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La Revolución desde adentro: 

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

GUILLERMO PRENTICE 

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

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

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

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

1 NTRODUCCION 

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

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

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

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

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

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

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

La Hechura de una Revolución.-

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

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

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

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

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

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

formo agrario y situación de lo IPC . 

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

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

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

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

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

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

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

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

"Cuando a uno lo persigue uno 
monada de toros enloquecidos, se tie
ne tres opciones. Uno es arrodillarse, 
cerrar los ojos y rezar. Lo segunda 
es torear los toros, lo cual viene o ser 
lo mismo que lo primero opción. Lo 
tercero es guiar lo estampido de to
ros o un terreno que seo más venta
joso poro el perseguido. Las masas en 
América Latino están comenzando su 
estampido . Nosotros los militares so
mos los únicos capacitados poro guiar
las, así como o nosotros mismos, a te
rreno seguro" . ( 16) . 



6 REVISTA DE MARINA 

Al osu ir el poder, la Junta Mi
litar no pe JIÓ t1empv en desasocior
,p de la • -~ o imuger¡ de permanecer 

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

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

"poner fin al caos económico a 
1 

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

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

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

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

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

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

Reforma lndustriai.-

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

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

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

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

La ley además clasifica todos las 
industrias como públicas, privadas, o 
cooperativas. Todas las industrias bá
sicas se reservan para el Estado, el 
que también tiene el poder para par
ticipar "cuando lo crea conveniente", 
independientemente o en sociedad, 
también en otras industrias. Unica -



8 RE\'1STA DE MARINA 

mente en .e-os excepcionales se permi
tirá oper r a la industria privada, ya 
sea ind pendient nente o con el Es
tado, • industo iac:. básicas. 

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

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

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

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

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

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

Reforma Agraria.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otras Reformas 

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

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

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

No obstante los dificultades in
herentes al analizar los antecedentes 



12 REVISTA DE MARINA 

y mot ivo de los dir igentes md,tares 
Cj Ue pla oron el golpe de Octubre, 
~ u rge u :1 serie de factores comunes 

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

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

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

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

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

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

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

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

Para el ciudadano norteamerica
no promedio, el respeto norteamerica
no, de tan larga duración, al proceso 
constitucional, así como la fuerte tra 
diciÓn imperante contra la interven
ción militar en la política, hocen que 
la perspectivo de un golpe militar sea 
algo inconcebible en Estados Unidos 
de Norteomérica e imperdonable cuan
do ocurre en otros países . Los es
fuerzos de los pnmeros colonos poro 
romper sus lazos individuales y colec
tivos con Europa, condujeron o los 
Norteamericanos a sospechar de to
das las cosas mil1tares . 
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No obstante, el Perú como no 
eran Hispán ico carece de los tradicio
nes y exper ienc ia p-1ro que florezco 
lo democracia, en el sentido en que 
lo comprenden lo mayoría de los Nor
teamericanos . Los primeros esfuerzos 
poro lograr lo independencia de Es
pa ño y Port ugal condujeron o uno 
trodrción de envolv imiento militar en 
el gobierno, que aunque más sutil hoy 
en día, es ton fuerte como lo fue en lo 
época del c-Jud illo del siglo XIX. Lo 
h isto rr o de Iat inoamérica tiene mu 
chos ejemplos de circunstancias en los 
cuales ún icamente los fuerzas armo
dos podían estob!ecer cualquier clase 
de orden y estabilidad en el vacío po
lítico que existía subsiguientemente o 
los guerras de 1::~ independencia. Uno 
vez establec ido, el precedente de en
volvimiento militar en lo político no 
solamente fue aceptado, sino que se 
convrrtró en tradición. El golpe mili 
tar no ero un error, sino más bien ca 
si lo formo institucional del cambio 
político . En el Perú el golpe militar 
~ ignifrco no tonto uno falto de respe
to al proceso democrático, sino mcis 
bien reflejo el precedente histórico y 
el preponderante punto de visto de los 
milrtores como "guordiones de lo 
Constitución". No sería exagerado 
decir que en el terreno político de mu
chos Estados Latino Americanos, Perú 
inclusive, se espero que intervengan 
los militares cuando el gobierno civil 
se torno conspicuomente incapaz de 
gobernar (38). En verdad, aún lo 
Constitución Peruano parece apoyar 
esto esperanzo. El Artículo 213, tí
tulo 12, de lo Constitución de 1933 
o lo letra dice : "El propósito de los 

