJO DE VIGILANCIA 

Defin ición . -

Es el organismo interno de lo Cooperativo, eleg ido por lo Asamblea 
General y cuyo misión es de supervisor y controlar que lo Institución mar
cha dentro del espíritu del Estatuto y normas de sana administración. 

Importanc ia.-

Todo institución requiere de lo op1n10n imparcial acerco de la vera
cidad de los resultados que arrojen sus estados financieros y de lo solidez 
e:·conómico de lo mismo. El Consejo de Administración por su condición de 
ser porte ejecutante de los actividades de lo Cooperativo no está en ca
pacidad, por ético, de emitir un juicio imparcial acerco de su gestión, por 
tal motivo el Consejo de Vigilancia, c.omo organismo independiente ga
rantiza con sus aprobaciones los resultados que expone anualmente el 
Consejo de Administración. 

Composición.-

Consta por lo menos de 2 miembros titulares y un suplente y su elec
ción la realiza la Asamblea anualmente, análogamente como para el Con
sejo de Administración . Los cargos a distribuirse en la sesión de insta
lación son los siguientes: 

- . Presidente; 
-Secretario; 
-Vocal; y 
-Suplente. 

Cucl1dades de los miembros del Consejo de Vigilancia.

Honorabili¿od: Supone, como para todos los directivos, uno actitud 
ética en el cumplimiento de sus funciones. 

Capacidad poro trabajo en equipo: Esto se debe o que el trabajo de 
auditoría es un trabajo coordinado y -conjunto. 
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Conocimientos Contables: El Consejo de Vigilancia es el organismo 
de la Cooperativa cuyo trabajo implica gran dominio de la técnica con

table. 

Obligaciones del Consejo de Vigilancia.-

-Realizar auditorías anuales; 

-Objetar los acuerdos del Consejo de Administración/ que a su criterio 
infrinjan los Estatutos; 

-Certificar el Balance que presta el Consejo de Administración a la 
Asamblea General ; 

-Presentar informe a la Asamblea; 

-Proponer mejoras en la Contabilidad y Administración de la Coopera-
tiva. 

Se requiere incidir que el verdadero concepto de la labor del Con
sejo de Vigi lancia/ no es una labor meramente fiscalizadora de la marcha 
administrativa ni su actitud debe ser una actitud policial. Su verdadero 
espíritu es la de un organismo colaborador mediante recomendaciones o
portunas o sugerencias que eviten críticas posteriores. 

Se desear en todo caso/ que el ejercicio de las funciones supervisora y 
fiscalizadora/ por dinámica y severa que seo la acción del Consejo de Vi
gilancia/ no debilite ni fustre el funcionamiento de la empresa social. De 
ahí que no se haya querido conceder derecho de veto al Consejo de Vi
gilancia. 

IV. COMITE DE EDUCACION 

Definición . -

Es el organismo creado por el Consejo de Administración en armo
nía con el principio del Cooperativismo de //Educación Cooperativa//. 

Composición.-

Este Comité generalmente está presidido por el Vice-Presidente del 
Consejo de Administración y por dos o más miembros socios de la Coope
rativa. 

En toda Cooperativa debe existir/ necesariamente/ un Comité de Edu
cación: llamado a cumplir permanentemente la tarea de divulgación/ ex
tención cultural y otras similares en el nivel cooperativo, en favor de sus 
propios socios y del público en general/ con el propósito de vigorizar el 
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crecimiento de la prop1a cooperativa y de contribuir a la expansión del 
Movimiento Cooperativo. 

Otros Comités.-

Los Comités que son órganos permanentes encargados de cumplir 
determinadas funciones básicas y esenciales propias de cada tipo de Coo
perativa. Es el caso del "Comité de Crédito" en las Cooperativas de Aho
rro y Crédito del " Comité de Compras", en las Cooperativas de Consumo; 
de los "Comités Técnicos", en las Cooperativas de Producción, de Traba
jo, de Vivienda, etc. 

Comisiones .-

Se prevé la existencia de co miSiones, que pueden ser ordinarias o ex
trcordinarias, según las necesidades permanentes o eventuales de la Coo
pe rat iva y susceptibles de ser creadas po r la Asamblea General y el Canse·· 
jo de Administrac ión, según las necesidades Sociales. 

Deb ido al crecimiento natural de la Cooperativa, habrá necesidad de 
contratar personal que pueda dedicarse íntegramente y a tiempo completo 
de la Cooperativa. 

Así, será necesario contar con ·los servicios de un Gerente o Admi
nistrcdo r y personal administrativo, etc. a quienes se les brindará una re
muneración adecuada, acorde a l volumen de operaciones de la Institución . 

V . GERENTE 

Es la persona encargada de ejecutar los acuerdos del Consejo de Ad
ministrac ión y a través del personal bajo su dirección, poner en marcha 
la Cooperativa hacia la consecuencia de sus objetivos. 

Es nombrado por el Consejo de Admin istración y constituye el primer 
funcionario ejecutivo de una Cooperativa con funciones de Administra
ción científica . 

Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración y velar perma
nentemente, por lo bueno marcha de la Cooperativa. 

Cua lidades del Gerente. -

a ) Coope ración e iniciativa: Capac idad para aunar esfuerzos y obte
ner resultados mejores estimulando constantemente la promoción de sus 
ideas y de los demás. 

b) 1 ntegridad : Se refiere a la cual idad moral basada en sus antece
dentes, conducta en el trato, honorabilidad y formalidad como atributo 
permanente de su personalidad . 
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e) Laboriosidad: Es lo capac1dad para desarrollar esfuerzos físicos en 
sus func1ones basados en la diligenc ia y perseverancia en la realización de 
su trabajo . 

d) Capacidad Menta l: Facultad de comprensión y a pi icación de los co
r.ccimientos y la habil1dad para tomar decisiones . Implica una flexibili
dad de aceptar y evaluar opiniones de otros. 

e) Conoc imientos Técn icos Ad-hoc : Su función requiere del conoci
rr.iento específico de las técnicas de administración, control y manejo de 
empresas . 

VI. FUNCIONES ADMINIST~ATIVAS 

Desde un punto de vista, podemos decir que las funciones de admi
nistración de reducen a tres : 

-De Vigilancia, de Gestión o Dirección y de Ejecución . 

1 . -Función de V1gi lancia. Es una de las primeras que se lleva o 
cabo en lo Administración Cooperativa y es iniciada por la Asamblea Ge
neral . Lo Asamblea General es la autoridad supremo de la Cooperativa y 
sus acuerdos obligan a todos los sacios presentes o ausentes siempre y 
cuando dichos acuerdos se hayan tomado en estricta conformidad con los 
Estatutos y demás disposiciones legales. 

2 .-Func1ón de Gestión o Direcc1ón. La responsabilidad de determi
nar lo política de la Cooperativa descansa en el Consejo de Administra
ción. Este debe estor bien informado de los servicios que requieren los so
cios y o su vez mformarles' sobre la marcha de la Empresa. Aunque par
te de su funcrón está transferida a los empleados contratados, toles como 
el Gerente y otros personas, el Consejo conservo la responsabilidad de la 
Administración, y por lo mismo su función básica es el control de todas 
los actividades económicos y sociales de la Empresa con el deber de in
tervenir en el momento oportuno a nivel de los personas contratadas. 

El Consejo de Vigi loncio es el órgano que ejercerá la supervisión de 
todos los octiv1dodes de la Cooperativo y fiscalizará los actos del Consejo 
de Adm inistración y de los servidores de la Empresa. 

Es o través del Consejo de Vigilancia que se continúa la Función de 
Control en la Cooperativa, ejercida por la Asamblea General. 

Por lo tonto, la Dirección, Administración y Control de los Coopera
t ivos estarán o cargo de la Asamblea General, Consejo de Administración 
y Consejo de Vigilancia. 
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Para facilitar y descentralizar la la bor del Consejo de Administra
ción se recomienda la ::: reación de varios Comités, especializados de acuer
do a su naturaleza y necesidad de las Cooperativas . 

El Comité más importante es el de Educación cuyas funciones tien
den a lograr que los socios tengan una mejor información cooperativa y 
orienten su vida según los lineamientos del cooperativismo. 

3 . -Función de Ejecución . Corresponde al personal en:::argado direc
tamente de la marcha y funcionamiento de la Cooperativa; por lo tanto 
se impone, en primer lugar la selección cuidadosa de un inteligente y ca
pacitado administrador, quien debe combinar un sólido conocimiento y fe 
en el :::ooperativismo con una amplia experiencia en el manejo de empre
sa. La función del Gerente consiste en resolver problemas de cada día que 
se relacionan con la dirección de la empresa y el manejo del personal. Si 
por un lado el Consejo de Administración le concierne elaborar planes a 
largo plazo, por el otro al Gerente le corresponde elaborar planes a corto 
plazo en coordina:::ión con el Consejo de Administración. 

ORGANOS DE GOBIERNO DE UNA COOPERATIVA 

FUNCIONES BASICAS 
ASAMBLEA 
GENERAL 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

COMITE DE 
EDUCACION 

OTROS 
COMITES 

-.AUTORIDAD SUPREMA DE LA COOPERATIVA 
-APRUEBA POLITICA GENERAL 
-RESPONSABLE DE LA MARCHA DE LA 

ADMINISTRACION. 
-EJECUTA TODO LO APROBADO POR LA 

ASAMBLEA GENERAL EN BASE DE LA 
POLITICA GENERAL. 

- FISCALIZA LOS ACTOS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. 

-SUPERVISA TODAS LAS ACTIVIDADES. 
-EDUCACION 
-DIVULGA 
-CAPACITA 
-PROMUEVE 
- DIFUNDE 
-SEGUN LA NATURALEZA DE LA COOPERA-

TIVA ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENE
RAL PARA CUMPLIR FUNCIONES ESPECIFI
CAS. 

Bibliografía: 
1. Fundamentación de la Ley General de Cooperativas 
2. Cerdá Richart, Baldomero .-

El Régimen Cooperativo Tomo II 
La Cooperac'ión en General (Estructura, Organización y Funcionamiento de las 
Soc1edades Cooperativas en GeneraD . 

3. Thomas, E. H., Gestión de las Cooperativas. Ed. Aguilar, 1963, Madrid . 
4. Torres y Torres Lara, Carlos.-

"Legislaclón de Cooperativas". Lima, Perú, 1971 
Publicaciones Rochdale S. c. P. Ltda . 

.5. Unión Panamericana.-
"Organizaclón y Administración de las Empresas Cooperativas". Manual 
Técnico IV. 
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INTEGRACION COOPERATIVA 

Así como las personas se asocian para constituir una Cooperativa, así 
también las Cooperativas ya formadas se agrupan en diversos organismos 
¡;oro fortalecer al Movimiento y ofrecer mejores servicios. 

Lo Integración Cooperativo se realizo al amparo de 
constitucionales que consagran la libertad de asociarse y de 
dando lugar a dos tipos de organizaciones Cooperativos : 

las garantías 
contratación, 

1 °-0rgonizociones Cooperativos que persiguen fines económicos co
mo las CENTRALES, basadas en lo libertad de Contratación. 

2°-0rgonizoclones Cooperativos que no persiguen fines económicos, 
como los FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, basadas en la libertad 
de Asociación. 

FORMAS DE INTEGRAC ION 

a. Integración que da como resultado el nacimiento de entidades sin 
personería jurídica. 

b. Integración que da como resultado el nacimiento de entidades con 
personería jurídico. 

e. Organizaciones Cooperativas sin Personería Jurídica.- Son las lla
mados "Uniones" y "Círculos" que funcionan como entidades de promo
ción y coordinación ínter-cooperativos. Son virtua les agrupaciones de coo
perativas que no tienen calidad jurídica de asociación y por lo tanto no 
SON PERSONAS JURIDICAS. 

d. Organizaciones Cooperativos con Personería Jurídica.- Estos tie
nen calidad de personas jurídicas y, por tonto son sujetos de derecho, di
ferentes a los cooperativas que los integran, por lo que les asiste facul
tad poro contratar por sí mismas con responsabilidad propia. 

Pueden asumir las siguientes formas: 

1 . -Organizaciones Cooperativos de grado superior con fines econó
m:cos llamadas "Centrales Cooperativas". 

Ellas tienen primordialmente fines económicos. Puede decirse que se 
organizan como "Cooperativos de Cooperativas" y, por lo tanto son típicas 
cooperativos de segundo grado. 

2. -Organizaciones Cooperativas de grado superior con fines no eco
nómicos : son eminentemente representativos de vigilancia, de ayuda y fo
mento cooperativo, en sus dos modalidades orgánicas: 
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-Los FEDERACIONES COOPERATIVAS que son asociaciones de Coope
rativos de un t ipo común. 

-LA CONFEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS, que es lo aso
ciación de Federaciones o Nivel Nocional. Por lo tonto, tiene calidad de 
organizaciones de tercer grado. 

U N 1 O N E S. -

Lo Ley General de Cooperativos reconoce lo posibilidad de que los 
cooperativos se integren o través de "UNIONES", que son uno formo es
pecial de Integración Cooperativo. 

Sus característicos esenciales pueden ser los siguientes: 

o) LAS UNIONES.- No son personas jurídicos y, por lo tonto, no 
tienen calidad de Cooperativos de Segundo Grado. 

b) Los Uniones tienen que ser formados, necesariamente, por coope
rativos de un mismo tipo, pues, por este medio estarán en condiciones de 
dar soluc ión o sus problemas comunes específicos y prepararse poro formar 
una futuro Federación o ingresar en lo que les correspondo. 

e) Los Uniones tienen entre sus finalidades esenciales promover lo 
vinculación de los cooperativos existentes en determinado circunscripción 
geográfico. 

d) Preparar lo formación de uno federación o entrenar o los Coopera
t ivos unidas para su ulterior afiliación a" lo federación correspondiente o su 
tipo . Actúan como virtuales Pre-Federociones. 

e) No t ienen estatuto propio, por no ser personas jurídic:;as. Su fun
cionamiento será regulado por el Reglamento de lo Ley. 

LOS CIRCULOS. 

Esto forma de integración sin personalidad jurídico tiene los mismas 
características que se ha observado en los UNIONES, pero que es realiza
do por Cooperativos de diverso tipo. 

Los Círculos, tienen lo finalidad de articular lo coordinación entre 
cooperativas de diferentes tipos y fines ubicados en uno determinado zo
na o región. Por ejemplo: Cooperativos de Crédito, Consumo, etc., que 
insuficientes en número poro integrarse en Uniones tendrá lo posibilidad 
ce integrarse a través de un Círculo poro prestarse mutuamente diversos 
servicios . 
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CENTRALES COOPERATIVAS 

Las Centrales son virtuales "Cooperativas de Cooperativas", se esti
ma que puede funcionar eficientemente a base de dos o más cooperativas 
del mismo tipo son suficientes poro dar Nac1m1ento a una Central. 

La actividad de las Centrales debe proyectarse a las circunscripc iones 
geográficas donde ellas funcionan. La Central no puede ir mas allá de esas 
fronteras, porque ello lo llevaría a invadir terreno ajeno, no sólo desde el 
¡;unto de vista geográfico, sino también en cuanto a su vida func ional. 
Por e¡emplo: Una Central de Cooperativas de Consumo formada por cua
tro Cooperot1vos establecida.s en varias provincias de un mismo departo
mento, no podrá desarrollar actividades en provincias o departamentos di
ferentes. 

PRINCIPALES FUNCIONES QUE CUMPLEN LAS CENTRALES 

1 . -Suministro de Bienestar : De uso o de consumo para las coopera
tivas Integrantes o para distribuir entre los socios de éstas. La amplitud 
del servicio depende de las necesidades de las Cooperativas afiliados. 

2. -Comercialización e Industrialización: Centrales integrados gene
ralmente por Cooperativos de Producción, o los que le permito colocar sus 
productos en el mercado en los mejores condiciones. 

Cabe al efecto, constituir lo Central de Comercialización que funcio
no como virtual distribuidora de aquellos productores. 

Central de Industrialización que opero como uno virtual Cooperativo 
de Producc1ón y que le permite obtener mejores resultados económicos. 

3 .-Operaciones de Crédito y Afianzamiento: Organización de Cen
trales para obtener o conceder préstamos y efectuar operaciones de crédi
to en favor de las cooperativas integrantes de la Central. Esto formo fa
cilita el financiamiento de un grupo de cooperativas, particularmente los 
que conforman el tipo de las cooperativas de Crédito. 

Par ejemplo: La Cooperativo Central de Crédito del Perú C. C. C. Es
tas Centrales operan en lo práctico como grandes cooperativos de Crédito. 
De otro lado, se autorizo a los Centrales constituir garantías o favor de 
las cooperativas afiliados. 

4. -Previsión de bienes u organización de serv1c1os comunes: Formo 
de organización orientado o lo previsión de bienes u organización de ser
vicios utilizables en común por los cooperativos afiliados con el objeto de 
reducir los gastos generales y, por consiguiente, los costos respectivos. 
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Por ej€mplo: Los cooperativas de transporte, quienes han constituido 
lo Central de Cooperativos de Transporte del Perú con el objeto de redu
cir los costos de mantenimiento y conservación de vehículos y lo renova
ción de los unidades muy usados. 

En igual formo las cooperativos de Viviendo pueden constituir uno 
Centra l poro utilizar en común maquinarias de construcción o los servicios 
de personas poro sus obras. 

FEDERACIONES DE COOPERATIVAS 

Las federaciones de Cooperativos son asociaciones y como toies tie
nen categoría de personas jurídicos y de derecho privado. Uno vez que 
hubieron quedado reconocidos por lo ONDECOOP e inscritas en el Regis
tro Naciona l de Coope rativos y en el Registro de Personas Jurídicos. Pue
den formar porte de ellos personas naturales, aun cuando éstos pertenez
can o ent idades cooperativas. 

Son genuinas instituciones representativos de las cooperativos que los 
integran . Las federaciones en su calidad de Asociaciones, tienen fines pri
mo rdiales no económ icos. No pueden constituir empresas aunque éstos tu
vieran el propósito de desarrol lar funciones de natura leza o inspiración 
coonerati vo. 

Sus toreos son los de brindar asistencia y orientación o los Coope
rativas que los integran en todo coso contribuir al desarrollo de éstos en 
¡:articular y a lo expa nsión del cooperativismo en general. 

PRINCIPALES FUNCIONES QUE CUMPLEN LAS FEDERACIONES 

o) Funciones de representotividod y defensa de los Cooperativos o ellos 
federadas. 

Esto atribución no disminuye las prerrogativas que coda Cooperativa 
tiene separadamente como persona jurídica y autónoma. 

La Federac ión también podrá ejercer la función de defensa de los in
tereses comunes de las mismas cooperativas frente a cualquier contingen
cia que pud iera afectarles. Estos funciones hoy serán desarrolladas a ple
nitud pa rt icularmente por ONDECOOP·, en cuyo Consejo Superior partici
pan con voz y voto las Federaciones. 

