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e u A N E 
AVANZA!! 

VISTA DE UNA DE LAS ENTRADAS DE LA RED DE TUNELES 

En una dt las regiones más áridas y dtflctles del PaJi , con una topogral/a muy acctdentada , se esta construyendo un 
comple¡o minero-industrial que permitirá tr<J tar el cobre que se obtenga en la Mina de Cua¡one v transformarlo en on 

concentrado de alto porcentaje. 

T~mbt~n se está construyendo un sist•ma de túneles. entre ellos uno de 17 kilómetros de largo, ~ra poder transportar 
~ conantndo ala FundiCión de /lo, donde sm convertido en cobre de/tipo "blister" o ampo/loso 

Pero, simultM'!eam~~nte, 18 tlltán levanmndo los c~mpamcn tos - QUB son verdaderas c1udades con rodas sus 
comodic!Mif!JI - para que puetün vivir los miles de trabajadores que requerirá Southern Pcru Copper Corporation para poner 
M producción la Min• de Cuajons, QUII hsbrá dtJ permitirle al Estado mayores ingresos por conceptos de ... 1puestos y 
diviSils tMJ n«»ada fJM8 el inc~~nro de nu111tras reserws. 

U producción th Cu.joM #fiÍ inicialmente de 140,CXXJ tone/adiu anual~ de cobre. En marcha está, pues . un<~ 
gigante~Ja obra di ¡,g.nierl•, desarrollada gnci111 a la fabulosa inversión de nVs de 550 millones de dólares , considerado el 
rNt grande •porte d~ 1• empresa privMJa en el PerU. 

En todo ello , en la l1bores de plllll•miento, M construcción y de producción , tm embargo , hay un elemento que es 
béJco p.,.., I~IUN 1• nwos traz.JM. Y «lo es la lllguri~d. Sl1gurid«l ¡»ra cuidllr lBS vidas M nuestros traba¡ «<ores. 

TOGUEPALA 

SOUTHERN PERU OPPER CO PORATION 
CUA.JONE 

ll 



El Perú y el Transporte Marítimo Mundial 
del lV1ineral de Hierro 

Por el Capitán dé Fragata (R) 

LUIS FELIPE VILLENA GUTIERREZ 

(PARTE 1) 

INTRODUCCION 

Dentro del plan concebido por el 
suscrito de ir informando al Oficial de 
Marino sobre el desenvolvimiento de 
uno de los más importantes intereses 
marítimos nocionales cual es nuestra 
Marino Mercante y su participación 
en el transporte de nuestros pro:::!.uc
tcs, in icio ahora el estudio de este ti
Po de CJcorreo ocupándome de los mi 
nerales, que constituyen el 45 % de 
nuestros exportaciones y que tienen 

tanto '"ignificodo poro el proceso in
dustrial de cualquier país. 

EL MERCADO MUNDIAL DEL MIN·E.
RAL DE HIERRO. 

Durante los veinte últimos años, 
el tráfico de mineral de hierro ha au
mentado mucho más rápidamente que 
la producción de ese mineral . En 

1970, por ejemplo, el 45 . 2 % de lo 
producción mundiCJI fue objeto de co
mercio internacional, contra un 17.4 
7c en 1950. Casi los cuatro quintos 
partes cé ese tráfico se realiza por 
mor . Entre 1960 y 1970, el tráfico 
marítimo de mineral de hierro aumen
tó o más del doble en peso y como 
resultado de las mayores distancias 
en un 35 7r" en término de toneladas/ 
millos . 

Dado la estructura actual del 
tráfico marítimo de l mineral de hie
rro, todos les países que son grandes 
exportadores, con excepción del Bra 
sil, depen C:.= de uno sola región im
portadora poro más del 50 % de sus 
exportaciones. El grado de dependen
cia varío entre el 62.5 % (en el coso 
de Canadá con respecto o los Estados 
Unidos) y el 93.3 % (Escondinovio con 
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respecto a Europa occidental). El Bra
sil, que en 1950 destinó el 80 .5 % de 
sus exportaciones de mineral de hie
rro al mercado de los Estados Unidos, 
ha logrado reducir su dependencia de 
un mercado único, hasta el punto de 
que en 1970 llegó a depender más 
del mercado de Europa occidental, el 
que absorbió el 46.7 % del total de 
sus exportaciones de minerales. 

Muy diferente, es en este aspec 
to, la situación de los países consumi
dores . Con excepción de los .Estados 
Unidos, cuyas importaciones proceden 
en un 53.3 % de minas canadienses 
controladas por los propios importa
dores, ninguno de los principales paí
ses de importación depende de una 
fuente única para más del 35 .8 % de 
sus suministros, y en la mayoría de 
los ca~os el grado de dependencia es 
inferior al 30 %. 

PUERTOS DE CARGA Y DESCARGA 

Tres factores desempeñan un pa
pel primordial en el mejoramiento y 
expansión de los puertos : 

a . - el calado de la zona portuaria y 
a lo largo del muelle; 

b .-la rapidez en la manipulación de 
la carga y en la rotación de los 
buques; 

c .-un espacio de almacenamiento a
decuado que permita cargar y 
descargar grandes buques rápi 
damente . 

En circunstancias por lo demás 
iguales, los compradores siempre da
rán preferencia a los proveedores que, 

debido a la existencia de instalaciones 
portuarias adecuadas y eficaces, per
mitan utilizar servicios de transpor
te que ofrezcan condiciones ventajo
sas . 

Durante el decenio de 1960 se 
hicieron importantes obras de mejo
ro y expansión de los puertos. En va
rios puertos se están llevando a cabo 
nuevas obras de ampliación y son e 
videntes los esfuerzos encaminados a 
aumentar la capacidad de los puertos 
de las principales rutas a fin de que 
puedan recibir barcos de más de 
250,000 TPM. 

A su vez, tales contratos de fle
tamento de larga duración facilitan 
las inversiones en buques de gran to
nelaje, ya que la seguridad de su uti-
1 ización estable con fletes remunera 
dores disminuye al mínimo los ries
gos . 

Las facilidades portuarias en el 
Perú para el embarque de minerales 
son relativamente limitadas. San Ni
colás es. el mejor dotado con una fa
ja transportadora, fija, de 3,000 TM/ 
Hora . Le siguen San Juan de Acarí 
con otra similar de 2,000 TM/Hora y 
Matarani con una de 500 TM/Hora. 
Chimbote dispone de dos grúas y una 
faja transportadora fija y el Callao y 
Pisco poseen faja portátiles. Además 
en el Callao se dispone del muelle N9 
5 construído especialmente para car
gamentos de minerales pero no equi 
pado para realiza·r plenamente tal fin . 

Entre 1960 y 1972 el tonelaje 
mundial de buques graneleros registró 
un aumento anual medio del 24.2 % . 
Casi todo el mineral de hierro se trans-
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porta actualmente en buques grane
leras. En 1960 eran muy pocos los 
buques especializados en el transporte 
de minerales que superaban los 60 mil 
TPM. En 1972 los mayores buques 
de transporte de minerales alcanza 
ban las 200 . 000 TPM. No obstante, 
el 61.7 % del tonelaje total de bu 
ques graneleros estaba compuesto en 

1972 de buques menores de 50 . 000 
TPM. 

Los Compradores prefieren im
portar f. o. b. y aducen que ello las 
permite coordinar más eficazmente 
sus programas de importación y las 
fechas de llegada de los buques, por 
una parte, con su capacidad de elabo
ración del mineral, por la otra, a fin 
de no aumentar las existencias a ni
veles innecesariamente altos. Además 
parecen no confiar en la capacidad de 
los exportadores para cumplir debida 
mente sus obligaciones contractuales 
en términos e. & . f . , si bien recono
cen que tal desconfianza no se basa 
en ninguna experiencia que la justi
fique . 

EFECTOS PROOTECTORES E IN 
FLUENCIA DEL COSTO DEL 
TRANSPORTE. 

Si bien la distancia es un factor 
decisivo en la fijación de los fletes y 
en la relación entre éstos y los precios, 
no es el único que interviene . Tam
bién es importante la eficacia del sis
tema de transporte marítimo en su 
conjunto (tonelaje de los buques, ti
po y organización de la explotación, 

capacidades de carga y descarga de 
los puertos, ritmo de rotación óe los 
buques) . 

El aumento de las ventas e . & . 
f. permitiría a los países en desarro
llo incrementar su participación en el 
tonelaje mundial de buque de trans
porte de mineral y obtener así mayores 
ingresos de divisas . La utilización a
segurada de sus buque en el transpor
te de mineral de hierro contribuiría a 
su rentabilidad y facilitaría la finan
ciación. Se obtendría así la seguri
dad y la protección necesaria para el 
desenvolvimiento de una industria na
viera incipiente, dentro del marco de 
procedimientos comerciales absoluta 
mente sanos. Si los consumidores de 
mineral de hierro apoyasen tal polí
tica, sería superfluo recurrir a la re
serva unilateral de la carga . De tal 
medo, los países en desarrollo podrían 
beneficiarse de toda reducción ulte
rior de los fletes y tendrían un incen
tivo para llevar a cabo una acción 
concertada ¿,estinada a reducir los 
fletes mediante una mayor eficiencia 
en la organización del transporte, con 
utilización de servicios de transporte 
mixto y otros procedimientos . 

La adquisición de buque propios 
no constituye una condición indispen
sable para aumentar la participación 
de los países en desarrollo exportado
res en el transporte marítimo del mi
neral de hierro . Provisionalmente, el 
tonelaje necesario podrían obtenerse 
mediante contratos de fletamento kan
tratos de larga duración o de fleta
mento por viaje) . 

Algunos importadores de mine
ral de hierro estiman que las ventas 
e . & . f . acaso no redunden en prove

cho de los países exportadores en de-
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sarrollo . Tal opinión se basa en el 
supuesto de que la tendencia a la ba 
ja de les fletes registrada en el de
cenio e',= 1960 se ha detenido defini 
tiv~mente en 1970 por dos razones: 
el aumento de los costos de exp'ota · 
c ión y el hecho de que no cabe prever 
ningún ulterior aumento importante 
del tamaño de los barcos . 

No obstante, ¡::arece haber con
siderables posibi 1 idades de real izar 
nuevas econcmí::Js, al menos hasta la 
última parte del decenio, especial
mente porque las mejoras portuarias 
pE:~mitirán aumentar en muchas ru
tas el tamaño óptimo de los buques . 
Incluso si no se registran nuevos pro
gresos tecnológicos y si se alc~nza un 
límite máximo estable de la capaci
dad de les buques, podrán realizar
se nuevas economías en la construc
ción y explotación de los careos me
diante la normalización c',e su diseño 
y su construcción en serie . Si aumen
ta aun más el límite máximo de 1~ 

capacidad de los buques la magnitud 
de las posibles economías será aún 
mayor . Los buques utilizados en las 
diferentes rutas no son actualmente 
del tamaño y tipo óptimo . Cuando se 
utilicen les buque ó;:¡timos en todas 

l~s rutes principales, el pabellón del 

buque puede constituir un elemento 

decisivo en la determinación de los 

cos~cs de explotación, debido a las di

ferencias que existen entre los diver
sos países en cuanto a la clasificación 
y salarios de la tripulación . He aquí 
probablemente una razón más para 
que los países en desarrollo aumenten 
su participación en el transporte ma-

rítimo del mineral de hierro que ex
¡:::::rtan. 

La ~volución futura 

Sea cual fuere la evolución futu
ra ce los costos del transporte morí 
: imc, es necesario explorar todas las 
posibilidades de reducir la incidencia 
de esos costos. Por ejemplo, debe po
nerse en tela de juicio la convenien
cia económica de transportar mine
ral e··= hierro de una ley del 58 e el 
60 1J¡ . El beneficio del mineral de hie
rro, en particular los procesos de pre
rreduc:iór. en el país productor, per
miten que, con una misma tarifa de 
fl etes, les costes de transporte por 

unidad de contenido de fierro expor
tada sean inferiores en una tercera 
parte a los resultantes de transportar 
Lm mineral cuya ley oscila entre el 

55 y el 60 ~,~ . Tal cambio puede pro
ducirse en un futuro relativamente 
próximo por razones económicas y pa
ra evitar la contaminación en zon~s 
industriales densamente pobladas . 

Se afirma con gran frecuencia 

que, a la larga, será necesario que 
productores y ccnsum ido res de mine
ral de hierro lleguen, individual y co
lectiv~mente, a un entendimiento de 
carácter general, y que impere un 
espíritu de cooperación objetiva, a fin 
de permitir la apertura de nuevas 
minas y asegurar la provisión adecua

da del mineral de hierro que requerí 
rá la creciente in ::.ustria siderúrgico 

mundial, especialmente a medida que 

aumenta la dependencia de la indus 

tria con respecto al mineral de hie
rro importado. Para que esta coope-
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roción seo eficaz, deben abordarse 
en formo realist:J los problem:Js que 
enfrento lo industrio del mineral de 
hierro y que afectan a los intereses 
nocionales y al desarrollo económico 
de los países productores . 

El verdadero problema, especial 
mente para los p:Jíses exportoC.:xes en 
desarrollo, no se circunscribe a la po
sibilidad o imposibilidad de que es
tos países exploten en formo renta
ble sus yacimientos de mineral de 
hierro con precios f . o . b . en baja . El 
problema reside en el deterioro de la 
relación de intercambio, debido a que 
les precies de I:Js m'Jnufacturas, en 
tre ellas los productos siderúrgicos, se 
han elevado generalmente en relación 
con el precio del mineral ce hierro. 
Este problema se agravó con la dis
minución de los precios del mineral 
de hierro durante el período que se 
exima . 

EL TRANSPORTE MARITIMO DEL 
MINER•AL DE HIERRO. 

El Producto 

Raramente el mineral de hierro 
se vende en la forma en que es ex
tr'Jído del suelo . Por lo general se e
labora poro mejorar sus característi 
cas. Con tal objeto se emplean pro
cedimientos de lavado, molido, criba 
do y aglomeración (poletización, sin 
terizoción y briquetizoción) así como 

diversos métodos de concentración . 

T:Jmbién puede aplicarse un proceso 
de prerreducción, eliminando así lo e
topa del alto horno en lo fabricación 
del acero . En el presente artículo se 

utilizará el término "beneficio" para 
to¿os los formas de el:::~boroción de 
mineral de hierro, 'J menos que se 
especifique otro coso. 

El uso de lo peletiZGción h:J sido 
uno de los acontecimientos más im
portantes de la industrio del hierro 
que ha contribuído o lo explotación de 
granees reserv:::~s de mineral, en parti 
cular en Améric'J C:,el Norte, que no 
hubiera sido económicamente viable 

con otros métodos . 

L.a demando de pelets ha aumen
tado rápidamente y ha hecho que su 
pr.:::ducción aumente de menos de un 
millón de toneladas en 1954 o olre
dedcr de 52 millones de toneladas en 
1965, y puede llegar ,::¡ 150 millones 
de tonelac,as en 1975 y a alrededor 
de 200 millones de toneladas en 1980. 

Los cali dades y los tipos del mi
neral de hierro exportado son factores 
de especial interés. Por ejemplo, los 
comparaciones directos entre los pre 
cios pueden inducir o error si no se 
hoce referenci'J o los características, 
yo sean físicos o químicos, del produc
to . El t ronspcrte marítimo de minera
les de hierro de mayor ley entraña 
uno redución proporcional de las ne 
cesidades de tonelaje . Un buque de 
determinado tamaño puede tronspor 
t:Jr más hierro que cuando se embar
co mineral con una ley inferior . Co

mo resultado de ello los costos de 
transporte por unidad de contenido de 
fierro son más bajos puesto, que, en 
principio, los fletes y los condiciones 
del transporte marítimo ¿,z mineral de 
hierro no varío según los diversos ti 
pos o calidades del producto . 
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CONDICIONES DE LOS EMBARQUES 

La mayor parte del hierro que 
Entra en el comercio internacional se 
vende F. O . B. Sin embargo, hay ca
sos como las exportaciones de Vene
zuela a Europa Occidental que se efec 
túan e . & . f . Los importadores opinan 
que, por medio de su empresa navie
ra, la compañía exportadora está en 
mejor situación de hacer frente a las 
difíciles condiciones de navegación 
que prevalecen en el río Orinoco . 

La explicación de que se venda 
la mayor parte en con¿,iciones f . o . 

b . es que "el importador o el país 
import'Jdor puede tener un interés na
tural en transportar el mineral en sus 

propios buques o en el de sus compa 
triotas", al paso que los compradores 
o países que no disponen de barcos 

propios suelen preferir comprar en 
condiciones C . 1. F . Los países expor
tadores tienen interés en vender en 
condiciones e . & . f . , ya que el control 
de los embarques de mineral de hie 
rro les permite : 

a . - Influir en lo selección de los bu
ques y en su derrotero con obje 

to de reducir al mínimo los gas

tos de transporte; 

b.-Controlar el momento y los cos 
tos de las operaciones de carga, 
asegurar embarques regulares se 
gún sus contratos y evitar así 
que aumente innecesariamente 
las existencias (en efecto, los 

compradores f. o . b . , cuando se 

encuentran con dificultades en 

sus arreglos de transporte, con 

fletes elevados, o con una reduc
ción de la demanda, tienden a 
demorar la ejecución de sus con
tratos a expensas de los expor

tadores y, de ese modo, pueden 
reducir realmente las cantida 
des embarcadas); 

e. -Reservarse en los contratos de 

venta la opción de aumentar o 
reducir los suministros en un de
terminado porcentaje por enci
ma o por debajo de la cantidad 
básica convenida, opc1on que 

conservan siempre los compra 

dores eri los contratos f . o . b.; 

d . -Aumentar sus ingresos naciona

les '! el empleo de su fuerza de 
trabajo mediante la expansión 
de sus marinas mercantes; . 

e .-Aumentar sus ingresos en divisas 

promoviendo las actividades de 
sus marinas mercantes naciona 

les y también mediante mayores 
ingresos f. o. b., cuando pueden 

obtenerse economías en la cade

na de transporte. 

Un cuadro completo de los cam
bios registrados en la estructura del 
tráfico marítimo mundial del mineral 
de hierro lo brinda el cuadro siguien
te . F·uede verse por el mismo que 
prácticamente cada uno de los gran
des países exportadores depende en 
gran medida de un solo mercado, se
gún muestran los siguientes ejemplos: 
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PAIS EXPORTADOR MERCADO PORCENTAJ1E. 

Australia 
Canadá 
Chile 
India 
Perú 
Escandinavia ( 1) 
Venezuela 
Africa Occidental 

Sin emba·rgo, en algunos casos 
se observa un esfuerzo notable por 
parte de los países interesados por re
ducir su dependencia de un determi
nado mercado. Así aparece, por ejem
plo, en el caso del Canadá, en el que 
la proporción de las exportaciones 
destinada·s a los Estados Unidos, que 
representaba un 92,6 % en 1950, ha 
descendido al 62,5 % en 1970, con 
un aumento correlativo· en las expor
taciones a Europa occidental. Tam
bién el Brasil, que en 1950 destina
ba hasta el 80,5 % de sus exportacio
nes al mercado de los Estados Uni 
dos ha tenido relativamente más éxi
to que ningún otro país exportador 
en la diversificación de sus exporta
ciones. Por ejemplo, en 1970 las ex
po rtaciones del Brasil a Europa Occi 
dental (incluido el Reino Unido) su 
principal mercado, representaban el 
51,7% de sus ventas totales . Es
ta evolución se ha realizado con ma 
yor facilidad debido a la construcción 
del puerto de Tubarao que puede dar 

Japón 
Estados Unidos 
Japón 
Japón 
Japón 
Países de la CEE 
Estados Unidos 
Países de la CEE 

88A 
62,5 
77,9 
82,9 
78,4 
79,4 
66,0 
63,4 

cabida a transportes grandes de más 
·de 100,000 TM., sobre todo en le 
.!que respecta a las exportaciones al 
Japón, que aumentaron del 6,7 % en 
1960 al 27,1 % del total en 1970 . 

En cambio, la posición de los de
más países exportadores ha empeora
do a este respecto en el período que 
se examina. Por ejemplo, la estruc 
tura de las exportaciones de la India 
era bastante más equi 1 ibrada en 1960 
que en la· actualidad . Ello parece de
berse a dos motivos principales: los 
puertos de la India no se han moder
nizado todavía ni se han ampl iodo 
para poder dar cabida a los modernos 
transportes de gran tamaño, y el cie
rre del canal de Suez ha aumentado 
en 4,500 millas la distancia de las ru
tas que van a Europa. Por otra parte, 
Chile y Perú, pese a disponer de puer
tos modernizados que pueden recibir 
buques de más de 100,000 TPM., es
tán en condiciones de inferioridad en 
los mercados de Europa Occidental y 

(1) La expresión «Escandinavia» en este artículo debe entenderse que abarca Norue
ga y Suecia. 



Estructura d~l comerc io del Perú e n reladón con otros tres países 
latinoamericanos exportadores d'e mine rales 

---
Japón CEE EE . UU. Reino Unido Otros TOTAL 

De Año 
PORCENTAJE Peso Porcentaje 

PERU 1950 
1960 12,3 29,9 54,8 1,0 2,0 5,11 100,0 
1965 59,5 27,7 12,8 7,61 100,0 
1970 78,4 7,0 13,6 1,0 9,89 100,0 

BRASIL 1950 8,0 80,5 2,3 9,2 0,87 100,0 
1960 6,7 33,0 27,4 11,8 21 , 1 5,40 100,0 
1965 8,1 53,8 20,5 5,5 12,1 11,32 100,0 
1970 27,1 46,7 8,1 5,0 13, 1 24,99 100,0 

VENEZUELA 1950 
1960 0,2 14,2 76,9 8,7 19,24 100,0 
1965 0,8 16,4 72,7 10,1 77,14 100,0 
1970 0,4 25,1 66,0 8,5 20,06 100,0 

CHILE 1950 100,0 2,61 100,0 
1960 4,9 11 ,4 78,9 4,9 5,07 100,0 
1965 64,3 6,0 25,0 4,7 10,78 100,0 
1970 77,9 5,4 15,7 1,0 10,24 100,0 
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de los Estados Unidos (costa del A 
tlántico) debido a las limitaciones 
que impone el Canal de Panamá . Co 
mo consecuencia de ello, ambos paí
ses han pasado a depender todavía 

más del mercado del Japón. Análo

gamente, Venezuela está en condicio 

nes de inferioridad en los mercados 

de Europa Occidental y del Japón de

bido a las limitaciones de tonelaje 

que im¡:.;one el Río Orinoco, que no 

permite que el país aproveche los ba -

jos costos de transporte que propor
cionan los grandes buques modernos. 
Asimismo, los países de Africa del 
Norte están desfavorecidos por la si
tuación de sus puertos. 

La cuestión de la dependencia 
tiene también importancia para los 
¡::aíses importadores si bien han teni 
do bastante éxito diversificando sus 
importaciones y reduciendo considera
blemente su dependencia de una fuen
te ¡::articular de su ministro . 

PRECIOS C.l . F. DEL MINERAL DE HIERR·O IMPORTADO POR EL JAPON 
DE DETERMINADAS FUENTES EN· 1960 - 1965 y 1969 

(En ¿ólares ele los EE. UU . ) 

PAIS DE ORIGEN 

Australia 
India 
Chile 
Perú 
Brasil 
Sudáfrica 
Importaciones Totales 

El vclumen de producción del 
hierro durante el año 1972, alcanzó 
en el Perú un nivel de 9. 3 millones 
de TLS . (Toneladas Largas Secas), 
cifra que representa un aumento de 
556 mil TLS., es decir, de un 6. 4 % 
ccn respecto al año anterior. Del to

t1a l de producción correspondieron 

3.5 millones de TLS., para pelletes y 

5.8 millones de TLS, para c::mcentra
dos . 

Marcena ha celebrado el 21-12-
70, un contrato con el Gobierno en 

---------------
1960 

16,05 
16,21 
15,23 
18,78 
17,81 
14,3'1 

1965 

12,20 
13,13 
14,79 
12,79 
15,64 
15,72 
13,02 

1969 

11,64 
11,54 
12,86 
10,78 
10,98 
12,60 
11,56 

base al cual la compañía está ope 
rando actualmente; el mismo otorga 
las garantías necesarias a la nuevo 
invHsión, y entre las principales figu
ran: ningún cambio en la estructura 
tributaria mientras se recu pere la in 
versión y disponibilidad de divisas pa 
ro cumplir con los pagos a los acree
dc res en el extranjero, para que de 
es:J forma Marcena continC1e con su 

programa de ex!Jansión que asciende 
a 26 millones de dólares. La inver 
sión está dirigida principalmente a 
mejorar las instalaciones de acedera-
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miento y carga y descarga de las na 
ves y a incrementar la capacidad e · 
intensificar el proceso de beneficios. 
El compromiso vigente es el de elevar 
el actual nivel de producción a 1 O. 7 
millones de TLS, por año, al término 
del programa cuya fecha se fijó pa 
ra el mes de junio de 1972. 