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

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

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

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

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

Or1genet Soc iales de l Cuerpo da Ofi
ciates.-

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

sobre la representación de lo capital 
del país . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo influencia del CAEM y el con
siguiente interés de los hombres de 
armas en los problemas socio-econó
micos del país, se reflejan claramente 
en los artículos publicados en la Re
vista Militar del Perú, órgano oficial 
de publicidad del Ejército Peruano. 
Los artículos publicados durante los 
años 1949-51 difieren en formo signi 
ficativa de aquéllos publicados duran 
te los años 1962-1964 (7 4). Los te 
mas que aparecen publicados en este 
último período contienen uno signifi-
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cativa cantidad de asuntos relativos 
a problemas políticos, sociales y eco~ 
nómicos de la nación; o a problemas 
de desarrollo nacional en general. Es
to ofrece un marcado contraste con l'a 
política editorial más tradicional refle
¡ada por la Revista Militar solamente 
unos 1 O a 15 años antes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA : Referencias Blbllogré.!icas en el Anexo l. 
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que el .. : mbio n <:?dionte un proceso 
democ ..~t co es el único comino acep
tohl poro el desarrollo y la reformo . 
E e idealismo, c;in embargo, debe mo
d corse y o¡ustorse o través de uno 

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

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

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

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

EJ Mayor de Inianterfa de Marina, USN, James L . Wllllams, es graduado en Asun
tos Internacionales, en la. Universidad George Washington . Su primera experiencia o
perativa ha sido en operaciones de ln!anterla; ha servido recientemente en el 3er . Ba
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Los Puertos del Perú y sus 

Accesibilidad es al Tráfico de N a ves 

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

GENERALIDADES.-

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

P or el Capltá.n de Fragata A.P. <n 

LUIS FELIPE vn.L.ENA GUTIERREZ 

dodes del aguo utilizable no presen
taban problema alguno. 

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

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

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

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

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

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

El Comercio.-

El tipo de comercio en general 
es el siguiente: 

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

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

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

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

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

Las Organizaciones Portua rias.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-La penetración de las olas en lo 
dársena . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voy o trotar ahora el puerto de 
Ch imbote . 

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

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

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

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

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

Veremos ahora lo que sucede o 
Poito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioridad del dragado de 
mantenimiento.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f. -El orden de magnitud de 
las cantidades a dragar, y la ind ica
ción del tipo de suelo a remover opa· 
rece en la tabla siguiente : 
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P U E R T 0: Cantidades estimacf.as, a dragar en ml. 

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

S.:Ji averry 1'500,000 

Ca llao 300,000 

Ch imbote 200,000 

Paita 300,000 

Pisco/ Pta . Pejerrey 300,000 

T o t a 1 2'600,000 

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

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

1 a 1'500,000 arena/ fango 

300,00 arena/ fango 

100,000 fango 

60,000 fango 

150,000 fango 

1 . 6 a 2 . 1 mi llenes 

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

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

guientes: 

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

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

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

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

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



Apuntes sobre Estrategia 

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

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

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

Por el Capitán de Fragata A . P. 

JULIO DE LOS RIOS 

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

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

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

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

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

Jacob Bronowski 

Consideraciones Generales. 

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

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

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

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

te de princ1pios científicos de cuando 
en cuando. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qué controlar. 

Por qué controlar. 

Qué grado de control es neceso-
río . 

Cuándo establecer el control . 

Cuánto tiempo mantener el con
trol. 

Cuál es el esquema general de 
control. 

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

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

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

Lo Misión 

Los Característicos del Teatro. 

Los Fuerzas Involucrados. 

El esquema de maniobro o acción 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El s1stema o sistemas logísticos, 
deben estar completamente integra-

dos con los s1stemas para el comando 

y control de las actividades de com 

te . 

La Logística debe ser considera 

da en dos partes, logística del produc

tor y logística del consumidor. 

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

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

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

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

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

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

quisición electrón ica, presentación y 
por computación electrónica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Estos elementos subsidiarios son· 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ble". 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Buenos conceptos Básicos. 

-Una concepción clara de los ob-

jetivos a lograr. 

-Un proceso lógico de pensamien 
to. 

- Conoc1m1ento de hechos perti

nentes. 

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

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

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

-Una aprec1ac1ón de los factores 
humanos involucrados 



APUNTES SOBRE ESTRATEGIA 49 

-Carácter mental y moral más un 
sentido de responsabilidad perso
nal para los resultados de la de 
cisión. 

L<J Perspectiva Total.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CONFLICTO 

Espectro completo de 
presión, violencia, des
trucción . 

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

COMANDO ESTRATEGIA 

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

control para obtener 
objetivos . 

Combina consideracio
nes Estratégicas, Lo
gísticas y Tácticas . 