La Federación de:,e coordinar las actividades de la Cooperativa; esta 
atribución es consecuencia de su calidad de organización de grado supe
rior. 
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b) Lo Federación por su naturaleza y porque está integrada por dele
godos, de lo Cooperativo que le dieron nacimiento, debe vigilar las acti
vidades de e .las y no con el propósito de frenar los, sino con el fin de en
caminarlos al cumplimiento permanente de lo Ley y lo realización fructí
fera de sus fines, sin desligarse de los cauces propios del cooperativismo. 

Lo acción vigi lente de los Federaciones evitará frecuentemente que 
los Cooperativos incurran en irregularidades, involuntarios o no, que de 
otro modo, darían origen o lo acción punitivo de lo Ley. 

e) Los Federaciones, en ejercicio de sus funciones de Vigilancia de los 
Cooperot1vos afiliados, deben practicar auditorías en éstos, como tarea de 
auto fiscalización, sin perjuicio del control obligatorio que corresponde o 
lo ONDECOOP. Poro evitar ·interferencias, los auditorías que realice lo 
Federación, serón o solicitud expreso de los organismos directivos de los 
propios cooperativos. 

d) Lo Federación, t iene intervención arbitral que en los conflictos que 
pudieron surgir entre Cooperativos o entre éstos y sus socios, poro evitar 
así los dlf1cultades y problemas de tiempo y costos. Los bases del arbitra
je defenderán lo que al res¡:::ecto determinen los Estatutos de la Federación 
o los compromisos orbitra :es . 

• e) Los Federaciones deberán prestar asesoría jurídico, técnico, admi-
nistrativo y contable, funciones primordiales que deberán desarrollar in
tensivamente. Cuando los Cooperativos o sus promotores confrontan pro
blemas referentes o los puntos enunciados, o ello deben acudir a lo ase
soría ¡urídico, técnico y administrativo de lo Federación. 

f) Función inherente o los Federaciones es lo Promoción de nuevos 
cooperativas similares o su romo como uno obro efectiva, necesario e ine
ludible de fomento cooperativo. Precisándose de lo ayuda de los Federo
Clones o los grupos interesados en la formación de cooperativos. 

g) Lo orientación de lo Educación Cooperativo debe ser desarrollado 
por lo Federación con el mayor cuidado posiole, o fin de que el esfuerzo 
desplegado por los Cooperativos afiliados seo fructífero en todos sus as
pectos. 

CONFEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS 

Lo Confederación es uno Cooperativo de tercer grado, representativo 
del movimiento nacional. Los bases de su organización y funcionamien
to pueden ser sintetizados así: 

o. Existirá en el país solo uno confederación; por lo tonto los Fede
raciones que se constituyan con posterioridad o su creación, deberán si lo 
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desean confederarse, incorporarse necesariamente a ella; se trata, por este 
rr.edio de conceder a todas los organizaciones cooperativas del País, una re
presentación unificado a nivel nocional, tanto para coordinar armónicamen
te el movim iento cooperativo actual y futuro del país, cuanto para darle 
participación a través de un personero nacional en el Consejo Superior del 
1 nstituto Nacional de Cooperotiva·s. 

FINES GENERALES DE LA CONFEDERACION 

l. -En el Plano Nociona l, es de su competencia el desarrollo de los 
f ines de fomento, coordinación, representación y defensa de los intereses 
generales de los federaciones afiliadas. 

2 .-En el Plano Internacional.- Lo Confederación deberá desarro
llar func iones de inter-relación del movimiento cooperativo peruano con 
los movimientos cooperativos de otros países. 

Su acción fundamental se orientará a vigorizar y establecer las rela
ciones que fuesen convenier:tes al interés del cooperativismo nacional, a 
través de las reun iones, conferencias, congresos y otros certámenes coope
rativos y cualesquiera otros medios que conduzcan o tecnificar e l movi
miento cooperativo, especialmente en el campo americano. 

IMPORTANCIA DE LA INTEGRACION COOPERATIVA 

En el mundo actual, de acuerdo al ordenamiento, orientación, ten
dencia y objetivos de las sociedades modernas, no se pueden concebir 
"Unidades Aislados"; llámense: personas, familias, instituciones, naciones 
o países en cualquier grado de desarrollo o sub-desarrollo. Entre más ais
lados se encuentren, será mayor la necesidad de la integración. Unos pa
ra bien, otros para mal de la humanidad. Dependen de las motivaciones 
y el punto de vista de coda cual. 

Así por ejemplo: en el mundo capitalista, cuando se habla de CON
CENTRACION y de CENTRALIZACION; esta herramienta de dominio y 
de poder utilizado por ellos, será beneficiosa para ellos y completamente 
negativo y perjud icial para miles, millones de seres humanos que padecen 
hambre y miseria, debido a lo permanente e incesante suma de grandes 
fortunas en pocas manos y una codo vez mas creciente cantidad de prole
tarios con toda uno gamo de consecuencias nefastos para el bienesta"r de 
la humanidad. 

La organizac ión capitalista en monopolios, monopsonios, oligopolios, 
oligopsonios, carteles, trust y todas sus combinaciones, son armas propias 
de este tipo de econom :a e instrumentos de denominación y dependencia. 
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Ante los fenómenos que acabamos de mencionar, el Cooperativismo 
trata de dar su respuesta mediante otras formas de integración que pos i
biliten alcanzar objet1vos de bienestar social y económico a la humanidad. 
Acordes con su propia naturaleza, las instituciones cooperativas de cua l
quier tipo o activ1dad, desde sus inicios, han buscado la formo de integra
ción o interrelación, hasta alcanzar unidades cooperativas de considerable 
d imensión funciona l y operat1va, haciendo sentir su influencia en las dife
rentes economías nacionales sobre todo, del continente europeo. 

La Alianza Cooperativa Internacional -ACI- en el Congreso Coope
rativo de Viena de 1966, consideró entre los seis principios aprobados, el 
de "INTEGRACION COOPERATIVA" por considerar que el Cooperativismo 
no cumplirá el papel que le corresponde en el proceso de desarrollo sino 
mediante la consolidación del sistema a través de la integración de sus 
unidades. 

ESQUEMA DE LA INTEGRACION COOPERATIVA EN EL PERU 

La introducción del cooperativismo en nuestro país es relativamente 
reciente; su desarrollo ha sido muy lento y gradual. Después de la pro
mulgaciÓn de la Ley General de Cooperativas y con el apoyo del Estado va 
alcanzando cifras muy significativas como para tomarse en cuenta y pro
piciar la consolidación del Movimiento Cooperativo Peruano hasta darle 
categoría de Sector Cooperativo Nacional perfectamente diferenciado de 
los otros sectores Público y Privado. 

Dos estud1osos de nuestra realidad peruana, Ingenieros Jaime Llosa 
Larrabure y Gerordo Cárdenas -experimentados cooperativistas plantean 
el siguiente esquema de Integración Cooperativa en nuestro país, de acuer
do a su realidad . 

El Esquema nos ofrece la perspect1va de la Integración Cooperativa o 
nivel nacional, tanto en sentido vertical como en el sentido horizontal. 

l.-INTEGRACION VERTICAL O ASCENDENTE 

En primer lugar, la po!:>lación peruana se organiza en cooperativas de 
diferentes t1pos: éstas a su vez, se integran en organismos de grado supe
rior~ Centrales y Federaciones Nacionales; Gran Central Nacional y Con
federaciÓn Nacional de Cooperativas; organismos de primer grado, de se
gundo, tercer y cuarto grado respectivamente; integrados perfectamente 
paro llevar o cabo mancomunadas en el campo financiero, económico, de 
control y auditoría, educación, planificación a nivel local, regional y na
cional. Integración económico y representativa. 
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2 .-INTEGRACION COOPERATIVA HORIZONTAL 

Lo integración horizontal, tiene por finalidad poner en relación los 
diferentes tipos de cooperativas en los diferentes niveles del sistema ase
gurando la coherencia doctrinal y 5U eficiencia económica. Esto for~o de 
integración da origen a los siguientes mecanismos: financieros, educativos, 
de control, de previsión, de programación educacional y económico, etc. 

ALTERNATIVAS DEL SECTOR COOPERATIVO: 

Se entiende por sector aquella porte diferenciada de un todo, que tie
ne características propias. Según este concepto, podemos distinguir en la 
economía tres sectores: 

-Sector Público o Estatal; 

-Sector Privado o Capitalista; y, 

-Sector Cooperativo. 

Los tres sectores interactúan en alguno forma, de acuerdo a sus in
tereses. 

MODELOS COOPERATIVOS GLOBALES : 

En base a los tres sectores mencionados, se presentan los siguientes 
modelos globales, según el grado de preeminencia de un sector frente a los 
otros. El modelo 1 nos muestra . los países en los cuales el sector privado 
es muy fuerte, seguido del Sector Privado y la actividad cooperativa ha 
sido sino totalmente anulada, muy débil. Posición Corporativista. 

El modelo 111 se da en los países como Suecia e Israel, donde el Sec
tor P·rivado es muy intenso; el Sector Cooperativo, intenso y el Sector Pú
blico débi 1; se da en los países cooperativizados. 

El Modelo IV con un Sector Público muy fuerte, seguido del Sector 
Cooperativo y donde las actividades del sector privado es muy débil; se da 
en los países cooperativizados como Yugoeslavia y Polonia. 

El Modelo V -Modelo Dinámico- nos presenta el caso de la un1on 
del Estado con el Cooperativismo, para que, en una primera etapa el Po
der Público, expropie los medios de producción y en una segunda fase, de
je los empresas ya en forma cooperativa, en manos de los usuarios traba
jadores o consumidores. 
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MODELOS COOPERATIVOS GLOBALES TRES SECTORES 

SECTOR SECTOR ~ECTOR PRIVADO E J E M P L O S 
PUBLICO OOOPEHA~IVO (CAPITAL! STA 

I X X X X X PAISES CAPITALISTAS 
COHPORAUVIS!40 : Italia 
Fancis~a, Alemania Na-
zis~a 

II X X X - X X TENDENCIA DEL CAPI 'l'ALI~ 
MO MOD.t:RNO: 
Capitalista Monopolis~a 
de Estado 

p.II X X X X X X PAISES COOPERATIVIZADOS : 
Suecia - Israel 

IV X X X X X - PAISES COOPERATIVIZADOS: 
Yugoeslavia - Polonia 

V - X X X - REPUBLICA COOPERATIVA: 
SOCIEDAD Autogestionaria 

f h 
MODELO DINAMICO CASO SE-
NX'GAL 

VI X X X X X OPCION DE LAS COOPERATI-

1 
VAS AGRARIAS DE PRODUC -
CION - (COOP. CAÑERAS) 

l 

LEYENDA: 

X X X : MUY INTENSO 

X X : INTENSO 

X : DEBIL 

MUY DEBIL 

B 1 B L 1 O G R A F 1 A: 

l. Grünewnld, Kad, Relaciones Económicas Intercooperatlvas, Buenos Alres, INTER-
COOP. 1967. 

2 . DHan, José M. Hacia una Sociedad Cooperativa, Buenos Alres, INTERCOOP. 1970 . 
3 . Ley General de Cooperativas N 9 15260, expedida el 14 de Diciembre de 1964 . 
4 . Odhe, Thousten. Integración Económica y Desarrollo Cooperativo, Buenos Aires. 

INTERCOOP. 1966 . 
5 . Preuss, Walter, El Cooperativismo en Israel y en el Mundo, Israel Histadrut, Con

federación General de Trabajadores de Israel, 1963 . 
6. Yurl Mario, Cooperativas Agrlcolas y PecuArias, W ashlngton, Unión Panamerica

na, 1962 . 
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l.-MARCO GENERAL. 

o .-Realidad Nocional. 

No es posible hablar de Educación Cooperativo, sin situarlo dentro 
de uno determinado realidad. Hablar de ello, ubicándolo históricamente, 
permite solamente descubrir el rol que ello está cumpliendo actualmente 
sino también encontrar ei papel que debe cumplir dentro de la perspectiva 
histórica. El punto de partida paro este cometido no puede ser otro que 
fijar la mirada en lo reoiidod nacional y esto es lo que haremos, aunque 
Je manero muy general, pero adecuado a nuestro propósito. 

Los disciplinas sociales nos han mostrado que el Perú es un país sub
desarrollado. Q;;iere esto decir que presento uno situación de profundo de
sequilibrios en virtud de los cuales lo riqueza generado al interior del país 
se distribuye de manero sumamente desigual. Simultáneamente, por esta 
injusto distribución del producto generado por eT trabajo, aparecen enor
mes sectores de población, con características de pobreza y marginación. 

A lo largo de lo historio peruana, todo el aparato institucional refle
JO y sirvió de respaldo y justificación al ordenamiento social estcólecido, 
perpetuándose los desequilibrios arriba mencionados, acentuándose codo 
vez más la situación de subdesarrollo. 

Los enormes distancias sociales que creó el fenómeno de lo concen
troctón-morginación, fueron acrecentadas por los criterios valorativos de 
uno mentalidad político al servicio de los grupos dominantes que tradicio
nalmente privilegió los centros urbanos, lo .capital y lo costo en detrimen
to de los áreas rurales, los provincias y el interior del país. El resultado 
global del funcionamiento de uno sociedad así organizado fue lo profun
damente injusto distribución de la riqueza y de los mecanismos de poder 
económico político y social. 

Esta condición interna de sub-desarrollo del país que hemos brevemen
te descrito, no es inseparable de su condición de dependencia externo. Lo 
•nserctón de la economía peruano en el sistema capitalista internacional 
se hizo en términos de cloro subordinación que le hicieron vulnerable e
ternamente, presentándose un menoscabo de su capacidad paro ejercer e
fectivamente su soberanía político. 

Socialmente, lo dependencia externa ha significado la subordinación 
o dectsiones foráneos no inspirados precisamente en el interés del pue
blo peruano. 
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En el terreno cultural el resultado ha sido la estructuración de una 
mciedad "alienada", es decir que ha perdido su ser propio o la ha degra
dado por vivir según modos y formas existentes inferiores o ajenas a las 
propias. Y así vemos que existe un grupo de peruanos .que no puedén o 
sienten que no pueden vivir plenamente sino fuera de su nación: intelec
tuales, profesionales distinguidos y gente con considerables recursos eco
nómicos . 

Pero también las clases medias, los grupos que forman la mayoría de 
la población urbana, los pequeños-burgueses y los obreros calificados su
fren este fenómeno de alienación. X en tercer lugar está la masa del ba
jo proletariado urbano, del campesinado que perteneció a las haciendas 
y todos los grupos discriminados y deprimidos que sufren la alienación 
mas radical y penosa. 

b.-Educación y Realidad Nacional. 

lntimamente vinculada a la situación de dominación dependencia en 
que ha vivido y aún vive el país, la educación ha reflejado dicha situa
ción y no sólo eso, la ha _ estimulado y mantenido, sustraendo las insufi
ciencias cuantitativas que se resumen a continuación: 

EDUCACION AL SERVICIO DE UNA MINORIA: 

La educación peruana ha estado al servicio de una minoría privile
giada, pues apenas 12 de cada 100 niños que la inician lograron llegar a los 
grados terminales del ciclo secundari~, quedando además fuera de su al
cance vastos sectores de población adulta. Los beneficiarios del sistema 
educativo pertenecen a los grupos de altos y medios ingresos y también a 
algunos grupos de los sectores pauperizados de la sociedad, pero no muy 
amplios . A través de la distinción entre educación particular y pública, el 
sistema educativo contribuye a mantener los desajustes y desequilibrios en 
el país. 

Desconexión de la Realidad : Nuestra educación tiene un contenido 
totalmente divorciado de los intereses y preocupaciones de las grandes 
mayorías nacionales de donde proviene el grueso del alumnado que va a 
las escuelas. Es una educación que no brinda una verdadera ayuda para 
la vida y resulta incapaz de estimufarlas y de promover en ellas el afán 

de alcanzar objetivos mejores. 

-FALTA DE SENTIDO PERUANISTA: Hay falta de sentido de la rea
lidad naciona l, enmascaramiento o falsificación de esta realidad y reforza 
miento de la alineación que posee el hombre peruano, Aplica modelos so-
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cicles extranjeros o transf iere ~1stemát1camente normas de autoridad y su
bordinación que benefician o los grupos dominantes o las potenc ias hege
mónicas mundtales. No est imula o los niños y JÓvenes peruanos el sentí
do de independencia personal y nac ional, el espíritu de lucha contra la 
injusticia y opresión n i el afán de af1rmar y acrecentar los logros verda
deramente positivos de la nac1ón peruano. 

-INTELECTUALISMO, MEMORISMO Y TENDENCIA ACADEMIZAN
TE: Los educandos no adquieren ni siquiera las habilidades básicas, como 
la lectura intel igente y el pensamiento ref lexivo, ni son capacitados pare 
alguna actividad úttl y product1va. 

-ANALFABETISMO CRECtENTE: Las cifras absolutas de analfabetos 
aumentan. Aunque las cant1dades re lativas hayan cisminuido, el terco nu
do de aproximadamente 4 millones de analfabetos se mantiene. 

-DESATENCION DE LOS NINOS DE GRUPOS SOCIALES MARGINA
DOS: Lo inmensa mayoría de los niños de los estratos económicos mas 
pobres pnvodos de un media socio-famtliar promotor de sus mejores ca
pacidades, nunca llegaron a la escuela o llegaron tardíamente y los que 
tuvieran acceso a ella se encontraron incapacitados para adaptarse a un 
mundo de conceptos, técn1cas y valores concebidos según los requerimien
tos y niveles de los educandos de otros grupos sociales. 

-AUSENCIA DE UN SISTEMA DE RECUPERACION: En cuanto a la e
ducación de adultos, ésta ha sido cuantitativamente deficien_te, y ha es
tado pésimamente orientada, ya que se ha aplicado a los adultos el pa
trón educativo de los niños, haciendo de este modo violencia a la perso
nalidad ¿e l hombre maduro y ex1giéndole un esfuerzo innecesario de es
colaridad formal. 

-INADECUADA FORMACION Y SELECCION DEL MAGISTERIO: Las 
vocaciones pedagógicas no han sido debidamente orientadas y se da la s;
tuGción de muchos docentes ~in verdadera vocación. De otro lado, los 
centros de formación docente no reúnen en general las condiciones paro 
proceder a una buena formación de maestros. Así también la tarea ma
gisterial no ha encontrado la colaboración y el reconocimiento de la so
Ciedad, lo que produce en los docentes un sentimiento de frustración muy 
pequdicial para la obra educadora. 

-RIGIDEZ, BUROCRATISMO Y RUTINA: El sistema educacional ado
lece de desarticulación interna y rigidez, al estar construido según un 
patrón lineal y único, sin flexibilidad de adaptación a las varias circuns
tancias de las regiones y los grupos socio-económicos del país. La buro-
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crat izac ión y 'a rutina son además ma les que se hacen sentir en todos los 
niveles. 

-DISTORSION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: El sistema edu
cacional carece de racionalidad. Hay una grave distorsión administrativa 
Y financiera que se refleja, entre otras cosas, en el excesivo número de 
funcionarios y empleados, en los agudos desequilibrios de la dist ribución 
de la carga docente por maestro, y en la desproporción entre el gasto por 
concepto de remuneración y los fondos aplicables a la invers1on, corres
pondiendo al primero alrededor de 95% del presupuesto del Minister io de 
Educación 

2.-EDUCACJON COOPERATIVA. 

a. -El Cooperativismo. 