Cabe anotar también que la em
presa SIDERPERU está mejorando sus 
instalaciones de Chimbote, y se pro
pone lograr -mediante un gigantes 
co esfuerzo- metas halagadoras. Pa
ra ello cuenta con un convenio bási 
co por el cual Marcena debe propor
cionar a SIDERPERU, todo el mineral 
de hierro que requiera a un precio es
pecial de 37 % más reducido que el 
correspondiente al precio de venta del 
mercado internacional . Así, Marco
na provee una de las materias primas, 
es decir, el mineral procesado; y 51-
DERPERU, con sus altos hornos y o
tras grandes instalaciones siderúrgi 
cas, trabaja el mineral con otros com
ponentes paro transformarlos en los 
variados productos de hierro y ace 
ro que consuma la economía nacio
nal con el consiguiente ahorro de di 

visas. 
Marcena continúa comerciali 

zando sus productos aunque la nue
va Ley General de Minería, estipula 
que la comercialización de los mine-

roles se deberá hacer por intermedio 
de la entidad estatal MINERO-PERU; 
por el momento esta entidad tiene u
na opción preferencial para comprar 
al precio de contrato cualquier em
barque; sin embargo, la entidad esta 
tal no ha utilizado la opción. 

Marcena está afrontando ac
tualmente una gran competencia que 
va cada vez más en aumento, prove
niente de las nuevas minas puestas 
en producción en la costa occidental 
de Australia. Estas minas están tra
bajando minerales de alta ley y el es
tar situadas más cerca del Japón sig 
nifica una ventaja muy importante, 
ya que los gastos derivados del trans
r::orte marítimo suman casi la mitad 
del costo del producto. 

Los productos mineros constitu 
yeron el reglón de mayores ingresos 
dentro de la economía del Perú al 
canzando, en el año 1972, la canti 
dad de U. S . $ 428 millones. Los pro
ductos de mayor desarrollo fueron la 
plata y el zinc y, en menor propor

ción, el cobre, hierro, el plomo y el 

petróleo. Para tener más idea sobre 

la· magnitud de las exportaciones pe

ruanas por grupos de productos anali
cemos el siguiente cuadro y observe
mos la ubicación de los productos mi 

neros. 
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miento y carga y descarga de las na 
ves y a incrementar la capacidad e 
intensificar el proceso de beneficios. 
El compromiso vigente es el de elevar 
el actual nivel de producción a 1 O. 7 
millones de TLS, por año, al término 
del programa cuya fecha se fijó pa 
ra el mes de junio de 1972. 

Cabe anotar también que la em
presa SI DERPERU está mejorando sus 
instalaciones de Chimbote, y se pro
pone lograr -mediante un gigantes 
co esfuerzo- metas halagadoras. Pa
ra ello cuento con un convenio bási 
co por el cual Marcono debe propor
cionar a SIDERPERU, todo el mineral 
de hierro que requiera o un precio es 
pecial de 37 % más reducido que el 
correspondiente al precio de vento del 
mercado internacional. Así, Morco
no provee uno de los materias primos, 
es decir, el mineral procesado; y SI
DERPERU, con sus altos hornos y o
tros grandes instalaciones siderúrgi 
cas, trabaja el mineral con otros com
ponentes para transformarlos en los 
variados productos de hierro y ace 
ro que consuma lo economía nocio
nal con el consiguiente ahorro de di 

visos. 
Marcona continúo comerciali 

zando sus productos aunque lo nue
vo Ley General de Minería, estipulo 
que la comercialización de los mine-

roles se deberá hacer por intermedio 
de lo entidad estatal MINERO-PERU; 
por el momento esta entidad tiene u
no opción preferencial poro comprar 
al precio de contrato cualquier em
barque; sin embargo, lo entidad esto
tal no ha utilizado lo opción. 

Morcona está afrontando ac
tualmente uno gran competencia que 
va cado vez más en aumento, prove
niente de los nuevos minos puestos 
en producción en lo costa occidental 
de Australia. Estos minos están tra
bajando minerales de alto ley y el es
tar situados más cerca del Japón sig
nifica una ventaja muy importante, 
ya que los gastos derivados del trans
porte marítimo suman casi lo mitad 
del costo del producto. 

Los productos mineros constitu 
yeron el reglón de mayores ingresos 
dentro de lo economía del Perú al 
canzando, en el año 1972, lo canti
dad de U .S. $ 428 millones. Los pro
ductos de mayor desarrollo fueron lo 
plato y el zinc y, en menor propor

ción, el cobre, hierro, el plomo y el 

petróleo. Poro tener más ideo sobre 

la· magnitud de los exportaciones pe

ruanos por grupos de productos anali 
cemos el siguiente cuadro y observe
mos lo ubicación de los productos mi

neros. 



ARO MINEROS 

1972 
($ 425 . 7) 

45 e 

PRODUCTOS 
PESQUEROS AGROPECUARIOS OTROS PRODUCTOS 

EN PORCENTAJE Y U . S. $EN MILLONES 

($ 265) 

28 % 

($ 189) 

20 9o 

($ 66) 

7 % 

TOTAL 

($ 945. 7) 

100 % 

Ana ! icemos ahora algunas características y expectativas a partir del año 1972, para lo referente al cobre peruano. Las pers
ect ivas son bastante halagüeñas en el sentido de mejorar su participación en el Producto Nacional Bruto pues existen los siguientes 
royectos en fase de ejecución o de estudio de factibilidad. 

LUGAR META DE PRO- INVERSION 
DUCC. ANUAL REQUERIDA OPERADA POR: OBSERVACIONES 

:uajone (Moquegua) 130 mil TM. $ 500 millones Southern Perú, año 1975 

:er ro Ve rde (Arequipa) 30 " " 94 " Minero-Perú, año 1975 Financia COFI DE, Inglaterra y 
Canadá . 

intaya (Cuzco) 27 " " 

~adrigal (Arequipa) 12.3 " " 

48 " 

10 " 

Minero-Perú, año 1975 

Minera Madrigal, desde 
el año 1972 

Financio COFIDE y extran
jero 

Capital extranjero 

efinería de Cobre (llo) 125 " " 60 " Minero-Perú, año 1975 Financia COFIDE y Japón 

Financia COFIDE y extran
jero (en estudio factibilidad) 

:mta Rosa (Arequipa) 124 " " 93 " Minero-Perú 

.ntamina (Ancash) 55 " " 48 " Minero-Perú IDEM 

errobamba Chalcobamba 
~purimac) 140 " " 75 " Minero-Perú 

~ichiquillay (Cajamarca) 80 " " 457 " Minero-Perú 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

1uellaveco (Moquegua) 60 " " 235 " Minero-Perú 

erenguela (Puno) 30 " " 76 " Minero-Perú 

\OT A. -Para aquellos proyectos que están en la etapa de estudios de factibilidad las fechas de inicio de operación serán 
entre 1976 y 1978. 

ABREVIATURAS, SIGLAS Y EXPLICACIONES 

EE 

.& . f . 

.o.b . 

BO 

CDE 

!O 
LS 

Comunidad Económica Europea (tal como estaba constituida antes de su ampliación) 

Costo y flete 

PM 

RB 

NCTAD 

Franco a bordo 

Buque mineralero - granelero - petrolero 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

Buque mineralero - petrolero 

Tonelada larga de carga seca 

Toneladas de pesa muerto 

Toneladas de registro bruto 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo . 

'Buques graneleros" Esta expresión comprende todos los buques graneleros, incluso los buques especializa
dos para el transporte de minerales y los cargueros mixtos. 

Cargueros mixtos" 

Buques de transpor
e de mineral" 

r

Otros buques 
el eros" 

M 

ibliografía: 

gro-

Buques especialmente construidos para transportar, alternativa o conjuntamente, dos 
o más cargos diferentes, una de las cuales es el petróleo. 

Todos los buques graneleros (incluidos los buques especializados en el transporte de 
minerales y los cargueros mixtos) cuya estructuro está especialmente adoptada paro 
satisfacer los requisitos de seguirdad establecidos para el transporte de mineral de hie
rro y entre los que se cuentan los buques groneleros "reforzados" o "universales" . 

Buques graneleros, excluidos los buques especializados en el transporte de minerales 
y los cargueros mixtos . 

Toneladas métricas a menos que se indique otra cosa. 

Informe de la Secretaría de UNCTAD (TD.B/CA/105 de fecha 20 de Febrero de 1973) 
Desarrollo de la Balanza de Pagos del Perú 1971-1972 (Banco Central de Reserva del 
Perú). 
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miento y carga y descarga de las na 
ves y a incrementar la capacidad e 
intensificar el proceso de beneficios. 
El compromiso vigente es el de elevar 
el actual nivel de producción a 1 O. 7 
millones de TLS, por año, al término 
del programa cuya fecha se fijó pa 
ra el mes de junio de 1972. 

Cabe anotar también que la em
presa SIDERPERU está mejorando sus 
instalaciones de Chimbote, y se pro
pone lograr -mediante un gigantes
co esfuerzo- metas halagadoras. Pa
ra ello cuenta con un convenio bási 
co por el cual Marcona debe propor
cionar a SIDERPERU, todo el mineral 
de hierro que requiera a un precio es
pecial de 37 % más reducido que el 
correspondiente al precio de venta del 
mercado internacional. As í, Marco
na provee una de las materias primas, 
es decir, el mineral procesado; y SI
DERPERU, con sus altos hornos y o
tras grandes instalaciones siderúrgi 
cas, trabaja el mineral con otros com
ponentes para transformarlos en los 
variados productos de hie:rro y ace 
ro que consuma la economía nacio
nal con el consiguiente ahorro de di 

visas . 
Marcona continúa comerciali 

zando sus productos aunque la nue
va Ley General de Minería, estipula 
que la comercialización de los mine-

roles se deberá hacer por intermedio 
de la entidad estatal MINERO-PERU; 
por el momento esta entidad tiene u
na opción preferencial para comprar 
al precio de contrato cualquier em 
barque; sin embargo, la entidad esta
tal no ha utilizado la opción. 

Marcona está afrontando ac 
tualmente una gran competencia que 
va cada vez más en aumento, prove
niente de las nuevas minas puestas 
en producción en la costa occidental 
de Australia. Estas minas están tra
bajando minerales de alta ley y el es
tor situadas mós cerca· del Japón sig
nifica una ventaja muy importante, 
ya que los gastos derivados del trans
porte marítimo suman casi la mitad 
del costo del producto. 

Los productos mineros constitu 

yeron el reglón de mayores ingresos 
dentro de la economía del Perú al 
canzando, en el año 1972, la canti 
dad de U . S . $ 428 mi !Iones. Los pro
ductos de mayor desarrollo fueron la 
plata y el zinc y, en menor propor

ción, el cobre, hierro, el plomo y el 

petróleo. Para tener más idea sobre 

la magnitud de las exportaciones pe

ruanas por grupos de productos anali 
cemos el siguiente cuadro y observe
mos la ubicación de los productos mi 

neros. 



ARO 

1972 

MINEROS 

(S 42S . 7) 

4S 7c 

PRODUCTOS 
PESQUEROS AGROPECUARIOS OTROS PRODUCTOS 

EN PORCENTAJE Y U .S. $EN MILLONES 

(S 26S) 

28 % 

($ 189) 

20 % 

(S 66) 

7 % 

TOTAL 

($ 94S . 7) 

lOO % 

Ana !icemos ahora algunos características y expectativas a partir del año 1972, pare lo referente al cobre peruano. Los pers 
ectivos son bastante halagüeñas en el sentido de mejorar su participación en el Producto Nocional Bruto pues existen los siguientes 
royectos en fase de ejecución o de estudio de factibilidad . 

LUGAR 

:uajone (Moq ueguo) 

META DE PRO
DUCC. ANUAL 

130 mil TM . 

INVERSION 
REQUERIDA OPERADA POR: 

$ SOO millones Southern Perú, año 197S 

OBSERVACIONES 

er ro Verde (Arequipa) 30 1/ 94 1/ Minero -Perú, año 197S Financia COFIDE, Inglaterra y 
Canadá. 

intaya (Cuzco) 27 48 

'\adrigal (Arequipo) 12 . 3 10 

1/ 

1/ 

Minero-Perú, año 197S 

Minera Madrigal, desde 
el año 1972 

Financia COFIDE y extran
jero 

Capital extranjero 

ef ine ría de Cobre (llo) 12S 

124 

/1 60 

93 

/1 Minero-Perú, año 197S Financia COFIDE y Japón 

Financia COFIDE y extran
jero (en estudio factibil idad) 

Jnta Rosa (Arequipa) /1 /1 /1 Minero-Perú 

.ntamina (Ancash) SS /1 /1 48 1/ Minero-Perú IDEM 

errobamba Chalcobamba 
\purimac) 140 

80 

60 

11 7S 

457 

Minero-Perú IDEM 

IDEM 

IDEM 

IDEM 

1\ichiqui)Jay (Cajamarca) 
11 Minero-Perú 

uellaveco (Moquegua) 23S 1/ Minero-Perú 

~rengue/a (Puno) 30 1/ 76 Minero-Perú 

OT A. -Para aquellos proyectos que están en la etapa de estudios de factibilidad las fechas de inicio de operación serán 
entre 197 6 y 1978 . 

ABREVIATURAS, SIGLAS Y EXPLICACIONES 

'EE 
í 
. & . f . 

Comunidad Económica Europea (tal como estaba constituida antes de su ampliación) 

Costo y flete 

.o.b . 

BO 

CDE 

!O 
LS 

PM 

RB 

NCTAD 

Franco a bordo 

Buque mineralero - granelero - petrolero 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

Buque mineralero - petrolero 

Tonelada larga de carga seca 

Toneladas de peso muerto 

Toneladas de registro bruto 

Conferencia de los Nociones Unidas sobre Comercio y Desarrollo . 

' Buques graneleros" Esta expresión comprende todos los buques graneleros, incluso los buques especioliza
c'os para el transporte de minerales y los cargueros mixtos. 

'Cargueros mixtos" 

3uques de transpor
! de mineral" 

Otros buques gra
eleros" 

M 

'bliografía: 

Buques especialmente construídos para transportar, alternativo o conjuntamente, dos 
o más cargas diferentes, uno de las cuales es el petróleo . 

Todos los buques graneleros (incluídos los buques especial izados en el transporte de 
minerales y los cargueros mixtos) cuya estructura está especialmente adoptada para 
satisfacer los requisitos de seguirdad establecidos paro el transporte de m ineral de hie
rro y entre los que se cuentan los buques graneleros " reforzados" o "universales". 

Buques graneleros, excluídos los buques especializados en el transporte de minerales 
y los cargueros mixtos . 

Tonela das métricos a menos que se indique otra cosa. 

Informe de la Secretaría de UNCTAD (TD.B/C.4/10S de fecha 20 de Febrero de 1973) 
Desarrollo de la Balanza de Pagos del Pe rú 1971-1972 (Banco Central de Reserva del 
Perú) . 





Algunos Aspectos de la Guerra 
de los Seis Días 

Apenas iniciado el mes de No
viembre de 1973; nuevamente, se en
cendió la guerra en el Medio Orien
te, nuevamente, árabes y judíos de
rramaron su sangre sobre las colinas 
de Galán y en las candentes arenas 
del Sinaí; nuevamente pusieron en 
grave peligro la paz mundial. Y es 
que son muy grandes los intereses en 
juego y muy graves los problemas que 
se tienen que afrontar. La humani
dad entera espera ansiosa, la fórmu
la providencial que resuelva en for
ma pacífica y armoniosa los encon 
trados intereses y se llegue o un a
cuerdo de paz que dé tranquilidad 
al mundo lleno de zozobra e inquie
tud . En este modesto trabajo vamos 
a presentar algunos aspectos del en
frentamiento anterior, llamado con 
muy justo rozón, lo "Guerra de los 
Seis Días", señalando algunos ante
cedentes del conflicto y las dramáti 
cas y trágicas secuencias que se desa 
rrollaron en sus fase·s: aérea, terres
tre y marítima . Hemos consultado 

Por «GEMINIS» 

la nutrida bibliografía escrita sobre 
este importante tema y la exponemos 
en forma sencilla y claro, evitando 
en esta forma, complicadas conside
raciones de carácter profesional, pa
ra dar a nuestros lectores, una visión 
general de lo que aconteció en esa 
convulsionada región, en el mes de 
Junio de 1967. 

A principios de ese año, Israel 
afrontaba una situación crítica, de 
extremada gravedad. Pueblos árabes 
hostiles, cargados de odio y fanatis 
mo rodeaban sus fronteras. Pregona
ban una "guerra santa para borrar
los de la faz de la tierra" . En estas 
dramáticas circunstancia:; romó una 

grave y trascendental resolución : lle
var adelante un violento y sorpresivo 
ataque para desbaratar el anillo mor
tal que lo rodeaba . 

El ataque así planeado, audaz y 
scrpresivo, echó por tierra todo el e
norme aparato bélico montado en sus 
fronteras para reducirlo y en el corto 
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lapso de SEIS DIAS, se alzó con una 
extraordinaria y fulminante victoria . 
Esta victoria, como veremos, no fue 
resultado de un golpe afortunado o de 
circunstancias fortuitas que inclin:J 
ron el fiel de la balanza hacia el la
¿o israelita, fue el fruto: de una es
t rategia madura, inteligente y astu 
ta; minuc iosamente planeada en sus 
menores detalles, durante largos y 

pocientes años de duro, penoso y con 
tinuoso esfuerzo, puesto en ejecución 
por comandes y tro¡:as de extraordi
naria capacidad combativa y e ! ev:::~da 

eficiencia militar. En un artículo pu 
l:. i icado en la revista PROCEEDI NGS, 
el Capta in U. S. N. J. W. Kochtz sin
tetiza con las siguientes frases lo de 
te n ;;inación del pueblo judío para en 
trar en la contienda : "Est.:~~ ns d.? es 
J1aldos al mar; si perdemos no tendre
rr;:>s a donde ir. Debemos triunfar" . 

1 . - Breves antecedentes d~l 
problema árabe -israelita. 

Desde remotas épocas, los terri
torio.:; que f o rman el llamado Medio 
Oriente han sido escenario de cruen
tas y tenaces guerras. Muchos pue 
b los y civilizaciones dominaron sus 
territorios. En la Antigüedccl , q -..J ien 
ejerciera su dominio tenía en sus ma
nos la puerta de entrada al riquJSJ 
mo comercio de Oriente , largas e in
numerables caravanas cruzaban el 

desierto en un comercio activo y cons

tante . En la época Contemporánea 

dos factores poderosos acrecentaron 

su enorme influencia política y eco
nómica : el Canal de Suez y las enor
mes riquezas petrolíferas que alber
gaban sus candentes arenas . En la 

. parte centra 1 de estos extensos terri
torios se encontraba enclavado el an
tiguo territorio de Palesti na : la Tie
rra Santu, la cuna de Cristo donde 
dssde tiempos bíblicos ya se manifes
taban las rivalidades entre árabes y 
judíos, descendientes de dos herma
nos: Isaac e lsrr,ael por esta circuns
tancia se dice que árabes y judíos 
son primos hermanos. 

Falestina era una estrecha faja 
de te r ritorio de aproximadamente 
23,000 Km. , cuadrados, comprendi 
da entre el antiguo desierto de Siria 
y el Mar. Está cruzado de Sur a Nor
t e por el Jordán que v ierte sus aguas 
en el Mar Muerto. Su capital es la 
antigua y legendaria ciudad de Jeru 
~a : én. A princi p ios de nuestra era, 
perteneció y fue sojuzgada por los ro
manos, hasta el año 1516, en que pa
~ó bajo el poder del Imper io Otóma
no, que ejerció su dominio hasta el 
año 1918. En esa fecha por disposi 
ción de la Liga de las Naciones fue 
puesta baje mandato de la Gran Bre
taña. 

En 1947 ciebido pr incipalmente 
a los continuos cheques entre árabes 
y judíos que poblaban esos territo
rios, Gran Bretaña sometió el proble
ma a consideración de la Asamblea 
de las Naciones Unidas, máximo or
gani.smo internacional de paz , crea 
do después de la 1 Guerra Mundial. 
Ya desde 1917, había en Europa y o 
tros países una corriente de opinión 
para crear un "hogar nacional para 
el pueblo judío", y dar fin a la Diás
pora, conforme con la famosa decla
ración de Balfour, Ministro Británico 
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que apoyaba las demandas de los ju
díos. 

En 1948 la Asamblea General 
dio la solución: "Cesación del man
dato británko, creación en esos t•e
rritc·rios eh d·os estados independien
tes; uno árabe y otro judío, dejcndo 
la ciudad ée Jerusalén d¡·vidida entrl<! 
ambos estados". 

Israel acató la disposición, pero 
le s pue blos árabes la rechazaron . 
Apenas producida la votación, los de 
legadcs de los pa íses árabes abando
na ron airadamente la ses i5n . El Co
mi té Arace de Defensa em itió una 
ené rgica protesta, en uno de cuyos 
párrafos se expresaba: "Que• nunca 
r·econocerán la validez de .la parti
ción, ni la autorida-d de las N. U. pa
ra im!)onerlas". 

Esta di sposición en lugar de re
so lve r el problema , lo agravó. La di s
tri buci ón de los núcl eos de población 
de á rabes y judíos se hizo con linde
ro~ irregu lares y caprichosos : Igual 
mente la Ciudad Santa quedaba di 
vi d ida en igual forma: Los santos lu 
!;O res y e l M u ro, quedaro n del lado 
árabe, en tanto que los judíos debían 
conformarse con lo porte ccc !::'<Jntol Y 

me ridi onal de la ciudad . 

El día 14 de Mo"yo de 1948, fi 
jado para la cesación del mandato, 
Israel se proclamó estado Indepen 
diente y adoptó desde esa fecha ese 
nombre. 

A partir de ese momento los lu
chas entre árabes y judíos, mezcla 
dos en los nuevos estados, se agudi 
zan y adquieren caracteres de violen -

cia y encono. Lo ~eligerancio entre 
ambos estados yo es abierto. Los con
tinuos ataques árabes son desbarato
dos exitosamente por los judíos quie
r.es tenían un bien organizado siste
r.-. a de defensa denominado Lo HA
GAt'.iA. Lo Asamblea en vista de es
tos sangrientos sucesos envió un me
diador; el conde sueco BERNARDOT
TE, sobrino d~l Rey Gustavo de Sue
cia, de desta·cado actuación en bien 
de lo paz . Consiguió uno tregua pero 
d ías después ero asesinado en una 
de las calles de Jerusalén. Este sal 
va¡e atentado conmovió al mundo. 

Terminada lo tregua se reanu
daron los hcstilidades, pero esto vez 
yc, completamente favorables a los 
israelitas que en acción violento e in
cc nten ible capturaron lo ciudad de 
L YDDA, expulsaron o los árabes del 
desierto de Neguev, hicieron retroce
de:r a los egipcios hasta Gozo y se lan
zaron sobre el Sinaí. El Presidente 
Truman intervino y le gró detener el 
avance israelita y consiguió un armis 
t icio. 

Esta victoria arrojaba un saldo 
positivo poro los israelitas, a pesar 
que lo victoria les costaba alrededor 
cie 5 ,000 bajas, habían demostrado 
que constituían uno noción vigorosa, 
capaz de enfrentar por si solo situa
ciones difíciles y habían hecho su a 
parición un gran guerrero, el enton
ces Teniente Coronel Moshé Doyán . 
Había ganado 2,600 millos cuadradas 
de territorio, casi un tercio del área 
originalmente asignado a ellos asegu
raban el control de lo vía HAYFA a 
TEL AVIV y el corredor de Jerusa 
lén . 
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En Moyo de 1949, Israel ingre
so como miembro de lo Asamblea de 
los N . U., o pesar de lo oposición de 
los delegados árabes quienes mani 
festaron que el estado de guerra con 
Israel continuaba. 

Los fronteros que prevalecían 
entonces eran muy desfavorables po
ro lo seguridad de Israel . Uno fron
tero estratégicamente indefendible 
con Sirio; uno estrecho fajo de ape
nas 1 O millos separaba Jordonio del 
mor, lo franjo de Gozo introducido, 
como uno cuño en su territorio; el es
trecho de Tirano bloqueado por Egip 
to y lo convivencia en Jerusalén, fo 
co permanente de discordia e inse
guridad. 

En 1954 asume el poder en Egip
to GAMMAL ABDEL NASSER, 1 íder 
militar egipcio de gran popularidad, 
por su aspecto personal y prestancia. 
Persc nificobo los sueños de grande
za de los pueblos árabes . De brillan
te y heroico actuación en los guerras 
con los judíos. Lo titulaban el "Ti 
gre de Folujo", lugar en el que re 
sist ió heroicamente y donde cayó he 
rido . Apenas sube a: poder agrupo 
o todos los pueblos árabes en lo RAU 
(Repúbl icos Aro:,es Un idos) usando 
como factor de integración el odio o 
Israel. Adopto uno actitud proclive 
o lo órbita soviético por lo que EE. 
UU. le retiro su ayudo poro construir 
lo enorme represo de ASSUAN, que 
los rusos asumen complacidos, ofre 
ciéndoles su ayudo incondicional. 

En 1956 Egipto ocupó y nacio
nalizó el Canal de Suez que aún es
tobo bajo dominio británico, o pesar 

de los protestos de Francia y Gran 
Bretaña. Meses después en Octubre 
del mismo año se producen graves 
choques entre egipcios e israelitas, lo 
que do lugar o que éstos invadieron 
y tomaron casi todo el Sinoí, en cin
co días yo estaban o menos de 50 mi 
llos del canal. Al mismo tiempo tro
pos británicos y francesas invadían 
lo porte septentrional del territorio 
egipcio. 