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

Sistema numerado de 
fuerza de tarea. 

Doctrina común y des
centralización. 

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

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

Claro entendimiento de 
todos los objetivos co
munes . 

Figura S - El fundamento de la flexibilidad estratégica . 

Una sumarización de conceptos relativos. 

LOGISTICA' 

Creación y Apoyo sos
tenido de fuerzas de 
Combate . 

Factores Económicos 
limitan la creación. 

Los factores logísticas 
limitan el empleo. 

Es base física de la 
Flexibilidad . 

Proporciona movilidad 

Repuesta al Comando. 

TACTICA 

Aplicación inmediata 
del Poder . 

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

por la estrategia . 

Versatilidad del Perso
nal. 

ARMAS Y SISTEMAS 
DE ARMAS 

Sujeto a las necesida
des de la Estrategia. 

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

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

Versatilidad de Armas 
y Equipo . 



Revista de Revistas 

El Reto del Tiempo y Nuestros Conoclmien. 

to . 

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

ltaUano de s gunda generación . 

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

rquivocada o correcta? 

El Reto del Tiempo y Nuestros 
Conctimientos.-

Ing . FRANCISCO V ALDEZ ZAMUDIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d& 

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

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

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

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

tos . 
Aceptando que lo tosa anual de 

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

"n" el número de años de egresodo. 

El "índice de desnivel" o dife

rencio entre los conocimientos adqui

dos en lo Universidad y los nuevos 

existentes se expresa en lo siguiente 

fórmula: 

(1-d)n 

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

Si n 5 años d = 10 % 10 % 

(1 -0 . 10)5 

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

(1 -o. 1 0)10 

13% 
( 1 +o. 1 0) 

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

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

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

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

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

11 St S años d- 10%; i = 10 1
(, 

tenemos 

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

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

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

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

b . Contratando empresas de ser
vtcios profesionales . 

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

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

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

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

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

dicarlas a incrementar el nivel de sus 
conocimientos. 

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

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

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

Por el Capitán de Fragata < R> 

M . MARTIN 

De la Marina Británica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descripción general. 

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

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

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

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

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

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

Capacidad operativa. 

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

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

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

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

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

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

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

Caractf:rísticas técnicas 

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

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

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

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

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

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

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

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



PROTECCION CATODICA 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

de zinc de Bera del Perú. 



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

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

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

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

Por el Capitán de Corbeta (R) 

F. CLARK, RN. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CoSMJcidod paro todo condición 
meteorológito.-

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

El e~c ión del modo de ataque final 

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

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

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

cuatro lanzadores Exocet en la po

pa del patrullero rápido P 54, pro

yecto de los Chantiers Navals Fran
co-Gelges. 

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

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

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

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

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

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

Cabez:~ de comba te. 

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

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

Performance d ~ l alcanca. 

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

Apli,taciones futuras 

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

-Lanzamientos en inmersión des
de submarinos; 

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

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

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

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

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



Un Crucero Increíble en la "TELLUS" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

está b1en para mujeres y no poro gente 
de mor 

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

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

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

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

siempre o contrapelo . 

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

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

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

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

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

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

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

por todo alumbrado teníamos un par 
de faroles de kerosene 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lo mascota del buque. 

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

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

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

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

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

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

Volviendo a nuestro rebaño de 
carnero, aparte de proporcionarnos el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tante deplorable después de casi cin
co horas de brega . 

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

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

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

Los remolcadores : 

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

A éstos les ha asignado respectivo 
mente los nombres de: 

"Alférez Sobro!" y 
"Comodoro Somellero" . 

CHILE 

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

ESPAf'IA 

Asigno~ ión de nombres.-

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

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

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

ESTADOS UNIDOS 

Mina antisubmarina "Captor".-

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

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

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

Nuevas Unidades.-

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

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

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

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

Han sido lanzados al agua los si
guientes: 

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

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

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

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

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

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

Lonzamiznto del CVAN 68 "Nimitz". 

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

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

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

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

Lo n:ilésimo patrulla. 

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

Estas mil patrullas representan 
60. 000 días de actividad. 

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

Lanzamiento de lo fragata nuclear 
"South Carolino". 

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

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

Sus características son : 

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

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

Velocidad : 30 nudos 

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

Tripulación : 562 hombres. 

Ya hay cuatro buques nucleares 
de superficie en servicio: 

-El portaaviones CVAN 65 "En 
terprise" 

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

-El portaaviones CVAN "Nimitz" 

y 
-Las fragatas DLGN 36 "Califor

nia" y DLGN 37 "South Carolina" . 