El Cooperativismo moderno surge de las angustias, aspiraciones y vo
luntades de los Justos Pioneros de Rochdale en su afán de superar los pro
blemas creados por el Capitalismo, sobre postulados de libertad, igualdad 
y fraternidad y sobre bases económicas, morales y espirituales. En nues
tros días, el Cooperativismo tiene alcance y vigencia universal, con un 
contenido y dinámica propios y con un pode r de expansión y desarrollo 
indefinidas. 

Como sistema socio--económico,_ el cooperativismo se plantea como una 
verdadera respuesta al Capitalismo imperante en nuestro medio peruano 
y como un nuevo sector frente a los sectores público y privado, destinado 
así, a rescatar para las mayorías populares, sus derechos de participación 
en las decisiones sobre los destinos de la sociedad. 

Como hecho social, el cooperativismo une y acerca a los hombres sus
tituyendo al individualismo y al egoísmo que afrenta al hombre contra e l 
hombre y posibilitando su plena realización como persona. El cooperati
vismo se presenta como una nueva concepción de la vida y de la sociedad, 
democratizando la producción, el consumo y el uso y administración de los 
servicios, así como desterrando la injusticia la desigualdad y los privilegios y 
toda suerte de discriminación, sobre ,todo la económica. 

El sistema cooperativo, caracterizado por su naturaleza asociativa, la 
igucldad de los socios, la gestión democrática, la propiedad social, la acu
mulación social, la promoción y · capacitación permanente de sus miem
bros y la distribución del fruto del esfuerza común en función del trabajo 
aportado, de las necesidades y de los servicios utilizados, es un instrumen
to eficaz para el logro del desarrollo de los pueblos dominados y depen-
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dientes. Implica ello, el cumplimiento de sus objetivos: el social, entendi
do como la toma de conciencia y participación en las decisiones y el eco
nómico, manifestando en la gestión de las unidades económicas, guián
dose par el móvil del _servicio y desterrando el lucro. 

Pese a todo ello, la cooperación en el Perú, no ha jugado hasta el 
presente un rol determinante en el proceso de cambio social, ni tampoco 
ha llegado a despertar el entusiasmo de las masas, presentándoseles co
mo una alternativa válida a su afán de justicia social. Esta situación es 
debida en gran parte a que el cooperativismo nacional no ha tomado ver
dadera conciencia de su misión transformadora de la sociedad y, par el 
contrario ha sido utilizado como elemento de consolidación y dinamizoción 
del sistema capitalista ya caduco. 

En general, podemos señalar las siguientes característicos del coope
rativismo peruano: 

l. -Su expansión no se ha guiado por un criterio uniforme con re
loción o los fuerzas que la han generado, a los tipas de cooperativas y a 
la localización de las mismas. 

2. -Las instituciones cooperativas están atomizadas. Esta realidad, 
disperso esfuerzos y r·ecursos y no permite la generación de unidades eco
nómicos de gran envergad..Jra. 

3. -A pesar de los esfuerzos desplegados en los niveles nacional y re
gional, la integración cooperativa en sus aspectos hor izontal y vertical, 
todavía no se expreso en organismos y entidades que jueguen un rol de
cisivo en el desarrollo del cooperativismo. 

4.-Hay ausencia de planes y políticas de desarrollo del cooperativis
mo, que sean coherentes con las exigencias que plantea la realidad na
cional. 

S. -El cooperativismo peruano adolece de líderes y administradores 
para su propio consolidación y futuro desarrol'o. 

6. -Falta de planificación de la educación cooperativa: carencia de 
institutos especializados, indeterminación de contenidos, ausencia de me
todologías y falta de definición de los objetivos y metas de la acción edu
cativo. 

7. -Falta de una clarif1cación ideológica del contenido del coope
rativismo frente a lo problemática nacional, en orden a constituirse en un 
instrumento de contestación o dichos problemáticas. 
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8 .-Ausencia de una participación popular efectiva en el movimien
to cooperativo, entendida en términos de convencimiento, actitud y en
trega hacia el cooperativismo como instrumento de realización y cambio. 

Sentando una perspectiva futura se hace muy evidente que la tarea 
fundamental del cooperativismo, frente a ic situación de dominación y de
pendencia, es buscar la consolidación de las pequeñas unidades económi
cas dispersas y fragmentadas y consolidarlas en un fuerte sector coopera
tivo integrado. El Cooperativismo debe transferir los medios de produc
ción a los sectores mayoritarios de modo de garantizar una economía· en 
función de las necesidades colectivas y no de un afán desmedido de lucro. 
De este modo, el cooperativismo es un instrumento de desarrollo, ya que 
apunta al cambio de estructuras, es decir a cambiar las actuales relaciones 
económico-sociales en que vive el país. 

b.-La Educación 

Al definir la educación debemos tener muy en cuenta el contexto 
histórico-social dentro del cual ella debe situarse. La educación debe plan
tearse como verdadero quehacer humano que se da en el espacio y en el 
tiempo, en una realidad permanentemente cambiante y marcada por los 
fenómenos históricos a que asisten el mundo, el hombre y la sociedad. No 
podemos concebir una educación fuera de las sociedades humanas. La 
inserción del hombre en su circunstancia histórico y la afirmación de su 
vocación de ser más, son los signos que distinguen y marcan una concep
ción educativa, humanista y 1 ibertadora, transformadora y desmistificadora 
de la realidad, problematizadora, concientizadora e integral. 

Frente a la problemática del subdesarrollo, la educación tiene la ta
rea fundamental de orientarse hacia el cambio de estructuras, lo cual im
plica despertar una nueva actitud adecuada y favorable a la transforma
ción del sistema. Su función debe ser renovar el espíritu colectivo y pre
parar para la nueva sociedad. Hoy que transferir a los educandos los va
lores dinámicos y humanistas de la revolución social desterrando los valo
res negativos del afán de lucro, de desigualdad y conformismo hoy impe
rantes. 

Es necesario manifestar que la educación debe fundamentarse y res
ponder a la realidad y al ser de cada sociedad. Debe responder a los valo
res culturales propios. De lo contrario una educación que transmita valo
res ajenos, en lugar de formar, deformará al hombre, convirtiéndose en un 
rr.ecanismo de dominación. 

Por lo demás es necesario afirmar que la educa'ción tiene fines e idea
les, principios y fundamentos, doctrina y praxis. En cuanto a los fines, en 
términos generales podremos señalar los sigÜientes: 
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1 .-La afirmación y aefensa del hombre como ser libre, con sentido 
ascendente de su existencia y con dignidad. 

2. -La concres ión y ejercicio de la democracia en el sentido de que 
el hombre tiene el derecho ina 1ienable de ser educado para plasmar su 
propio pensamiento, sus propias dec1siones y su propia personalidad. 

3. -El desenvolvimiento de los poderes y atri~utos internos del hom
bre, manteniéndolo situado dentro de su h istoria, como ser racional y libre. 

4. - La formación de una concienc1a nac ional, comprometida con los 
problemas naciona les y con una perspectiva de solidaridad internacional. 

5 .-La realizac ión de · la justicia social y de 'a democracia pol:tica. 

6. -La búsqueda de una nueva sociedad justa y solidaria, y con efec
tiva participación de todos sus componentes. 

7. -La conservaciÓn, incremento y transm isión de los patrones cul
turales y valores propios de la sociedad. 

e. -La Educación Cooperativa 

Conceptuada en su sentido mas amplia, como tarea de generac1on de 
una conducta social nueva, como acción de formación y capacitación de 
una militancia cooperativista para la eficaz gestión de las instituciones coo
perativas, como instrumento de comunicación social y concientización de lo 
población como el conJunto de medios que permiten acceder a la compren
SIÓn de las doctrinas y formas de acción cooperativa, como el vehículo que 
haga ¡::as1ble la clara concepción del cooperativismo como forma de vida y 
de acc ión económico-social y como la única y eficaz garantía para la con
solidación e integración institucional y sectorial del cooperativismo, es al 
mismo tiempo un reto y una necesidad imperiosa, en los niveles institucio
nal, local, regional y nacional . 

Definir la educación cooperativa es tan difícil como definir la educa
CIOn en general. Podemos decir que la educación cooperativa es en última 
mstancia, la formación del hombre apto para pensar, juzgar y actuar de 
acuerdo a la doctrina, los principios e ideales cooperativos, mediante la 
eficaz gestión de las unidades económico-sociales que son las cooperativas 
y su compromiso y participación en los destinos de la sociedad. 

La educación cooperativa, "Regla de Oro" del cooperativismo debe 
entenderse sobre todo como instrumento concientizador y liberador del 
hombre, como vehícu lo que armonice el interés del individuo y la socie
dad, como mecanismo formativo e informativo de los aspectos socio-econó
micos de la cooperación, como factor de consolidación de las estructuras 
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mentales correspondientes a los fundamentos doctrinarios del cooperativis
mo/ como entrenamiento en lo racionalización técnico y económica de la 
empresa cooperativo y en fin como el medio a través del cual el hombre 
puede asumir una actitud crítica frente a su circunstancia histórico/ pue
de tomar conciencio de su rol como cooperativista y puede realizar moral 
e intelectualmente para construir una sociedad justa y solidaria. 

La educación cooperativa debe estimar la organización del pueblo 
en instituciones de base/ propias1 como núcleos fundamentales para la par
ticipación del mismo pueblo en el poder económico-social/ mediante su di
rección y manejo ampliamente conciente y democrático. 

Sólo en esto medida la educación cooperativa se justificará y podrá 
generar un cooperativismo de contestación/ promociona! e integrador/ fren
te a las contradicciones de la sociedad actual 1 donde el hombre se encuentro 
separado del hombre por un abismo social caracterizado por la marginac ión 
la injusticia y lo alienación de los mayorías populares. 

3.-EL COMITE DE EDUCACION 

a). -Finalidad y Objetives 

El Comité de Educación es el organismo de la cooperativa/ cuya fina
lidad es educar a la Comunidad Cooperativa y a la Comunidad en general 1 

para fortalecer y consolidar la Institución y proporcionar la ampliación sig
nificativa del movimiento cooperativo. 

A través de sus actividades/ el Comité de Educación da cumplimiento 
al principio que se enuncio así: 11 La Educación Cooperativa es la base del 
éxito del movimiento cooperatiV0 11

• 

El Comité de Educación es
1 

por tanto1 un organismo de carácter perma
nente/ cuyo funcionamiento garantizo la buena marcha de la cooperativo. 
Una cooperativo sin Comité de Educación o con uno que no funcione con
venientemente/ está condenada de antemano al fracaso. 

En general los objetivos del Comité de Educación son los siguientes: 

1 . -Motivar a una reflexión permanente desde el interior de lo coope
rativo relacionado con la función y perspectivas del cooperativismo en el 
desarrollo del país. 

2. - Propiciar una toma de conciencia de nuestra situación del 
país dependiente y dominado y de la necesidad de asumir responsabilidades 
en lo tarea de transformación estructural. 

3. - Capacitar en métodos1 técnicas e instrumentos/ de manera de 
hacer eficaz a la cooperativa en la ejecución de los servicios que ella pres
ta a los asoc iados . 
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4 .-Fortalecer la solidoridod de los asociados en torno a objetivos com
partidos, buscando un compromiso auténtico con la vida de la cooperativa. 

S. -Promover el diálogo hacia el exterior de la cooperativa, ampl ion
do así s;,.¡ sentido solidario. 

6 .-Propiciar la integración cooperativa, en especial la del área educa
tivo de modo de hacer más significativa la acción del movimiento. 

Estos objetivos generales deben dar marco a los objetivos específicos 
que deben plcntearse para los distintos sectores o grupos al interior y al ex
terior de la cooperativa. Estos pueden ser: 

a. Socios 
b. Dirigentes 
e. Personal rentado 
d. Movimiento Cooperativo 
e. Comunidad en general 
f. Estado 

b.-Su posición en los Cooperativas 

El Comité de Educación depende directamente del Consejo de Adm i
nistración y es el encargado directo de llevar a cabo la política educativo 
de la cooperativa. El responsable máximo es un miembro del Consejo de 
Administración. 

Por ser la educación cooperativa, base del crecimiento cualitativo y 
cuantitativo de toda cooperativa, el Comité de Educación es uno de los or
ganismos más importantes de ella y debe ocupar un lugar preponderante. 
Por lo mismo se le debe dotar de todos los medios necesarios para el cabo~ 
cumplimiento de sus funciones y la consecución total de sus objetivos . 

For rozón de sus funciones y de las tareas que cumple el Comité de Edu
cación, es desde todo punto de vista necesario que se mantenga en contac-

. to estrecho con todas las dependencias de la cooperativa y sobre todo con 
los directos responsables de la marcha de las instituciones, así como de las 
eventualidades y cambios introducidos. Asimismo, es conveniente este ti
po de relación con el propósito de establecer y mantener contacto con ins
t ituciones similares, función que es competencia del Comité de Educación. 

e .-Estructura y Organización. 

El Comité de Educación es nombrado por el Consejo de Administra
ción. El socio responsable de la Presidencia, debe considerar que al acep
tar dicho cargo, se compromete junto con el equipo, o llevar adelante eL 
ideal cooperativo. 
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El Comité de Educación puede estar conformado por tres a cinco miem
bros, habiendo pos ibil idad de llegar hasta 20 o más, si es necesario. Un 
Comité grande, tiene ventajas sobre uno pequeño en cuanto posibilita la 
conformación de varios Sub-Comités que llevan a cabo tareas específicas: 
uniones de socios, circulas de estudio, grupos de debate, publicación de bo
letines, etc . 

Genera lmente e l Comité de Educación está integrado por un presidente, 
un Vice- Pre~idente, un Secretario y un suplente, pudiendo contarse con so
cios cola!::>oradores. Para posibilitar el mejor logro de los objetivos de la edu
cación y de acuerdo al acrecentamiento y magnitud de la cooperativa, el 
Comité de Educación podrá estar en manos de una sola o varias personas en 
equipo, pudiendo contratarse personal especializado con la suficiente capa
cidad, cuando se haya a icanzado un grado tal de desarrollo, que aumente 
:as exigencias en las actividades educativas. 

En cuanto a organización, el Comité de Educación debe considerar las 
dependencias necesarias de acuerdo a las tareas que realice. Pueden consi 
derarse de este modo las siguientes dependencias: 

1 . -Admisión de Socios 
2. -Promoción y Capacitación 
3 . -Extensión 
4 .-Investigación 
S . -Pub 1 icac iones 
6 .-Relaciones lntercooperativas 
7 .-Biblioteca y Archivo 

4.-PROGRAMACION EDUCATIVA 

Lograr una máxima eficacia en una determinada acc1on a realizar es 
algo muy importante en el mundo actual, especialmente para los países que 
carecen de suficientes recursos económicos. Por ello las cooperativas, me
diante su Comité de Educación, debe!1 realizar una programación de la Edu
cación Cooperativa. La finalidad de obtener la máxima eficacia, lo cual re
percutirá favorablemente en el desarrollo de la cooperativa y en el del pa ís 
en general. 

De lo anterior se deduce la necesidad de la programación, lo cual es 
un proceso que abarca las siguientes etapas: 

ETAPAS.-

a. Formulación de un programa 
b. Discusión y aprobación del programa 
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e. Ejecución 
d. Control y evaluación 

c.-PRIMERA ETAPA: FORMULACION DEL PROGRAMA.-

De esta primera etapa se diseña la acción a realizar, lo cual requiere 
para su confección el haber hecho un estudio de la situación existente que 
detecte las lineas de problemas a solucionar. 

La formulación del programa debe seguir una serie de pasos tales como: 

l.-Diagnóstico de la realidad 

2 . -Prognosis de la realidad 

3 . -Determinación de objetivos. 

4 . -Elaboración del plan de acción 

S. -Determinar recursos y medios 

1 . - PRIMER PASO: Diagnóstico de la Realidad. 

Consiste en hacer un análisis exhaustivo de la realidad en que se va 
a operar. Para lo cual es necesario contar con una serie de datos empíricos 
sobre lo matrícula social de la cooperativa (Edad, sexo, instrucción, ocupa
ción, profesión) sus motivac iones, problemas en lo que respecta a los servicios 
de lo cooperativa, motivos por los cuales no part icipa en el gobierno de la 
cooperativa. Es decir necesitamos obtener datos empíricos sobre la situación 
No debe bastar el hecho de que me parece que existe tales problemas o que 
los socios van a preferir tal o cual servicio. Es necesario comprobar las di
versas Situaciones, acercarse a socios a que manifieste los problemas que 
encuentro o detectar su desconocimiento de algo específico con el objeto de 
poder solucionarlos y hacer que la cooperativa como asociación y empre
sa marche eficientemente. 

Habiendo detectado algunos problemas, es preciso ver la urgencia o 
prioridad de ellos lo cual nos permite jerarquiza~los y abordarlos sistemá-
1 icamente. Algunos problemas tendrán mayor o menor conexión con otros 
'o cual también permitirá agruparlos a fín de formular programas especí
ficos. 

Podemos mencionar que el diagnóstico de la realidad, por ejemplo, nos 
arroje como resultado lo siguiente: 

-Existencia de un alto porcentaje de socios ent re los 40-60 años de 
edad . 
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-La presencia de un alto porcentaje de socios de sexo femenino. 

-Gran número de socios que no pueden asistir a realizar sus operaciones 
debido al horario existente. 

-Alto porcentaje de socios que han cursado el nivel secundario. 

Todos estos resultados nos permitirán aorir líneas educativas específi
cas, así como escoger la metodología adecuada según los casos por lo que 
la acción educativa alcanzará cada vez mejores logros. 

2 .-SEGUNDO PASO: prognosis o previsión. 

La prognosis consiste en tratar de darnos cuenta de las consecuencias 
futuras de los hechos detectados si es que no se actúa sobre ellos para la 
vida de la cooperativa. Ejemplo: Se detecta que gran parte de los socios no 
sal::en utilizar los servicios de la cooperativa, malogran muchas solicitudes y 
boletas por falta de información. 

Ello podría provocar situaciones conflict ivas entre el personal remu
nerado de la cooperativa y los asociados, así como un gasto en materiales 
cada vez mas creciente lo cual iría en detrimento de la cooperativa; por lo 
que es necesario actuar para superar dicha situación a fin de que no au
m€nte el costo de los servicios por deficiencia de los asociados o del per
sonal. 

3. -TERCER PASO: Determinación de O!:>jetivos. 

Para actuar sobre la realidad que se ha logrado contar es necesario 
hacerlo en forma ordenada y lógica, por ello es imprescindible la formu
lación de objetivos a alcanzar. Objetivos que responden a las necesida
des y problemas detectados en el diagnóstico de la realidad, y que puede 
ser: generales y específicos. 

Los .objetivos generales orientarán la labor del Comité de Educación. 
Así por ejemp'o: promover la formación cooperativa entre los socios, trans
mit ir la imagen de la cooperativa a la población, etc. Los objetivos espe
cíficos responderán a conjuntos de necesidades o problemas. Por ejemplo: 
que los socios no saben utilizar los servicios de la cooperativa entrabando 
la administración. 