En visto de estos graves sucesos 
lo A sam blea de los N. U ., adoptó 
uno actitud enérgico y dispuso el ce
se del fuego y el retiro de los fuerzas 
invasoras. Lo . zona en litigio fue o
cupado por uno fuerzo expediciona 
rio de los N . U . En el aspecto ne 
tamente militar lo compaña desarro
llado por los israelitas fue brillante , 
nuevamente el héroe había sido el 
Mayor General M oshé Doyán. En su 
1 ibro "La camp.aña del Sinaí" expre
sa con marcado ¡:¡esimismo: "La cam 
paña no terminó C·O" vencedores y 
vencidos s rntacios alre.d'edor de una 
IT•e!"a para firm·ar at:uerdos mutuos . 
Los acuerdas se hicieron en forma tri 
part¡·i'a: el Se·cretario General de las 

N . U . fu•.;: e! intermediario que se

paró a ambas partes". 

Nosser había obtenido un gran

dioso triunfo diplomático: había des

baratado lo agresión de dos poten

cias imperialistas apoyados por su tra 

dicional rival. Bajo este espejismo y 

con lo ayudo de los pueblos de lo es

fera comunista ero muy fácil ahora 

reso lver el problema racial, con lo 
"eliminación total del pueblo judío". 



ALGUNOS ASPECTOS DE LA GUERRA DE LOS .. . 383 

A partir de entonces comenzó 
una impresionante carrero armamen
tista. Los árabes se acogieron o lo 
ayuda de lo U.R.S.S . , que no podía 
desaprovechar lo oportunidad de- apo
yar y sostener al país que ejercía el 
dominio y control del Canal de Suez, 
que por primera vez en lo historia ya 
no sería manejada ni dominado por 
una potencia eminentemente imperio
listo, sino por un país proclive o in
gresar en la órbita soviética. 

El apoyo se hizo extensivo o los 
demás países árabes que en esto for
ma ingresaban o la zona de influen
cia soviética con el factor positivo 
que significa la· enorme riqueza pe
trolífera que albergan esos países. Yo 
vimos cómo en estos últimos tiempos, 
En Noviembre de 1973, una simple 
restricción en el suministro de petró
leo, por porte de los árabes, causó 
grave trastorno en el comercio mun 
dial del oro negro. 

Egipto recibió ingentes cantida
des de implementas, equipas y mate
rial bélico de toda clase: 3 modernos 
submarinos; profusión de reactores 
MIG 19 y 21; pesados bombarderas 
estratégicos TU-16; lonchas porta 
cchetes; proyectiles tele-dirigidos de 
largo y mediano alcance; aviones de 
transporte , helicópteros y tanques Y 
artillería de toda especie. Yo desde 
años anteriores cientos de oficiales 
egipcios recibían anualmente cursos 
de adiestramiento en la Unión Sovié
tica. Los demás países árabes, se su 
maron también para adquirir grandes 
cantidades de material bélico. Nas
ser y sus aliados deseaban liquidar, 

una vez por todas el problema judío. 
Uno enorme propaganda agitaba el 
fanatismo religioso y el odio o Israel. 
El líder árabe SHUKARY, organiza
dor del Ejército de Liberación de Pa
lestino, días antes de iniciarse la gue
rra expresó: "Si• lc.s árabes tomam.os 
Israel, se ayudará a los judíos a re
tc-rnar a su,s. p·aíses nativo·s; pero 
calculo que no quedará ninguno". 

En el aspecto material lo supe
rioridad árabe ero muy grande. Uno 
pequeña noción de opena·s, 2 y me
dio millones de habitantes, enfren
taba a uno coalición de países cuyo 
población excedía los 40 millones, 
con el agregado de tener sus fronte
ros estratégicamente indefendibles y 
rodeado por todas partes. 

Casi todos los expertos señalan 

que los árabes tenían mayor canti
dad de material bélico, más moder
no y de mejor calidad. La revista 1 N
TERAVIA, publicación especializado y 
muy bien informado dice: "En a! as
pecto rr.ateri.a'., sin duda alguna, la 
ve.ntaja estaba de parte &;~ los ára 
bes. Su,s eq.uipos m[,litares, sobre to•
do los dlz. los egipcios, eran muy m·o
(,~rnos, intluso de los más pe·rfeccio
nad,os del mundo y superiores a cier
tos m·ateriales utiH:z:ados por la 0-
T AN~'. Además debemos tomar en 
cuento, algunos divergencias al res
pecto. Por ejemplo o Israel se le o
signan 400 aviones de combate, pe
ro en realidad, de éstos, solamente 
170 pueden considerarse como de pri
mera línea, o sea; 72 MIRAGE IIIC 
18 SUPER MISTERE, 40 MISTERÉ 
IVA y 40 ORUGAN, casi todos inter-
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ceptores y cazabombarderos. Los de 
más aparatos eran muy inferiores y 
no respondían a las exigencias de la 
guerra moderna. Entre ellos 60 MA
GISTER, de entrenamiento, habilita
dos como bombarderos. Es, pues, su
mamente difícil establecer rigurosas 
comparaciones. En el cuadro adjunto 
damos un estimado del poderío bélico 
de ambos contendientes. 

Según las cifras mostradas, los 
países árabes superaban o los israeli
tas en una proporción cercana al por
centaje de 2 y medio a uno, en cuan
to a cantidad de aviones . Si nos re
ferimos a calidad y eficiencia , en rea 
lidad la confrotación no tuvo lugar, 
los árabes perdieron casi todos sus 
aviones en tierra antes que pu¿ieran 
elevarse para enfrentar a l enemigo, 
sin embargo, las pocas veces que lo 
hicieron lograron algunos éxitos. Los 
pilotos israelitas reconocieron la mag
nífica calidad de los MIG rusos, qus 
de no haber sido sorprendidos hubie 
ran dado una mejor pelea. 

En lo referente a equipo terres 
tre la superioridad era aún mayor, 
los árabes poseían implementos y ma
teriales de primera calidad, quedó en 
evidencia en el material capturado, 
casi todos de nuevo diseño y gran e
ficiencia, como: los tanques a nti:aé
reos SU 57 -2 , armado cada uno con 

dos cañones de 57 mm . con una ca 

dencia de fuego de 150 disparos por 

minuto controlados por radar; carros 
caza -tanque s, armados con cañones 
de 100 mm., equipos móviles la nz:J 
cohetes KA TI USKA Y MS 1 que pue
den disparar 32 cohetes de 8. S kg . 

a' una distancia de 6 km. y profusión 
de material similar. 

Pero, si en tierra y en aire la su· 
perioridad material era grande, en el 
mar la diferencia era aún mayor . Is
rael entró en la guerra prácticamen · 
te sin marina. Kochtz, en su intere
san; e artícu lo nos da las estadísticas 
que señalan esta aplastante superio
r idad. Las unidades a f lote de los 
isroel itas eran eran muy anticuadas, 
uno de sus submarinos, el RAHAF no 
estGba en condiciones de sumergirse 
y rr.uchas otras unidades debieron 
camCiar precipitadamente su artille
ría y equipos ·electrónicos, pero el es
pí ritu de esta pequeña marina era tan 
elevado como el de sus cole:;¡as del 
ejército y la aviación . El almirante 
ERREL, al ver terminarse una loncha 
se desembarcó en 15 días en lugar 
de los 30 programados exclamó: "Só~ 
lo t iene dos de su s tres motores y un 
timó n improvisado, P'2ro para noso 
tros e stá bastante bie n". 

Algunos críticos y comentar is
tas han comparado esta guerra con la 
lucha entre Dav id y Goliath. Hay más 
de un 1 ibro, sobre esta guerra, que 
tiene c~mo título los nombres de es
tos dos personajes bíblicos. Si nos 
referim::::s, exclusivamente , al factor 
material, evidentemente, lo despro

porción entre uno y otro justifica la 

comparación, pero si tenemos en 
cuenta el factor humano la ventaja 
ya r.o esta::,a de parte de los árabes. 
Israe l con 2 y medio millones de ha
bitantes es un pueblo de raza homo
génea, totalmente asimilado a la cul 
tura europea, progresista y trabaja -



CUADRO COMPARATIVO DE LAS FUERZAS BELIG,ERANTES 

Países Soldados Tanques Aviones 

Líbano 12,000 80 18 

Siria 50,000 400 300 

Argelia 60,000 100 100 

Egipto 240,000 1,200 450 

Ira k 70,000 400 200 

Jordonia SO,OQO 200 40 

Israel 264,000 800 400 

-
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dor, está convirtiendo "su minúscu.la 
parcela de tierra en un v-ergel", y es
to con sistemas y métodos propios, 
s~n ayuda exterior. Donovan en su 
libro dice: "El visitante: qu'a pasa· y ve 
los campos de cult¡•vo, su1s sistemas de 
irrigadón y sus equipc·s agrícolas m.e
caniza&cs y pasa a la zona o~ciden
tal de Jordania retrocede 2,000 a

ños" . Muchos judíos owpan desta 
cados lugares en todos los campos de 
1~ cultura, las ciencia·s, las artes y la 
tecnica, contribuyendo, en gran for
ma, al avance y progreso de la civili
zación occidental. Sin analfabetos, 
gracias a su espíritu patriótico nacio
nalista, con valentía y coraje, está li
brando con éxito al menos hasta a
hora, la desigual' lucha por su super
vivencia . 

De los países árabes no puede 
decirse lo mismo, pueblos oprimidos, 
con normas y ritos que los mantie 
nen en el atraso y la ignorancia, E
gipto tiene un elevado porcentaje de 
analfabetos y los otros países árabes 
con cifras similares y mayores aún. 

Si comparamos la calidad de los 
combatientes en esta guerra, casi di
ríamos que una es consecuencia de la 
otra . El israelita con más i~strucción, 
mejor entrenado, a pesar de ser un 
reservista y no un soldado profesio
nal, es capaz de comprender y em
plear mejc r los modernos implemen
tos de alta técnica que la ciencia mo
derna ha puesto en sus manos. Va 
al combate con la fortaleza moral que 
le dan sus victorias anteriores, con 
gran capacidad combativa y dicerni 
miento para resolver las situaciones 

que tenga que afrontar. Sabe cómo 
luchar y por qué debe hacerlo sin re
tiradas ... "Por el contrario el sol
dado árabe, procede en su mayoría 
de los campos de cultivo del Valle del 
Nilo, va al combate más por una con
signa que por un anhelo patriótico". 
Algunos sin instrucción adecuada con , 
entrenamiento precario e improvisado 
estaba en condiciones muy inferiores 
para usar eficientemente los moder
nos implementos bélicos, complejos y 
de avanzada técnica. 

En los escalones de mayor je
rarquía la diferencia no era tan sal
tante, pero si existía. Se requiere 
personal técnico de gran preparación 
paro operar y utilizar toda la gama 
de factores qu·e entrnn en juego en 
la guerra moderna, d1ond1a· no caben 
irr-.¡::rovi$aCÍones ni acomodes &e últi
ma hora . "Dónde, ¡·Oh &.ónde! están 
los buenos viejos tiemp•:!S, cuando al 
acercarse la hc·ra de la lbatall.a, ,.,1 co
mandante montaba su caballo. blan
co, alguien tocaba la cornet;:~ y allá 
ihan totlos a la carga". 

Donovan en su 1 ibro "La Guerra 

de los Seis Días" dice quizás exage
radamente: "E11 la Guerrn de 1956 
ar:;uy pocos of¡·dales árabes yacían en 
negrecidcs, muert·os caro a! Sol, d.es
~ués de la bataHa del Sinaí, en cam
b·io en el lado israelita, una t•arcera 
parte de las bajas eran o·ficioles O• je
fes de grupo mientras avanzaban al 
frente di~ !US tropas, la e~periencia 

fue s.imilar, sino igual, en 1967". Es

tos ejemplos muestran el valeroso 
comportamiento de los oficiales israe-
1 itas en la conduce ión de. sus tropas 
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durante el combate. El mismo autor 
señala en otro acópite: " . . . en las 
Fuerzas Blindadas Israelitas es moti
vo de orgullo tradicional q.ue sus ofi
ciales combatan con la torrzta d:~ su 
tanque abierta, aún ante el fuego 
más concentrado·, para tener un ma
yor campo de vi.sión . Solamente en 
la toma da un bastión en KAN YU 
MIS cayeron 35 o·ficiales tanquistas 
incluyendo al Je·fe del batallón". 

Al iniciarse el año 1967 la odio
sidad y el encono llegaban a límites 
peligrosos . Los 50 observadores que 
tenían las N . U. en las fronteras de

nunciaban continuamente choques y 

violaciones de frontera, por ambas 

partes . En los meses inmediatamen 

te anteriores a la guerra, los inciden

tes ya no eran simples choques, sino 

verdaderas invasiones para atacar y 

devastar aldeas y pueblos fronterizos 

retirándose después de consumar ini

cuos desmanes. A principios de Abril, 

los sirios comenzaron a bombardear, 

granjas y núcleos de población judía 

desde la·s alturas de sus colinas mon

tañosas. La Asamblea General se 

mostró incapaz de tomar una deci

sión enérgica, o al menos, atemperar 
el clima bélico existente . 

El 22 de Mayo 1967, Nasser to
mó la· iniciativa : anunció la clausura 
del estrecho de Tirana, bloqueando 
el acceso al puerto judío de Eilath 
"La band1era israelita no pasará más 
por el Golfo de AKABA, nuestra so
beranía sobre el golfo es indisputable. 
Si• Israel nos amenaza con la guerra, 
contastare.,os: adelante, entonces". 

EE . UU . e Inglaterra considera
ron ilegal la actitud adoptada por 
Egipto, pero se lim itaron a formular 
declaraciones, al parecer enérgicas, 
pero sin adoptar med idas que pudie
ran evitar el conflicto. La presencia de 
naves soviéticas en el Mediterráneo 
y el apoyo incondicional que mostra 
ba Rusia hacia Egipto enervaba la 
acción de la A sambl ea y de las po
tencias occidentales. Hab ía la impre
SIOn, en fuentes diplomáticas occi
denta les que insinuaban que Israel 
"se ·las arr•aglará scla" Ante esta ac
titud, Nasser se mostraba cada vez 
más agresivo: "Los estrechos de Ti 
rana son aguas territoriales egipcias 
scbre las qul9 •e jercemos nuestros de
rechos soberanc·s. Ninguna nación por 
fu•arte qr:e fuera pu1ede lesionarlos o 
marginarlos. Si estalla la guerra con 
Israel !as condiciones del canal per
maneiCerán inalterables, pero si otros 
países intervini•eran, no habrá más 
Canal de Suez" . 

Donovan dice al respecto : "Di·az: 
días antes que estallara •el conflicto, 
la atmósfera en el Coiro era tensa, 
pero optimista. No había señales de 
apreh•ansión o temor, la atención es
taba fijada más en la actitud que a 
daptarían Inglaterra y EE . UU . , que 
en la que tomara Israel . Ni el nom
bramiento de Dayán como Ministro 
d.e D'efansa fue considerada como u
na señal de peligro" . 

En Israel había marcada inde
cisión, en las altas esferas del gobier
no, aún había la esperanza de un a
rreglo pacífico . La opinión pública 
y algunos partidos políticos querían 
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el nombramiento de Dayón como Mi
nistro de la Defensa, pero el gobier
no consideraba provocativo y peligro
so este nombramiento. El pueblo que
ría que el Héroe Nacional, el Vence
dor del Sinaí fuera quien tome la de
cisión final . Cualquiera que ella fue
se el ejército y el pueblo la acatarían 
con convicción absoluta. 

Dayán para no crear problemas 
solicitó, al Premier Eskol, un coman
do ejecutivo en el frente, particular
mente el del frente Sur, en el cual 
había triunfado tantas veces. Eskol 
aceptó la solicitud de Dayán, pero los 
partidos políticos entre ellos el Mapay 
exigieron el nombramiento de Dayán, 
porque : ,la opini·ón pública y la mo
ral &e las tropas así lo exigían''. El 
19 de Junio de 1967, Dayán era nom
brado Ministro de la Defensa. 

Algunos críticos dicen que el mé
rito de la victoria de 1967 correspon
de en gran parte, al Jefe de Estado 
Mayor, General RABIN, quien dirigió 
Y puso en marcha el planeamiento y 
preparación del pueblo israelita pa
ra la guerra, que demandó muchos 
años de trabajo duro y tenaz; en ton
to que Dayán, si bien estaba íntimo
mente vinculado con el plan, solo 
mente fue nombrado poro dirigirlo 
faltando escasos días poro su inicio. 
Esto puede ser motivo de discusión, 
pero lo que no puede negarse es que 
Dayán encontró al país, a·l asumir el 
gobierno, desorientado, fluctuando en 
tre dos alternativas, incapaz de to
mar una decisión. El país estaba pre
parado para la emergencia, pero ne
cesitaba un guío, un conductor y na -

die más llamado que el hombre que 
los condujo a la victoria las veces an
teriores. Fueron necesarios: su expe
riencia, su prestigio y sus grandes do
tes de soldado paro conducir a sus 
hombres en el campo de batalla con 
ardor y coraje. Después de termina
da lo guerra manifestó: Hicieron fal
ta 80,0.:00 soldados egipc·io·s paro lle
varme al gabinete israelita". Se re
fería a los divisiones egipcias que ya 
marchaban hacia el desierto del Si
na·í. 

Antes de iniciarse al análisis de 
las operaciones bélicas debemos con
signar un aspecto de la mayor impor
tancia. Los israelitas, desde el co
mienzo de sus preparativos, pensaron 
que un país ton pequeño no estaba 
en condiciones de mantener un ejér
cito regular numeroso acorde con el 
enorme poderío de· sus adversarios. 
Por ello, todo su esfuerzo se concretó 
o entrenar adecuadamente a sus re
servas para que pudieran entrar en 
combate en el lapso más corto posi
ble. Por este motivo el ejército de Is
rael fue llamado un ejército de reser
vistas. Esta circunstancia al parecer 
desventajosa, no lo fue en la prácti
ca. Rompiendo viejos moldes tradi
cionales lo férrea disciplina militar 
la innovaron con una relación más 
estrecha de familiaridad y camarade
ría entre oficiales y soldados, elimi
nando las disposiciones de carácter 
reglamentario que no contribuyeran 
a estos fines. Disciplina contraria a 
los métodos ortodoxos imperantes en 
todos los ejércitos del mundo. Los re
sultados fueron sorprendentes, el e
jército israelita demostró en el campo 
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de batalla un elevado nivel combati
vo, las órdenes se acataban al pi·~ de 
la letra y en form:J sumaria, los obje
tivos eran tomados a cualquier costo• 
Se exigía, tanto a comandos como a 
soldados la agresividad. Comandos 
que demostraban debilidad o falta de 
iniciativa para tomar acciones ofen 
sivas eran relevados de inmediato y 
reemplazados por otros que quisieran 
pelear . 

Tomar la iniciativa significaba 
para Israel, luchas en 3 frentes: en el 
Sur con los egipcios, en el Este con 
los jordanos y en el N orte con los si 
r i::s . El adversario más pode roso era 
indudablemente Egipto al que debía 
liquidarse primero, dejando para un 
enfrentamiento posterior a los otros 
dos. 

Se acercaba la hora de las defi 
niciones, era p reciso actuar y hacer
lo pronto . Un comentari sta inglés a 
nota : "Como· en los duelos del Anti 
guo Lejano Oe·ste, Israel no ·z·speró 
que el enemigo desenfundara, pues 
había advertido un desr•allo siniestro 
en e l ojo de Nasser" . 

Kochtz en su interesantís imo ar
tículo ya mencionaba, algunos de cu
yos párrafos consignaremos en las 
páginas siguientes, refiriéndose a la 
acción ofensiva del Comando Israe
lita dice : 

"Fue una estrategia impetuoso, 
una serie de pases discretos, cad.t~ u
no dep•zndiente: del que le precede'. 
Por esto razón, poóemo,s llamarla u
na estrategia secuencial . Pero, cual 
quiera que sea la denominación que 

se le dé, ias Fuerzas Armadas lsrae 
~itas ejecutaron sus movimientos co.n 
tal asiduidad, sut¡jeza y atrevimiento 
que asombraron a todos los tácticos 
y estrategas incluyendo a les propios 
árabes". 

Podemos agregar que este ma
gistral planteamiento, en el que se 
explota al máximo el efecto de la sor
presa fue acompañado del empleo in
te! igente y astuto de la estratagema,• 
del ardid y de la disuasión siguiendo 
los viejas y añejas reglas de la gue
rra, 500 años a. de e. un gran gue
rrero chino, SUN TZU, al hablar de 
la Guerra decía: "Toda guerra se ba
se ·zn el engaño . Par lo tanto, cuan
¿,., podamos atacar, de•bemos parecer 
impotentes para hacerlo, cuando va 
yamos a err,plear nuestras fuerzas de 
h'z·mos parecer inactivos . Cuando es
temos cerca &ebemos ha:er creer al 
enemigo que e,stamos lejos; cuando 
est'zmos !ejos debemos hacerle creer 
que estamos cerca ... " . Estos vie
jos y sabios recursos fueron emplea 
dos magníficamente por los israelitas 
en las diversas fases de esta guerra . 
En aquel juego fatídico, Israel con as

tucia hábilmente calculada, el día 
que precedió al mortífero ataque, di
fundió por tedas las fuentes de infor
mación: diarios, revistas, noticieros, 

etc., profusión de fotog rafías mos
trando a oficiales y so ldados israeli
tas paseando por las playas más con 
curridas o tranquilamente te¡:;-didos en 
la arena. A pesar de que su movili
zación estaba totalmente terminada , 
nadie podía sospechar en TEL AVIV, 
que la nación ya estaba en pie de 
guerra, con el dedo en el gatillo. Aún 
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mas/ el Gabinete en su sesión de la 
víspera trató sobre temas completa
mente ajenos a la guerra : emisión de 
bonos/ cooperación técnica a algunos 
países latino-americanos/ acuerdos 
culturales con Bélgica y procedimien
tos legales en sus relaciones comer
ciales con Gran Bretaña. Doyán en 
una entrevista paro el NEWS OF THE 
WORLD 

1 
preguntado sobre uno con

frontación aéreo entre Israel y Egipto 
respondió: "En este• caso, muy impro
bable, es difícil que alguno de los 
ban&os logre la Supremacía Aérea". 

No es pues de extrañar que a
quel fin de semana mostrara a mu 
chos generales egipcios jugando ten
nis o en actividades deportivos y so
ciales en los clubs de El Coi ro . 

Al día siguiente Lunes 1 muy tem
prano/ el frente egipcio estaba en lla 
mas ... 

11 . -La Supremacía Aérza 

Antes de iniciar el ataque en el 
aire/ los israelitas conocían exacta
mente los movimientos de sus enemi
gos. En los cuarteles y tiendas de 
campaña en la frontero

1 
podía verse 

o los oficiales del Estado Mayor is
raelita inclinados so~re los pantallas 
de los rodares observando atentamen
te el teatro del drama yo próximo . 
Su servicio de informaciones estaba 
completamente al día . 

Egipto tenía como hemos visto/ 
una numeroso y poderosísimo fuerzo 
aérea/ pero particularmente la élite 
de esto fuerzo estaba constituído por 
20 de los más modernos y veloces o -

vienes de combate ( 12 MIG 21 y 8 
MIG 19)/ tripulados por lo más selec 
to de los pilotos egipcios entrenados 
en la URSS .. constituían un equipo 
de combate poderoso y temible. Días 
antes del ataque/ los israelitas con un 
propósito preconcebido/ simularon 
grandes desplazamientos de aviones 
y materiales e implementos aéreos 
hacia el Sur . Estos movimientos de
tectados por los patrullas enemigas 
indica'bon al comando egipcio que 
los israelitas atacarían bordeando el 
frente Sur del desierto del Sinoí. en 
lugar de hacerlo en el frente Norte 
donde estaban las mayores concen
tra'ciones de tropas. La estratagema 
dio resultado : "Efecti.vamente. los 
MIG 19 y 21, fueran d.esplazados de 
sus bases prim.arias en el área del Me
diterráneo o• la bas.e de HURG,ADA 
en el fren(•.;! Sur". Cuando los israe 
litas atacaron/ esta fuerza fue en 
viada al frente Norte/ pero ya no en 
contraron pistas donde aterrizar y en 
estas condiciones desfavorables fue
ron abatidos por los jets enemigos . 

El día Lunes 5 de Junio de 1967 
amaneció claro y luminoso. el Sol en 
su brumosa ruta a través de los de 
siertos de Sinaí y Negev comenzó a 
caldear las arenas de estos desiertos; 
a las 7. 45 horas de Israel/ todo el 
frente egipcio fue convulsionado por 
un huracán de fuego. Volando a muy 
baja altura/ aparecieron desde el la
do del mar y desde el lado del desier
to innumerables escuadrillas de avio
nes de la FAI / sembrando la muerte 
y la desolación/ se habían converti·
&o en paraguc;s d.e destrucción''. Diez 
aeropuertos fueron atacados en el mis -
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mo instante, sembrando el colapso y 
el caos. Los atacantes con precisión 
matemática iban sobre sus o bjetivos 
directamente, que no eran otros que 
los aviones estacionados en las pis
tas y en los hangares y aún a aqué 
llos que habían sido camuflados an 
teriormente . 