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

FRANCIA 

Experimento1s nucleares en el polígo
no del Pacífico.-

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

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

Ejercicio bilateral franco-belga.-

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

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

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

Los traba¡os se efectuaron · 

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

Esa conversión consiste en: 

- la supresión de la torre doble de po
pa . 

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

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

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

- lo ad1ción de estabilizadores; 

frecuenc1a ; 

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

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

Sus características eran : 

Desplazamiento: 12. 080 tons. 

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

Potencio : 80,000 e. v . 

Velocidad: 31 ,S nudos 

INDIA 

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

gltl .-

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

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

ISRAEL 

Lancha poro el Patrullaje costan-ero. 

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

el número "854" tiene los siguientes 
característicos: 

Desplazamiento: inferior o 50 
tons. 

Eslora: 18 - 20 metros 

Aparato de propulsión: motor 
Diesel . 

Velocidad: 20 o 25 nudos 

Armamento: 3 conjuntos dobles 
de pequeño calibre 

Tripulación : 8 hombres. 

Aeronaval.-

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

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

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

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

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

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

Ero uno decisión clara, aporte de 
los motivos de carácter estratégico-mi 
litares, a presionar sobre los Soviéticos 
una táctica otras veces adoptada en 
el curso del negociado: demostrar su 
propia disposición o llegar a un acuer
do, y al mismo tiempo, su propia de
terminación de sostener, (si fuera ne-



NOTAS PROFESIONALES 89 

cesaría con adecuados medios finan 
c ieros y con todo el peso de una tec
nología avanzada), una renovada ca 
rrera de armamentos. 

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

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

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

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

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

- A la de Warren en Wyoming y. 

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

lares . 

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

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

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

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

Por lo tanto en este caso el sis
tema ABM es un factor determinante 
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paro retardar la capactdad disuasiva 
del presunto adversario . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clent!Iico Canadiense ofreció charlas sobre 
TSUNAMIS. 

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

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

Gigantesca Grúa rescataron hombres Ra 
nas de la Armada . 

Condecoración a Almirantes Ascendidos. 

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

Nuevo Jefe de RR .PP . tiene la Marina. 

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

Hija. de Ferré cumplió 100 afí.os. 

Ochocientos nuevos alumnos ingresaron a.l 
CITEN . 

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

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

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

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

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

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

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

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

Científico Canadiense ofreció chorlos sobre Tsunamis.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cadetes : 

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

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

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

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

Crucero . 

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

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

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

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

¡VIVA EL PERU 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Condecoración a Almirt~ntes Ascendidos.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tranjero. 

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

PROCLAMA DEL CONTRALMIRANTE DIRECTOR DE LA ESCUE·LA NA

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

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

Cadetes : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1VIVA EL PERU' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hijo de Ferré Cumplió 100 años.-

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

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

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

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

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

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

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

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

·-/--. 

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

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

Buque E1cuela Español llegó al Callao en visita Oficial.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDEN DEL DIRECTOR NC? 114/72 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

El Director que suscribe; 

DI S PON E: 

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

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

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

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

RIO SANTIAGO, 3 de Octubre de 1972. 

ROBERTO A. ULLOA 
Capitán de Navío 

Director 
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FINOTEX 
FABRICA DE TEJIDOS DE LANA FINOTEX 

CHOMPAS DE TODO TIPO ORLON, PERLON 
Y MERCADERIA EN GENERAL 

--o Oc--

PRISTEX 
CALCETINES PARA CABALLEROS, MEDIAS 

PARA NIÑOS Y NIÑAS. 

--o O o--

Carhua% 1323 - Chacra Colorada - Teléfono 23-53'09 - LIMA 

1 : 

1 ............................................................ 

MAllAS GILDEMEISTER S. A. 
Av. José Baquijano y Carrillo 340 (Cuadra 27 Av. Argentina) - Telf. 286320 - LIMA 

•t&SUP 

DISTRIBUIDORES GENERALES DE: 

PINTURAS "HERWIN WILLIAMS" 
Decorativos - Industriales - Marinos 

NATIONAL CHEMSEARCH 
Productos químicos de mantenimiento 
industrial : 

Solventes SS-25 NC- 123 -
Descarbonizonte CTD-99 -
limpiador de contactos SWISH 
Aflojatodo YIELD . 

MOLY SLIP 
GRASAS Y LUBRICANTES A BASE DE 
BISULFURO DE MOLIBDENO . 

1 
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GUIA DEL ANUNCIADOR 

Banco de lo Noción 

Bero del Perú S.A . 

Citeco 

Equipex 

Fi notex 

Me t ías Gi ldemeister S. A . 

............................................................ 
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