4 ·-CUARTO PASO: Elaboración del plan de acción. 

Determinados los objetos pasamos a elaborar el plan de accron paro 
alccnzar 1os objetivos propuestos. Este plan que elaboremos debe fijar 
metas claras y pr€cisas que servirán para observar la progresión de nues
tras actividades. 
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S. - QUINTO PASO: Determindr recursos . 

Debemos tener en cuenta que el desarrollo del plan de acción que e
laboremos está condicionado a los recursos que tengamos. De all í que se 
requiera conocer con qué recursos humanos contamos, personas especialistas 
sean contratadas por horas o tiempo completo; igualmente con qué canti
dad de recursos económicos se cuenta con la finalidad de compatibilizar 
lo proyectaco con el fondo económico q-.Je se se tiene a disposición. 

Estos cinco pasos que hemos visto suscintamente se exponen en un 
dccumento, agregando una presentación, el presupuesto, la ejecución y las 
sugerencias. 

b.-SEGUNDA ETAPA: DISCUSION Y APROBACION DEL PROGRAMA. 

El programa una vez confeccionado será analizado, discutido y apro
bado por el Comité de Educación. Luego se elevará al Consejo de Admi
nistración para su respectiva aprobación. 

e .-TERCERA ETAPA: EJECUCION DEL PROGRAMA. 

Una vez aprobado el programa se requiere todo un proceso de lle
varlo a la práctica; correspondiendo al Presidente del Comité de Educación 
tener a su cargo la dirección, organización y coordinación del programa 
en su fase de ejecución. Pero en el caso de contar con profesional con
tratado, éste asumirá la dirección y ejecución, siendo supervisado por el 
Presidente del Comité. 

d.-CUARTA ETAPA: CONTROL Y EVALUACION. 

Esta etopo consiste en examinar los resultados obtenidos como la 
progresión de las actividades. 

La evaluación nos permite corregir los errores en los que hayamos in
currido de tal manera que podamos reajustar nuestro plan. Esta evalua
ción es todo un proceso, constante que mejora la eficacia de la progra
mación. 

B 1 B L 1 O G R A F 1 A: 

1.-"Problemátlca de la Educación Cooperativa". Documento del Primer Seminario 
Nacional de Educación Cooperativa. 

2.-"In!orme General" . Publlcaclón de la Comisión de Reforma de la Educación Pe
ruana . 

3 .- "Declaraclón de Mede!Hn". Educadores y trabajadores sociales en la Reunión Téc
nica de Institutos de Educación Cooperativa . 

4 .- "Contenido y Alcances de la Educación Cooperativa". Ellseo Salas Polanco, Po
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Nuevas especificaciones para Yates pW'tici

pantes en la Copa. de América . 

La l\larina de Guerra da a conocer su 

equipo de Radar para la. déc,:ada del 70 

Yate tasado en nn pesquero tipo Báltico 

Nuevo compue to para remiendos debajo del 

agua 

Señales para la Niebla accionadas por 

Batería con fuerza para Wl año 

Limpiaparabrisas para pequeñas 

emhucaciones 

Los Barcos de la Nueva Armada 

Nueva utilización de Centrales Eléctricas . 

NUEV·AS ESPECIFICACIONES PARA 
YATES PARTICIPANTES EN LA 
COPA D·E AMERICA.-

La lnternational Yacht Racing 
Union (IYRU), ha recib ido de Lloyds 
el borrado r defi nitivo de las especifi
caciones de construcción relativos o 
los yates de a leac ión de aluminio, de 
12 m., participantes en lo Copo de 
América. 

Los clubs yotistos de varios paí
ses han esperado con ansiedad estas 
especificaciones solicitados por lo IY
RU en noviembre del año posado. 

El Secretorio General de esto or
ganización, Sr. Nigel Hacking, ha 
manifestado: " Los organizaciones de 
todo el mundo desearán. mostrar su 
profundo agradecimiento o Lloyds Re
gister por su brillante cooperación con 
lo IYRU y por lo realización de ton 
difícil empresa con suficiente tiem
po" 

Un portavoz de Lloyds ha dicho 
que con los nuevos esconti llones, se
rá posible construir yates de 12 me
tros cuyo cosco pesará 15 % menos, 
y o un costo menor . 

El grosor del forro del cosco se
rá también considerablemente menor 
en comparación con las embarcacio
nes de modero, y lo estructuro del 
cosco y de lo cubierto descansará so
bre bastidores especiales . (Royal Tho
mes Yacht Club, 60 Knightsbridge, 
Londres SW1 ). 
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LA MARI NA DE GUERRA DA A 
CONOCER SU EQUIPO DE RADAR 
PARA LA DECADA DEL 70 

En breve se pondrá en serv1cio 
el nuevo equ1po de rodar Tipo 1 006, 
creado en Gran Bretaña ¡:::or Kelvin 
Hughes en cooperación con el Centro 
de Armamento de Superficie del Al
m~rontozgo, y que ha sido adoptado 
poro os años del 70. 

El nuevo equipo, de d iseño no 
termiónico, reemplazará los tres mo
delos novegocionoles que prestan ac
tualmente servicio en buques de gue
rra, submarinos y unidades auxilio
res . Los fuerzas novales de lo OTAN, 
de lo Comunidad Británico y de otros 
países han mostrado yo considerable 
int€rés por e l 1006 . Lo Kelvin Hu]
hes estimo que los ¡:::os il;'es ventes se 
elevan o un total de f 4. 000. 000 a 
f 5.000.000. 

El nuE:vo rodar reúne tres cspec
tos que se traducen en un me¡or ser
vicio en genera l y en técn1cos perfec
c ionados de entretenimiento . Lo cons
trucción no term ión1co, con la excep · 
ción del magnetrón y del tubo de ra 
yes catódiCos, c!a por resultado ma
yor seguridad de los com:onentes; un 
sistema completo de comprobaCIÓn de 
tronsm1sores proporciona un pre-av1so 
en el coso de fallos; y la constr ..JCC1ór 
modular focil1ta lo rápida renovación 
de las piezas. 

Lo pantalla es de 30,48 cms., 
habiéndose diseñado específicamente 
con alto definic1ón . El a'cance del 
marcador (un1do a uno producción nú
mérica de neón) abarco una escola de 

O a 103 kms. y tiene uno exact itud 
de 46 m . más o menos . El cursor e
lectrónico, que opera en modos rela · 
tivos y verdaderos, t1ene una prec1sión 
c!e medio grado más ó menos. Prue
ba de su flex1bllidod es la provisión 
de cuatro sol1das video del em1sor. 

El 1 006 reemplazará varios t1pos 
de radar navegac1onal en un equ1po . 
Reportará considerables ahorros debi
do a lo unificación y simplificación de 
la instrucción de operarios y persona ' 
de conservación, al menor número de 
piezas de repuesto y a los servicios 
auxiliares. (Kelvm Hughes Ltd. New 
North Rood, Hoinault, llford, Essex 
1 ng laterra). 

YATE BASADO EN UN PESQUERO 
T I PO BAL TIC O .-

Uha embarcación de pesca tipc 
Báltico ha s1do la mspiración de un 
nuevo yate británico en que se com
bnan la resistencia y navega:,il idad 
con los accesonos y el confort de un 
ycte cr ..Jcero. 

El yate m1de 9,14 m. de eslora 
y está moldeado con p ástico con re
fuerzo de v1trof1bra y todos sus acce
sorios son, según se afirma, de cali
dad superior a lo corriente. Los es
cantillones superan los requisitos 
1 OOA 1 de Lloyds . 

El nuevo yate se llamo Freew:Jrd . 
T1ene una popa de canoa con cabina 
de desagüe automát1co. La timonera 
es espac1oso y de suficiente altura en 
el 1nterior, y proporciona excelente vi
si:,illdod. 
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En la parte de proa hay una do
ble cabina, y el camarote principal 
contiene un pequeño comedor que se 
convierte en 1 itero poro dos. Lo ca
bina está revestido de chapo de teca, 
y lo cocino está convenientemente e
quipado. En el lavabo y en los arma
rios hay puertos de celosía. 

Lo embarcación está propulsada 
por un motor diese! de 2 cilindros y 
20 h. p., que desarrollo la máxima 
fuerzo o 1800 r . p.m . y tiene una 
hélice de inversión y paso variable. 
El motor se enfrío con agua dulce y 
está provisto de reóstato eléctrico, a 
ternodor y te lemandos. Lo bocina, el 
eje y lo hélice son de bronce. El con
sumo de combustible es de 4,54 litros 
por hora. El depósito tiene uno capa
cidad de 157 litros. 

(Foirwoys Marine, Satche!l Lane, 
Hamble, Southampton, Hants, Ingla
terra). 

NUEVO COMPUESTO PARA 
REMIENDOS DEBAJO DEL AGUA.-

Una compañía británico ha crea
do un compuesto para uso submari
no. Se trato de una resino epoxídica 
modificado con rellenos inertes. Es 
muy eficaz en remiendos debajo de la 
línea de flotación, y puede usarse pa
ra proteger superficies sumergidos que 
se han desconchado debido a la co
rrosión. 

Este compuesto resiste productos 
químicos orgánicos e inorgánicos, con 
inclusión de aceites, y efluentes, Y 
puede usarse con aguo dulce y del 
mor. El endurecimiento se efectúa o 
mas de 109 e.' y el material tendrá 

suficiente resistencia para aguantar 
pruebas de presión de agua en 24 ho
ras desde su aplicación. El endureci
miento completo tarda en hacerse sie
te días o una temperatura constante 
de no menos de 1 89 e . 

(Fosmac Export Ltd., Cleveland 
Road, Hemel Hepmstead, Herts, In
glaterra). 

SEÑALES PARA LA NIEBLA ACCI·O
NADAS POR BATERIA CON FUER
ZA f'ARA •U N At"é·O.-

Una firma británica fabrica una 
serie de seña :es para la nieb la , accio
r:odas por batería, con radios de al
cance de 800 m . , 1 . 600 m. y 3 . 200 
m. La batería es de 12 voltios y está 
suf icientemente cargada para un año 
de uso continuo. 

Se han diseñado para marcar es
tructuras junta a lo costa y para ama
rres individua'es. Pueden instalarse 
en estructuras fijas o en torres (sumi
nistradas con las señales) para mon
taje en boyas. 

La señal mayor (3. 200 m. de 
alcance) pesa 232 kgs. y mide 2,4 
m . de altura. Comprende un juego 
de cuatro emisores y produce una se
ñal de más de 116 decibelios a 7,6 
m. y o una frecuencia de 840 Hz. 

La señal de 1 . 600 m . pesa 116 
kgs., y la de 800 m., 58 kgs. 

Lo base de las tres señales mide 
21 cms. x 38 cms. 

(Wallace and Tiernan Ltd., 
Priory Works, Tonbridge, Kent, Ingla
terra). 
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LIMPIAPARABRISAS PARA PEQU E
- AS EMBARCACIONES.-

Una compañía ~ritónica fabrica 
un nuevo limpiaparabrisas con desti
no a pequeñas embarcaciones: botes 
de pesca y yates. 

La casa fabricante manifiesta 
que el nuevo producto puede resistir 
los embates del mar que son especial
mente fuertes a la poca altura del 
puente de los pesqueros. 

El limpiapara~risas es de tipo 
pendu'or y puede instalarse enc1ma o 
¿eba¡o de una ventana. Las ventanas 
pueden ser fijas, art1culadas o corre
dizas. 

El limpiaparabnsas tiene una ve-
ocidad de lOS carreras por m muto, lo 

cual se considera suficiente para man
tener una ventana limpia en las con
diciones mas adversas. Descnbe un 
arco de 120 grados y tiene la fuerza 
necesana para qu1tar hielo y nieve. 

Puede instalarse y qu1tarse rápi
da y fácilmente sin necesidad de he
rramientas especiales. Se dispone de 
paletas de hasta SO cms. 

(Wynstruments Ltd., Staverton 
Airport, Gloucester, Inglaterra). 

LOS BARCOS DE LA NUEVA 
ARMADA -

Cuando Gran Bretaña decidió 
que el portav1ones, que se había con
vertido en el pnncipal barco de la 
Real Marina de Guerra, era demasia
do costoso de sustituir y que en cual
qwer caso este tipo de buque no re-

sultabo apropiado para las tareas de 
protección marítima proyectadas para 
el f:..~turo, las artífices de la estrate
gia naval emprendieran un estud1o 
completo de los requisitos futuros. 

Ahora está empezando a crista
lizar dicho estud1o. Las naves en pro
yecto, las que se están poniendo a 
punto y las sometidas a pruebas in
corporan las tradicionales caracterís
ticas de navegabilidad de las conoci
das clases, además de significativos 
cdelantos en forma de n..Jevos siste
mas de propulsión y una vasta serie 
de innovaciones tecnológicas, produc
to de la invest1gación llevada a cabo 
en establecimientos de la Real Man
na de Guerra. 

Se asegura sin ambages que, en 
la déca¿a de 1980, Gran Bretaña con
taró con una flota que, sin ser la ma
yar, estará equipada y equili~rada de 
tal modo que const1tuiró una de las 
más ef1cientes del mundo. 

Desde la época de Nelson, la 
fragata ha estado considerada como 
barca fundamental de la Armada, pe
ro las que hoy se llaman así están en
tre los más modernos a flote, y las a
delantos en perspectiva prometen 
mantener la reputación de este t ipo 
de barco para que siga siendo el bá
SICO de la Armada. 

Cruce ro de "Cubierta Continua".-

Todavía en la e tapa de proyec
to, pero destinado a ser uno de los 
buques mas pesados, se encuent ra el 
crucero de "cubierta continua". Du
rante diez años los proyectistas se han 
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Un caza Hawler Siddeley VTOL (de despegue y aterrizaje vertical) aterriza en la cubierta 
del crucero HMS Blake durante unas pruebas. El Harrier tiene una envergadura de 
7,70 metros y ana velocidad máxima de 1186 k.p.h. L::>s nuevos cruceros de "oubierta 
continua" de la Real Marina de Guerra, todavia en etapa de proyP.cto, serán apropiad::>s 

para este avión y para helicópteros. 

esforzado en el diseño de un nuevo 
crucero, habiéndose llevado a cabo 
más de 40 estudios a este respecto. 
La labor en el proyecto actual comen
zó en 1969 y se parece poco a los an
teriores. 

La "cubierta continua" es el tér
mino aplicado a la configuración de 
la de vuelos, apropiada no sólo para 
los helicópteros de último tipo, sino 
también para el avión de reacción de 
despegue y aterrizaje vertical que es
tará entonces en servicio. Mientras se 
espera que el nuevo crucero, y buques 
gemelos subsiguientes, cuesten por lo 
menos f: 40 millones la Real Marina 
de Guerra rechaza 1d idea de que sea 

conside rado como un min i-portavio
nes. 

El crucero está proyectado como 
buque de mando desde el cual puede 
dirigir una operac ión de la OTAN o 
di rigir una pequeña guerra . 

El nuevo crucero, con motores de 
turb ina· de gas que le dotan de ve loc i
dad y maniobrabil idad excepc ionales, 
irá equ ipado con el proyect il te led iri 
gido f rancés Exocet, para lanzamien
to de buque a buque, y con el siste
ma Sea Dart, tam:, ién de proyectiles 
di rigidos contra aviones, a unque pue
den emplearse a·s imismo contra bar
cos. 
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Ded ructor equipado con proyect iles 
tded i rigid~s.-

Si bien el crucero sigue todavía 
en la etapa de proyecto y no se cuen
ta aun con pedido en firme para su 
construcción, en lo que se ref1ere a 
los cascos de los buques de guerra 
del mañana del traba¡o se encuentra 
bien adelantado en los cinco principa
les astilleros británicos. 

Entre los mayores nuevos buques 
que pronto entrarán en servicio está 
el cestructor Bristol (de S. 650 tone
ladas) eqUipado con proyectiles tele
di rigidos. Se empezó a constru1 r en 
noviembre de 1967 y sólo su tamaño 
puede que le coloque mas bien en la 
clase de cruceros de escolta que en 
la de destructores. Sus máquinas 
comb1nadas de vapor y turbina de gas 
le proporcionan una velocidad de 32 
nudos. 

Con armamento teledirigido an
t iaéreo y para combate de buque a 
buque, lleva también el proyectil an
tisubmarino lkara, perfeccionado en 
Australia, y un cañón gobernado por 
radar. 

Uno de las importantes factores 
de estos nuevos barcos es la econo
mía en los requ1s1tos de tripulación . 
Tal economía prov1ene, en gran ma
nero, del empleo de las nuevas turbi 
nas, que suprimen la necesidad de sa
las de calderaS, y de la incorporaCIÓn 
de más computadores y equ1po avan
zado para táct1cas automatizadas . 
Los princ1pales t>uques t1enen o ten
d rán dispos1t1vos que no sólo perm1-

ten la loca lizac ión de l enem igo, sino 
la selecc ión del blanco . 

Ba rco impulsado tota lmente por 
Tu rbinas de Gas .-

Mientras que los máqUJnas com
binados de gas y vapor constituyeron 
un tremendo ade lanto, todav ía mas 
avanzado es el barco propu lsado to
ta lmente por turbmas de gas, e l pri
mero de los cuales -el Sheffi eld
fue botado recientemente por la rei
na Isabel 11 en los astilleros de la Vic
kers, Barrow-in-Furness, noroeste de 
Inglaterra. 

El s1stema de uti 1izar dos tipos 
de turbinas de gas -uno para velo
cidad de crucero y el otro poro máxi
ma- pasó por extensos exámenes 
cuando se instaló, para su evolución, 
en una de las antenores fragatas, lla
mada HMS Exmouth . 

Los resultados de las pruebas e
fectuadas de esta manera permitieron 
solucionar los primeros imprevistos in
herentes de cualqUJer maquinaria 
nueva antes de que entrase en servi
c io. Se tiene intención ahora de do
tar con este tipo de propulsión a to
dos los principales barcos de guerra 
bntánicos. 

Al igual que el Bristol, el Shef
ficll Incorporará sistemas similares 
de armamento teledirigido. En prepa
raciÓn, es el mismo ast illero, se en
cuentra el buque gemelo Cardiff, y en 
los astilleros de Cammell Laird de 
Birkenhead, noroeste de Inglaterra, se 
están construyendo dos barcos simila
res, e l Birmingham y el Coventry, los 
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cuales se beneficiarán de la experien
cia marítima del Sheffield que, como 
barco principal de su clase, habrá es
todo en servicio durante un tiempo 
cuando les toque el turno o los buques 
construidos en Bi rkenheod. 

Dos nuevas Fragatas.-

Lo que puede que constituyo los 
últimos principales barcos de lo Real 
Marino de Guerra propulsados solo
mente por turbinas de vapor son los 
dos fragatas que se están construyen
do poro completar lo sotlresoliente ca
tegoría "Leander". Estos barcos se 
consideran como los más hermosos 
que hoy a flote actualmente y los dos 
nuevos llevarán los famosos nombres 
de Apollo y Ariadne . Dos de esto ca
tegor ía -el Aurora y el Euryalus-
tomoron porte el posado año en ejer
cicios conjuntos con lo armado suda
fricano, en virtud del acuerdo de Si
monstown . 