Cada escuadrilla atacante se 
componía de 4 aviones, MIRAGE y 
MISTERE, en su mayoría, que vola 
ban en parejas. Cuando la primera 
escuadrilla estaba sobre el blanco, la 
segunda estaba a mitad de camino y 
la tercera estaba despegando de su ba 
se. O sea que aproximadamente ca
da lO minutos había una nueva es
cuadrilla atacante. Los aviadores is-

ro el itas atacaron con una velocidad 
y coordinación increíbles . Cada cua 
drilla tenía 8 minutos para operar so
bre el blanco, tiempo que le permitía 
arrojar sus bombas y dar 3 ó 4 pasa
das de hostigamiento con sus caño
nes y ametralladoras, luego retorna 
ba inmediatamente a su base para 
reaprovisionarse y salir nuevamente 
en misión similar. Este fatídico "ca
rrousel" se prolongaba por algunas 
horas hasta completar la destrucción 
total . 

Koc htz señala : "Para los aviado
res que operaban sobre objetivos en 
lo,s alrede,d.ores del canal, la rotación 
~le efzctuaba en la forma siguiente: 

Tiempo de vuelo hacia e l blanco 
Tiempo sobre el blanco 

23 
8 

20 
lO 

min . aprox. 

11 

Retorno a su base 
Tiempo para reabastecerse 

O sea que los mismos aviones 
estaban sobre el blanco·, nuevamentz 
cada 61 mil'!utos aproximadamente". 

La casi totalidad de la aviación 
enemiga fue destruída en tierra . " La~ 

un1cas máquinas en vuelo en e l mo 
mento del ataque, era una escuad ri
lla de 4 aviones desarmados con un 
instructor y 3 alumnos" . Los 30 
grandes bombarderos TU- 16, que e

ran la mayor preocupación del co
mando israelita fueron totalmente 
destruídos en tierra . 

Bombardeos en picada fueron 
usados intensamente, la estrategia is-

11 

11 

Total : 61 

rael í era producir la mayor destruc
ción posi bl e de aviones e inutilizar 
las pistas de aterrizaje. Para este ob
jeto usaron un tipo de bomba espe
cial que e ll os mismas habían creado 
y perfeccionado. "Tan pronto como 
la bomba se óesprend,ía del avión, un 
retrocohei'Cl lo detenía en su caída y 
otro retro·cahete lo impulsaba verti 
calrr .. ente hacia abajo poro penetrar 
en la superficie de la pista . Penetra
do debajo el concreto detonaba por 
medio de una espoleta de tiempo gra
duada con anrerioridad . Las pistas 
bombaráead.t~s pueden ser reparadas 
con relativa facilidad, pero no cuan-
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do en su interio.r guardan enterradas 
bombas que, van explotando a difia
rentes intervalos de tiem·po . Esta ac 
ción retardada hace imposible efec 
tuar trabajes die , ~aparación en ellos". 

Esta bomba tiene otra ventaja 
permite al aviador soltar la bomba a 
muy baja altura y a gran velocidad. 
Las bombas convencionales al ser sol
tadas en estas condiciones suelen re
botar y no producen los efectos es
perados . 

Una de las bases egipcias más 
poderosas era El ARISH, en la zona 
Norte en la costa del Mediterráneo. 
Fue el único aeropuerto que no fue 
bombardeado, los israelitas planea
ron usarlo para abastecer sus tropas 
Y atender a sus heridos cua·ndo lo to
maran como efectivamente sucedió. 

En esta fase el efecto sorpresa 
había sido explotado al máximo por 
los israelitas. Antes de comenzar su 
acción destructora habían burlado el 
patrullaje aéreo enemigo, habían sal
vado la reforzada actividad del escu
cha de los radares y equipos de detec
ción· no solamente de los egipcios 
sino' tambi én, de americanos, rusos Y 
británicos cuyos barcos patrullaban 
las costas de las inmediaciones del 
canal. Las elevadas antenas de los 
buques, incluyendo las del USS .. LI
BERTY, que contaba con los equipos 
de detección más avanzados Y moder
nos. No se habían dado cuenta que 
cientos de aviones israelitas habían 
despegado de sus aeródromos _~ ;o
landa a muy baja altura se dmg1an 
hacia sus objetivos con precisión cro
nométrica. Los buques de guerra so-

viéticos estaban en condiciones de 
transmitir en 1 O minutos, al coman
do egipcio la alarma aérea que pu
dieran captar en las pantallas de sus 
radares, pero a despecho de éstas y 
otras prevenciones, el comando egip
cio se dio cuenta del ataque ya cuan
do sus aviones. eran desplazados en 
tierra y sus aeropuertos quemados y 
destruí dos. 

El ataque fue tan sorpresivo y 
con una intensidad tan tremenda que 
no guardaba relación con la relativa
mente pequeña fuerza aérea israelita. 
Un ataque simultáneo o más de 23 
aeropuertos y bases enemigas y man
tener durante más de 24 horas este 
ataque era una tarea al parecer, muy 
superior a sus posibilidades . Al ver 
que los aviones atacqntes venían del 
lado del mar, en oleadas sucesivas 
volando a muy baja altura, los egip · 
cios : tuvieron la certeza· de que los 
atacantes procedían de los portavio
nes americanos e ingleses y que eran 
agredidos en forma similar a la rea
lizada el año 1956. Los expertos cal
culaban que un ataque de la fuerza 
del realizado por los israelitas preci
saba una fuerza tres veces superior 
a la que tenían. El mismo Nasser en 
su discurso de despedida manifestó : 
"El enemigo atacó die una sola vez 
todos los a1arop~uerto.s militares y ci 
viles de ,la RAU. Se p.•uede decir .sin 
temor de exageror t¡ue e! lznemigo o 

peraba con una fuerza aérea que tri 
plicaba su poderío normal". Poco 
después pudo comprobarse que ni a 
mericanos ni ingleses habían empren
dido acción ofensiva alguna . 
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Resultados tan concluyentes y 
un éxito tan rotundo, sorprendió a le 
crítica mundial. El General Hod de 
la FAI, nos da la clave: "Detrás de 
estos 80 minutos inicia11.:s hay 16 a 
ños de planeamiento . Vivíamos con 
el plan, dormían-.os con el plan, nos 
comíamos el ¡:¡Ion . Lo perfeccioná
bamos constantement·z . C.t»nocíamos 
los movimientos y actividad aérea del 
enemigo, ubicación y detalles de sus 
bases, d·a sus radares, plataformas de 
lanzamiento, zonas de concentración 
de sus aviones hasta el más mínimo 
detalle . Nuestras pilotes cuya edad 
promedio tes de 23 añ·os rzpre~enta n 
años de preparación y entrenamiento 
en pilotaje, navegación y precisión en 
el bombard•zo". 

Los israelitas durante varios a 
ños habían estado practicando los ti 
pos de ataque a emplear. Grandes 
extensiones del desierto de Neguev 
habían recibido millares de impactos 
de bombas lanzadas desde sus avio
nes de entrenamiento , no es pues de 
extrañar que a la hora de la prueba 
los jóvenes pilotos israelitas realiza 
ran a conciencia sus ataques . El a
diestramiento no solamente comp ren 
día al personal de pilotos sino que in 
cluía también a las dotaciones de tie 
rra. Poner en el aire nuevamente un 
aparato de combate en el co rto la pso 
de 7 o 1 O minutos, y mantener este 
ritmo con más de 500 solidos al día, 
requiere uno enorme dosis de habili 
dad y coordinación. 

A comienzos de 1967 lo FAI, hi
zo uno demostración aérea en honor 
de los agregados aeronáuticos acredi 
tados en TEL A VIV. Un escuadrón 

de cazo-bombarderos VATOUR . ate 
rrizó frente o los tribunos . En el mo
mento que toca·ron tierra se lanzó un 
cronógrafo y 7 y medio minutos des
pués se elevaban nuevamente, total 
mente abastecidos de combustible, 
oxígeno, repuestos sus cargos de mu
niciones y sus 1 O bombos colocados 
bajo las olas . Esto, es pues uno mues 
tro del alto grado de preparación de 
los fuerzas aéreos isroel itas. 

Codo uno de los pilotos israeli 
tas realizó de 6 a 8 salidas diarias y 
algunos excedieron este número, lo 
que implico un esfuerzo verdadero
mente abrumador poro codo uno de 
ellos . Lo revi sto INTERAVIA, siem
pre bien informado señalo el siguien 
te e jemplo de lo gran entereso moral 
de los pilotos israelitas: "Un piloto 
había cumplido su sexta y últ•ima mi 
s:ión en un pesado avión de transpor 
te· y s•z dirigía a su cuarte! para des
cansar, pero fue interceptado por un 
Oficial de operaciones, que creyó que 
e~t ·.;¡ piloto estaba descansad.o y pres
to para cumplir una misión, le avisó 
aue había u" avión preparado y listo 
r:ara des:pegar o s;., replicar una po 
labra el priloto· abordó el avibn y em 
;"~rendió esta nu'ava e ine,sperada mi -

• " 11 
SIOn . 

Todos estos factores aunados . 
d ie ron lugar o que se cu mpliera el 
"ende!1"oniodo corrouse l aéreo" que 
destrozó la fuerza aéreo enemigo e 
hizo suponer, no sin fundamento que 
lo intensidad del ataque asumiera los 
proporciones de uno fuerzas aéreo tri
plicado. 

Aunque el mérito de lo victoria 
aéreo corresponde al comandante de 
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la FAI, General Mordejai Hod, el ver
dadero arquitecto de la v ictoria fue 
el Brigadier Genera l Ezar We isman, 
cuya iniciativa fue, dedicar los recur
sos disponibles en crear una podero 
sa fuerza aérea a base de caza -bom
barderos, en lugar de adquirir peso
dos bombarderos. Su idea no era la 
de bombardear centros industriales o 
núc leos de poblac ión civi l, su mayor 
aspiración era contar con una fuer 
za aérea capaz de atacar y destruir 
la fuerza aérea oponente y luego a
poyar las operaciones terrestres. 1 O 
años de labor constante y tenaz die
ron los frutos esperados . Los Mi roge 
Y Mystere supersónicos fueron la ba 
se de esta fuerzo. A los bombarde
ros pesados los llamó: "mastodontes 
caros". 

A los israelitas no los intimidó 
la pregonada potencialidad de la nue
va fuerza aérea egipcia integrada por 
rnás de 400 de los más modernos a
viones de combate en uso, adiestra 
da y equipada por los rusos. ¿Era po 

sible anularla de un so lo golpe y te 

ner la seguridad de que TEL AVIV, 

no sería bombardeada::> TEL AVIV, es 

una ciudad extremadamente vu lnera 

ble a un ataque aéreo. A pesar de 

ello, los israelitas co rri eron ese ries 

go, fueron al ataque con todo lo que 

tenían . Para defender su capita l Y 

estaciones importantes solamente con

taban con 12 aviones de reservo. Se 

jugaban el todo por el todo, la derro

ta árabe a lo más significaba la pér

dida de un ejército, la derrota israe
lita significaba el fin de su ex isten 

cia como nación . . . 

Al medio día del mismo día 5, 
la FAE, está totalmente fuera de com
bate y las de Siria y Jordania parcial 
mente eliminadas. La FAI, con todo 
su potencialidad indemne ya podía 
apoyar a sus fuerzas blindadas que 
ya combatían furiosamente en el de-
sierto . .. 

111.-La Campaña Terrestre en el 
Sinaí.-

El desierto del Sinaí en una zo
na de increíble desolación . "Sus úni 
cos habitantes, tribus nómad,e.s de Be
duínos que vagan errabundos, hosti 
les, to.stados por e! Sol durante siglos. 
P1zrc, como campo de batalla es un 
áre·a donde ejércitos enteros pueden 
com·batir, donde millar·es de• tanques 
pued'zn maniobrar, cargar unos con 
tra otros y ar·remolinarse sobre las 
arenas de un desierto in~erminable". 

Desde el mes de Mayo, el Co·· 
mando Egipcio desplazó gran canti 
dad de tropas en este deso lado cam
po de batalla . El 15 de Mayo ya ha 
bía dos divisiones: la 20va. Divisi ón 
del Ejército de Liberación de Palesti 
na y la 2da . División del Ej érc ito Re 
gular Egipcio. Entre el 15 y el 30 de 
Mayo esta fuerza había sido reforza 
da con 5 divisiones adicionales. "El 
total d•a estas fuerzas. comprendía al 
go más de 100,0100 hombres y 1,000 
tanq_ues". 

Nuevamente los israelitas em
plearon una curiosa· est ratagema 
para obligar al enemigo a desp lazar 
parte de estas tropas según sus pro
p ios intereses. Poco antes de romper
se las hostilidades, reconocientes aé -
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reos egipcios informaron que varias 
poderosas brigadas blindadas israeli 
tas tomaban emplazamientos en el 
lado Sur del desierto cerca de KUN
TILLA . Esto era real, pero no eran 
varias brigadas "sino•, una sola p'e
ro p1>derosamente reforzada" con 
tanqU'as simulados, convenientemente 
"camouflados" para dar la impresión 
que eran mucho más poderosas de lo 
que en rea idad. era . El objeto de es·- .. 
ta oparación ero dar la impresión que 
las fuerzas ~sraelitas, planeaban en 
forma aparatosa una embestida ha 
cia el Sur, en dirección a SHA.RM EL 
SHEIK, exactamente como lo hicia
ron en la guerra anterior" . El ardid 
tuvo éxito . Los egipcios desplazaron 
parte de sus tropas hacia el Sur . . . 

Para el Ejército israelita era im 
perativo que se moviera para atacar 
las posiciones del enemigo. No po
dían consentir que su estrecho y pe 
queño territorio fuera el campo de ba 
talla . 

Mientras los egipcios "habían 
dividido sus fuerzas blindadas, distri 
buyénd.olas an tod"O su ejército, sobre 
la base de un batallón de tanques, 
por cada brigadt1 de infantería; los 
israelitas emplearon sus fuerzas blin 
dadas juntas y las emplearon como 
"puntas d'a lanza" que embistieron 
hacia ade!ante, con gro!! velocidad 
penetrando profundamente en territo 
rio enemigo con trem,ando impulso, 
no para tomar posiciones enemigas, 
sine para desajudar los sistemas d.~ 

defensa egipcios y hac'ar en esta for 
ma sus posicione.s insostenibles" . 

El plan de ataque israelita era 
evidentemente atrevido : romper las 
defensas enemigas en dos puntos, los 
más fuertes, una fuerza blindada de 
bía irrumpir por el N. hacia el Canal 
y una tercera debía atacar por el S . 
para empujar a las fuerzas situadas 
en esa zona dentro del desierto del Si
naí. Una fue;rza adicional debía ocu
par el paso de MITLA, para comple
tar la trampa en la que debía caer el 
ejército enemigo. "Fren~e a las sie 
te divis.iones egipcias en la Penínsu
la del, Sinaí ha,bía 3 divisiones israe
litas". 

"La m1s1on de romper las líneas 
enemigas en los puntos previamente 
señalados fue encomendada a las 
fuerzas de los Generales TAL y ARIC 
SHARON. Producida la ruptura, las 
fuerzas del General YOFFE, debían 
irrumpir, hacia el SUROESTE cruzan
do el desierto hasta alcanzar el PA
SO DE MITLA" (donde previamente 
debían ya haber sido tomados por tro
pas aereo-transportadas). En esta 
forma quedaban cerradas todas las 
vías de escape de las tropas egipcias. 

La élite de las fuerzas blinda
das (alrededor de 300 tanques) al 
mando de TAL, debía atacar RAFA, 
en la costa del Mediterráneo, al Sur 
de la saliente de GAZA . Tomado es
te obj~tivo ya se podría atacar EL 
ARISH, base principal de abasteci
mientos de los egipcios y punto tron 
cal de las 1 íneas de comunicaciones. 

RAFA, era una poderosa base 
militar. Estaba defendida por una bri 
gada de tropas escogidas, está "rc
deada de un ampJ¡o y profundo cam -
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po minado en forma de herradura 
que se erxtendía ha~ta !n costa. Ad,e
más de la brigada qu'~ la defendía 
había otra brigada de artillería equi
pada con cañones de 12'2 mm . y o
tro batallón con cañones de· largo a•l
conce de 1 00' mm . Entre ambos po
dían disp:Jrar un volumen da fuego 
de S tonelad.as de proyediles p·or m~i 
nuto". Poro facilitar lo tomo de RA
FA, se decidió tomar previamente lo 
ciudad vecino de KAN YUMIS al NO
ROESTE, esto evitaría el poso en el 
campo minado. Esto posición estaba 
defendido por lo 7mo. División de 
Infantería Egipcio. Mientras ataca
ban KAN LUMIS los fuerzas blindo 
dos israelitas ot;caron también RA
FA, pero primero 1 igeramente fuera 
del alcance de lo artillería" enemiga . 
Esta debía ser la primero batalla te 
rrestre de la guerra. El General TAL, 
arengó o sus tropas diciendo : 

"Si vamos a ganar la guerra, de·· 
bemos ganar la p~rimera batalla. 
Esta batalla deb•a ser disputado 

sin retiradas, cada objetivo de
be ser tomado a cualquier costo, 
no importa las bajas que cues- . 
te. Debemos triunfar o morir". 

Mientras las fuerzas de TAL to
rnaban KAN YUMIS, los fuerzas de 
YOFFE, 20 millas más al Sur avanza 
ban rápidamente hacia el "rendez 
vous" mutuo en GEBEL LIBNI. Al a 
nochecer del día Martes TAL, con dos 
brigadas ocupaba EL ARISH . La su
premacía aéreo lograda en las 3 pri 
meras horas facilitó grandemente la 
Progresión de estos fuerzas . Más al 
Sur el General SHARON, irrumpía ha -

cia el Oeste desde sus pos1c1ones ori
ginales a·l Sur de NITSANA "de ma
niera que al cae·r la noche del Lunes 
las tropas egipcias conce.ntradas en 
ABU AGHEILA, estaban completa
menta ceKadas. 

"El sistema dJafensivo empleado 
po·r los egipcios en ABU AGHEILA e
ra fundamentalm-ente d'e tipo ruso: 
"meticulosa defensa en profundidad, 
con gran masa da tropas, pero con 
muy p-equeña• o ninguna movUidad". 

"SHARON decidió atacar de no
che po·r tres razones: ·a los eg·ipcios 
no les acomodaba el co-mbate noctur
no; no eran supari,ores en el combate 
cuerpo a cuerpo y los israelitas esta 
ban prepar-ados para e-stas dos formas 
tJ,~ lucha". 

"A las 10.45 P'· m., SHARO'N 
dio la orden de ataque. A las 6. 010 
a . m. ABU AGHEI·LA, estaba en ma
nos de los israelitas". 

Tomadas RAFA y ABU AGHEI 
LA, las fuerzas blindadas israelitas 
estaban detrás del grueso de las tro
pas egipcias. "Los i·sraelitas habían 
abierto dos puertas de entrada hacia 
~el corazón del Sinaí"1. 

Las fuerzas de YOFFE, avanza
ron rápidamente hacia el PASO DE 
MITLA, que dos días antes ya había 
sido tomado por fuerzas de la FAI . 
Estaban cerradas todas las puertos 
de escape. EL PASO DE MITLA, tie
ne casi 15 millas de largo y es la 
puerta de acceso hacia el canal. 
"TAL y YOFFE, cerraban el paso y 
SHARON, empujaba a los egipcios 
&entro la trampa ... ". 
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En esta etapa de la guerra la ac
tuación de la FAI, fue descollante. 
El día Lunes 5 estuvo empeñada en 
destruir a las fuerzas aéreas de Egip
to, Siria y Jordania, pero progresiva 
mente iba entrando en combate en 
les cielos del Sinaí con efectos desvas
tadores, con una coordinación y coo
peración extraordinaria, apuntaló y 
ayudó el progreso de sus fuerzas te
rre:stres, atacando posiciones fortifi
cadas, volando tanques y vehículos 
motorizados y contribuyendo a cerrar 
el cuello de botella en el Paso de Mi
tia. Encerrado el ejército egipcio en 
una trampa de hierro su aniquila
miento no era sino cuestión de tiem
po . El relato que hace el General 
Sharon sobre el dramático fin de la 
campaña del Sinaí es verdaderamen
te impresionante : "Fu<e un Valle de 
la Muerte . Salí de allí sintiénd,ome 
vieja. Cientos de muertos, tanques 
~n llamas por todas portes, tenía la 
$en!tación de que la vida no vale na
da . Los tanques levantaban nubes 
c!e arena . El estruenóo era ·espanto 
so . Pcr encirro del estrépito de tan 
ques y cañone~, el rugido dz nuestros 
aviones de transporte strato cruisser 
arrojant!o en paracaídas suministros 
d.e ccmbust¡ble, agua y municiones y 
el cf!G' lo$ helicópteros evacuando los 
heri¿os . Entretanto continuaban los 
disparos y el combate, vehículos car
gados de combustible y munidories 
explotando en todas direcciones a lo 
larga da toda '. a línea . Los muertos 
yacían en todas partes" . 

En la guerra en el desie:rto, par
ticularmente, la supremacía aérea de
mostró su enorme importancia . Sin 

protección aérea, sin accidentes del 
terreno que puedan ampararlo, sin 
elementos de vida y auxilio que le 
puedan suministrar; los combatie:ntes, 
sus abastecimientos, sus tanques y su 
armamento no pueden sustraerse al 
vendaval destructivo que cae del cie 
lo. En el Sinaí en la última fase de 
la campaña terrestre, ya no era una 
batalla, era una "cacería". R. y W. 
Churchill dicen al respecto : "Sin la 
supremacía aéi'Za lograda por los is 
rae~itas, no• hubiera sida pasible rom 
perle el espinazo a un poderoso ejér
dto de 100,000 hombres, con 1,000 
tanques afirmado '!;n sólid.a s posicio
nes, en el co~to lapso de cuatro días". 

Así culminó la derrota del orgu
lloso ejército creado por Nasser, mol
deado y armado por la URSS. Más de 
35,000 bajas había costado al pue
blo egipcio la trágica aventura. El 
ejército creado para borrar a Israel 
de: la faz de la tierra había mordido 
el polvo de la derrota en una de las 
victorias "más rápidos y decisivas qu·a 
el munóo ha visto''. Los restos del tan 
mentado ejército vagaban en la in
mensidad del desierto : sin agua, sin 
víveres, sin esperanzas y sólo una par
te pequeña logró llegar al canal pa 
ra cruzarlo y alcanzar la otra orilla 
¡:::ara dar prueba patente de su tre 
menda derrota. 

IV .-La Guerra .;n los frentes 
Jardano y Sirio. 

Mientras el grueso de las fuer
zas israelitas tomaba la iniciativa en 
el frente Sur atacando a las fuerzas 
egipcias, era bajo todo punto de vis
ta necesario mantener inactivos los 
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otros frentes, principalmente el sirio 
Y jordano . Aun cabía la posibilidad 
de que Jo rdania no se empeñara en 
una ofensiva inmediata y aún que se 
mantuviera apartada del conflicto, 
como en 1956 . No conven ía a las 
fuerzas israelitas empeñarse simultá 
neamente en todos los frentes. Los 
comandos respectivos tenían órdenes 
exp resas de no repeler los ataques 
enemigos. a menos que ello fuera ab
solutamente necesario . 

El General UZIS NARKIS, co
mandante del frente central, envidia 
ba lo suerte de sus colegas del frente 
Sur, que ya combatían furiosamente 
en el Sinoí. Pero el mismo día Lu
nes a partir de las 2 de lo" tarde . sus 
tropos estaban envueltos en una de 
los etapas más sqngri entas de la 
guerra : La lucha dentro de los mu 
ros de ia vieja ciudad, que asumió tal 
intensidad que su colega el General 
GOREN dijo a NARKIS: "Sus hom 
bres están haciendo hi~toria; ,lo que 
ocurre en el Sinaí no es nada compa 
rado con ·zsto" . 

NARKIS tenía sus emplaza
mientos en 1~ zona zona isroe fita de 
lo c iudad, su infantería situada en po
siciones que le permitían iniciar un 
ataque frontal, sus tanques un tanto 
replegados para iniciar una ofensiva 
por lo periferie Norte y Sur de lo ciu 
dad con un movimiento de pinzas que 
al unirse completarían e l cerco . Pero 
su consigna era adoptar, en lo posi 
ble, una actitud defensiva . Había or
denado cavar kilómetros de trinche
ros reforzadas con muros de sacas de 
arena , que las mujeres y los niños se 
encargaban de llenar . 

Su mayor responsabi 1 idad era no 
provocar el ataque enemigo o recha 
zar la ofensiva jordana en el caso que 
se produjese, que indudablemente se
ría en la comba de la frontera, a la 
altura de Natania, que escasamente 
dista 1 O millas de la frontera al mar. 
Si esta ofensiva tenía éxi to la posi
ción estratégica de Israel se tornaba 
crítica, quedaba dividida en dos y sus 
líneas de comunicaciones cortadas . 
Otro motivo de preocupación era la 
posición del Mante Sccpus, asiento de 
una· antigua universidad hebrea to
talmente dentro lo zona Jord~na . 
Era zona desmilitarizada, pero según 
acuerdo había una pequeña guarni 
ción compuesta de 120 soldados israe
litas, que eran abastecidos, en tiem 
pos normales, por medio de un con
voy cada dos semanas. En caso de un 
ataque jordano esta fuerza queda ría 
completamente desamparada. 