Lo Compañía Vosper Thorny
croft de Inglaterra, con uno largo tra
dición en lo construcción de lonchas 
patrulleras rápidos, poro otros países 
principalmente, y cuyos característi
cos barcos están en servicio ahora 
desde Molosio hasta Libio, está cons
truyendo tres interesantes barcos de 
nuevo diseño: el Am•azón que fue bo
tado por lo Princesa Ano, el Active y 
el Ant'ólope . Los astilleras Yarrow es
tán construyendo un cuarto barco de 
la misma categoría, llamado Ambus
cade. 

Otro atrevido experimentado que 
está llevando o cabo lo Real Marino 
de Guerra es lo construcción de un 

cazominos con casco plástico reforzo
do con fibra de vidrio. Lo firmo Vos
per que ha perfeccionado este revo
lucionario método, fabricó uno porte 
completo del cosco poro ensayos, en 

·el estab:ecimiento de investigación del 
Almirantazgo, en Escocia. Uno vez 
posadas con éxito los pruebas que de
mostraron por completo lo dureza dei 
material, se encargó la construcción 
del prototipo. 

Llevó mucho tiempo en Inglate
rra el pasar de lo madera al acero y, 
sin dudo, el cambio al plástico refor
zado con fibra de vidrio tardará bas
tante todavía. 

El submarino como buque 
primordial . -

Paro el futuro previsto, los sub
marinos nucleares, que acostumbra
ban o llamarse "de caza-destructo
res", se conocen ahora como "subma
rinos de floto" y probablemente cons
tituyen los buques primordiales de lo 
Armado. A los cuatro que yo hay en 
servicio se unirán otros cinco que se 
están construyendo y un sexto está o 
punto de entrar en servicio. 

Con el tiempo, éstos sustituirán 
¡:::or completo o los submarinos de pa
trullo propulsados por medios conven
cionales. Lo único que el oficial de 
submarinos probablemente lamento es 
que todavía no han aparec ido en e l 
arsenal de lo Armado torpedos mas 
eficaces. 

Poro los operaciones que lo flo
to puede esperar llevar o cabo, la 
combinación de barcos ofrece un efec
tivo equilibrio. 
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Los vteJOS barcos están desapa
reciendo y sus nombres están pasando 
a las nuevos, que podrán 11evar a ca
bo las tradicionales tareas de mante
~er despejadas las rutas marítimas, 
can más eficacia, raptdez y, lo que es 
mucho mas importante para las tnpu
laciones, con mayor comodidad. 

NUE 1 A UTILIZACION DE DESE
CHOS DE CENTRALES ELECTRICAS. 

C1entíficos navales creen ·que 
los desechos de centrales electrotér
micas pueden proporcionar exce1ente 
material poro antenas de rad1o sub
marinas, y ahora están comprobando 
la idea en el Esto~lecimiento de Ar
mas de Superficie, que el Alm~ran
tazga bntánJCo tiene cerca de Ports
mouth, al Sur de Inglaterra. En la ce
niza de las centrales electrotérmicas 
que queman carbón pulverizado se 
forman diminutas esferas huecas de 
cristal, que por hallarse en la cenizo 
son llamados senósferas. Depositadas 
en una matriz de resina y algún ele
mento endurecedor, podrían ser el 
media adecuado para resistir las gran
des presiones que tienen que aguan
tar las antenas de los submarinos a 
gran profundidad. 

En efecto, las antenas ¡:::odríon 
quedar encapsuladas en una "espu
ma", moldeada como convengo y re
vestido intenormente con una capa 
metálica, podría ser la antena. Este 
nuevo matenal es completamente im
perrr.eoble y da paso a las ondas de 
rad1o, por 'o q..Je la antena encerrada 
en él puede funcionar sin entorpeci
miEnto alguno, pero proteg1do contra 
la presión. El c1tado Establecimiento 
d1ce que esto resultaría mucho mas 
barato que hacer guarniciones equipa
rables completamente metálicas, y 
que la fabricación es sencilla, pues se 
reduce a mezclar y verter, para lue
go hacer las moqumaciones de preci

sión. 

Hasta ahora, las antenas subma
rinas poro recibir señales de radio 
han sido protegidas por capas de 
¡:::lástico ligadas con resina. Cualquier 
defecto que tienen, rápidamente se 

hace peor bajo el agua, y las antenas 
se anegan, resultando inútiles. El 
nuevo material, que podría tener tam

bién otras aplicaciones, elimina ese 
problema, siendo también de mani

putación mucho mas fácil. 
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"HOVERCRAFT" PORTACOHETES QUE NO PUEDE SER TORPEDEA_DO.-

La Vosper Thornycroft, famosa constructora de rápidas lanchas de 
patrulla, cree que el Hovercraft, o aerodeslizador, ofrece "importantes ven
tajas" para el mismo cometido, y es posib 1e que, a causa de eso, constru
ya una versión militar del hove.rcraft civil VT 1, de 300 plazas. 

La Vosper dice que un aerodeslizador para servicios de patrulla o 
vigilancia estaría inmune al ataque con torpedos, al par que su baja si 
lueta haría de él un difícil blanco para la artillería de costa o a bordo, y 
¡:::odría mantener una velocidad de 46 nudos -equivalente a 85 kilóme
tros- con un tercio de la potencia necesaria para lograrla en una lan
cha de patrulla. 

Dos turbinas de gas producirían una potencia de 5. 000 caballos pa
ra activar un p~r de hélices habituales en el agua y "ventiladores" capa
ces de poner el aparato sobre un cojín de aire cerrado por su falda de 
caucho. El VT 1 tiene como características dos pequeñas quillas, en las 
que van alojadas las hélices, para que el aerodeslizador pueda descansar 
sobre una grada o en la playa. Se dice que un hovercraft militar de este 
tipo provee una estable plataforma para el armamento, aun en condi
ciones mar:timas que serían demasiado difíciles para muchas lanchas de 
¡:::otrulla, y podría llevar un armamento de 22 toneladas, formidable para 
un aparato cuyo peso es de 100 toneladas. Sus principales armas contra 
barcos sería cuatro cohetes dirigidos, con un alconce de 20 kilómetros . 

Estudio para el Diseño. 

Dice el Corresponsal de Transporte del LPS: 

El hovercraft Vosper para servicios militares de patrulla está en es
tudio, por ahora, pero será ofrecido a la Marina de otros países. La em
presa tiene probablemente más experiencia que cualquier otro, en cuanto 
a diseño y construcción de lanchas cañoneras rápidas. Durante la Segun
da Guerra Mundial e inmediatamente después hizo muchas lanchas torpe
deras. Recientemente ha constru·;do lanchas de diversa long itud -entre 
12 y 30 metros- para las Bahamas, Guayana, Koweit, Singopur y Pana
má. Su más reciente proyecto de construcción naval concierne al prototi
po de una lancha rápida de patrulla -Tenacity Class-, de 43 metros de 
eslora, con turbinas de gas, que le darán una velocidad de 40 nudos -e
quivalente a 7 4 kilómetros-. La Vosper dice que esta lancha dará co
mienzo a una nueva generación de lanchas rápidas de patrulla. 

(Vosper Thornycloft, Hovercraft Division, Paulsgrove, Portsmouth , ln 
gioterra). 
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"PI CE ., UBMARINO ll.fiNU CULO PARA AGUA PROFUNDAS DE BUSQUEDA 

B.'\JO LA OLA 

La Ictogra!la mue. tra a "Pi~ces ·. un submar!no minúsculo proyectado por 11. Vic
kers Ltd. para operar :1 profundidades de ha~ta 914 metros bajo la s·Jperflcie del mar, 
emergiendo con un buzo en la rubiel ta despvés cte una prueb• de Inmersión frente a 
;a c:>~ta sudocclde:ltal de Ing1:1terra para comprobar su tq•Jipo d? búsqueda submarina. 

Est nave. de aprC'Ixlmad, mente 6 m . de ecJ')"a , •rlpul~ctn por nos hombres, podria 
revolucionar la Investigación de los desastres maritlmos y Aéreos. utilizando sus Cáma
ras de televisión y unn cámara fotográfica valorada en .E 5. 000, para explorar gran
des zonas submarinas R fin de descubrir re tos de n'lufraglos. Operando con su buque no
driza "VIckers Venturer", el buque de salvamento de la armada "Pintall" y el buque 
mercante "Fathomer". el submarino investigó los ecos sonáricos previamente trazados 
por buques de supertlcte y durante ese tiempo descubrió los restos de tres naufragios 
que h'lsta entonces no figuraban en los mapas . 
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Incremento de las Fuerzas Navales. 

A propósito de ias nuevas cons
trucciones que la Marina brasilera ha 
encargado que sean puestas tanto en 
gradas extranjeras como en gradas 
nacionales, según el programa de au
mento de sus propias fuerzas navales, 
a las cuales nos hemos referido en 
nuestras crónicas anteriores especial 
mente en la de Marzo de 1971 y que 
comprenden : 

6 fragatas poi ivalentes de 3. 000 
tons . tipo "Vosper MK 1 O". 

2 submarinos de ata·que, de pro
pulsión convencional tipo "Obregón" 
de 161 O tons. en superficie. 

4 dragaminas costaneros de 200 
tons . 

6 patru íleros y 2 patrul leros flu
viales, damos aquí las noticias ulte
nores siguientes: 

De las 6 fragatas citadas, 4 se
rón construídas en los astilleros bri
tánicos Woolston y tendrán caracte
rísticas antisubmarinas. En efecto, 
su armamento previsto estará consti
tuído por 2 piezas sencillas de 114 
m/ m. A. A.; una instalación de lan
zamiento para misi les superficie-su
¡::erficie tácticos tipo "Exocet"; un 
conjunto de lanzamiento tipo "lcara" 
de construcción australiana: un heli
cóptero ligero vector de armas anti
su~marinas tipo "WG 13". En cam
bio, las otras dos unidades serán cons
truidas en astilleros brasileños; servi
rán para desempeñar tareas poliva
lentes y tendrán en su armamento al
gunas variantes sobre el tipo británi
co "Leander". 
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De los 4 dragaminas costanero~ 
tipo "Schutze", encargados o los as
tilleros alemanes "Abeking" y "Ros
mussen", el primero, el dragaminas 
"Arotex" yo ha sido lanzado al aguo. 

De los seis patrulleros encargo
dos o los astilleros de Río de Joneiro 
uno de ellos, lo "Pampero", deberá 
estor yo en servicio. 

Finalmente los dos patrulleros 
fluviales movidos por 4 motores Die
sel de 1000 e. v. codo uno, últimos 
de los 6 unidades semejantes encar
gados en 1968, deberán ser capaces 
de embarcar un helicóptero ligero. 

CANA DA 

Lonzarr iento óe una Unidad .-

Han sido lanzados al aguo el 3 
y el 23 de Abr il de 1971, respectivo-

mente en los astilleros Marine Indus
tries Ltd. y Dovie Ltd. los dos subsi
guientes destróyeres de escolto onti
submorinos porto-helicópteros de lo 
nuevo clase " DDH 280": el destró
yer DDH 281 "Huron" y el DDH 283 
" Algonqu in ". Se recuerdo que los 
principales característicos de los uni
dades de esto nuevo clase son los si
guientes: 

Desplazamiento: 4 1 00 tons. en 
p.c. 

Dimensiones: 129,9 m. x 4,4 m. 

Aparato de propulsión tipo CO
DOG, constituído sólo por turbinas de 
gas "Prott y Whitney" con 25,000 
e. v. codo uno, poro lo navegación o 
todo fuerzo, y dos turbinas de gas de 
crucero, construídos por lo mismo fir
mo, con 3750 e. v. de potencio codo 
uno; 

Ve locidad máximo : 30 nudos. 

'l\toi~"\ 1 ~~,, 

1 11\111 ., "MM 

TJA'IMO) OTO "-1- ~~~ 

Cañón OTO MELAR./1, 125 mm . 54 cal. 
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Dos hélices de paso variable: 

Armamento: Una pieza sencilla 
de 127 m/m ., y 54 calibres "Oto Me
lara", compacta : 

-Un conjunto misilístico superfi
cie-aire de corto alcance "Sea Spa
rrow'', 

-Un mortero antisubmarino de 
tres cañones. 

-Una plataforma para dos heli
cópteros "Sea King" portadores de ar
mas antisubmarinas y dotadas de so
nar. 

-Un sonar recolmado a profun
didades variables y un sonar de bulbo 
en la roda. 

-Tripulación: 22 Oficiales y 248 
hombres. 

ESTADOS UNIDOS 

Portaviones pasan a la Reserva . -

Según la revista "Marine Runds
chau" tres portaviones habrían pasa
do a la Reserva por motivo de econo
mía, antes del 30 de Junio último. 

. Se trata de dos portaviones clasi-
ficados para empleo antisubmarino, 
pero provisionalmente reclasificado cc
mo portaviones de ataque : esto es, el 
CVA "Hancock" y el CVA "Bon 
Homme Richard de la clase "Essex" 
de 42.000 tons. en p.c., y de un 
portaviones para empleo antisubmari
no: el CVA "Wasp" también de la 
c lase "Essex" todos el los de cons-

' 

trucción bélica aunque ampliamente 
modernizados en ocasiones recientes . 

Nuevas Ur.idades.-

* Han entrado en armamento: 

-El 1 O de Julio último en los asti
lleros navales de Puget Sound de Ber
merton, el transporte de medios anfi
bios LPD 15 "Ponce" de la clase 
"Austin" de 16200 tons., en p.c. Esta 
unidad es idónea para el transporte y 
desembwco de tropas, vehículos, ma
teriales diversos, y equipos; está ar
mada con 4 montajes dob 1es de 76 
m/m., y tiene una amplia p!ataforma 
para 6 helicópteros de transporte, ti
po "UH 46". Su tripulación consta 
de 47 4 hombres y. puede embarcar 
877 hombres de las fuerzas de de
sembarco con su equipo bélico. 

-El 9 de Julio último en los asti
lleros navales de Long Beach la uni
dad de desembarco de carros LST 
1191 "Racine" de la nueva clase 
"Newport" de 8342 tons., en p. e. 
habría sido lanzada al agua en Agos
to de 1970. 

Esta unidad puede desembarcar 
carros armados, vehícu 1os de combate 
y artillería, puede también transpor
tar 430 hombres de las fuerzas de de
sembarco con su equipo de combate. 
Su armamento consiste en dos con
juntos dobles de 76 m/m., y 50 cali
bres. 

* Han sido lanzados al agua : 

-El 4 de Junio último en los ast i
lleros de la "General Dynamics" de 
Grotan, el submarino de propulsión 
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nuclear de ataque SSN 679 "Silversi
des" de la clase "Thresher" mejora
da. 

-El 24 de Abril el destróyer anti
submarino de escolta DE 1 069 "Bo
gley" de lo clase "Knox" de 41 00 
tons. en p. e. Esta unidad, especial
mente proyectado para lo lucho anti
submorino, pero con facultades poro 
desempeñar una serie de misiones, es
tá armada con: uno pieza de 127 
m/m., y 54 calibres, un conjunto lon
zamisiles antisubmarinos ASROC, 2 
conjuntos dobles para lanzar torpedos 
antisubmarinos, un sonar de gran al 
cance en el bulbo de la roda; un so
nar remolcable a profundidades va
riables, y una plataforma poro un he
licóptero. 

-En Junio último el segundo me
dio submarino paro salvamento de 
submarinos hundidos, determinado 
con la sigla DSRV-2 (Deep Submer
gence V es se 1), construido por 1 o 
"Lockheed Misile and Space Co .". Es
tos buques especiales de salvamento, 
que según los programas ac tuales, de
berían ser 6 pero que después llega
ron a ser 12 unidades para actuar o
portunamente en las diversas zonas 
operativas norteamericanas, son me
dios submarinos de 15,25 m. de es
lora, con un diámetro de 2,40 m. y 
un desplazamiento de 35 toneladas. 
Lo máxima profundidad operativa 
prevista es de 1200 m. 

La particularidad de estos me
dios consiste en tres grandes esferas 
resistentes intercomunicadas, cons
truídas de un acero especial; la de 

proa contiene los diversos aparatos de 
control del medio y de localización 
del pecio, bajo la guía de 2 operado
res, mientras que las otras dos esfe
ras sirven para acoger cada una a 12 
miembros del submarino hund ido. 

Mayores detalles y datos puede 
verse en la "Revista de Marina" del 
Perú de Setiembre y Octubre de 1970, 
páginas 584 y siguientes. 

Asignación de nombre .-

A la unidad de desembarco de 
carros de la nuevo cla~e "Newport" 
de 8342 tons. en p. e. señalada con 
la sigla 1197 se le ha dado el nom
bre de "Barnstable County" . 

Radiación d.e Unidades .-

Con el objeto de evitar el enve
jecimiento de las fuerzas y también 
con el propósi to de hace r economías 
en el presupuesto, la U. S. Navy ha 
radiado de la lista de las unidades en 
servicio a los úl t imos Cruceros lige
ros que, aunque estaban en reservo 
desde hace tiempo, figuraban toda
vía en el elenco de los buques de 
guerra: Estos eran los Cruceros "Wor
cester" y "Roanoke" de 18500 tons. 
y "Amsterdam", "Pasadena" "Ports
mouth" y "Wilkes Barre" de 13750 
tons. 

Además han sido radiados los 
cruceros pesados "Oregon City" de 
17500 tons., "B.altimore" y "Fa 11 Ri 
ver" de 17 . 200 tons. 
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FRANCIA 

Pruebas de Lanzamiento de Misiles. 

El 28 de Mayo último tuvo lu
gar el primer lanzamiento de prueba 
de un misile estratégicos MSB'S desde 
el Submarino nuclear ''Redoutable". 

El misile llegó al blanco previs
to en las proximidades de las Azores. 

El lanzamiento se efectuó para 
probar principalmente la organización 
y las instalaciones de lanzamiento 
que tiene el Submarino, que como es 
sabido, representa el prototipo de lo 
serie de unidades nucleares para el 
disuasivo estratégico. Para fines de 
Junio fue previsto un segundo lanza
miento. 

Nuevas Unidades.-

El 15 de Junio en los Astilleros 
de "Constructions Mecaniques de 
Normandie" de Cherburgo se efectuó 
el lanzamiento de "la unidad barremi
nas "CI io" segunda de la nueva cla
se de 5 unidades de 500 tons. 

GRAN BRETAÑA 

Unico Comandante en Jefe de la 
Rcyol Navy.-

Las anteriores disposiciones de 
la organización del Comando Conjun
to Naval de la Royal Navy, preveían 
un Comando para todas las Fuerzas 
Navales destacadas al Este de Suez, 
y un Comando para todas las Fuerzas 
Navales destacadas al Oeste de dicho 
Cana l. Estaban incluídas bajo la res-

ponsabilidad del primer Comando Na
val Conjunto el Comando de las Fuer
zas del Extremo Oriente y los Coman
dos Navales del Atlántico Sur y de 
Sudamérica; mientras que bajo la res
ponsabilidad del Segundo Comando 
Noval Conjunto estaban incluídos el 
Comando de la "Home Fleet", el de 
las Fuerzas del Mediterráneo además 
de las Fuerzas del Atlántico y de las 
Indias Occidentales. 

Según la reciente reorganizac 1on 
de los Comandos Navales, todas las 
fuerzas de lo Royal Navy están co
locadas bajo la responsabilidad de un 
Comando Naval único. 

Por lo tanto, el Comandante en 
Jefe de la Western Fleet, Almirante 
Sir William O'Brien ha asumido tam
bién el Comando operativo y adminis
trativo de la Far East Fleet. El actual 
Comandante de la "Far East Fleet" 
Vice-Almirante J.A.R. Troup, man
tendrá por lo tanto hasta el término 
de su periodo previsto paro el fina l 
del presente año, el Comando operati
vo delegado por las unidades del Ex
tremo Oriente. 

Nuevas Unidades.-

Con ocasión del lanzamiento, 
que tuvo lugar en los astilleros de Ba
rrow-in-Furness, el 1 O de Junio últi 
mo, del destróyer lanzamisiles "Shef
fiel" prototipo de la nueva clase "Ti
po 42", de 3 . 500 tons., se ha sabido 
que la Royal Navy había encargado 
otras 3 unidades de este tipo, dos de 
las cuales a los astilleros de Cammell 
Laird de Birkenhead y una a los asti
lleros de Barrow-in-Furness. 
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Los característicos de construc
cton y de armamento de estos nuevos 
unidades son los siguientes: 

-Desplazamiento standard: 3150 
tons. 

-Desplazamiento 
tons. 

en p. e. : 3600 

-Dimensiones: 125 m. x 14,3 x 
3,9 m. 

-Aparato de propulsión tipo CO
DOG, constituído solamente por turbi
nas de gas, y que comprende dos tur
binas de gas Roii-Royce tipo "Oiym
pus" de 27200 e. v. cada uno para 
la velocidad a toda fuerza, y dos tur
binas de gas tipo "Tyne" de 4100 e. 
v. cada uno poro la velocidad de Cru
cero; 2 hélices de S palas, de poso va
riable dotadas de un sistema especial 
poro reducir el ruido debido o lo co
vitoción. 

-Velocidad máxima: 30 nudos 

-Velocidad de Crucero : 18 nudos. 

-Armamento: 1 pieza automática 
de 114 m/ m., y 2 de 20 m/ m., 1 sis
tema de misiles superficie-aire de 
mediano alcance "Seo Dort" comu
nicado con 2 centrales de tiros y em
pleable contra aviones de alta y de 
bajo cota, probable sistema misilís
tico "Exocet" de coproducción fran
co-británico, 1 helicóptero portador de 
armas ontisubmarinas tipo "WG-13". 

-Tripulación: 280 hombres. 

Asignación de nombre .-

A lo segunda unidad de 450 
tons., poro recuperar torpedos mar-

codo · con lo siglo TRV-2 se le ha do· 
do el nombre de "T orrid". Estos un i· 
dades pueden llevor,1 mantener y em
~orcor hasta 32 torpedos poro los sub
marinos. 

1 TAL 1 A 

Los Buques-Escuela .-

": El buque-escuela "Polimuro" ini
ció el mes de Junio último el crucero 
de instrucción de verano poro los a
lumnos pilotos de lo escuela CE M M 
de lo Moddoleno, tocando en este 
viaje en los puertos Génova, Civito
vecchio, Nápoles, Polermo, Bono, Si
rocussa, Messino y Cagliori . Esto uni
dad regresó a Moddoleno el 1° de A
gosto. 

* El buque-escuel'a "San Giorgio" 
efectuó del 11 al 20 de Junio un bre
ve Crucero de instrucción con los a
lumnos del Colegio Noval Morosini 
con el siguiente itinerario: Lo Spezio, 
Polermo, Cogliori, Lo Palmo de Ma
llorca. 

* El 28 de Junio los buques-escue
la "Son Giorgio'' y "Vespucci" tnt
ciaron desde Liorna los compañas a
nuales de verano poro lo instrucción 
de los alumnos de lo Academ ia No
vol con uno duración de tres meses. 

El buque-escuela "Son Giorgio" 
efectuará un Crucero, preferentemen
te en el Atlántico centro meridional, 
tocando en puertos d!= América del 
Sur y del Africo Occidental con un re
corrido total de 16.240 millas. 
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En la pr imera parte de este Cru
cero la un idad hizo escala en Santa 
Cruz de Tenerife , y Santo Domingo, 
La Guaira y Puerto Cabello, llegando 
a Tenerife el 4 de Agosto. 

El buque-escuela " Amé rico Ves
pucci", hará un cambio de Crucero 
en el Mediterráneo con un recorrido 
de 5265 millas. En la primera parte 
de este Crucero, la unidad ha hecho 
esca la en Argel y Túnez, y el 30 de 
Julio llegó o Beirut. 

Nuevas Unidades.-

-El 19 de Julio último fue entre
godo a la Marina Militar, la motocis
terna "Brenta" construido en los as
tilleros Navales 1. N. M . A . de "La 

Capacidad de Aguo : 1200 tons. 

Esto unidad, como sus semejan
tes estará dedicado al suministro de 
aguo en lo zona costanero de los is
las. 

-El 15 de Moyo ú!ti mo en los 
mismos astilleros novales I . N.M . A . 
de Lo Spezio fue lanzado al aguo lo 
motocisterno " Bosento" semejante o 
la " Brento" . A la ceremonia de l lan
zamiento asistió el Director del Mo
riorsen de Lo Spezi Mayor General A . 
N. Lomberto Caporoli . 

Spezio". Esto motocisterno es lo pri- 1 R LA N D A 
mera de una clase de tres unidades 
que tienen los siguientes corocterísti- Asignación de Nombre.
e as: 

Desplazamiento : 1914 tons . en 
p.c. 

Dimensiones: 66,1 m. x 3,9 m . 

Aparato de propulsión: 2 moto-
res Diesel 

Potencio: 1730 e. v. 

Velocidad máxima : 12,5 nudos. 

Armamento: 2 ametralladoras de 
20m/m . 

Al segundo de los tres dragami
nas de lo c lase "Ton" de 300 tons., 
que la Marina Irlandesa ha adquirido 
recientemente en Gran Bretaña paro 
dedicarlos al servicio de protección 
de la pesco, se le ha dado el nombre 
de "Fola". A la primero unidad de 
esto clase se le ha dado el nombre de 
"Groinne". Estos son los ex-británi· 
cos: "Aiverton", "Biaxton" y "Ouls
ton". 
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Crónica Nacional 

Direct:Jr de Escuela Naval Argentina visitó 
Lima. 

Más de ochocientos nuevos alumnos incor
poró el CITEN. 

Marina de Guena realiza por primera vez 
estudios de factibilidad para construir 
puerto permanente en Pucallpa. 

Ministro de Marina visitó oficialmente la 
Escuadra. 

Director de Escuela Naval viajó a Conferen
cia Interameric:ma de Escuelas Navales. 

Buque de la Armada de EE.UU. "Wabash" 
llegó al Callao en visita operacional . 

Centro de alta investigación del cáncer y 
tum:Jres funcionará en el Centro Médico 
Naval. 

Buque bnq:Ie BAP . "Moliendo" transportó 
aceite de pescado a Europa. 

Destructor Holandés "Overi jssel" llegó al 
Callao. 

Bachilleres de I ngeniería reciben grado de 
Alféreces de Fragata en la Escuela Na
val del Perú. 

Nuevo concurso de admisión para B:J.ch i
llerres de Ingenieros 

Más de mil compatriotas asistió cañonera 
BAP . "Amazonas" en la Selva. 

Petrolero BAP. "Zonitos'' transportó a Ta
lara petróleo de Trompeteros. 

Comi¡;ión de la Historia M:J.rítima visitó al 
Mini!:tro d~ Marina 

Buque Escuela Suec:J "Aivsnabben" con 75 
Cadetes llegó a l Callao. 
Contralmirante SN (MC) Osear Maúrtua 

Moyana pasó al retiro. 
Crucero de instrucción 1972 de la Armada 

Peruana se inició al Extranjero y al li
toral Nacional. 

B.A.P. "Independencia" zar:;¡ó rumbo a Afri- ' 
ca y Europa. 

Ministro de Marina presidió c'eremonia de 
despedida en Escuela Naval del Perú. 

Ceremonia en la Escuela Naval del Perú 
El viaje del BAP. "Independencia" 
E! Contralmirante AP . Fernando Zapa ter 

Vantosse es el n.1evo J efe del Estado Ma 
yor General de la Mar ina. 

La Marina despidió a Ministro de Marina y 
cuatro Ofic"iales Generales más de la Ar 
mada que pasan a l retiro . 

Director d.e Escuela Naval de 
Argentina visitó Lima . -

Dive rsas actividades cumplió en 
nuestra cap ital/ el Director de la Es
cuel a Naval de Argentina/ Capitán. 
de Nav ío ARA. Roberto Ulloa/ quien 
en compañía de una comitiva· arribó 
el dom ingo 27 de febrero invitado es
peci a lmente po r nuestra Armada. 

La permanencia de este alto Je
fe Nava l de la hermana República Ar
gentina fue breve, pues se hallaba de 
retorno a su país . 

Luego de visitar las instalaciones 
de la Escuela Naval del Perú/ el Ca
pitán de Navío Roberto Ulloa fue in
vitado a almorzar por las autoridades 
navales en el casino de oficiales de 
este centro de estudios, el mismo que 
tra nscu rr ió en un marco de estrecha 
y trad icional camaradería naval. 

Más de Ochocientos nuevos Alu mnos 
Incorporó el CnEN . -

Más de ochocientos nuevos alum
nos se incorporaron al Centro de Ins
t rucción Técnica y Entrenamiento Na
val (Escuelas Técnicas de la Armada) 
durante una ceremonia que se llevó 
a cabo el martes 29 a las 09.00 a. 
m. en e l loca l de d icho centro situa
do en la Base Naval del Callao . 

Dicho acto fue presidido por el 
Comandante General de la Base Na
val del Ca llao/ Contralm irante A . P . 
He rnán Ponce de Mendoza y durante 
su desarrol lo el Comandante del C . 
1 . T. E. N. Cap itán de Navío A. P . 
José Montoya Carcelén 1 dio la bien
venida a los nuevos alumnos. 
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EL DIRECTOR DE LA ESCUELA' NAVAL DE ARGENTINA, Capitán de Navio ARA 
Roberto U11oa visita la Escuela Naval del Perú . 

Lo Armado se encuentro copocitonci0 en los Escuelas Básicos de l 
CITEN o estos alumnos en 1os especialidades de electrónico, electricidad, 
mecánico, motores, calderos, radio operación, sanidad y otros de alto tec
r.ologío durante su permanenc ia en aulas y en unidades de nuestro Escua
dro. 

El :os lograron ingresar o este centro luego de un riguroso examen de 
admisión, al cual se presentaron 3,800 postulantes. Además de los ma
terias correspondientes o los especialidades citados anteriormente, recibi
rán uno sólido formación moral, militar, físico y cultural. 

Durante lo ceremonia se ofició uno miso de compaña, o lo cual asis
tieron los familiares de los flamantes alumnos que fueron invitados o pre
sencia r el ingreso de estos nuevos integrantes de nuestro Armado . 

Marna de Guerra real iza por primera ve:z: Estudios d.e Factibilidad par:~ 
Construir Puerto Permanente en Pucallpa . -

Lo neces1dod de encauzar el Río Pucollpo aguas arribo poro que exis
to un tramo recto cuando los aguas lleguen o sus riberos con un caudal 
promedio y constante, fueron entre otros los importantes resultados de lo 
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primero etapa de los estudios que por primero vez ha realizado en el país 
lo Oficina de Investigación y Desarrollo de lo Marino de Guerra del Perú, 
por encargo de lo Dirección de Transporte Acuático del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

Como se sobe, Pucollpo no cuenta· actualmente con facilidades por
tuarias deb ido a la irregularidad del paso del Ría Ucayali por sus riberas. 
En la época de vaciante las aguas se a lejan 400 metros de la orilla del 
puerto que func iona en otro punto en la época de creciente. Esto deter
mina que 'as def icientes actividades portuarias se realicen a lo largo de l 
año por dos puntos de Pucallpa, la Hollado y la Capitanía de Puerto. 

Los técnicos y científicos de la OID de la Marina realizaron estos es
tudios durante ocho meses, en los cuales determinaron los perfiles de fon
do, corrientes, efecto de la erosión, contenido de sólidos y otros aspectos 
:1id rológicos. El equipo estuvo a cargo del especialista Joseph Rohrirsch. 

Asimismo, el personal naval efectuó un amplio estudio científico so
bre la factibi 1 idad de situar el puerto en la Laguna de Pacacocha cercano 
o Pucallpa. Los resultados fueron negativos porque la citada porción gi
gantesca de aguas presentan un fenómeno roro, consistente en que posee 
un nivel superior a las aguas del Río Ucayali durante la vaciante debido 
a que las aguas se filtran lentamente hacia el Río. Este es uno de los va
rios factores contrarios existentes para situar al puerto en la referida la 
guna. 

Este estudio se realizó mediante la dación de la Resolución Ministe
rial N9 04860. La segunda etapa de estas investigaciones se efectuarán 
en breve. 

Así una vez más, el personal de nuestra Armada, caracterizado por 
su ascendrado espíritu de servicio al desarrollo nacional y poseedor de una 
alta capacidad técnica y profesional, está contribuyendo al progreso de 
una importante zona del territorio patrio. 

Mini~tro de Marina visitó Oficialmente La Escuadra·.-

La primera visita oficial de inspección a la Escuadra con los actua
les cargos que detenta·, realizó el viernes 18, el Ministro de Marina y Co
mandante General de la Marino, Vice-Almirante A. P. Luis Ernesto Var
gas Caballero, quien en compañía del Jefe del Estado Mayor General de 
Marino, Contralmirante A. P. Fernando Zopater Vantosse, fue recepcio
nodo en el Buque Insignia, Crucero 8. A. P. "Almirante Grau", por el Co
mandante General de la Escuadra, Contralmirante A. P . Manuel Amot y 
León Mujico. 



. 
~· 

EL MINISTRO DE MARINA Y COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA inicia su 
visita al BAP. "Almirante Grau". 
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Freviomente, el Titular de Marino hizo un recorrido por la rada ex
terior a bordo de la lancha "Comdra-1" desde donde pasó revista a las uni
dades de nuestra Escuadra cuya personal se encontraba uniformado en 
puesto de honores. 

Posteriormente, el Vice-Almirante A. P. Luis Ernesto Vargas Caballe
ro arribó al B.A.P. " Almirante Grau" donde se le rindió los honores del 
ceremonial marítimo correspondiente a su alta investidura. 

A bordo se encontraron presentes todos los comandos de Flotillas, 
Comcndos de Divi siones y Comandos de Buques de la Escuadra, quienes 
saludaron a las autoridades navales invitadas. Posteriormente, el Coman
dante Genera l de la Escuadra, invitó al Titular de Marina a un almuerzo 
que se llevó a cabo en la Cámara de Oficiales del Buque. 

EL COMANDANTE GENERAL DE LA ESCUADRA, C. Alm . Manuel Amat Y León 
Mujica, entrega un recuerdo de su visita al Ministro de Marina . 

A continuación, insertamos el texto del discurso del Comandante 
General de lo Escuadra Contralmirante A . P. Manuel Amat y León : , 

"La grata visita del Sr . Vice-Almirante Ministro de Marina repre
senta para este Comando General, Estado Mayor y Comandantes que te
nemos el privilegio de pertenecer a lo Escuadra, un estímulo y me permi
te la oportunidad, de expresar en su presencia, a todos los Comandantes, 
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lo alto prioridad e interés que Ud. Sr. Ministro ha puesto de manifiesto 
desde su alto investidura en el Gobierno Revolucionario y como Comon
c'onte General de lo Marino, poro el impulso de nuestros Fuerzas Nova les 
en el mor, que como bien lo ha expresado Ud. en más de uno oportuni 
dad son lo rozón de ser nuestro Marino; son los que lo Historio y lo vigen
cia de lo época moderno señalan como lo más importante línea de defen
sa y resguardo de todo lo Noción. 

Los medidos y previsiones poro que nuestro Armado respondo, por lo 
calidad de su personal y de su material, que está Ud. tomando Sr. Mi
nistro con el patriótico respaldo y acción del Sr. Presidente de lo Repú
blica y del Gobierno Revolucionario de lo Fuerzo Armado, puedo asegu
rar y responder con un esfuerzo total de f\Uestros dotaciones poro cumplir 
con lo sagrado misión que lo Patrio nos ha encomendado, que es: Velar 
por la seguridad de nue!:tra País, en el mar y desd.e el mar . 

Su presenciO me permite testimoniarle Sr. Vice-Almirante que los 
Comandos y dotaciones de nuestros unidades estamos conscientes de nues
tro sagrado Misión; del objetivo permanente y sagrado deber que cumplir: 

Velar en nuestro mar territorial por el resguardo de los subsistencias 
de nuestro pueblo y desde el mar, nuestro mas grande frontero, resguar
dando lo soberanía y seguridad de nuestra Nación. 

Como un grato recuerdo de esto su visito 11 

Director de Escuela Naval viajó a Conferencia lnteramericana de 
Escue las Navales .-

Presidiendo la delegación peruana a la Cuarta Conferencia Intera
mericano de Directores de Escuelas Novales que se realizó del 18 al 29 
de febrero en Cortageno, viajó el 18 de febrero por vía aéreo con destino 
a ese puerto colombiano el Director de la Escuela Naval del Perú, Con
tralmirante A. P. Luis López de Castillo Hidalgo. 

Lo delegación noval peruana llevó importantes ponencias que fueron 
presentadas en el desarrollo de esta cito continental, que reunió a los Di
rectores de Escuelas Navales del continente. 

El Contralmirante A. P. Luis López de Castilla Hidalgo, viaJO acom
pañado por el Capitón de Corbeta A. P. Fernando Grou Umlauff y por el 
Teniente Primero A. P. Luis Mellet Castillo, quienes fueron en calidad de 
asesores. 

El Director de lo Escuela Naval del Perú fue despedido en el aero
puerto por altos Jefes y Oficiales de nuestra Armado, quienes también o 
su retorno lo recibieron o su llegada al Terminal Aéreo. 
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Buque d.~ la Armaó_, de EE . UU . USS . "Wabash" llegó al Callao en 
Visita Operacional . -

105 

Procec ente de Volpo ro íso llegó el 16 de febrero o nuestro primer 
puerto lo nove USS . " Wa:,ash" de la Marino de los Estados Unidos de 
Norteamérica, cuya dota ció n cumplió uno ser ie de act ividades durante 
los c..:otro días de su ¡::ermonencia en nuestro medio en visito o peracional. 

El " Wabash" está considerado como uno de los más mode rn:::>s b'..Jques 
de reap rovi s ionam iento de f lota del mundo . Simul tánea mente, puede apro· 
vis ionar combust ib le, víve res y munic iones o un buque, para lo cual cuen
to con una plata fo rma de vue 'o , desde donde o;:¡eron he licópteros . 