Días antes de iniciarse el con
flicto, Narkis recibió la visita de ins
pección de Dayán, quien dio los últi
mos toques al plan de operaciones en 
la zona central . Al retirarse fueron 
sus palabras de despedida: "No mo
le$te al Estado Mayor co,n pedidos de 
refuerzo.s . Todo lo q.ue podía dársele 
ya se l,e ha dado. Aprief1¿ los dientes 
y no pida nad,tl". 

A las 8. 30 horas del día Lunes 
los jordanos abrieron fuego de cañón 
esporádico que a medida que avan
zaba la hora iba en aumento, hasta 
las 1 1 . 30 en que el fuego jordano se 
había generalizado en toda la fron
tera. Las granadas de grueso calibre 
caían en TEL AVIV y algunos explo-
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taban en la base aérea de RAMAT 
DAVID . 

Leemos en el Diario de Campa
ña de NARKIS, sus insistentes llama
dos para que le permitan atacar . Ya 
a las 9 . 30 considera peligroso no to 
mar la iniciat iva , quizás bajo lo in 
f luenc ia de aquello de "no hay me
jor defensa que un buen ataque", y 
d isc retam ente insinúa al comando se 
le qu iten las trabas para lanzarse a 
la pE:I ea : "Mis fuerzas están listas 
¡:aro temar Lotrún, la Casa de Gobier
na y Abdul Azis" . A las 1 1 no pue
de refrena r su impaciencia y se diri 
je al General RABI N : "Hay fuego en 
~·oc.1 la línera p!áo autorización para 
c.cupar los lugares seña~ados". La 
respue!:ta 1zs: NO . A las 11 . 50 y a 

las 12 . 1 O insiste nuevamente, pero 

igua lmente la negati va es rotunda. 

A las 12 . 30 info rma : "Los jorJanos 
borr.bardean nu•zstras posiciones y la 
aviación enemiga ametralló lo aldea 
de Natanio" . Por fin a las 12 . 50 lle 

ga la ansiada o rden de tomar posicio

nes para atacar y una noticia aun 

más a lentado ra : recibirá un batallón 

de paraca íd ista adic ional . 

El bombardeo jordano con arti 
l lería y morteros era muy intenso, po
cos sec to res de la parte israelita de 
la ciudad se habían salvado, más de 
600 edi fi cios hab ían sido total o par
cial m E:nte destruídos . Todo se veía 
envuel to en una densa nube de pol 
vo . Las ca ll es del sec to r árabe esta
ban desiertas. Los jordanos avanza 
ron sobre la zona desmilitarizada y o
cupa ron la llamada Cosa de Gobier-

no y el local que ocupaban las ofici
nas de las N . U . 

A 14 . 20 hs. luego de un corto, 
pero violento fuego de artillería los 
tanques israeli tas irrumpieron en las 

calles de la vieja ciudad . Los jorda
nos tenían sus fuerzas de tanques en 
las afueras, pero tenían muy buenos 
emplazamientos defensivo dentro de 
los muros de la ciudad, prontamente 
la lucha se h izo áspera y violento, 
calle por calle y casa por casa. El Co
ronel M ota a cargo de una de las di
visiones de infantería israelita dice: 
"Mientras !os tanques aplast:aban los 
emplazamientos enemigos la infan
tería tuvo que atravesar, en algunos 
lugares hasta cinco líneas de trinche
ras y vallas antes d•e llegar a las po
siciones enemigas . Cruzad.a la prime
ra línea la '.ucha proseguía en las ca
sa ~, en los techos, en el sótano, en 
cualquier lugar y en tedas partes . La 
batalla en las trincheras, en las ca 
lles y en las casas ~e prolongó hasta 
pa,s.adas las siete de la noche" . A es

ta hora en vista de la enconada re
sistencia se hizo presente la FAI , los 
jets israelitas iniciaron un violento y 
continuado ataque nocturno sobre las 

posiciones jordanas. 

Al amanecer del día Martes dos 
columnas blindadas israelitas esta
ban completando la clásica "manio
bra de pinzas" para cerrar el cerco 
sobre la ciudad. Sin embargo, a pe
sor del apoyo aéreo la resistencia de 
los jordanos era "muy dura". Las co
lir.as debían ser tomados una por u
na . En las últimas horas de la tarde 
la lucha era aún intensa y sangrien -
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ta. Al amanecer del día Miércoles lo 
artillería israelita bombardeaba los 
últimos baluartes jordanos, trotando 
de no tocar los "santos lugares" ni el 
viejo muro, que no sufrieron daño al 
guno. Pasadas las 1 O de la mañana 
Jerusalén estaba en poder de los is
raelitas . "La alegría de los judíns 
era inde,scriptibJia, lloroban de alegría 
Y de triunfo" . Ese mismo día Miérco
les a las 1400 llega Dayán a la ciu
dad y ante el Muro de las Lamenta
ciones dice: "Hemos vuelta· al más sa
grado, d.e nuestros santos lugares, pa
ra no vo!verlo a dejar" . 

Tomada la ciudad las fuerzas 
blindadas israelitas enfrentaron las 
concentraciones de tanques enemigos 
en una serie de combates en las que 
el apoyo aéreo se dejó sentir con e
fectos desvastadores y rápidamente 
tomaron las ciudades de Habrón Y 
Nablus después de vencer una inusi 
tada resistencia. Los jordanos po
seían algo más de 100 tanques y los 
israelitas, más o menos igual núme
ro, pero el apoyo aéreo era una ven
taja demasiado grande y la derrota 
era inevitable. Las fuerzas israelitas 
llegaron hasta las orillas del río Jor
dán donde detuvieron su avance . 

En el libro de R . y W . Churchil , 
"THE SIX DAYS WAR", refiriéndo
se a algunos aspectos de esta campa
ña dice : "Los Mirage y Mystere israe
líes a reacción, junto con los pequz
ños FOUGA MAGISTER d'e entrena 
miento, provistos de cohetes, hostili
zaron implacablem~nte a les jordanos 
día y noche . Aunque lo.s aviones no 
eran particularmente eficaces contra 

las unidades blindadas jnrck1nas, de
b1do a los accidantes del terreno, en 
ocasiones atacaron p•or error a sus 
propias tropos y vehículos, como· o:::u
rre inevitablemente en una guerra de 
movirr:.ientcs rápidos, las incursiones 
a·éreas israelíes lograron bloquear 
rr:uchos de los caminos qLle serpen
te~:~n las colinas jordanas, restrin 
giendo las maniobras d·~ sus unrdades 
<blind,:Jdas e impidiel!c.!c• el suministro 
de combudible, municiones y refuer
zos . Muchos tanques quedaron inmo
vilizados por falta de combustibta" . 

Posteriormente, los israelitas re
conocieron la resistencia heroica de 
los jordanos que lucharon, en condi
ciones adversos, con una determina
ción y valentía que los honra. En el 
libro citado leemos, sobre este parti 
cular, lo siguiente: "Los jordanos con 
fuerzas orroadas menores e incompa
rablementél menes n1odernos que la 
mnyoría de ws vecinos árabEs ataca 
ron e inflingiero.n ser•ios C:1años a los 
isra'díes. Ni los si•rios ni !os egi¡:¡dos 
emprend ieron acción ofensiva de al
guna signifi:ación. Fueron los únicos 
entre la datena de pueblos árabes qlla 
de.c-lararon la guerra a Israel que se 
condujeron honorob!·zmente en el 
campo d.e batalla". 

Las acciones en el frente sirio se 
desarrollaron en forma similar a la 
del frente jordano . Los israelitas es
peraban, muy fundadamente, una o 
fensiva siria debido al desplazamien
to de unidades de infantería, meca
nizadas y blindadas en sus fronteras. 
En efecto los sirios iniciaron algunos 
amagos de carácter local, más con fi -
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nes de propagando y de distraer fuer
zas israelitas. El Brigadier Eleazor, 
como su colega Norkis tenía órdenes 
de guardar uno estricto acción defen
sivo por los rozones yo indicados. 

El día Lunes no se produ jo el o 
toque esperado, pero el Martes los si 
rios iniciaron, desde los elevados co 
linos de su frontero con Israel, un in 
tenso y continl:Jodo fuego de artille
río Los primeros tre:s días continuó el 
bombardeo, los israelitas no contesto
ron el fuego . Según el General E LEA
ZAR, esto habría revelado los posi 
ciones de los fuerzas israelitas, que 
por otro lodo, eran perfectamente vi
sible:s desde los alturas sirios . Este 
bombardeo ero también uno invita 
ción poro que los israelitas iniciaron 
un ataque sobre sus poderosos posi
ciones defensivos . 

En efecto, los sirios habían cons
truído durante 19 años uno "línea 
Moginot" de cososmotos subterrá 
neos, emplazamientos de tanques y 
cañones o lo largo de sus serranías, 
que corren o lo largo de su frontera 
con Israel y dominan los planicies ba 
jos que se extienden hacia el Oeste . 
Con respecto o estos poderosos posi
ciones el General israelita PELED di 
jo: "Estas defensas te nían una anchu
ra de 1 O mi!las, no había ni prime ra 
ni teg undn, ni terce ra línea de d.e
fensa , s.ino hile ra s e hileras d•3! fo rti · 
f icacianes y ca ñones". 

Tenían más de 265 cañones con
venientemente emplazados o lo lar
go de los cerros. Además de este ar
mamento principal tenían morteros, 

armas automáticos y profusión de 
lanzo cohetes "KA T I USHA" de fabri
cación ruso montados sobre vehículos 
motorizados . Poseían, también, con
siderable número de flamantes caño
nes rusos de 130 mm. con un alcan 
ce de 16 millos y más de 200 caño
nes anti -aéreos. 

El General ELEAZAR, hubiera 
deseado atacar los alturas sirios e! 
mismo día Lunes, cuando los sirios 
empezaron o cañonear los colonias y 
posiciones israelitas, pero el ataque 
fue pcstergodo hasta el Viernes por 
Doyán, con el objeto de dar tiempo 
o lo aviación poro "ablandar" los 
posiciones enemigos y también trans
ferir algunos un idades adicionales 
poro hacer el ataque más efectivo. 

El cañoneo sirio sobre los colo
nias y posiciones israelitas, era total 
mente inefectivo debido o que los po 
blaciones civiles tenían adecuado pro
tección contra bombardeos, yo previs 
tos con numerosos refugios bajo tie
rra. Además los fuerzas bl indodos 
israelitas tenían uno protección aun 
más eficaz, debido principalmente a 
lo previsión de sus fuerzas armados. 
Durante los últimos 20 años habían 
plantado doble hilero de frondozos 
árboles o codo lodo de los cominos y 
también en los inmediaciones de los 
ciudades. que les daban uno protec
ción adecuado o sus tanques y ve 
hículos desde el aire. Los tanques 
encontraron en este arbolado un co 
moufloje excelente. Este bombardeo 
sirvió más bien poro exasperar o los 
combatientes israelitas e impulsarlos 
o luchar con mayores bríos. Un poro-
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caídisto israelita manifestaba al res
pecto: "Todos queríamos vérnoslas 
cc.n los S'irios. ·Los egipcios no nos 
irr,p:o.rtab~n dem•asiado y por 1los jor
cl:anos sentíamos cierto respeto, per·o 
con los si,rios teníamos una cuenta 
Pend,iente: durante los últimos 19 a
ños han Hroteado soibre nuestros ki 
butzim" 

"El Lunes la oviac•on israelita 
obtuvo la supre1mada aéreo, el Mar
tes y Miértcoles s·e ded,icó ·a vo•lar tan 
ques y apoyar la progresión de sus 
fu•arzas terrestres en el Sinaí y en Jo,r
clania•. Pero e•l Jueves, Viernes y .So 
bado ya estaba en condiciones de o·
cuparse totalmenl'a de los sirios". 

El Jueves 8 Jo aviación israelita 
concentró su ataque sobre los empla
zamientos de artillería anti-aéreo Y 
de los emplazamientos de artillería 
que cañoneaban su territorio. El Ge 
neral HOD comandante de lo FAI di -

' ce: "Utifizomos bom•bas co·n espoleta 
ele proximidad, que exp•lotaron prác 
ticamente encima de los em.pla:r:a
mientos antloé••aos, con efectos des
Yastadores" . Los días Viernes Y Sá
bado machacaron lo línea Maginot 
Siria . Sus muros de hormigón resis
tían el constante impacto de los bom
bas de 500 y 1,000 libros, que no lo
graban destruírlos. Tampoco Jos bom
bas incendiarios producían el efecto 
deseado, pestañas construídos ex-pro
feso impedían que el líquido inflo
rr,able penetrara en el interior . Sin 
el1lba·rgo "oleada tras oleada de avio
nes descargaban su carga mortífera 
1·Urante todo e! día con intervalos de 

O minutos sobre los casasmatas". El 

mismo General manifestó : "Los ata
como·s con,s.tantem.ente para quebrar 
su mo·ral. Hasta por lo noche nos o
cupábamos que no durmieron . Este 
ablandamiento masivo de los posicio
nes sirio produjo los efectos esperados. 
A pesar de que el bombardeo no los 
destruyó totalmente, quebrantó lo 
moral de sus ocupantes, algunos de 
los cuales obondona·ron ton podero
sos fortificaciones. 

El General Eleazor recibió lo or
den de atacar bastante avanzado lo 
moñona del día Viernes . Anterior
mente, el Jueves en lo noche, uno 
fuerzo de infantería mecanizado, po 
racoídistos, uno brigada· blindado y 
un cuerpo de ingenieros con escobado
res se concentraron en los puntos 
de ataque, en los extremos Norte y 
Sur de lo frontero Sirio, y proctico.ron 
reconocimientos poro habilitar uno 
senda cerro arribo poro los unidades 
mecanizados. Al día siguiente, al ini
ciarse el asalto se continuó lo obro 
empezado lo noche anterior con los 
escobodoros marchando adelante zig
gageondo en medio del fuego enemi 
go. T Onques sirios soterrados en el te
rreno abrieron viO"Iento fuego que cau
só serios bajos . "El Teni,ente Coro
""'1 Mosa Kfein Comandante de es
tas fuerzas cayó m.uerto ol frente de 
~us tro·pas. S1e ,segunndo· fue muerto 
poco &es¡¡·ués. El mando cambió de 
mano varias vectes en escala jerárqui
co des-cend.ente . Los soldados trepa
ban cc-nstontemente cerro arribo•. En 
Tel Fokr, uno de los p.•unto,s más po
óz·roso.s, fue escenario de dura lucha. 
La pr'imera oleado de infantes llegó 
a las ol.a.mbradas d'e púas, la segunda 
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c,leada las traspuso e ingresó en el 
campo minado y finalmznte alcanza
ron las trinchera,s . Después de tres 
horas de d.uro combate la posición 
fue tomada". Refiriéndose a este e
pisodio el General Eleazar dice: "se 
pz-leaba a cuchillo, a puño limpio, a 
culatazos y hasta con los dientes" . 
Al anochecer los israelitas habían es 
tablecido dos cabeceras de puente en 
las alturas . Eleazar dice : No saca
mos partido de nuestro éxito esa mis
ma noche, porqu'a la irrupción se ha 
bía hecho por senderos angostos y 
empinados . Habíamos hallado difi
cultades muy serias en l.as operncio
nes de ascenso: dificultadas para m~ 

niobrar can tanques y subir abaste
cimientos. Necesitábamos la noche pa
ra reagrupt~rnos o fin de asestarles 
a la mañana siguiente el segund.o gol
f: e". 

A la mañana siguiente con in 
tenso apoyo a é reo, los israelitas em
prendieron la segunda parte del ata
que en dirección a Kuneitra. Ot ra 

Submarinos 

Destróyeres 

Lanchas porta-cohetes 

antisubmarinas 

11 
rápidas 

La Marina israelita además de 
su extremada pequeñez sus unidades 
tenían excesiva edad . Ya dijimos que 
uno de sus submarinos ya no estaba 
en condiciones de .sumergirse. 

fuerza blindada avanzaba penetran
do en Ganen y avanzaba rápidamen
te para converger también en Kunei
tra . A la 14.30 esta posición caía en 
manos israelitas. Las fuerzas blin 
dadas sirias, en derrota, se replega 
ron sobre Damasco para defender es
ta ciudad, en última instancia . Por 
el Sur una fuerza a órdenes del Ge
n::ral Peled penetraba también en te 
rritorio Sirio y brigadas de paracaí
distas ocupaban posiciones a reta
guardia del frente en Siria . El cami 
no de Damasco estaba abierto y el co 
lapso de Siria era cuestión de tiem
po. A las 1930 del día Sábado los si
rios en situación graVemente compro
metida aceptaban el "cese del fue
go" 

V. La Guerra en el Mar. 

Para emprender mejor las situa
ciones adversas que tuvieron que en 
frentar los miembros de la Ma rino 
israelita veamos un cuadro compara
tivo de ambas fuerzas navales: 

Egipto Israel 

12 3 

7 3 

18 
12 1 

32 8 

81 15 

Para compensar esta desigual
dad tan evidente, los israelitas recu 
rr ic;on a la astucia y el ardid . " En
viaron cuatro barcazas de desembar
co cruzando el desierto de Negev 
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hasta el puerto israelita de ELIATH, 
en el GOLFO DE AKABA . Los reco
nocimientos egipcios avisaron este 
movimiento. Pero, la misma noche, 
sigilosamente estas mismas embarca
ciones eran regresadas al desierto 
hasta unas 15 millas al Norte, apro
vechando las sombras de la noche, 
Para traerlas en forma aparatosa du
rante las horas del día. Operación 
que se repitió varias noches. Estas 
maniobras disuasivas dieron a los e
gipcios el convencimiento de que los 
israelitas estaban preparando un ata
que marítimo al puerto egipcio de 
SHARM EL SHEK en forma similar 

1 

ccmo lo hicieron el año 1956. Esto 
dio lugar a que la Marina egipcia des
tacara hacia el Mar Rojo una fuer
za naval apreciable, que al romperse 
las hostilidades ya no pudo regresar 
a sus bases en el Mediterráneo, pues 
el Canal estaba bloqueado . 

La noche del Lunes 5 de Junio 
un destróyer y varias lanchas rápidas 
israelitas atacaron Port Said y Ale
jandría. En el primero mientras la 

fuerza atacante se enfrentaba a dos 

lanchas OSSA egipcias que salieron 

a interceptarlas, varios hombres ra

nas israelitas penetraron en la bahía 

e hicieron un reconocimiento de las 

fuerzas enemigas en ese puerto . En 

el encuentro ambas lanchas egipcias 

fueron averiadas po r fuego de cañón 

Y tuvieron que regresar a sus bases 

sin hacer un sólo disparo. El ataque 

a Alejandría también fue exitoso 
hombres ranas atacaron a dos subma
rinos y dos lanchas porta -cohetes con
Siguiendo averiarlos . 

Los egipcios enviaron 3 subma
rinos a atacar las costas enemigas, 
pero una eficaz detección los obligó 
a retirarse sin cumplir la misión en
comendada. 

En resumen, esta diminuta Ma
rina había conseguido los 3 objetivos 
que se le habían señalado: 

Exitosa protección de sus cos
tas, asegurar el tráfico marítimo pro
pio que no fue inquietado y llevar a
toques a los dos principales puertos 
enemigos. 

VI Consideraciones f¡n:~Jes. 

Ya han pasado algunos años de 
producidos estos trágicos sucesos, sin 
embargo, nuevamente el enfrenta
miento entre ambos contendientes 
volvió o producirse; hasta el momen
to que escribimos estas líneas se ha 
conseguido un temporal cese del fue 
go. Hoy un clima alentador para lle 
gar a una paz honrosa y ojalá los 
hombres de quena voluntad la consi 
gan y no se siga derramando sangre 
inocente en el holocausto de la gue
rra. Porque los miles de hombres caí
dos en la refriega, el sufrimiento de 
miles de huérfanos y refugiados que 
ambulan en las arenas del Medio 
Oriente, exhibiendo su desgracia e in
fortunio, no ha servido sino paro a
gudizar los odios y alistar el nuevo 
enfrentamiento. 

Pero, en el aspecto castren
se deja· valiosas enseñanzas. Fue 
un anticipo en pequeño de lo que se 
rán las guerras del futuro, con armas 
muchísimo más modernas y destruc-
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tivas . Esta guerra tuvo una caracte
rística especial de efectos decisivos : 
la "SORPRESA", contra la cual toda 
fuerzo naval o aérea por poderosa 
que sea debe precaverse, estar a cu 
bierto de un ataque sorpresivo que la 
anule o debilite. Pearl Harbour, Ta
rento y tantas otras acciones similo-

BffiLIOGRAFIA: 

res son ejemplos patentes de que lo 
guerra no será más, el duelo antiguo, 
en que un combatiente invite al otro 
a disparar primero, sino que quien 
tome la iniciativo y lo haga con a5-
tucia y éxito, habrá dado un paso a
delante en el trágico y sangriento ca
mino de la guerra. 

1.-cLa Guerra de los Seis Días :. .- J .A . Donovan 
2 .- cThe Six Days Wan .- J . W . Kochtz. PROCEEDINGS Junio 1968 . 
3 .- cLa Campaña del Sinah.- Moshé Dayán. 
4.-cThe Six Days Wan.- W . y M. Churchill . 
5 . - eL:¡. Honda de David:. .- Shimon Peres 
6 .- cEl Conflicto Arabe-Israelh .- Revista INTERA.VIA 
7 . - e La Liga de los Estados Ara bes•. - 1958 . 



El Rayo Laser y su Aplicación 

El royo loser descubierto en 
1960, es usado poro lo ampliación o 
generación de ondas de luz coheren
tes . El término loser viene de los si 
glos de amplificación de luz por emi
sión estimulado de radiación. 

Hoy en día vemos con profunda 
satisfacción que se nos cumple uno 
profesión más de Einstein; se ha des
cubierto que el royo laser es tan com
petente que también es capaz de a 
daptarse a la industria, la medicina 
Y hasta o la guerra; desde luego que 
el laser no tiene nada de n·uevo, pe
ro su llegada a la línea de produc
ción de fábrica constituye un verda 
dero acontecimiento. 

Esto nos demuestra que el laser 
coda vez se impone más y obtiene 
mayor importancia puesto que ha co
menzado a abrirse paso en lo indus
tria, y los mercados civiles están cre
ciendo al respetable ritmo del 15%, 
al 20 % anual . Como prueba de ello 
tenemos a la gigantesca Empresa Nor
teamericana Genesco 1 NC. dedicada 
a la fabricación de ropa, que cuenta 

Por el Capitán de Navío A.P . 
MIGUEL PEREZ CARMELINO 

Instituto de Investigaciones CientíficJas y 
Tecnológicas de la Marina 

con una cortadora automática que si 
guiendo el diseño de · los patrones 
corta los rollos de te la con una velo
cidad increíble y la delicado precisión 
de un sastre londinense; el proceso 
consiste en cortar la tela con luz, lo 
realizo el rayo laser. 

Lo Hughes Aircraft Co. fabri
cantes de la cortado ra de tela de la 
Genesco está construyendo otro siste
ma basado en rayos laser que utiliza 
anhídrido de carbono para cortar con 
arreglo a patrones, papel, tejidos y 
zapatos. Así mismo otros firmas es
tán experimentando con el rayo laser 
poro cortar modero, cerámica y vi 
drio. 

Estamos seguros que en la déca
da actual se comenzará o usar como 
instrumento de ingeniería y construc
ción y para medidas de precisión así 
como en la clasificación de datos y 
en comunicaciones. 

Asimismo se está coadyudondo 
a transmitir información, abrir túne
les, hacer materiales accesorios de 
computadoras, sintonizadores de pre -
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CISIOn poro lo televisión y piezas de 
relojes de muñeco. Además aguje
rean los diamantes y fijan retinas 
desprendidos en el interior del ojo 
humano . 

También los hombres de ciencia 
de los Laboratorios Bell están utili
zando un nuevo loser teñidor que mi
de los gases contaminantes de lo at
mósfera . Loser diminutos adosados o 
los lentes y o los bastones serví rán 
pronto poro guiar o los ciegos . 

Otro medio más pequeño pero 
que irá creciendo constantemente du 
rante todo esto época será el de lo 
utilización de los royos loser como 

instrumento de los laboratorios de to
do clase, especialmente los de medi
cino y odontología. 

Hasta ahora los loser han apun 
tado sus mayores éxitos industriales 
en lo edificación . El inócuo royo, fi 
no como un lápiz, es más recto que 
cualquier cordón. No se le puede de-. 
rribor pero puede hocérsele reflejar 
en cuerpos opacos u obligársele o vol 
ver o su punto de partido, como el ro
dar poro medir distancias . Por estos 
rozones está reemplazando rápido 
mente o lo plomado como método de 
alinear los tuberías del olcontorillodo, 
y guío yo o los excavadores en obras 
de refuerzo y nivelación de terrenos . 

(Resumen obl'<mido de lo Revista "Prcgreso"). 



La Nueva Geopolítica 

Con raras excepciones, los pre- ' 
si dentes estadounidenses no han asu 
mido sus cargos siendo expertos en 
la teoría y práctica del uso del poder 
de su pa ís para asegurar la seguri 
dad nacional y conseguir sus objeti

vos externos. 

La historia de los Estados Uni
dos de Norteamérica presenta mu
chos ejemplos de opciones desapro
vechadas, de compromisos improvisa
dos , sustentados únicamente en los 
prejuicios o intuición de un hombre, 
as í como de decisiones discutibles de 
gran consecuencia tomadas tardía
mente y basadas en datos incomple 
tos durante períodos de crisis . Afor
tunadamente durante los años re
cientes han ' ocurrido cambios en la 

1 

institución de la presidencia así co-
mo en las organizaciones militares y 
civiles que la apoyan, los mismos que 
han corregido muchas de las imper
fecciones y vacíos que existían en el 

Por: C. Alm. R.N. USA. GRAIG HOSMER 
2da. mención honorífica en el 

«Prize E:Ssay 1973» 

Traducido por el Capitán de Oorbeta A . p. 
JOSE ZORRILLA TORRES 

mecanismo naciona·l de la toma de 
decisiones. En nuestros días, el rees
tructurado Consejo Nacionai de Se
guridad y su contraparte, las agen
cias no militares, son enteramente 
capaces de presentar rutinariamente 
al Presidente y a sus consejeros prin~ 
cipales, análisis al día del ambiente 
geopolítico mundial junto con las al 
ternativas y opciones disponibles pa
ra hacer frente a cualquier emergen
cia interna o foránea. 

Paralelamente a esta madurez 
institucional, los líderes del gobierno 
y el público en general han desarro
llado una apreciación consciente de 
aquéllos factores básicos en la vida 
internacional sin los cuales no es po
sible obtener decisiones acertadas. 
No solamente se aceptan los funda
mentos físicos de la relación entre los 
poderes en el mundo -definidos tiem
po atrás por Mahan y sus sucesores
sino muchos otros postulados moder-
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nos que gobiernan la sicología de las 
naciones son considerados como pun 
tos E:senciales en el proceso de la to
ma de decisiones. Por ejemplo, en la 
actualidad se acepta razonablemente 
que : 

- Si consideramos que es difícil 
percibir las realidades locales . 
nacionales e internacionales en 
una sociedad abierta, esta per
cepclon es infinitamente más 
complicada en sociedades cerra 
das. No existen dos naciones 
que se aprecien asimismas a o
tras naciones y al mundo exa :
tomente en la misma forma. 

- Al tratar con aquéllas naciones 
que mantienen conceptos geopo 
líticos erróneos, la acción debe 
ser adaptarse a dicha ficción o 
aceptarla como realidad con el 
fin de ver cuál es la mejor con 

ducta a seguir . 

Así , en los años venideros, la 
mejor manera de mantener la 
seguridad nacional y de lograr 
nuestros objetivos internaciona
les dependerá, no solamente de 
cuón intelígentemente e:xplote~ 

mas las realidades geopolíticas 
del mundo, sino también en có
mo logremos la ventaja, basán 
donos en los mitos y fábulas que 
otras sociedades consideran co
mo ciertas . 

Estas hechos fueron entendidos 
~ola vagamente conforme los EE . UU . 
pasaban del aislamiento a la partici 
pación internacional y conforme los 
eventos de los dos grandes guerras lo 

convirtieron primero en una potencia 
mundial y luego, al cese de las hos
tilidades en 1945, le confiaron el rol 
predominante en la familia de las na
ciones. 

En ese momento, una combina 
ción de ingenuidad, las temerarias 
promesas de una paz duradera hechas 
en la nueva Carta de las Naciones 
Unidas y la emoción de lo victoria, 
confundieron nuestra imagen, así co
mo la de muchas otras naciones, del 
mundo por venir. Nuestra visión de 
color rosa fue paulatinamente teñi
da por muchas actitudes insultantes 
gratuitas por parte de los soviéticos 
y pudimos apreciar la postura belico
sa y enredada, pero no menos sinies 
tra del proceder soviético. La cama 
radería en los aliados terminó rápida
mente debido a la paranoia soviética 
sobre la fraternización. El secreto y 
la prisa para consolidar el control 
sobre países destinados a convertirse 
en satélites ofendieron a los EE. UU. 
y amenazaron la armonía internacio
nal. En Yalta y Potsdom, la conduc 
ta de Stalin fue, en forma inexplica 
ble, arrogante e inflexible. Algunos 
disculparon éstas y otras acciones e
nigmáticas de los soviéticos -¿Cómo 
se puede condenar los zarpazos de un 
oso malamente herido:>- como si fue
ran únicamente la reacción natural 
de una nación debilitado por la gue
rra buscando posiciones para trotar 
con amigos inconstantes o veleidosos 
que podían convertirse en beligeran 
tes en cualquier momento. Otros pen
saron que éstas eran acciones deli 
beradamente hostiles las cuales de
senmascararon a una sociedad mali -
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ciosa y traicionero que parecía trota
ba desvergonzadamente de conquis
tar al mundo de acuerdo al dogma 
Marxista -Leninista. 

Incapaz de resolver el enigma 
de los intenciones soviéticos, los EE. 
UU., muchos años después de la Se
gunda Guerra Mundial, concebían al 
mundo comunista como unificado y 
monolítico en su ideología; hostil Y 
agresivo en su propósito y totalmen
te dedicado a devorar o destruir lo 
que estuviera a su akance. Comen
zamos o ver al mundo libre como el 
reverso de ia imagen del mundo co
munista, con todas las virtudes del 
primero en lucha mortal con los vi
cios de este último . Este concepto de 
mundos opuestos dominó nuestra po
lítica exterior y formó nuestra pos
tura defensiva por más de dos déca
das. Ante el peligro de agresión, 
nuestra respuesta lógica fue aislar la 
posibilidad de contagio e impedir que 
soliera de las fronteras comunistas. 
Lo promulgación de la doctrina Tru 
mon y del plan Marshall en 1947 
fueron los movimientos iniciales más 
destacados destinados a implementar 
esta estrategia . Conforme comenza
mos o trabajar e invertir para conse
guir orden, estabilidad y oportunida 
des económicas a aquellos aliados y 
nociones amigas cuya libertad y se
guridad parecían entrelazados con la 
nuestra, siguieron muchas acciones 
semejantes . La amenaza contra cual
quiera era vista como un peligro pa
ra todos; debía ser controlada por me
dios pacíficos si fuese posible y aun 
mediante la guerra si ello era nece
sario . Poco tiempo después la crisis 

de B<erlín en 1948 confirmó nuestra 
creencia en la corrección del análisis 
de los intenciones comunistas y veri
ficó nuestro estima·ción de la necesi 
dad de· uno estrategia de respuestas 
rápidas y positivas en cado intento 
de agresión. Así en 1950, cuando la 
República de Corea fue atacada por 
el Norte Comunista pareció que era 
esencial y apropiada la intervención 
de nuestras fuerzas, aun hasta el 
punto de un conflicto abierto, no so
lamente para salvar a un aliado en 
particular, sino paro prevenir la caí
da de otras naciones 1 ibres, de acuer
do al decir de un americano promi
nente "como fichas de dominó". 

El concepto de "Dos mundos en 
conflicto" y nuestras estrategias e 
iniciativas poro hacer frente a sus 
manifestaciones, parecían trabajar 
razonablemente bien a través de los 
años de lo década del 50. El ascenso 
al poder de la República Popular Chi
na, en los inicios de esta era, confir
mó nuestros sospechas de lo malevo
lencia, malo intención y perfidia de 
los comun istos . Pero la Historia no 
es estática y durante los comienzos 
de los años 60 comenza·ron a apare
cer signos de que algo en el mundo 
comunista (así como en el nuestro) 
no era como habíamos pensado o ha
bía cambiado o estaba cambiando. 
Conforme transcurría el tiempo, la e 
videncia de cambio aumentaba. Aún 
así, lo revisión de nuestros conceptos 
sobre el enemigo, por largo tiempo 
influenciados por años de guerra y 
guerra fría no se produjo rápidamen
te . Es norma de conducta· de hombres 
y na·ciones por igual mantenerse den-
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tro de modelos conocidos hasta que 
un evento significativo provoq·ue el 
momento mediante el cual el cambio 
se produce rápidamente. 

Este hecho se presentó con lo e
lección del Presidente Richard M. Ni
xon en 1969 después de un amorgo 

debate sobre lo guerra real, aunque 
no declarado, de Vietnam; concitan ·· 
do lo atención nocional no solamen
te sobre los realidades de los dos Viet
nam, sino también sobre aspectos 
más amplios de los relaciones exter
nos e internos en el bloque comunis
ta . Muchos de los 1 íderes de lo no
ción, incluyendo al Presidente, se con
vencieron que el mundo comunista 
no estaba como antes, unificado y 
monolítico, empezando a creer en el 
cese de lo proyección de hostilidad y 
agresión que hubo en años anterio
res . En cambio, comenzaron o consi
derar que el bloque comunista estaba 
sometido o tensiones, provenientes de 
conflictos internos, que parecían mi 
nar su capacidad poro aventuras ex
ternos. Reconociendo estos cambios, 
lo nuevo administración comenzó u
no búsqueda destinado o lograr alter

nativos de estrategias que pudiesen 

responder mej or o los intereses nocio

nales que aquéllos elaborados en bo 

se o lo doctrino de represión. Estos 

nuevos m edidos tomaron formo en el 

documento conocido como lo "Doctri

no Nixon" dado a conocer en Guom 

en el año 1969 y cuyo aplicación con 

tinúo hasta el día de hoy . Los efec

tos de lo Doctrino Nixon han produ 
cido morcados diferencias en los re 
lociones de poder de los años 1970 

con respecto a aquéllos que prevale
cieron en lo década del 60. 

Bajo lo luz de lo doctrino de re 

presión, lo escalo ascendente de agre
siones por porte de Vietnam del Nor
te, a principios de los años 70, pa
recía ser otro pruebo similar o lo co
reano, dirigido en formo directo, ca 
paz de hacer temblor los fichas de 
dominó, que tonteaba el clima paro 
uno agresión mundial y que, por lo 
consiguiente, justificaba lo interven
ción de más de medio millón de tro
pos norteamericanos poro rechazar al 
agresor y volver o sellar los cortinas 
de hierro y bambú. En aquel enton 
ces, eso pudo haber sido la· realidad; 
pero en nuestros días, tomando en 
consideración los cambios significati 
vos que han ocurrido en el mundo co
munista, lo continuación de los es
fuerzos militares del Vietnam del Nor
te poro conquistar el Sur están ob
viamente instigados localmente y no 
dirigidos desde el exterior. Bajo to 
les condiciones, los principios de la 
Doctrino Nixon señalan al país olio 
do, como responsabilidad primaria , 
su propio defensa y al ienton a otros 
o asistir razonablemente con mate
riales pero escasamente con hombres, 
si acoso alguno . De acuerdo o ello, 
los fuerzas americanos fueron repa 
triados de Asia en formo tal de evitar 
lo pos ibilidad del hundimiento políti 

co-económico del área, lo cual podría 

posteriormente envolver a los EE. UU . 
en nuevos hosti 1 idodes . 

Resulto aparente que lo Doctri
no Nixon es un esfuerzo tendiente a 
percibir al mundo no solamente como 
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es ahora sino tomando también en 
cuenta los giros y cambios que pue 
den devenir . Implícito en ella se en
cuentra nuestro aprovechamiento de 
aquellas ficciones y mitos que el rea 
lismo determina· deben ser tratados 
como hechos . Entonces, basadas en 
estos conocimientos, doctrinas y es
trategia, son concebidas modificadas 
o descartadas de man~ra de poder 
responder rápida y eficientemente a 
los realidades actuales, a los retos 
que se presenten y a las oportunida
des que aparezcan. La Doctrina Ni 
xon da gran importancia a las nego
ciaciones, sociedad política de países 
Y poderíos, como las técnicas para la 
consecución de los intereses naciona
les norteamericanos . Reconoce las 
prioridades defensivas en el siguiente 
orden de importancia: primero, defen
sa continental; segundo, protección 
de las líneas de comunicaciones· ter-, 
cero, mantenimiento de las alianzas; 

cuarto, protección de los intereses de 

los EE. UU. en el extranjero y; quin

to, capacidad para intervenir directa 
0 in di rectamente en los conflictos lo

cal es, cuándo y dónde sea convenien 
te . 

Nuestra estrategia previa, con 
templaba una respuesta inmediata a 
cualquier iniciativa· de oposición y por 
lo tanto demandaba que todos nues
tros baluartes para la guerra fría y 
real estuvieran siempre 1 istos. En 
contraste, la doctrina actual no insiste 
en que cada movimiento hecho por el 
otro campo debe ser considerado con 
similar alarmo. Ello permite la asig
nación de recursos cado vez más li -

mitados de acuerdo a necesidades 
cuidadosamente calculadas . 

Desde esto perspectiva, nuestra 
retirada de tropos del Sudeste de Asia, 
la Vietnamización de esa guerra y la 
compaña vigorosa para conseguir su 
final mediante esfuerzos diplomáticos 
y presiones sobre Hanoi, deben con 
siderarse como resultados del quinto 
concepto prioritario o sea, uno aso
ciación limitada con nuestros aliados 
que se encuentren involucrados en 
conflictos locales. Además en todos 
los campos en que la antigua Doctri
no de Represión asignaba una priori 
dad muy alta a mt'dtiples áreas de 
defensa, la doctrina Nixon, realísti 
camente, pone énfasis en la defensa 
continental como la primera priori
dad de los EE. UU. Con este fin, los 
conversaciones paro limitar las armas 
estratégicos comenzaron en 1969; su 
primer o~jetivo fue congelar los depó
sitos ya existentes de armas nuclea
res o niveles que aseguran uno disua 
sión mutua y de ahí en adelante, en 
los siguientes conversaciones (Salt 11) 

a reducir los tamaños y costos . Ob
servadores entendidos · creen que los 
acuerdos iniciales negociados en Mos
cú extenderán por muchos años el 
tiempo en que los los EE . UU., con 

tinentales podrán permanecer segu

ros contra ataques nucleares. Al mis

mo tiempo, estos acuerdos no contri

buyen absolutamente para aliviar la 

creciente inquietud con que los miem

bros del bloque chino-soviético han 
comenzado o considerar los capacida
des nucleares tonto del uno como del 
otro. 
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Como un signo actual es intere
sante notar que los depósitos estraté 
gicos soviéticos y estadounidenses, re 
gulados por el SAL T 1, pueden cons
tituir el último vestigio remanente 
del concepto cambiante de la bipola
ridad en el mundo . El policentralis
mo en los países comunistas y no co
munistas por i~ual se ha convertido 
en el tema del día·. Su omnipresente 
influencia ha inundado la escena in
ternacional desde que, a mediados del 
año 1971, las Naciones Unidas deci 
dieron aceptar a la República P'opu 
lar de China y darle el puesto perma 
nente de China Nacionalista en el 
Consejo de Seguridad. 

Estos hechos dieron un enérgico 
desmentido a la ficción de una cons
piración dirigida por los EE . UU . , y 
destinada a enfrentar a Chang Kai 
Shek contra China Continental; mi
raron las razones del régi men de Pe
kín para seguir efectuando su larga 
y violenta campaña de propaganda 
antiamericana, causaron que los 
esbirros de Mao comenzaron final
mente a dirigir su atención sobre los 
muchos conflictos ideológicos, geográ
ficos e históricos que repelen a las so 
ciedades China y Rusa y finalmente 
debido a estos hechos, los 1 íderes de 
Pekín se vieron forzados a reconocer 
que el principal peligro radicaba no 
en los EE.UU. y sus aliados sino en 
las garras del poder Soviético que tan 
tenazmente rodeaba a ·china por el 
Norte, Oeste y Sur . Ultimamente se 
ha dado a conocer que las reacciones 
de los dirigentes chinos hacia la Ru 
sia Soviética fueron de miedo y odio . 
La realineación de las dos Chinas en 

· las Na"ciones Unidas forzaron a Mos
cú a ver con mayor claridad el rum
bo de colisión provocado por las ne
cesidades chinas de expansión en los 
mismos vastos espacios de las tierras 
siberianas en los que la Unión Sovié
tica siente, debe ocupar si desea con
quistar su propio destino. La preocu 
pación soviética con respecto a la Re
pública Popular China está callada
mente expresada en la presencia de 
49 divisiones del Ejército Rojo a lo 
largo de las 15,000 millas en dispu
ta de la frontera Chino-Soviética. 

Los líderes de la Unión Soviéti
ca y de la República Popular China se 
han dado cuenta de las costosas im
plicaciones resultantes de sus posicio 
nes diametralmente opuestas en lo re 
ferente a sus intereses básicos futu
ros. En el mundo comunista, el fo
mento de las luchas en Vietnam, pa
reció ser en el pasado un medio fácil 
y cómodo de provocar a los EE . UU. 
y a la vez demostrar lealtad a la le
yenda de la solidaridad marxista . 
Luego, conforme se acrecentaba la 
rivalidad chino-soviética, el apoyo 
continuo a Hanoi por parte de la 
Unión Soviético comenzó a ser con · 
tra productivo con respecto a su nece 
sidad de calma con Occidente, en mo
rr.entos en que la prudencia sugería 
que la atención soviética debía ser di
rigida principalmente hacia el Orien
te . 

En forma similar, la República 
Po¡::ular China llegó al convencimien
to de que sus intereses básicos de se
guridad estaban sustancialmente divi 
didos al mantener canales abiertos de 
ayuda militar a Hanoi , los mismos 
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que funcionaban también como vías 
para el aumento de la influencia so
viética en la frontera Sur de China. 

Por estas razones, Washington 
pudo estimar con razonable seguridad 
el reconocimiento de ambos países de 
que el término de la guerra de Viet
nam sería beneficioso a sus intereses, 
y que el minado y cierre de la bahía 
de Haiphong por los EE. UU ., con el 
fin de acelerar este final sería reci
bido con la ecuanimidad con que 
realmente fue aceptado . Las visitas 
posteriores del Presidente Nixon a las 
ca pitales respectivas constituyeron la 
admisión tácita·, por parte de ambos, 
del interés en normalizar gradual
mente las relaciones con las EE . UU · 
Estas visitas sirvieron también para 
ofrecer la confirmación presidencial 
de la neutralidad de los EE . UU . Y de 
un trato imparcial con respecto a la 
disputa siberiana. 

En dicho conflicto, ambas poten
cias entienden que la dominación per
manente de ese vasto territorio sólo 
puede lograrse mediante una coloni 
zación masivo desarrollo e industrio -, 
lizoción . Soben que son necesarios 
inversiones muy grandes de capital Y 
se están preparando poro hacerlos. 
Recientemente lo Unión Soviético ha 
mostrado uno desusuol bueno volun 
tad en el intento de solución del pro
blema germano y más aun uno sor
prendente conformidad o lo abrupto 
demando de Egi pto para la retirado 
de los fuerzas soviéticas. Estos he
chos señalan probablemente el inicio 
de una nuevo ero de disminución de 
tensión en el Mediterráneo . 

Los diplomáticos de Moscú han 
actuado en formo de colmar en vez 
de azuzar los tensiones árabe-israe 
líes que siguieron o los trágicos even
tos de los juegos olímpicos de Mu
nich. Sus intenciones con respecto a 
conseguir uno reducción mutuo y ba 
lanceado de fuerzas en Europa pare
cen ser serios . Todos estos movimien
tos conciliatorios parecen responder o 
lo necesidad de una tregua con Occi
dente mientras tratan de resolver sus 
problemas en Asia. Desde el punto 
de visto soviético, éstas son lo clase 
de acciones que pueden contribuir o 
lo creación de un clima internacional 
relativamente benigno destinado o 
permitirles apoyar sus baluartes asiá
ticos con medios propios, con medios 
provenientes de lo expansión de su 
comercio y aun medios provenientes 
de préstamos de capitales occidenta 
les. De otro lodo, los movimientos 
chinos destinados o aclarar sus cu
biertas para la batalla económico pa 
recen inescrutables, pero su actitud 
con respecto al problema de Taiwon 
y el rápido acercamiento político e 
industrial con Japón parecen ser en 
tre otros, indicios de que China tam
bién intenta fortalecer lo potencia de 
sus músculos económicos en los años 
venideros. 

Hay conversaciones entre estos 
dos países sobre una renuncio formal 
del uso de la fuerza· entre ellos y se 
espera que este conflicto, que enfren
taría a los dos ejércitos más grandes 
del mundo, pueda resolverse sin gue
rra . Pero no hoy seguridad de que 
ello sucedo. Los estrategas soviéti 
ccs se basan en la ventaja nuclear 
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sobre el rival, mientras que la po l íti
ca de China Roja parece ser la de 
fensa ser la defensa de sus áreas vi
tales, políticas e industriales por me
dio de los refugios bajo tierra más 
grandes que se conocen. 

Estas conclusiones no significan 
que los EE. UU., y otras naciones 
¡:::uedan descansar simplemente en el 
hecho de que los dos países más po
pulosos del orbe estén en seria dispu
ta; en este mundo sin ley, abundar 
muchas fuerzas de desarmonía, ade
más de aquéllas que fomentan la lu 
cha entre el capitalismo y comunis

mo, por ejemplo aquéllos que apo 
yan el conflicto árabe - israelí. Más 
uun, no existe ninguna seguridad de 
que los dos principales contendores 
elijan ded icar toda su capacidad pa 
ra inqu ietarse muluamente . La hosti 
l idad dogmática comunista hacia sis
temas competidores permanece como 
un factor activo en la vida internacio
nal que puede florecer rápidamente 
sobre las disputas internas cuando el 
pragmatismo y los intereses de Mos
cú y Pekín puedan coincidir momen 
táneamente. Sin embargo, la apari
ción e incremento de las tensiones 
ch ino -soviéticas sobre la tierra eura 
siana sirven, mientras continúen, pa 
ra moderar aquéllas entre Oriente y 
Occidente y le dan además a los EE . 
UU . y a otros naciones un respiro 
para enfocar problemas propios . Por 
supuesto, para millones de individuos 
comunistas y no comunistas por igual, 
el mundo nunca perderá su imagen 
bipolar, la intensidad de la guerra 
fría no disminuirá y será siempre in
minente un conflicto mundial . Tam-

bién es posible que los líderes de las 
naciones hayan sido deliberadamente 
engañados por un enemigo muy astu
to que esconde su solidaridad detrás 
de un disfraz de desunión. Si este es 
el caso, o si ocurre lo inesperado, o el 
peligro revive con el transcurso del 
tiempo de~e lógicamente ser encaro 
do. Sin embargo, poro la mayoría de 
las personas es coda vez más difícil 
interpretar de otra manera los signi
ficativos eventos ocurridos en los co
mienzos de los años iniciales de la 
década actual excepto en términos de 
la creciente desunión y desarmonía 
chino-soviéticas. Es por ello que pa 
rece ser conveniente para el país ob

tener ventajas de estas posibilidades, 
mientras duren, para avanzar en la 
consecución de los intereses naciona
les y foráneos, aprovechando esta 
probable disminución de la amenaza 
externa. 

Al respecto, ya han sido reorde
nadas las prioridades nacionales y los 
gastos de defensa disminuídos a un 
nive l apropiado para este período de 
respiro de exigencias externas dema
siado serias. Ello es obvio cuando se 
compara el Presupuesto de Defensa 
del año Fiscal de 1964, época de la 
iniciación del conflicto vietnamés, con 
aquel del añ::> Fiscal de 1973. Con 
siderando el valor del dólar del pre
sente año, los gastos de 1964 ascen 
dieron a 78 billones mientras que en 
1973 serán de 73 billones o sea una 
disminución de 5 billones por debajo 
del nivel del tiempo de paz anterior. 
Referida a estos años de compara
ción, esta reducción es equivalente a 
una declinación en los gastos para la 
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defensa de 9 . 7 % a 6 . 5 % del pro
ducto bruto nacional, del 44 % al 
31 % del Presupuesto Federal y del 
30 % al 20 % de los gastos públicos . 
Estas reducciones han sido absorbidas 
completamente por programas locales 
Y disminución de impuestos . Así, la 
disminución y aun la eliminación de 
Bases Militares tanto como la reor-, 
gonización de las estructuras del Co
mando, ahora en marcha en todos los 
servicios, no debe atribuirse al térmi 
no del conflicto en el Sudeste de Asia, 
sino al traspaso de los dó lares dispo
nibles para la defensa· con el fin de 
utilizarlos de acuerdo al orden de 
prioridades defensivas contempladas 
en la Doctrina Nixon . Existe un ni 
vel mínimo para el esfuerzo en la de
fensa debajo del cual ningún país 
puede permitirse llegar sin despertar 
la codicia de otras naciones. A me

nos que, en primer lugar, la creación 
de la capacidad nuclear de disuasión 
ha'ya sido innecesaria y producto de 
un tanto error de cálculo, cualquier 
fracaso subsiguiente para mantenerla 
o un nivel de pariedad nuclear forza 
rá a los 1 íderes soviéticos a evaluar 
la sabiduría de la ventaja. 

Por otro lado, siempre que se 
mantenga una disuasión mutua, ésta 
actuará como una sombrilla estraté
gica debajo de la cual podrá contro
larse cualquier crisis que conlleve ar
mamento convencional sin tener ei 
riesgo inminente de una conf lagra
ción nuclear. Es por ello que si se lle
gase a producir una triste disminu
ción de las defensas convencionales 
de Occidente, los gobiernos de Moscú 
Y Pekín podrían realísticamente otor-

gar una· tregua momentánea a su pro
pia controversia para aprovechar la 
oportunidad de conseguir su aun co
mún objetivo : la universalidad del 
marxismo. Al respecto, los esfuerzos 
cinciliatorios de la Unión Soviética 
con la OTAN, no son inconsistentes 
cc n los refuerzos del ejército rojo en 
Europa. Este crecimiento tiene dos 
propósitos: primero, proteger el flan
co occidental de su país mientras so
lucionan las dificultades en el sector 
oriental; y segundo, preservar sus op
ciones políticas y militares para ma 
nicbrar hacia" el Oeste si se presenta 
sen oportunidades irresistiblemente a 
tractivas. 