MODERNO B UQUE ABASTECEDOR DE FLOTA "USS . WABASH" visitó ~1 Ca llao. 

Lo nove estadounidense amorró o las 0900 h:::>ros a un muelle del 
Te rm ina l Mar:t imo de l Callao. Luego, su Comandante, Cap it á n de Navío 
USN . Ro bert P . Chris 'er visitó a los autoridades navales y políticas de l 
pue rto. 

La dota ción de Oficiales y Tri pulantes de l USS "Wobosh" durante 
su estado en nuestro p rimer pue rto, recorrieron los instalaciones del Mu
S€ 0 Noval del Perú y los principales centros turísticos de Limo y alrede
do res. 
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El "Wabcsh" tiene una dotación de 2T Oficia les y 353 tripu lantes. 
Sus caracter .sticas son : Eslora : 659 pies; Manga: 96 pies y calado: 35 
pies. Desplaza 37,000 tone 'adas y fue puesto en servicio en 1971. 

La nave visitante zarpó el sábado 19 a las 0800 horas con rumbo a 
Acapulco, antes de retornar a su base de Long Beach. 

Centro d.e Alta lnvest'igación del Cáncer y Tumores funcionará en 
e l Ce~tro Médico Naval . -

Un Centro de Alta Invest igación y Tratamiento Avanzado del Cáncer 
funcionará en el Centro Médico Naval, como aporte de la Marina de Gue
rra de l Perú para el progreso científico de la medicina nacional en bene
fiCiO de la colectividad. 

Este centro anco lógico contará con la asistencia técnica del Natío
na! Cancer lnstitute de Bethesda, EE.UU. de N. A. y el Johns Hopkins 
University Hospital, Ba ltimore, EE. UU. de N. A . , organismos conside
rados como los más avanzados en la investi::¡cción del cár.cer en el mun
do, a los cuales se . .miró nuestra prestigiosa Universidad "Cayetano He
redia" poro los fines de orden docente y académico. 

El c itado orgcnisrr.:::> prestará sus servic ios a l persona l de 'a Fuerzo 
Armado , sus familiares y otros pacientes civiles que requieran una inter
vención t:spec io l . Lo organización de este serv icio, ha recaído en el Cen
tro Médico Naval, por 10s modernos equipos, personal médico y poromé
ci ico altamente ca lificado que posee, así como su prestig iosa trayectoria 
cienffico . 

Visitaron Lima, como huéspedes de nuestra Armada, los máximos di
noct ivas de las mencionadas instit..Jciones estadounidenses, Dr. Me. Gehhe 
Harvey, D1rector del Johns Hopkins University School of Medicine; Dr. C . 
Gordon Zubrod, Director del Nationa l Cancer lnstitute y el Dr. Seymour 
F·erry, Director cient íf ico Asoc iado de l National Cancer lnstitute, quienes 
visitare n al Ministro de Mar ina y Comandante General de la Marino, Vice
A irr Jrante A. P. Luis Ernesto Vargas Cabal :ero en su despacho del Mi
n istErio de Marina. 

Los dist inguidos visitantes fueron acompañados por el Director de la 
San idad Noval, Contralmirante A. P . SN. (MC) José Lozano Pardo, quien 
en 1971 tuvo a su cargo en EE. UU. de N. A., lo m isión de concretar es
ta asistencia . 

Estos distinguidos médicos cumplieron un importante programa de ac
t ividades durante su permanencia en nuestro capital. Sostuvieron entrevis-
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tos con 1os mas altos representantes de nuestros círculos médicos y cien
t íf icos, v isitaron diversos centros hospitalarios y dictaron una trascenden 
tal conferenc ia en el Auditorio del Centro M édi co Naval, a la cual con
currió el cuerpo médico de la Sanidad Naval en pleno. 

Tanto el Nctional Cancer lnstitute como el Johns Hopkins School of 
Medic ine, proporcionarán quimioteráp icos, equipos y ot ras asignaciones pa
ra los pl anes de investigación c l ínica eri el campo de la oncología. La Sa
nidad Naval del Perú por su parte aportará el personal médico y auxiliar, 
las instalaciones hospitcilarias, equipos y consultorios. La Universidad Ca
yetano Heredia tendrá asimismo una relievante ;.:articipación en la ejecu
ción de los planes de investigación y tratamiento en este nuevo centro, a
portando el se 'ecto cuerpo docente y pro fes ional médico, que lo ha conver
t ido en el principal centro de enseñanza médica del país. 

El Centro de Alta Investigación ¿el Cáncer de la FF. AA. que se ha
l ia ~ajo la responsabilidad de la Marina de Guerra de i Perú, incluirá en 
su programe el tratamiento quimioterápico, cirug·a, inmuno 'og ía y radio

tercpia en todcs sus aspectos. 

Buque Tanque B . A . P . "Moliendo" tansportó A~eit·e de 
Pescado a Europa . -

El buque tanque de nuestra Armada, B . A. P. "Moliendo" zarpó el S 
de febrero con destino a Europa llevando en sus tanques 18 mil tone :adas 

de aceite de pescado . 

Esta Unidad Auxiliar de la Escuadra, descargó el citado embarque en 
los puertos de Brake (Alemania) y Rotterdam (Holanda) dentro de 1 it ine

rario fijado para este viaje. 

La faena de embarque de este producto se realizó tres días antes en 
el Callao, luego que la nave recibió el certificado de limpieza de sus tan
ques. Como se sabe, el B.A. P . "Moliendo" es un buque tanque que úl
timamente ha estado transportando petróleo y sus derivados para el con 

sumo nacional. El embarque pertenece a la EPCHAP. . 

El aceite de pescado que se llevó en esta oportunidad a los citados 

puertos europeos va en forma cruda y semirrefinada. 

La ci tada nave de la Flotilla de Auxiliares de nuestra Armada está 
bajo el comando del Capitán de Navío A . P. Pedro Gálvez Unzueta. 
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Destructor Holc.rdés "Ow:.rijssel" llegó al Callao . -

En uno visito oficio' de cortesía o nuestro país arribó el miércoles 2 
de febrero a l Callao el Destructor "Overijssel" de la Marino Real Ho
landesa, cuyo dctoción cumplió un r . ..Jtrido programo de activ idades du
rante los siete días que permaneció en nuestro primer puerto. 

Lo rove holor.deso amorró o los 1000 horas del citado día en un mue
l'e del Terminal Marítimo, luego de nober saludado o lo plazo y al buque 
insignia de nuestro Armado con salvos de tiro de coñón, los que fueron 
contestados por los boterfos de lo Escuela Noval del Perú y el Crucero B. 
A. P. "Almirante Grou". 

Lu€go el Comandante del "Overijssel", Capitán de Fragata P. Oost
hout so tudó en vis ito de protocolo a l Comandante Gene ral de lo Base No
vol del Callao, al Capitán de Puerto, al Prefecto y oi Alcalde de lo Provin
cia Constitucional del Callao . 

MARINOS HOLANDESES DEL "OVERIJSSEL" testimonian s 1 agradEcimiento :! sus 
colegas pe:1.1anos. durante la \'l~lta qu 3 efectuar:m al Callao. 

A los 1300 hcras de ese m ismo día, e 1 Comandante de la nave VISI

tante llegó al Ministerio de Marina en compañía de l Embajador de Ho
landa, ccr.de solucó al M1nistro de Marina y Comandante General de la 
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Marino, Vice-Almirante A . P. Luis E. Vargas Caballero, qu ien lo recibió 
en su Despacho. 

El jueves 3 o las 9. 30 o. m. 'os marinos holandeses rindieron home
naje al Gran Almirante Miguel Grou, en lo plazo que ll eva su nombre en 
el Callao. Los siguientes días, efectuaron diversos act ivida des tur íst ic os, 
deportivos y sociales. El viernes 4 al mediodía , el Comandante de l Dest ruc
tor So.A.P. "Vi 11ar", buque anfi t rión, ofreció un almuerzo al Comando y 
Oficia les del navío holandés en el Club de Ofici ales de nuestra Armado . 
El sábado S y domingo 6 el público visitó el "Overijssel" en su ama rra
dero de l Term inal Marítimo del Callao. 

La dotación del buque visitante finalizó sus a ct ivida des en el Ca ll ao, 
el lunes 7 de febrero, fecho en que lo nave zarpó de retorno o su base si
tuado en Curocoo (Anti llos Holandesas). 

Bach ille res de Ingeniería reciben Grado de Alférece.s de Fragata en 
la Escuela Naval del Perú . -

Veinticinco ingenieros de diversos especialidades recibieron sus Des
pochos de Alféreces de Fragata Asimilados o 1o Armado Pe ruano, duran
te uno ceremonia que se realizó el 27 de enero en 1o Escuela Noval del PerC1. 

Hoce tres meses que estos bochi lleres de ingeniería egreso dos de lo 
UNI, ingresaron o lo Escue la Noval del Perú poro rec ibir un curso de Orien
tación y Adoctrinamiento Naval. Asimismo efectuaron prácticos durante un 
mes o bordo de buques de nuestro Armado . 

Lo ceremonia fue presidido por el Director del c itado centro de es
tudios, Contra lmirante A . P. Luis López de Costilla Hidalgo, quien entre
gó los respectivos Despachos o los nuevos Alféreces de Fragata Asimila
dos. De ellos 9 son ingenieros mecánicos, 3 ingenieros e lectricistas, 2 in
gen ieros electrón icos, 1 O ingenieros industriales y un ingeniero químrcu. 

Nuevo Concur~o de Ad misión para Bachilleres de Ingenieros .-

Lo Marino de Guerra del Perú ha abierto un concu rso de admisión 
para osimi 1or con el grado de Alféreces de Fragata o bachilleres de inge
niería en los especialidades de Mecánico (10), Electrónicos (6) y Electri
cistas (4). El citado concurso se inic iará e l 19 de marzo de este año. 

Poro poder ingresar o este concurso se requiere ser peruano de no
cimiento, poseer grado de Bachiller, tener de 21 o 26 años de edad y uno 
altura m ínimo de 1 . 63 m. 
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Asimismo deberán presentar uno solicitud, partida de nacimiento, tí
t¡.Jo unive:s.itario, certificado de IPM, certificado d.e . honora:,ilidad de f~
n'!'t li a, certrfrcado de buena conducta de la PI P, certrfrcado de vacuna antr
varrólica, certificado de antecedentes judiciales, foja de datos personales y 
currículum vitae. 

Los postulantes que aun no posean algunos de estos documentos, pue
den inscribirse con cargo a entregarlos posteriormente al momento de ini
ciarse el concurso. 

Más dE mil cornJ:'.ltr iota~ asistió Cañone ra B . A . P . "Amazonas" 
en la Selva . -

La Cañonera B.A. P. "Amazonas" perteneciente a la Flotilla Fluvial 
de la Fuerza Fluvial del Amazonas llegó el 25 de enero al puerto fluvial 
de !quitos, fina :izando ei viaje de acción cívica que realizó a las riberos 
de los ríos Marañón y Morona. 

Un mil doscientos cuat ro compatriotas recibieron una adecuada asis
tencia médica y dental que les proporcionó la dotación de este buque de 
nuestro Armado, lo cual estuvo integ rado, además del personal noval, por 
funcionarios de los Ministerios de Salud Público, Educación y Agricultura. 

Pob!odores de 41 caseríos y villorios enclavados en los riberas de es
tos ríos, recibieron asistencia médico consistente en diagnóstico, troto
miento, recepción de muestras de análisis, vacunaciones y distribuc ión gra
tuita de medicinas. Asimismo, se practicaron 230 extracciones dentales o 
bordo, prestándose además asistencia educativa y agropecuaria en 'as po
blaciones visitados. 

Este viaje fue la primera etapa del Servicio Cívico Fluvial que efec
túo nuestra Marina de Guerra en los alejados poblados fronterizos de nues
tro Amazonia. La citada cañonera estuvo bajo el comando del Teniente 
Primero A. P. Julio Figueroo. 

Petrolt:ro B . A . f' . "Zorritos" Transportó a Talara Petróleo de 
Trompete ros . -

A bordo del buque-tanque B.A. P. "Zorritos" de la Flotilla de Auxi
lia res de nuestro Armado llegó el jueves 27 de enero, el primer cargo
mento de petróleo residual del pozo "Corrientes X-1" de Trompeteros que 
alcanzó a 4,850 barriles. 

El buque de la Armada llegó a los 1000 o. m. al citado puerto nor
teño luego de haber navegado 5,440 millas en 18 días, 20 horas y 21 mr
nutos desde !quitos, puerto fluvial donde embarcó el citado combustible. 
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El 8 . A. P . "Zorritos", primer buque que fue constru :do en el Servicio 
1ndustrial de la Marina está actualmente :,ajo el comando del Capitán de 
Fragata A. P . Loyer Brandon C. Esta nave llegó a !quitos llevando 3 ,850 
toneladas de gasol ina que embarcó en Bajo Grande (Venezue la) , combus
tib le que está abasteciendo esa reg ión de nuestra Selva. 

Los viajes de las unidades de la Flotilla de Auxiliares co 1oboron en 
esta forma en e i normal abastec imiento de petróleo y sus derivados o los 
diferentes zonas del pa ís, labor que se halla enmarcada dentro del pro
gramo de Acción C ívico de lo Marino de Guerra, destinado o cooperar con 
e 1 desarrollo socio-económico nacional. 

Comisión de la Historia Marítima, visitó al Ministro c:le Marina.-

El Presidente de la Com isión de la Historio Marít imo, Contralmirante 
A. P. (R) Federico Salmón De lo Jara , acompañado por m iembros de la 
Junto Direct iva, visitó en lo mañana del 14 de enero al Ministro de Ma
rina y Comandante General de lo Marino, Vice-Almirante A. P. Luis E. 
Vargas Caballero, quien recibió una amplio información sobre el trabajo 
rea li zado por lo referida comisión, el cual está próximo a culminar con lo 
primero entrega de nueve volúmenes. ~ 

LA COMISION DE LA HISTORIA MARITIMA visita al Ministro de Marina . 



112 REVISTA DE MARINA 

El T itular de Marino luego de agradecer esto vis ito, re li evó e l arduo 
trabajo desplegado. por los miembros de lo comis ión poro escr ibir lo His
torio Marítimo del Perú y expresó lo decisivo y notable importanc ia que 
tendrá lo edic ión de esto o~ro en lo vida noc ional. Agregó que existe uno 
gran expectativo por lo aparic ión de lo Historio Marítimo de l Perú en di
versos sectores de nuestro medio . 

En lo entrev isto estuvo presente, el Secretorio General de Marino, Con
tralmirante A. P. Augusto Gálvez Ve larde y los Jefes integrantes del Co
mité Noval . 

Buque Escuela Sueco "Alvsnabben" Con 75 Cadetes llegó al Call~o . -

En vis1to ofic ial arribó el lunes 17 de enero el buque-escuela de lo 
Rea l Merino Sueca "Alvsnobben" conduciendo o bordo o 7S Cadetes No
va ' es, quienes se encuentran desarrollando sus apt itudes profes ionales en 
este tradicional crucero de instrucción. 

Lo nove sueco amorró o los 1030 horas en un muelle del Termina l 
Marít imo luego de haber saludado o lo plazo y al Buque-Insignia Crucero 
B.A . P. "Almirante Grou" con salvos de tiro de coñón. 

Posteriormente, e l Comandante del "Alvsnobben", Capitán de Navío 
Torsten Molm, efectuó visitas de protoco 'o o los principales autoridades 
novales y políticos de nuestro primer puerto. 

Al día siguiente, los marinos suecos depositaron uno ofrendo floral 
a nte el monumento al Gran Almirante Miguel Grou, que se erige en el 
Callao. 

Lo dotación de Oficiales, Cadetes y Tripulan tes, desde lo fecho de su 
llegcdo hasta el zarpe que se programó poro el viernes 21 real izó d iver
sas actividades oficio 1es, profesionales, sociales, deportivos y tur 'sticos. 

El " Aivsnobben" llegó al Callao, procedente de Volporoíso y luego de 
su estado de cinco días en rumbó con destino o Curocoo. Sus característi
cos son los siguientes : 

Desplazam iento : 4,200 toneladas; eslora 31 7 . S metros; mongo 44. S 
metros, colado 16. S metros; armamento dos cañones de 6" y cuatro ca
ñones antiaé reos . Su dotac ión está conformado por 38 Oficiales , 7S Cade
tes y 1SO Tripulantes . 
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C::~ntr.:almirante SN. {MC.J Osear Maúrtua Moyano Pasó al Retiro . -

Por d isposic ión de la Ley, e l Director de San idad Naval, Contralmi
rante SN. {MC .) Osear Maúrtua Moyana, pasó al retira el martes 11 en 
el transcurso de un senci llo acto que se realizó en el explanada frontal 
del Centro Médico Naval. 

El Director General del Persona l de la Marina, Contralmirante A. P. 
A bErta lndacochea Queirolo, pronunció el discurso de despedida a nombre 
de la Armada. Luego, el Contralmirante Osear Maúrtua, agradeció este 
homenaje y reci~ió posteriormente el saludo de los Oficiales Generales, 
Jefes, Oficiales y Tripulantes presentes en el acto. 

EL CONTRALMIRANTE SN (MC) Osear Maúrtua Moyano pasa al retiro por 

mandato de ley . 

Finalmente, curante una champañada que se SlrVIO en ia Cámara de 
OficialES del e. M . N. 1 se entregó un plato de plata recordatorio al home

najeado. 

E; Contralmirante SN . {MC.) Osear Maúrtua Moyana, ingresó en 
1938 a la Armada sienclo su primer puesto como Interno en la Escuela 
Naval del Perú, recibió el grado de Alférez de Fragata SN. {MC.) el 20 
de enero de 1940 . 
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Durante su perm'.:mencia en el cuerpo de b Sanidad Noval ha pres
tado importantes servicios en buques y dependencias de lo Armado . 

Posee en el grado de Gran Oficial, los siguientes condecoraciones: Cruz 
Peruano al Mérito Noval, Orden Militar de Ayocucho y Orden Gran A -
m ironte Gro:J. 

Crucero de lnrtrucdón 197 2 d.e la Armada Peruana se inició al 
Extranjero y o! Litor.:~l Nacional . -

B . A . P . " lndependencin", za rpó rumbo a Africa y Europa . 

Min istro de Mot in a ~tres idió Ceremonia de Despe&id.o;¡ en Escuela 
Naval del Perú . -

Destinado o proporcionar adecuados prácticos en lo mo r de los Ca
detes de lo Escuela Noval del Perú, se inició el m iércoles 5 el Crucero 
de Instrucción 1972 de la Armado Peruano, dividido en dos foses. 

EL MINISTRO DE MARINA desea buen viaje a los Jefes y Oficiales de la dotación 

del BAP. "Independencia" y la. Escuela. Naval, antes del zarpe del buque escuela. 

Con rumbo a Cosoblonco (Mar ruecos) zarpó o los 1 000 hrs. el Buque-Es
cuelo B.A.P. "Independencia", llevando o bordo 170 Cadetes del Segun
do y Cuarto Año de lo Escuela Noval del Pe rú, quienes du rante e l vi a je 
cumplen intensivos p ráct ic os de navegación, ingenier'o, comunicaciones, 
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armamento y otras faenas marineras, que complementan la instrucción teó
rica recibida en les aulas de estudios durante e l año académ ico. 