Dadas determinadas circunstan
cias en que las balandronadas o el 
chantaje pudiesen tener éxito y en co
so de que follasen, el costo de conti
nuar lo acción por medios militares 
parecería razonable. No puede espe
rarse que tanto Rusia Soviética como 
China Comunista desaprovechen la 
oportunidad de conseguir ventajas 
sustanciales en objetivos a "precios 
de ganga". En realidad, lo mismo 
puede decirse de casi todas los na 
ciones, lo que significa que aun si se 
disipase completamente el peligro co 
munista, existirían otros riesgos re 
presentados po r cualquier país ambi 
cioso . 

En el transcurso del tiempo se 
puede garantizar indefinidamente un 
flujo y reflujo constante en los ten
siones internacionales producidas por 
lo pujante energía en el mundo, po
blación y crisis alimenticios, entre 
muchos otros causas. Lo necesidad 
de permanecer preparados para el flu -
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jo inevitable de la tensión luego de 
una disminución deberá siempre ser 
contemplada. 

Las potencias nucleares conlle
van graves riesgos e incurren en ele
vados gastos para ma·ntener sus arse 
nales atómicos, pero impedidos, ex
cepto como última alternativa, de u 
sar estratégicamente sus armas nu
cleares, necesitan, tal como los Esta
dos que no poseen estas armas espe
ciales, mantener fuerzas convencio
nales adecuadas. 

Con respecto a las armas con 
vencionales, ninguna· nación puede a 
brigar esperanzas de sobrevivir a me
nos que mantenga un sistema defen 
sivo capaz de disuadir la posibilidad 
de un ataque no nuclear y lo sufi
cientemente fuerte, en caso fa l lase 
la disuasión, para apoyar la rápida 
expansión de su capacidad de super
vivencia . Esta es una dura tarea pa
ra los EE . UU., ya que representa u
na pesada carga para el presupuesto 
nacional ; más aun, al no existir un 
peligro inminente aumenta la dificul 
tad de persuadir, año tras año, al 
Congreso de la necesidad de mante
ner el suministro necesario. No de
jaría de ser irónico si debido a un pre
supuesto de defensa cada vez más 
mezquino pudiésemos debilitarnos 
hasta el punto de permitir un ataque 
convenc ional sobre nosotros o nues
tros aliados claves tal como Europa 
Occidental, contra el cual la única al 
ternativa posible fuese la amenaza 
del empl eo de nuestros depósitos, po
co desarro l lados, de armas tácticas 
nucleares altamente radioa·ctivas, y 

sería aun más irónico si debido a una 

·sicosis antinuclear, se excluyese le 
posibilidad de nuevas armas y tácti 
cas capaces de no producir lluvia o 
precipitación radioactiva, basadas en 
la emergente tecnología de la fusión 
del hidrógeno puro. En el futuro tal 
como en el pasado, la clave de la se 
guridad nacional de los EE . UU., se 
rá siempre la buena voluntad del pue 
blo americano para apoyar una fuer
za· militar moderna capaz de hacer 
frente a cualquier emergencia, estra
tégica o táctica, nuclear o convencio
nal. 

La claridad con que, los que de
ben poner en práctica los postulados 
de la Doctrina N ixon y sus sucesores, 
analicen los cambios en el clima geo
político y la ingeniosidad que demues
tren al hacerles frente será significa
tiva únicamente mientras se manten 
ga una institución militar capaz de 
complementar sus acciones . Sin em
bargo, la preparación militar no es u
na tradición americana. Por ejemplo, 
durante el prolongado período entre 
las dos guerras mundiales en que_ la 
tensión internacional disminuyó con 
siderablemente, la defensa fue apo
yada solo marginalmente. El acta de 
servicio selectivo de 1940 fue promul
gada por únicamente un voto y en lo :> 
comienzos de la segunda guerra mun
dial nuestros Gis., tuvieron que _lu
char con fu si les de madera . 

Dos generaciones de guerra y pe 
ligro han desarrollado un sentimien 
to de apoyo público a presupuestos 
de defensa adecuados que aún per
manece con nosotros, pero es tam 
bién obvio que en nuestros días se in 
crementa un marcado sentimiento an-
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timilitarista . La prueba crítica de la 
~cetrina Nixon aún no se ha produ
Cido . Será necesario desarrollar me-
d. . 

lOS efect1vos para mantener ese im-
pulso durante otro período en que pro
bablemente disminuirán las probabili
dades de un pe ligro externo inminen
te . 

DA TOS DEL AUTOR DEL ENSAYO. 

El Contralmirante Craig Hosmer 
de la Reserva Naval de los Estados 

Unidos, es graduado de la Universi 
dad de California en Berkeley . 

Estudió Derecho en la Universi 
dad de Michigan y Southern, Califor
nia, en donde recibió su grado de "ju
vis doctor". Durante lo Segundo Gue 
rra Mundial combatió en todos los 
teatros de lo guerra. De regreso o la 
vida civil, comenzó a trabajar en el 
laboratorio científico de los Al amos. 
Eleg ido paro el Congreso en 1952 ha 
si dc reelegido 11 veces. 



Algunas Consideraciones sobre el Poder Naval, 
la Guerra y los Intereses Marítimos 

Los conceptos estratégicos de la 
guerra en el mar han ido variando 
con la introducción de nuevas armas 
y tipos de buques. A comienzos de 
siglo se consideraba que la dirimen 
cía en el mar se hallaba centrada en 
la acción del buque de línea, y la es
trategia naval estaba dirigida a la 
gran batalla . Por lo tanto, la nación 
cuya flota de combate en una acción 
decisiva (enfrentamiento del grueso 
de las fuerzas), derrota·ra a sus opo
nentes asumiría el control del mar, 

asegurando para sí y al mismo tiem
po negando a sus enemigos el empleo 

de las rutas marítimas para el trans
porte de provisiones, así como la na 

vegación segura de expediciones mili 
tares y su apoyo logístico . 

Ya en la Primera Guerra Mun
dial el submarino había complicado 
las operaciones para el logro de un 
completo control en el mar y la gran 

Por el Capitán de Navío A .P . 
MIGUEL PEREZ CARMELINO 

batalla o encuentro del grueso de las 
flotas contrincantes no fue decisivo . 

En la Segunda Guerra Mundial 
consecuente con las transformaciones, 
ya no se persiguió la Batalla Decisi 
va en un encuentro masivo y total de 
las flotas. Los grandes y variados 
Teatro de Operaciones involucraron 
tal variedad de situaciones y misio
nes que hizo necesario lo flexibii"idod 
de las fuerzas que permitieran cam
bios rápidos en su opera"ción y orga
nización operacional, conformando las 
Flotas de Tarea , Fuerzas de Tarea, 
Grupos de Tarea, etc., configurándo
se fuerzas navales, a"eronavales y an 
fibias de acuerdo a las diversas mi 
siones por cumplir, las áreas donde 
actuar y el tipo de operación a efec
tuar; es decir, "Hecho a la Medido'' 
y en función a la tarea asignada . 

Los portav iones constituídos en 
los buques capitales de las fuerzas 
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no se dedicaron exclusivamente a 
combatir con sus iguales, sino tam
bién. a bombardear blancos alejados 
de las costas, a distancias que la ar
tillería de los buques de línea no po
dían lograr. Simultáneamente la a
viación embarcada y con base en tie
rra pasó a ser uno de· los adversarios 
más peligrosos del buque de guerra . 

Hoy en día, las nuevas técnicas 
Y armas del Poder Naval han varia
do nuevamente los conceptos, compli 
cando las operaciones navales y oca·
sionando un vuelco irreversible de tal f 1 

arma que los submarinos las aero-
naves, los buques en sus ve,rsiones pe
queños y rápidos y la·nchas armadas 
con misiles y artillería parecen tener 
un sólido porvenir convirtiéndose en 
los más fuertes rivales de los buques 
de superficie de gran porte; mientras 
que los blancos más importantes que 
estos tienen que batir o conquistar no 
se hallan en las áreas marítimas si
no en tierra, porque la verdader; ta
rea de las Fuerzas Navales es su con
tribución al esfuerzo de guerra en un 
tr b · . a a¡o conjunto para alcanzar el ob-
Jetivo fijado por la Fuerza Armada 
en el plan de campaña. 

Los portaviones de las grandes 
Potencias con armamento nuclear 
cumplen una misión disuasiva rema 
nente en su función estratégica; des
tinándolos, en el mayor de los casos, 
a tareas de aeródromos tácticos mó
viles en las guerras limitadas . De to
d~s formas, la integridad del porta
VIones está en duda respecto a su ca
Pacidad para subsistir ante misiles 
lanzados desde aire tierra submari · 

1 1 

nos, satélites artificiales buques y lan
chas rápidas. Todo este cuadro influ
ye en el sentido de que las próximas 
construcciones sean de portaviones 
pequeños con aeronaves de despegue 
corto o vertical. 

Con respecto a los buques dota
dos o adaptados para operar con un 
número reducido de aviones de des
pegue vertical en apoyo a operaciones 
navales, pueden tener sentido o ser 
compatibles para las Marinas que no 
cuentan con. el tipo de portaviones 
convencional . 

Los portaviones medianos ten 
drán aceptabilidad, en su versión de 
gran flexibilidad para cambiar o va
ria·r sus dotaciones de aviones y heli
cópteros de acuerdo a la naturaleza 
de operación, situación o tarea que 
deberán desempeñar . 

Las flotas, en sus diferentes com
posiciones y organizaciones en la cua
lidad de autonomía y permanencia 
que le confiere supervivencia por lar
gos períodos en la zona previsible de 
una futura acción o en el mismo tea
tro de operaciones, unido todo esto 
a su gran movilidad, gran capacidad 
de carga· útil y de transporte masivo 
de tropas y pertrechos, combinando 
con velocidades relativamente altas 
actuando en/y desde el medio marí 
timo que es de uso común y que por 
lo tanto es de todos y de nadie, le per
mite proyectar acciones de tipo polí
tico-internacional, sicológico, disuas i
vo o de ataque a tierra de un modo 
que no es recíproco en relación con 
los otros componentes de la fuerza 
Armada . 
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Esta libertad de movimiento y 
acción que le permite tener acceso o 
los costos de los demás, constituye 
un factor preponderante en lo Estra 
tegia . Si en lo Guerra Noval, o me 
jor dicho, en lo guerra en el mor, yo 
no es aceptable lo conducción de o
p2raciones en formo tal que los Fuer
zas Novales se dediquen, como toreo 
principal en el mor, o detector, iden -

' tificor y destruir a los fuerzas del e-
nemigo, sea en lo acción de superfi
cie, aeronaval, submarino o como in 
cursores contra el tráfico marítimo, 
enfroscándose en su propio guerr'J. 
En estqs posibles guerras de corto du 
ración no se concebirá uno guerra de 
desgaste, que deje en un segundo pla 
no o hago abstención de todo hostili
dad sobre lo zona terrestre. 

Los misiles y aviones le han do 
do al Poder Noval uno función impo r
tantísimo en su ofensivo contra lo tie
rra con lo posibilidad de ataque y has
ta devastación de objetivos terrestres 
situados tierra adentro y el bombar
dee de zonas terrestres, antes una to 

rca noval de menor cuantío, ha po 
sado o ser lo torea principal de los 
Fuerzas Novales poro batir blancos 

de orden económico, sicológico y mi

litar, como porte de su función de a 
toque o tierra desde el mor, así co
mo lo operación anfibio o incursio
nes de tonta o mayor importancia que 
lo anterior, cuando es necesario ocu-

par determinados áreas terrestres, re
queridos poro el mejor desarrollo de 
los operaciones militares o en los ca 
sos que se prevea invadir territorios 
enemigos poro consolidar lo victoria · 

En lo guerra de guerrillas, una 
faceto de lo guerra subversivo, como 
resultado de operaciones estratégicas, 
~olíticos, ideológicos, donde lo poblo · 
ción es el medio donde se desenvuel
ve lo lucho, el instrumento que em· 
pleo esta lucho y el objetivo que se 
va o controlar, captor o capturar, 
tiende también a que los flotas pres
ten mayor atenció,, a los operaciones 
dirigidos hacia tierra. Así pues, lo oc· 
ción del Poder Marítimo utilizando el 
mor para proyector el Poder conjun
to hacia áreas de decisión, es vital en 
estos conflictos así como en lo épo· 
ca que llamamos de paz, se seguirá 
utilizando lo fuerzo como instrumen· 
to de político, siendo el poder Morí · 
timo (l) el medio más adecuado pa· 
ro ejercer presión en lugares muy dis· 
tontes, o los cuales no es posible o a· 
ceptoble llega·r por tierra o aire . 

Esto serie de eventos morcan el 
rol que deben cumplir los Fuerzas 
Navales : disuasión, respaldo a lo di· 
plomocia en situdciones críticos e in
tervención en guerras convencionales 
y subversivos; que unido a los nuevos 

sistemas de armas con consecuente 

influencio en los concepto estratégi
cos han motivado que lo guerra tro · 

(1) El Poder Marítimo e~ aquella porción del Poder Nacional que le permite actuar 
en; y desde el mar en la explotación de sus recurws y en el logro de sus intere
ses, objetivos y políticas. 
Sus comp~mentes son: El Poder Naval que constituye la parte militar y los Intere
ses Marit1mos elementos de naturaleza esenC!ialmente económica. 
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dicional, caracterizado por la acción 
bélica en gran escala tienda o hacer
se menos frecuente y más aun o de
saparecer, yo seo por el temor o las 
catastróficos consecuencias que aca 
rrearía el empleo de armas nuclea
res, químicos y bacterio!ógicos o por 
~cción mediadora de los organismos 
Internacionales efectivos sólo cuando 
intervienen en' conflictos suscitados 
entre medianos potencias y pa íses en 
Proceso de desarrollo con tendencia 

1 

0 que los luchas continúen en el cam-
~0 político, económico, sicológico, 
1 ~eológico, luc has que se van tornon-
00 permanentes quedando así descor-
t . 1 

oda la 1deo que lo ausenc ia de gue-
rras (acciones bélicos en gran escalo) , 
Signifique lo paz. 

En esta etapa o situación que 
llamamos " é¡:::oca de paz", para el lo
gro de sus objetivos o en defensa de 
su . 

s Intereses, los países no solamen-
te buscan la decisión en e l enfrento 
miento de los fuerza s militares, sino 

en el campo de los luchas antes men
cionadas, al mismo tiempo que se van 

desarrollando nuevas modalidades, 

como la competencia entre pa íses en 
lo Producción o compra de armos

1 
co

nocida como la "ca·rrero armamentis
ta " d 

1 ande los grandes potencias so-
can a luz nuevos y revolucionarias ar

mas/ basadas en su aVanzada tecno
logía Y capacidad industrial , descali

ficando las del adversario/ que sin lo 

grar la oportunidad de probar sus sis

temas, se ven obligados a realizar 

nuevos esfuerzos tecnológicos/ econó
micos e industriales . 

Los países en desarrollo también 
incursionan en esta competencia con 
la adquisición de las últimas armas 
c:;nvencionales1 tendiendo a un equi 
librio más bien de prestigio que de 
poder/ con un aparato militar no com
pati:,Je a sus montos presupuestarios 
y en algunos casos a sus capacidades 
técnicas/ que le permita entrenar a l 
persona l, mantener/ reparar y operar 
eficientemente estas armas y que en 
ocasiones no responden al Plan de 
Ca m paño previsto. Muchas de estas 
armas/ que en algunos casos son las 
mós sofisticadas del momento/ no son 
adaptables o aceptables a la magni 
tud del c bjetivo estratég ico fijado a 
la Fuerza Armada para obtener la de 
cisión de la contienda y consecue~te
mente conseguir el //Objetivo Políti 
co '/ , que se refiere al logro de las as
pi raciones nacionales o la razón de 
dicha guerra. 

La guerra o enfrentamiento ar
mado, por el cual cada pa ís procura 
~cmeter al otro por la fuerza de la s 
armas para que pacte según sus in
tereses u obligarlo a que cumpla cier
tas condiciones/ se inicia siempre con 
motivos de índole político, por lo tan 
to no es un acto político, sino- uno de 
los instrumentos de la pol ítica ; y pa 
ra quebra·r la voluntad de lucha del 
adversario debe aniquilarse o neutra
lizarse los medios de combate que se 
oponen desquiciar su economía, con 
quistar y someter su territorio para o
bligarlo a aceptar los términos que se 
imponga'n. Pero, como estas condi
ciones no se pueden alcanzar en los 
conflictos entre países en proceso de 
desarrollo/ cuyas acciones militares, 
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por más violentas y de gran escala 
que puedan ser, se constitu i rón en 
guerras de corta duración al ser de
tenida·s las operaciones militares por 
los Organismos Internacionales. No 
pudiéndose alcanzar por la fuerza, en 
estos cortos plazos, la decisión de la 
contienda se descartaría el intento 
de obtener solamente por la· batalla, 
el objetivo político para tratar de lo
grarlo en los otros campos de la Es
trategia. 

Contemplando ahora los intere 
ses marítimos, dentro de lo crecien
te importancia económica· del mar, 
con los avances tecnológicos que ha 
cen más variada la goma de produc
tos y siempre más extensa la zona o
ceánica accesible, se presenta la fac
tibilidad de explotación de las zonas 
más profundas incrementándose no
tablemente la extracción de minera 
les, petróleo y gas, sales, azufre, dia 
mantes, productos químicos y alimen
ticios. 

La mayor parte de las áreas ma 
rítimas del mundo (alta mar), que 
pertenecen a todos y a la vez a nadie, 
serón continua y constantemente ex 
plotadas y exploradas en busca de 
nuevas fuentes de recursos naturales, 
en forma muy favorable y beneficio
sa para la humanidad por los efectos 
que producirá. en la economía mun
dial, entonces a partir de este hecho 
se hará necesario e imperante reor
denar los patrones industria les y co
merciales del mundo, así como los al 
cances de previsión que deben desa
rrollar las Marinas de Guerra en el 
control del mar. 

Hasta hace muy poco tiempo los 
mares del mundo han estado abier
tos a los interesados que dispusieran 
de medios necesarios para dedicarse 
a la explotación de su riqueza, ya se 
ha tenido uno desagradable experien
cia con respecto a la· fauna marina, 
un recurso que parecía inagotable Y 
sin embargo, actualmente y en algu
nas zonas ha decrecido y otras desa
parecido, debido a la· pesca indiscri
minada y la contaminación de las a
guas, lo que ha motivado que muchos 
países hayan establecido una severa 
poi ítica con respecto a sus aguas te
rritoriales, a fin de evitar la extin
ción de ·su fauna marina, favorecien
do su desarrollo y para frenar la ex
plotación inconsulta e indiscriminada 
de sus demás recursos marítimos, 
realizada por empresa·s nacionales y/o 
extranjeras. 

Esta notable incidencia de los 
productos del mar en la econom ía 
mundial creará un campo propicio 
paro futuras controversias internacio
nales debido o que en el área de ex
plotación de intereses marítimos se 
llegará o establecer una infraestruc
tura, tanto en lo superficie del mar 
como bajo ella; sumado esto al nota
ble incremento del tráfico marítimo 
para servirlos, hará necesario esta
blecer una severo y efectiva vigilon
Gia y defensa de estos zonas oceáni 
cas de interés, interfiriendo lo armó
nico convivencia de los Estados. 

Ya se están desarrollando pro
yectos, estudios y programas para lo 
utilización del lecho del océano, in 
clusive en alto mar, tonto en el sec -
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tor civil, como en el militar. De los 
experimentas y pruebas reo 1 izadas 
por los laboratorios marítimos se ha 
comprobado que la superviven;ia sub
acuática permite operar en las capas 
más profundas del mar, pudiendo a
demás desarrollarse áreas de cultivo 
Y reproducción ictiológica, similares 
a los campos agríco_las y ganaderos 
continentales, así como ciertos tipos 
de plantas pam aplicarse al campo 
de la química y nutrición humana . 

De otra parte, será factible el es
tablecimiento de bases sub-acuáticas 
de armas, sensores y depósitos de a 
p.rovisionamiento logístico con el con 
Siguiente despla'zamiento de vehícu
los en los lechos oceánicos dando o
rigen a la creación de nue~os intere 
ses Y generándose un régimen legal 
sobre estas zonas, que se asimilarían 
al de las aguas territoriales, tanto por 
necesidades de orden. milita·r, como 
Por la urgente necesidad de recursos 
alimenticios e industriales imprescin
dibles; resultado de la rápida y cre
Ciente explosión demográfica mun
dial. (2) . 

En el transcurso de los años es
tas necesidades vitales irán aumen
tando considerablemente y con más 
intensidad que los recursos para sa 
tisfacerlas, siendo imperioso ante di 
cho incremento de población, desa 
rrollar programas a largo plazo para 
obtener del mar alimentos, minerales, 

---

combustibles y medicamentos, a fin 
de que la humanidad pueda subsistir 
en el futuro gracias a las proyeccio
nes que se realicen oportunamente 
(3) . De estas condiciones de explota
ción y aprovechamiento, se conforma
rán nuevas fronteras, cuyo control y 
vigilancia serán de mayor significa
ción cuando los rozamientos se pro
duzcan. entre agrupamientos de na 
ciones con intereses comunes y estre
chos vínculos económicos, políticos e 
ideológicos . · 

Estas posibilidades cada vez ma
yores de explotación económica del 
mar y sus consiguientes conflictos po
líticos y friccio nes internacionales o 
directamente militares, constituirán 
un factor importante de poder y dis 
cordia, enfatiza·ndo el interés e im
portancia que se presten a las vicisi
tudes marítimas, donde la Fuerza Na
val, en diferentes formas, tendrá for
zosa e innegable intervención. 

Los sistemas de armas con base 
en el mar, ya sea en su concepción 
integral, naval, aeronaval, anfibia, 'J 

en su acción ofensiva y /o defensiva, 
en su empleo táctico, estratégico o lo
gístico, están adquiriendo un papel 
preponderante que es necesario e im 
prescindible remarcar, dado que : 

"Una nación poseerá conciencia 
marítima cuando su gente llegue a 
comprender en qué medida dependen 
del mar para su vida y seguridad" . 

(2) Dentro de 22 años la población del. mundo se habrá duplicado. 
(3) Los alimentos tradicionalP.s resultarán insuficientP.s de aquí a 70 años (actualmen-

te no cubre todas las necesidades) · . . . . 
En este mismo plazo algo similar ocurnra con las maten as pnmas. 



Destroyers: Entonces y Ahora 
De la Revist':t U. S. N . «Fathom» 

Traducido por el Capitán de Corbeta A. P · 
CESAR LINARES V. 

«Un entendimiento del origen de nuestros Sistemas de Armas y como fue
ron usados es esencial ,)ara un:1 apreciación de las complejidades de hoY 
día. El presente artículo trata de la historia de la Fuerza de Destroyers, 
que será vista en tres partes. D~sde la aparición del destróyer torpedero 
de 1898 y concluyendo h oy en día con el DLGN, veremos breve y gráfica
mente el desalTOllo de este t ipo de buque. Ls. eeguridad ha sido un factor 
inherente en este desarrollo. La Parte I comprenderá el período de 1898 
a 1920 ; h Parte II de 1920 a 1945 y la Parte III de 1945 al presente:t . 

Una vist:1 del DECATUR CDD-5> amarrado en uno de los muelles del Astillero Na
val de Norfolk en Octubre 1902. En la foto inferior note al mismo buque con dos caño
nEs de 3 ~ ; uno encima dPl puente y otro a popa. Un tubo lanza torpedos está locali
zado en medio del buque y el otro está en la toldilla . 

PARTE !, 1898 - 192Q'. 

El DIA - D fue programado para 

una isla distante 700 millas . La Fuer

za de Tarea corstituída por casi 200 

bques trans¡:::ortando 30,000 hom 
bres y suministros, se hizo silenciosa 
mente a la mar. Pequeños, ligeros y 

. maniobrables los buques encortinaban 
al cuerpo principal durante la trave

sía . Luego de arribar al área del ob · 
jE: tivo, estos " pequeños muchachos" 
rE:alizarían una variedad de misiones 
que comprendió desde chequear las 
defensas de la isla hasta el bloqueo 
en toda su magnitud . 



El HULL (DD-7) es uno de los 16 destroyers torpederos originales autorizado en 
1898 Y comisionado en mayo 1903. NotP la diferencia del c1stillo de proa con la del 
DECATUR. Este castillo de proa de forma de caparazón de tortuga fue una herenc'ia 
de los primeros torpederos que ocasionaba desventajas en mares gruesos. 