A esa misma hora, zarparon los Destructores de Escol ta B.A. P. 
" Castil la" , B.A.F . "Rodríguez" y el Buque de Desembarco B.A.P. "Poi-

EMOTIVA despedida se tributó a la d:Jtación del BAP . "Independsncia" que zar:¡ó de 

la B :u:e Naval del Callao. 

ta", llevoilc!o a bordo a 160 Cadetes del Primer y Tercer Año de la Escue
la Naval . Estas naves en su primera etapa, visitaron los puertos del sur 
de nuestro Litor:JI . En ellos, kls dotaciones cumplieron una serie de ac-tivi
dades oficiales y ampliaron su conocimiento sobre lo realidad nacional, 
visitando importantes centres industr iales de los zonas visitadas . Y al igual 
que sus colegas que viajan en el B. A. P. " Independencia", también rea
lizaron prácticas o bordo en los largos períodos de navegación. Los noves 
en esto primera etapa arribaron a Motaráni, Santo Roso, Somo, llo, Quil
co, Atice y Chola, Lomos, San Juan , San Nicolás y Pisco. 

Cerf:monia en l\.1 Escuela Naval del Perú . -

A las 0830 horas del mi é rcoles 5 se inició lo ceremonia de Pre-Zorpe 
en el patio de honor de lo Escue la Noval del Perú . El acto fue pres idido 
por el Ministro de Marino y Comandante Genera l de lo Marino , Vice--Al 
mirante A.P. Lui s E. Vargas Cabal lero. 
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Luego de entonarse el Himno Nocional del Perú, se of ició uno M iso 
de Compaña. Posteriormente el Director de lo Escuela Nova l del Perú , 
Contralmirante A. P. Luis López de Costilla Hido'go, pronun:::ió uno pro
clamo o los Cadetes que participan en e l Crucero de Instrucc ión 1972, a l 
término de lo cual e l Titular de Marina desp idió a los Jefes, Oficial es y 
Cadetes que se embarcaron . 

El V iaje d.e.! B. A . P·. "Independencia".-

De un total de 77 d ías que abarcó el itinerario del Buque-Escue 1o B . 
A. P. "Independencia", 55 de ellos estuvieron dedicados o lo navegac ión , 
lo que do uno ideo de l principa l objetivo ¿el viaje, cual es lo práctico In

tensivo y entrenamiento en lo mor de nuestros Cadetes Novo .es. 

EL BAP. "INDEPENDENCIA" inicia su viaje en el marco del Crucero de 
Ir..strucclón 1972 . 

El pri mer puerto que tocó nuestro Buque Escuela, fue Cosoblonco en 
Marruecos, adonde l'egó el 26 de enero . Posteriormente, orri~ó o Cádiz 
(España) , Liverpool (Gran Bretaña), Hamburgo (R. F. Alemana). El Hovre 
(Francia), Puerto Nuevo (Ecuador), retornando al Callao el 22 de marzo 
del año en curso. En los p~ertos o visitarse, nuestros marinos se desem
peñaron como Embajadores de Bueno Voluntad, incrementando el presti
gio internacional del Perú o través de diversos actividades. Uno de ellos 
se rá lo muestro que exhibirá o bordo sobre turismo, avance y desarrollo 
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¿el país. Esta exposición contará con maquetas, objetos arqueológicos, 
paneles, afiches y otros elementos de las principales actividades sectoria
les. Por otro lado, la banda de músicos que viaja a bordo, interpretó mú
sica internacional en retretas y en todas las reuniones que se organizaron a 
bardo. 

El 8. A. P. "Independencia" estuvo bajo el comando del Capitán de 
Navío A. P. Carlos B'oza Lizarzaburu. A bordo viajan dos Cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos y dos de la Escuela de Oficiales de la FAP., 
quienes han sido especialmente invitados por la Superioridad Naval para 
incrementar los lazos de camaradería en la FF. AA. 

El Contralmirante A. P. Fernando ZaP'ater Vantosse e! el nuevo Jefe del 
EstaC.:o Mayor General de la Marina.-

El alto cargo de Jefe del Estado Mayor General de la Marina fue a
sumido el lunes 3 de enero por el Contralmirante A. P. Fernando Zapater 
Vantosse. 

Antes de ocupar su actual cargo, el citado Oficial General de nuestra 
Armada se desempeñó como Inspector General de la Marina. 

Durante su carrero naval, el Contralmirante A. P·. Fernando Zapater 
Vantosse, ha ocupado importantes cargos en buques y dependencias de 
nuestra Armada. 

Sus últimos puestos fueron los de Director de Inteligencia Naval, 
Presidente del Instituto del Mar del Perú, Comandante General de 1a Fuer
za Fluvial del Amazonas, Director de Armas Navales, Director de la Ma
rina Mercante Nacional, Comandante del Crucero 8. A. P. "Coronel Bo
lognesi", Comandante del Arsenal Naval del Callao , integrante de 1a Plan
ta Orgánica del C.A . E.M., Jefe del Servicio de Comunicaciones Navales, 
integrante del Estado Mayor General de la Marina, Secretario General del 
Ministerio de Marina y Agregado Naval del Perú en Brasil . 

También fue Comandante del Destructor de Escolta 8. A. P. "Rodrí
guez", del petrolero 8. A . P . "Pariñas" y de la Cañonera 8. A. P. "Lore
to". Ha ocupado entre otros cargos la Capitanía de Puerto de Chimbote, 
la Jefatura del Departamento de Personal Subalterno y Jefe de Armamen
to de la Comandancia General de la Escuadra . 

El Contralmirante A. P. Fernando Zapoter Vantosse nació el 1 O de 
noviembre de 1916 en Chorrillos (Lima), Egresó de la Escuela Naval del 
Perú con el grado de Alférez de Fragata el 19 de enero de 1939. En sus 
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primeros años como Oficia l Subalterno integró diversos puestos en buques 
y dependencias de nuestra Marina. Es calificado en Comunicac iones, di
¡:;lomado en lo Escuela Superior de Guerra Naval, en el Centro de Altos 
Estudios Militares (CAEM), y en lo Academia Diplomático. 

Posee las siguientes condecoraciones: Oficial del Mérito Noval del 
Brcsil, Oficial de lo Legión del Mérito de los EE. UU. de N. A., Meda 
lla al Mérito Santos Dumont de lo Fuerzo Aérea del Brasil, Medalla del 
Pacificador del Ejército del Brasil, Comendador de lo Cruz Peruana al Mé
rito Aeronáutico, Comendador de 'la Orden "Almirante Padilla" de Co
lombia, Gran Oficial de la Cruz Peruano al Mérito Noval , Gran Of1cial de 
la Orden Militar de Ayacucho y de lo Orden Gran Almirante Grou . Tam
bién tiene la Medalla "Vencedores de lo Compaña Militar 1941". 

El Contralmirante A. P. Fernando Zopoter Vantosse contrajo matri
monio el 3 de agosto de 1947 con la Srta. Mory Vargas Quintoni llo, de 
cuya unión tienen dos hijos. 

Lo Marino despidió o Ministro de Marino y Cuatro Oficiales Generales 
mas de lo Armadn que pasan al Retiro .-

En un emotivo acto, la Marina de Guerra del Perú, despid ió a cinco 
de sus Oficiales Generales que pasaron al retiro por mandato de la Ley 
de Situación Militar, al cumplir treinticinco años de servicios como Oficia
les en nuestro Armada. 

Lo ceremonia se llevó a cabo el lunes 3 de enero en lo explanada 
de honor del Ministerio de Marina. A nombre del Cuerpo General de lo 
Armado el Vice-Almirante A. P. Luis E. Vargas Caballero, que momen
tos antes había asumido la Comandancia General de la Marino leyó el dis
curso de despedido . 

Entre los Oficiales Generales de la Armada que pasaron al retiro, fi
guran el Ministro de Marino y Comandante General de la Marino , Vice
Almirante A. P. Fernando El íos Aparicio; el Jefe del Estado Mayor Gene
ral de lo Marina, Vice-Almirante Carlos Salmón Cavero, el Comandan
te General de lo Base Naval del Callao, Contralmirante A. P. Jorge Ca 
mino De la Torre; el Secretario General de lo Marino y Director Genera[ 
de Capitanías y Guardacostas, Contralmirante A. P. Víctor Arenas Thorne 
y el Agregado Naval del Perú en Inglaterra, Contralmirante A. P. Alberto 
Benvenuto Cisneros quien por razones del cargo que desempeñaba no se 
encontró presente en el acto. 
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A nombre de los Alm irantes que pasaron al retiro, usó de la pa la
bra el Vice-Almirante A. P . Fernando Elías Aparicio. La ceremonia se 
real izó con asistencia de Of iciales Generales de la Armada, Comandos de 
Buques y Dependencias; delegaciones de la Plana Mayor, Plana Menor y 
Civil de nuestra Armada. Una compañía del agrupamiento Naval con 
Banda de Músicos y Bandera de Guerra , rindió los honores de reg lamento 
correspondientes. 

A continuación transcribimos el texto del discurso pronunciado po r 
e l Ministro de Marina y Comandante General de la Marina , Vice-Alm i
rante A. P.. Lu is E. Vargas Caballero, en la ceremonia de despedida a 
les Oficiales Generales que posaron a l retiro : 

Señores Almirantes; 

Señores Jefes y Of ici ales : 

Con la mas profunda emoción asisto a esta solemne ceremonia en que 
en representación de la Marina de Guerra, en m i condición de Comandante 
General, debo expresar el reconocimiento de nuestra Institución a los seño
res A lmirantes, que por imperativo mandato de lo Ley han pasado a lo si-
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tuación de Retiro, después de más de 40 años de leales y eficientes servicios 
brindando culto a un profesionalismo puro, han dedicado los mejores años 
de su vida, a servir los supremos intereses de la Patria. 

Vice-Almirante FERNANDO ELlAS APARICIO 
Vice-Almirante CARLOS SALMON CAVERO 
Contralmirante JORGE CAMINO DE LA TORRE 
Contralmirante VICTOR ARENAS THORNE y 
Contralmirante ALBERTO BENVENUTO CISNEROS; 

Ausente el día de hoy por encorltrarse en viaje de regreso al país des
c e su última colocación. Tened la seguridad que la fructífera labor por 
vosotros realizada, deja profunda huella entre quienes aun permanece
rr.os en Actividad y que con vuestras obras habéis contribuído a mante
ner e l prestigio y a preservar las mas puras tradiciones navales, sin omi
tir esfuerzos ni sacrificios para lograr dentro de la Institución y as í como 
en el seno del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, la grande
za del Perú. 

Haciéndome eco del sentir de los miembros de nuestra siempre glo
riosa institución formulo sinceros votos por el mejor de los éxitos en las 
futuras actividades que desarrolléis, con la convicción de que seguiréis 
brindando a la Marina de Guerra el valioso aporte de vuestro cariño e in
valorable experiencia profesional. 

Quiero en esta oportunidad rendir un sincero homenaje a la memo
ria del que en vida fuera el señor Vice-Almirante y Ministro de Marina 
don MANUEL FERNANDEZ CASTRO, quien en pleno ejercicio de sus fun
ciones falleció el 3 de abril del presente año y que hoy también pasaría 
al retiro por mandato de la Ley. 

Me es grato haceros entrega de estos presentes, para que los conser
véis como un recuerdo que la Institución os dedica. 

A continuación, transcribimos el texto del discurso pronunciado por 
el Señor Vice-Almirante A. P. Fernando El íos Aparicio, a nombre de los 
Oficiales que pasaron a retiro por mandato de la Ley: 

Señor Vice-Almirante Comandante General de la Marina, 
Señores Almirantes Jefes y Oficiales, 
Técnicos, Maestros, Oficiales de Mar y Tripulantes de la Armada, 
Damas y Caballeras: 

El destino ha querido que sea yo, quien tenga el insigne honor de ser 
el portavoz de la Promoción 1936 de la Escuela Naval del Perú, para ex-
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presor, en nombre de los Almirantes Carlos Salmón, Jorge Camino, Al
berto Benvenuto, Víctor Arenas y en el mío propio, nuestro mas profun
do agradecimiento por este sentido y emotivo homenaje de despedida que 
Ud ., señor Almirante, nos brinda tan generosamente a nombre de todo el 
Personal de la Armada , al dejar las filas del Servicio Activo por manda
to inexorab le de la Ley, en cuyo acatamiento hemos pasado a la Situa
ción de Retiro . 

Nos parece que fuera ayer, hace mas de 40 años, que cuando muy 
jóvenes aun optamos por esta n~ble carrera, leíamos en la primera pági
na del Prospecto de Admisión, que la Misión de la Escuela Naval del Perú 
era " lograr de los Cadetes Navales caballeros perfectamente adoctrinados 
en el Deber, el Honor y la Verdad, capaces de desempeñarse eficientemen
te como Oficiales de Marina, con espíritu mas bien prácticos que acodé
micos, dotados de una mente sano en un cuerpo sano". 

Han sido, pues, esos inmutables principios los que han guiado nues
tras acciones a través de cas i medio siglo de activa y entusiasta vida na
val . Cada minuto de esta carrera ha sido un instante de honor y de glo
ria deparado por el Destino a aquéllos a quienes tenemos el privilegio de 
pertenecer a nuestra Armada . 

La manifestación de que somos objeto el día de hoy, significa para 
nosotros el término de un largo, inolvidable y feliz viaje a través de todas 
las jerarquías de la Carrera Naval; partimos para otro viaje sin retorno 
en un honorable ocaso pero dejando atrás, en el horizonte a una pléyade 
de hombres llenos de pujanza, amalgamados en un íntimo espíritu de cuer
po y decididos a llevar a la Marina hacia gloriosos y siempre mejores des
tinos. 

No se puede esperar mejor recompensa a la culminación de una ca
rrera profesional, que aquélla en que los camaradas y amigos de toda una 
vida se reúnen para darnos tan cordial despedida en nombre de la Marina 
de Guerra . Por ello, señor Almirante Comandante General de la Marina, 
mis compañeros de Promoción se asocian a mí para expresaros nuestra más 
honda gratitud y, por vuestro digno conducto, a todo el Personal de lo Ar
mada . 

Si bien nos cabe la tranquilidad de conciencia y satisfacción del De
ber Cumplido, no podemos, sin embargo, ocultar la emo~10n que nos em
barga el alejarnos de la vida activa de la Institución Naval, a la que tan
to le debemos, y a la que tan unidos nos sentimos. 

Agradezco el sentido recuerdo que habéis hecho de la memoria de 
nuestro querido amigo y compañero de promoción Vice-Almirante Manuel 
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Fernóndez Castro, de cuyos invalorab:es servicios nos privó tan prematu
ramente e l Destino. 

Los presentes que nos habéis hecho entrego, los atesoraremos en lu 
gar preferente de nuestro hogar, porque vienen de lo Institución o lo que 
dedicamos nuestro esfuerzo, nuestro devoción y car iño por más de 40 a
ños de nuestros vidas. 

Señor Vice-A 1mirante Luis Ernesto Vargas Caballero, os deseo todo 
c lase de éxitos en lo del icado función de Comandante General de lo Ma
rino de Guerra del Perú y formulo mis mejores votos por el bienestar y 
pcg reso de nuestro Inst itución. 

Por todo, muchos gracias. 



NECROLOGICA 

1 ·~ 

t Vice-Almirante GUILLERMO TIRADO LAMB 

Prcfundo sentimiento de pesar ha c:Jusado en el seno de la Armada, 
el inesperado deceso del Vice-Almirante Guillermo Tirado Lamb. 

Este distinguido Jefe de la Armada ingresó ccmo Alumno de la Es
cuela Nav'JI el 5 de Marzo de 1918 y en 1924 recibió su despacho de Al
férez de Fragata . Dur::.mte el tramcurso de su brillante carrera prestó ser
vicios en los diferentes buques de la Escuadra y Flotilla de SubmJrinos del 
cual era Calificado, fue felicitado en v'Jrias oportunidades por el Estado 
por sus comisiones, viajes y campañas en favor del País; por este motivo 
recibió muchas distinciones N Jcionales tanto del Gobierno Peruano como 
del Extr'Jnjero . En el año 1957 fue nombrado Comandante General de la 
Marina y en 1958 Ministro de Marina, cargo que ocupara hasta el año de 
1962; habiendo pasado a la situJción de retiro en el año de 1959. 

El Almirante Tirado, fue hombre de rígido caróc~er y cultor de una 
estricta disciplina lo que nunca fue im¡:::edimento para que exteriorizara 
sus execelentes condiciones de caballero y amigo . Su firmeza militar no 
ocultobJ lo nobleza de su olmo, su tolerancia y lo comprensión de los 
problemas de sus Subalternos. 

Lo "Revisto de Marino" quien tuvo el honor de tenerlo como su Di
rector se asccio al pes'Jr de sus deudos y les envío sus más sentida con
dolencia . 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CRUZ ROJA 

ADOPTADOS POR UNANIMIDAD 

POR LA XX CONFERENCIA INTERNACIONA'L DE LA CRUZ ROJA 

VIENA, OCTUBRE DE 1965 

HUMANIDAD 
La Cruz Roja , a la que ha dado nacimiento la preocupación de prestar a1xilio, sin 

di~criminación a todos los h :!ridos en los campos de b,talla se esfuerza, bajo su aspecto 
Internacional y Nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas 
las circunstancias. t1ende a proteger la vida y )a salud. así como a hacer respetar 

a la ::¡ersona human:~, favorec ~ la comprensión mutua, la amistad, 
la cooperación y una paz duradera entre todos lo5 ::¡ueblos. 

IMPARCIALIDAD 
La Cruz Roja no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición 

social ni credo político, se dedica únicamente a soc•orrer a los individuos en proporción 
con les sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes. 

NEUTRALIDAD 
Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene de tomar parte en las 

hostilidades y, tm todo tiempo. en las controversias de orden político, 
racial , religioso y filosófico. 

INDEPENDENCIA 
La Cruz Roja es independiente, auxiliares de los poderes públicos en su actividades 

humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las sociedades 
nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita 

actuar siempre de acuerdo con los ¿rincipios de la Cruz Roja. 
CARACTER VOLUNTARIO 

La Cruz Roja es una institución de socorro voluntaria y desinteresad'l. 
UNIDAD 

En cada pafs sólo puede existir una sola sociedad de la Cruz Roja, debe ser accesible 
a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio. 

UNIVERSALIDAD 
La Craz Roja es una institución universal, en cuyo seno todas las sociedades tienen 

los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente. 
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OFRECE A LA INDUSTRIA DE LA COSTRUCCION SU 

PE PELMA 
TIPO ITALIANO 

PARA CUALQUIER CONSULTA DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO TECNICO 

Avenida Minerales N9 640 - LIMA 
Teléfonos NC? 310-955 - 271 -885 - 287-717 

Jirón Cuzco N9 177 - Ofic . 502 

EMPRESA PESQUERA DEl "ROSARIO" 
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