El PRESTON (DD-19). EJ número 7 sobre la banda, a ¡popa del canon, no es el 
número del casco, sino que indicaba que el PRESTON estuvo asignado a la 7ma. Di
visión de Torpederos de h Flota del Atlántico. El dispositivo que se aprecia en el más
til principal era un símbolo de reconocimiento individual. Antes de que los números 
f'ueran pintados en el casco, pequeños símbolos geométricos eran fijados en el palo 
de popa para distinguir un buque de otro. 
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Este suceso pudo haber sido par
te de las operaciones navales en el 
Pacífico durante la 11 Guerra Mun
dial, pero en realidad ocurrió en 1565, 
cuando los Turcos invadieron Malta. 
Desde un comienzo y de acuerdo a 
los archivos de la · historia naval, 
siempre que una fuerza de tarea se 
hacía a la mar, embarcaciones peque
ñas altamente maniobrables estuvie
ron presentes para realizar una gran 
variedad de misiones. 

Durante la Revolución America 
na, en la· Guerra de 1812 y Guerra 
Civil, pequeños bergantines de dos 
palos y goletas costeras operaron en 
aguas res tri ng idas donde los buques 
grandes no lo podían. Estos buques y 
los hombres que la realizaron pueden 
ser considerados como los predeceso
res de la Fuerza de Destróyeres de la 
Marina estadounidense. 

Durante el año 1880, después 
del desarrollo del torpedo auto-pro 
pulsado, las Marinas del mundo adap
taron la embarcación torpedera rápi ·· 
da como una· arma ofensiva y defen 
siva . La Marina Americana operó 35 
de estas Unidades que desplazaban 
115 a 250 toneladas y velocidades 
hasta de 28 a 30 nudos. 

Cruceros y acorazados fueron 
particularmente vulnerables a los ata 
ques con torpedos y con cientos de 
torpederas repartidas en todo el mun 
do una nueva arma tenía que ser di 
señada para detener a esta amenaza : 
El destróyer torpedero fue desarrolla
do, diseñado para pelear contra el bo
te torpedero antes que éste atacase. 

En mayo de 1898, el Presidente 
William McKinley autorizó la cons
trucción de 16 destróyeres torpede
ros . El BAINBRIDGE, fue el primero 
de su clase, pero no el primero en se r 
comisionado. El DECATUR, fue co
misionado el 19 mayo 1902 seguido 
por el DALE CHAUNCEY, BAINBRID
GE y BARRY, en octubre y noviem
bre del mismo año. Estos destróye · 
res torpederos desplazaban 400 tone
ladas, podían desarrollar 30 nudos y 
llevaban 2 cañones de 3" y dos tubos 
lanza torpedos de 18". 

Conforme fueron construyéndose 
los 16 destróyeres torpederos, fueror: 
también introduciéndose perfecciona
mientos en el diseño . Varios buques, 
tal como el DECATUR, su castillo de 
proa fue construído sin la caparazón 
de tortuga. Este tipo de castillo ha
bía sido heredado de los primeros bo
tes torpederos y presentaba proble
mas cuando operaban en mares grue 
sos. Fueron agregados mamparos es 
tancos lo suficientemente resistentes 
para soportar las presiones de com
partimentos inundados. (Antes de 
1900, algunos constructores navales 
probaban la estanqueidad de los mam-
paros con una manga de 
Estos mamparos podían 
cuando compartimentos 
estuvieran inundados). 

incendio. 
colapsarse 

adyacentes 

Entre 1905 y 1915, por primera 
vez fueron usados a bordo dos dispo
sitivos de seguridad en el armamen
to . El Seguro de Salva prevenía la a
pertura accidental de un cañón car
gado hasta después que el cañón ha 
bía disparado. El Sistema de aire d'e 
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El AMMEN (DD-35). Comisionado en 1911, apoyó la ocupacwn de VERACRUZ, 
México en 1914 . Durante la r Guerra Mundial escoltó al Grupo 4 de la Primera Fuer
za Expedicionaria que arribó a st. NazairP., Francia, el 2 julio 1917. El resto de la 
guerra lo ocupó en misiones de patrulla en Queenstown, Irlanda. 

El PERKINS (DD-26) camuflado para o,;¡eraciones antisubmarinas en Queenstown, 
Irlanda, durante la r Guerra Mundial. El puente recubierto como los cañones con to
rretas fueron cambios dictados por el clima severo del Atlántico Norte . 
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El GOLDSBOROUGH <DD-188> . Uno de los «flushdécker's» (cubierta corrida), co
misionado en 1920, llevaba 4 cañones de 3» y 12 tubos lanza torpedos. 

eyecdón de ios gases redujo al míni
mo la entrada de los gases explosivos 
o lo torreta del coñón y soplaba los 
pequeños partículas de los cenizos 
fuero de lo boca del coñón . (Al ser 
instalados en los años posteriores con
forme aumentaba el tamaño del ar
mamento) . 

Los destróyeres de la Pre-Prime
ro Guerra Mundial fueron asignados 
o misiones de patrulla par todo el 
rr.undo. De Asia al Caribe, apoyaron 
lo político americana y condujeron 
ejercicios de entrenamiento. 

Cuando los Estados Unidos en 
traron o lo 1 Guerra Mundial, habían 
74 destróyeres entre comisión y bajo 
construcción. El carbón fue rápida 
mente reemplazado por el aceite co
mo fuente principal de propulsión . 
Igualmente las turbinas sustituyeron a 
los máquinas recíprocas . Los perfec
cionamientos de diseño aumentaron 

las condiciones marineras, los dispo
sitivos de seguridad de ingeniería sur
gieron rr.ás sofisticados, enfrentando 
así el destróyer un nuevo tipo de gue
rra en el mar. 

El submarino había reemplazado 
al bcte torpedero como la mayor ame
naza en las rutas marítimas. Los des
tróyeres se encontraban provistas de 
cargas de profundidad y dispositivos 
de escucha bajo el agua que fueron 
empleados por los escolto de convoy 
y misiones de patrullo A/S. 

Los primeros destróyeres que no

vegqron ultramar entraron o Queens

town, 1 rlanda, el 4 mayo 1917 fue 
ron el WADSWORTH (DD-60), el 
PORTER (DD-59), el DAVIS (DD-65), 
el CONYGHAM (DD-58), el MAC 
DOUGAL (DD-54) y el WAINWR
IGHT (DD-62), bajo los órdenes del 
Comandante JOSEPH K. TAUSSIG. 
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El arribo de estos seis destróye
res fue sólo el comienzo. Pronto uno 
gran cantidad estuvieron operando 
desde bases en Irlanda Francia e In
glaterra , ellos realizar~n misio~es de 
Patrulla, escoltaron convoyes de mer
cantes y transportaron tropas por e
guas infestadas de submarinos . 

Fue durante la 1 Guerra Mun
dial que la aplicación de la produc
ción en masa fue empleada por los 
constructores navales. Entre 1917 Y 
1920, fueron construidos 273 destró
yeres de cubierta corrida estos des
tróyeres fueron cariñosam,ente llama 
dos "four pipers" (por sus 4 chime
neas) ó "flushdeckers" (por su cu
bierta corrida) por los generaciones 
Venideras de los hombres de destró-

yeres. Sólo unos cuantos de estos bu
ques tomaron acción durante lo gue
rra ya que la mayoría fueron comisio
nados después del armisticio. Sin em
bargo 196 sirvieron durante lo 11 Gue
rra Mundial, algunos bajo las bande
ras de cinco marinos, incluyendo al 

Japón. 

El destróyer de la 1 Guerra Mun
dial había probado por sí mismo ser 
una arma valiosa contra el submari
no. Pero la gran pruebo a·ún no se ha
bía presentado. Esta sería 20 años 
después cuando EE. UU. comprome
tió a sus DD, en combate. 

¿Podrían ser recordados las lec
ciones aprendidas durante el año 
1918 en el Atlántico Norte;> 



DOCUMENTAL 

Discurso del VicE-A!mirante Manuel Amat y León, representando al Vi·r:e
Aimirantel JOSE ARCE LARCO, Ministro de Marina en la C.;.remonia d,e 
Inauguración del Monumento al Vke-Aimirante JORGE MARTIN GUISE, 
en el Callao el 12 de Ju!io. 

Señor General Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú . 

Señores Embajadores 

Señores Autoridades Políticas, Judiciales, Militares y Eclesiásticas 

Señores miem~ros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia. 

Distinguido Público Asistente 

Señores : 

Motivos de fuerza mayor, han impedido al Sr. Vice-Almirante de 
Marina presidir esta patriótica ceremonia, habiendo recaido en mi perso
na la honrosa designación de representarlo; es por ello que al hacer uso 
ae la palabra transmite e l encargo especial del Sr . Ministro de Marina 
de señalar que es materia de especial significación para él y la Marina 
de Guerra del Perú , la inauguración del monumento, destinado a perpe
tuar la ilustre memoria del Vice -Almirante Jorge Martín Guise, por feliz 
iriciativa de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen
dencia, acto que ena ltece sobremanera y que constituye una patriótica ac
ción mas de los señores miembros de la Comisión Nacional del Sesqui
centena rio de la Independenc ia , dignamente presidida por el Sr. General 
de Divisi ón JUAN MENDOZA RODRIGUEZ . 

Es mediante esta clase de actos que los hombres rendimos homena
je a quienes inmolaron sus vidas por la Patria y nos legaron ejemplos dig -

' nos de imitar, bien en el campo del conocimiento o del sacrificio y que por 
ello merecen significat ivo reli eve en los anales de la Historia Nacional, y 
hoy que vivimos una etapa de profundos transformaciones revo lucionarios 
estos hechos aún tienen mayor trascendencia patriótico. 



Monumento al Vice-Almirante Jorge Martín Guise, en el Callao 
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No es mi deseo referirme ampliamente a una personalidad histórica
mente conocida , como es la del Vice-Almirante Guise, por el importante 
rol que le correspondió desempeñar en la gesta emancipadora y posterior 
mente, ofrendado su vida en defensa de nuestra Patria en cuyo suelo des
cansan serenamente sus gloriosos restos . Las versadas palabras de las 
distinguidas autoridades que hemos escuchado emocionalmente nos han 
perm itido aquilatar no solamente la perso;1alidad del prócer sino su ob ra 
por la causa de la Independencia al servicio del Perú. 

Nacido en Inglaterra, sintió desde muy joven la inquietud por el mar 
que lo llevó a servir en la Marina de su país, cuna de sus primeras expe
riencias, donde se distinguió ¡:::or su valor y decisión en las acciones que 
le cupo intervenir . Guiado por su espíritu de lucha en pro de las causas 
justas, se dirige a América que se debatía por su libertad para combatir 
en el Teatro Marítimo, en dende gravitaba el éxito de la lucha emanci
padora . 

Sirve primero a órdenes de San Martín, llegando al Perú con la ex
pedición libertadora de 1819. Participa en diversas acciones, siendo re
lievante el asalto a la Fragata "Esmeralda" que tuvo profunda incidencia 
moral en el enemigo, hasta ese momento poderoso e inexpugnable. Al re
tirarse Son Martín, ofrece sus servicios al Perú otorgóndosele la clase de 
Contralmirante en setiembre 1822 . Su inquietud se ve co ronada, cuando 
al año siguiente el Presidente Riva Agüero, como uno de sus primeros oc 
tos de Gobierno, dispone la reorganización de la Marina de Guerra en 
cargando a Guise tan delicada misión, al mismo tiempo que le asciende 
a la alta· clase de Vice-Almirante, conociendo ia responsabilidad históri
ca que tiene ante sí , se dedica celosamente a su cometido en base a los 
escasos recursos de que disponía . Dicta con la mayor premura importan
tes disposiciones y asume el alto cargo de Jefe de la Escuadra . Este he
cho t iene especial sign ificaci ón histórica po rque desde ese momento el 
Perú posee una Marina de Guerra organizada, con su respectivo mando Y 
por tal hecho a Guise se. le puede constderar como su creado r. Para con 
solidar su obra expide los reglamentos pertinentes y funda al mismo tiem
po una Escuela Naval. Todo esto no es óbice para que enarbo lando su 
insignia en la Fragata " Protector", siga hostilizando al enemigo, mante 
niendo el bloqueo de nuestras costas para garantizar así las operaciones 
de tierra. 

Su espíritu de lealtad para con el Perú lo man ifestó en diversas cir 
cunstancias demandando siempre una ayuda positiva para sus buques Y 
tripulantes . 

Su proceder de marino estuvo siempre enmarcado en los principios 
del cumplimiento del deber, la lealtad y el sacrificio . Testimonio de lo 
causa que defendió es su inmolación en el bloqueo de Guayaquil , en el que 
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como un auténtico Comandante de Buque, se niega a· abandonar su nave 
la, Fragata "P•residente" a pesar de haber sido gravemente herido, convir
tlendola en el altar desde donde elevó su espíritu a Dios, en un verdade
ro · gesto heroico, digno de profunda recordación. Su sacrificio no fue en 
va~o, porque constituye otras de las gloriosas páginas de nuestra Historia 
Y un ejemplo para todas las generaciones. 

Para finalizar, debo referirme que la lucha· emancipc.~dora en la cual 
actúa Guise como uno de sus más preclaros paladines y desde sus inicios, 
estuvo inspirada en los más puros principios humanísticos El objetivo de 
la lucha era lograr media·nte acciones conjuntas en el campo militar, la 
Independencia Política de los pueblos americanos, para darles un sistema 
de Gobierno acordes con los aspiraciones de lo época·, yo que todas las 
revoluciones intentadas unilateralmente habían fracasado. Por todo ello 
Y sin lugar a dudas podemos decir que la lucho por lo emancipución cons
tituía una acción revolucionaria·, en los que intervenían hombres de di
ferentes latitudes pero con lo más puro igualdad de principios e ideales 
Y cuyo fin común era alcanzar el bienestar de todos los pueblos . 

Guise, actúa en estos luchas con profunda convicción de sus causas 
Y fines , y es por eso que no titubeo en ofrecer su vida y experiencia al 
servicio de ellas demostrando así ser auténtico revolucionario de lo eman
cipación, y par~ quien el Perú siempre estará en deudo. 

Almirante Guise: 

Los Marinos de Guerra del Perú seguiremos siempre tus dignos e¡em
plos, para continuar con el engrandecimiento de nuestro institución, que 
'mpulsásteis a base de sacrificios y desvelos y así cumplir con el sagrado 
compromiso que tenemos poro con lo Patrio . 

Y en este momento histórico que vivimos, ante tu monumento, con el 
más profundo espíritu patriótico, invoco o todos los Peruanos para que, 
así como estos paladines se sacrificaron por lo emancipación de nuestros 
Pueblos, también nosotros sigamos sus ejemplos o fin de que, esto nue 
va emancipación social, político y económico se consolide, como es el fir 
me propósito y decidido empeño del Gobierno Revolucionario de la Fuer
za Armada . 

La Marina de Guerra del Perú agradece al Señor Presidente de la Co
misión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del P·erú así co
mo las palabras de los distinguidos oradores que han dado relieve a esta 
actuación Cívico-Patriótica y la distinguida concurrencia que nos acom 
Paña. 

Con profundo unc 1on patriótica declaro, en representación del Sr. Mi
nistro de Marina Vice-Almirante JOSE ARCE LARCO, inaugurado el mo
numento al prócer que la gratitud nacional le ha erigido en su homenaje. 
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Discur1o pronunciado por el Señor Contralmirante MIGUEL BERNOS DIAZ, 

el 19 Julio de 1974, en el Almuerzo ofrecido en honor de los Agregarlos 

de las Fuerzas Armadas €xtranjeras au€.:1itadas en el Perú.-

-Señor Vice-Almirante Ministro de Marina y Comandante General de 
la Marina. 

-Señor Vice-Almirante Jefe del Estado Mayor General de la Marina 

-Señor Contralmirante Director de la Escuela Naval del Perú 

-SE:ñores Agregados de los Fuerzas Armadas Extranjeras, acreditados 
en nuestro país. 

- Señores Oficiales Generales, Superiores y Subalternos de la 
Fuerza Armada del Perú . 

- Distinguidas damas: 

Ha sido sumamente placentero y honroso pa ra mí, haber ofrecido co
mo Director de Inteligencia Naval, este almuerzo de camaradería y frater 
nidad a los señores Agregados Castrenses y a sus distinguidas esposas que 
hoy nos acompañan en esta visita a la Escuela Naval del Perú, realzando 
con su presencia y simpatía esta reunión. 

La Superioridad Naval Peruana ha deseado en esta oportunidad, brin
darles a los señores Agregados una idea general de la organización y fun
cionamiento de uno de nuestros principales Centros de Instrucción paro 
Oficiales y Cadetes, exponiéndoles abierta y fraternalmente nuestras in 
quietudes deseos, pro~lemas y soluciones. 

Los Marinos Peruanos tenemos, como hemos tenido siempre, una sola 
y sagrada misión, que es la de toda la Fuerza Armada del Perú : "Servir a 
la Patria" . Y hoy ese servicio se traduce en impulsar su progreso, traba 
jando conscientes de lo importancia y trascendencia de las tareas que nos 
ha tocado cumplir, así como las Fue rzas Armadas de vuestros países, tie
nen en mente, constantemente, el progreso y bienestar de sus respectivas 
naciones. 

No pretendo en esta oportunidad hacer una exposición de nuestras 
labores castrenses ni dentro del Gobierno Revolucionario de la Fuerzo Ar
mada, sólo voy a mencionar dos de los diversos campos, en los cua 1es la 
Armada contribuye directa o indirectamente al desarrollo socio-económi 
co del país y al mantenimiento de su sobera nía . al igual que los ot ros com
ponentes de la Fuerza Armada ; poniendo todo su esfuerzo y dedicación, 
para conseguir la transformación de nuestro pueblo, rompiendo las barre 
ras del subdesarrollo 
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Me refiero en primer lugar, al apoyo tecnológico en la pujante indus
tria de la construcción naval de alto bordo a cargo del Servicio Industrial 
de la Marina, empresa que próximamente visitaréis, y que viene operan
do desde hace varios años con el concurso de técnicos y obreros netamen
te peruanos, que ya han rebasado los límites de dicha empresa para pres
tar sus servicios a la industria privada, a través de la cual el país contri
buirá. a la implementación de la industria naviera no sólo del Grupo Sub
regional Andino, sino también de los integrantes de la ALALC. 

Otro aspecto, de evidente importancia, es el relativo a la misión cons
tante de nuestra Armada en el mantenimiento de la intangibilidad sobre 
las 200 millas de Mar Territorial F'·eruano con la finalidad de realizar una 
explotación científica, regular y controlada. Esta tesis nacida en el Perú, 
cuenta hoy con el apoyo no sólo del Tercer Mundo, sino que su vigencia 
se ha incrementado inconteniblemente, ya que se basa en la necesidad, 
plenamente reconocida, que tenemos los países en vía de desarrollo de 
utilizar la riqueza ictiológica y minera, que nos permita complementar los 
recursos terrestres y acrecentar nuestras posibilidades de desarrollo. 

Estamos seguros que en la labor que nos hemos propuesto contamos 
con el apoyo de todas las naciones del mundo y particularmente, de agué
llas aquí representadas, que compartiendo nuestra inquietud, comprenden 
que sólo consiguiendo elevar el nivel de vida de nuestros pueblos podre 
mos mantener y acrecentar la paz y amistad que nos une y que siempre 
hemos deseado . 

Al aºradecer la presencia del señor Ministro de Marina y digna es
Posa , de todos Uds. Señores Agregados y distinguidísimas damas, os in 
vito me acompañen a brindar por la grandeza de nuestros pueblos, por 
los Fuerzas Armadas que Uds. tan dignamente representan y por la ven
tura personal de todos los aquí presentes y sus familiares. 

Muchas gracias 
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Seño r Teniente General, Ministro de Aeronáutica y Comandante General 
de la Fuerza Aérea del Perú. 

Señores Oficiales Generales 

Señores. 

En nombre de los señores Oficiales Generales que han tenido el ho
nor de ser Condecorados con la "Cruz Peruana al Mérito Aeronáutica" 
en los grados de "Gran Cruz" y "Gran Oficial" y en el mío propio, ma
nifiesto a Ud. señor Ministro, nuestro más profundo agradecimiento por 
las insignias que hoy recibimos de la Fuerza Aérea de nuestra Patria, de 
manos del Canciller de la Orden. 

Señor Ministro, consideramos que esta Condecoración es otorgada a 
los institutos que tenemos el honor de representar más que por nuestros 
méritos personales, pero al mismo tiempo, creemos interpretar su profun
do significado, cual es, el sabernos trilogía indestructible en una Fuerza 
Armada única e indivisible que se encuentra empeñada en lograr una so
ciedad justa, humanista y solidaria, con niveles de vida superiores, com 
patibles con la dignidad de la persona, para todos los Peruanos. 

Cc nlleva, en su esencia misma, una irrenunciable vocación de lucha 
púra conseguir la realización plena del hombre peruano, dentro de un or
den de verdadero justicia social y, para ello, estamos decididos a destruir 
cualquier forma de explotación que surjan o sean alentadas desde cual
quier ámbito Nacional o Extranacional. 

Es así pues que cobrando todo su significado este acto va más allá 
del simple protocolo; del simple cumplir, es una expresión de afinidad, de 
unión y fortaleza de esa unidad indestructible que es nuestra Fuerza Ar
mada·. 

En esta feliz oportunidad señor Ministro, queremos otorgar a Ud. las 
seguridades que sabremos llevar estas insignias con el honor y dignidad 
que ellas evocan. 

Muchas gracias Señor Ministro. 
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DiscLlrso pronunciado por el Sr. Contralmirnnte ARTURO CALISTO MOREY, 

en el Almuerzo de Camaradería ofreCido al Pe·rsonal Subalterno en· !a Base 

Naval del Callao, el día Domingo 21 dla Julio de 1974. 

Señor Vice-Almirante Ministro y Comandante General de la Marina 

Señores Oficiales Generales, Señores Oficiales, Personal en General . 

Me siento muy feliz de ser oferente de este simbólico almuerzo, digo 
simbólico porque estamos todos presentes todos los Oficiales de Marina, 
todo el Personal Subalterno de la Marina·, me siento feliz y honrado de 
haber sido designado oferente de este almuerzo con la iniciativa excelen
te del Señor Ministro de Marina que por primera vez se realiza un acto 
de esta naturaleza en que demuestra a la Marina misma en su parte mi
litar unida. celebramos con este almuerzo de camaradería el 1539 Ani
versario de lo Independencia de nuestra querida Patria, nuestra gran Pa
tria engrandecida ahora más y más por el amor, la voluntad y la acción 
del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada unido a su gran pue
blo, todos somos partícipes de esta Revolución de hecho y nos llevamos 
muy profundo en nuestro corazón, nada de este discurso es preparado, las 
cosas simples de los hombres saben de los que les nace cuando tienen en 
frente decir a quienes tienen que dirigirse. 

Aquí encuentro entre los Maestros y Oficiales de Mar, tantas caras 
curtidas po r la Sal Marina, todos estos hombres que con sus voluntades v 
sus acciones sumadas operan los equipos de nuestros buques, manejan las 
máquinas de escribir de nuestras oficinas, cocinan nuestro pan, nos sirven 
en nuestras mesas, aquí están todos los que disparan los cañones y accio
nan nuestros controles de tiro y aquí están los Jefes que dirigen nuestra 
institución todos unidos paro que nuestra Marina siga por el gran cami
no tra zado, la grandeza de la una de las marinas o tal vez por no decirlo 
de otra forma para mí creo para todos nosotros la Armada más respon 
sa ble de las Armadas del Mundo. Les agradezco a todos, he terminado 
Y he sido feliz de ofrecer este humilde almuerzo hecho con las manos de 
todos nosotros . 

Muchas Gracias. 
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D·:~cursc ¡:ronunciado por el Ma€.stro Técnko Supervisor Alberto Cuestas 
Alcántara, durante el Almuerzo de ·camaraderín para la Plana Menor en 
la Bate Naval del Callao, el día Domingo 21 Julio 1974. 

Señor Ministro: En nombre de mi Plano tengo el alto honor de diri 
girme o Ud. poro expresarle nuestro agradecimiento y o lo vez exte riori
zar nuestro más profundo reconocimiento por lo rea l ización de este sig 
nificativo ágape de Camaradería con mot ivo de nuestros Fiestas Patrios; 
deseo hacerlo extensivo al Seño r Almirante Dn. Arturo Colista• M orey, en 
contrándonos en uno época en los que lo mayo ría de los seres trotan de 
dominar lo naturaleza dejando de lodo lo indispensable poro vivir, lo com
prensión de los seres humanos, olvidando que en nombre de lo amistad so 
mos miembros de uno mismo familia y en nombre del amor somos hijos 
de un solo Dios, su g ran gentil concurrencia nos honro sobre manero Y 
su bello y noble gesto compromete eternamente nuestro gratitud. Hoy 
que agregar en esto oportunidad señor, los que tenemos lo dicho de ves
tir el honroso unifor!T!e de nuestro Marino de . Gue rra, nos sentimos or

gL.;IIosos al ver en Ud. Caballero del M o r, empeñado en lo gran obro Re
volucionario y Const ructi vo de nuestro querido Perú por lo que le exp re 
samos nuestro solidaridad y nuestro lealtad incondicional. 

Rogamos o lo divino providencio poro que le depare mucho, pero mu
chos años más de vida, con lo seguridad eJe que con su reconoc ido capaci
dad, patriotismo y constructivo esfuerzo, se rá posib le lo realización de 
los grandes proyectos poro segui r aumentando el prestigio de nuestro M a
rino de Guerra y por ende de nuestro Patrio. 

Respetuosamente ruego o todos los señores presentes levantar lo co 
po de lo amistad celebrando este significati vo acontecimiento y porque 
esto unión se sigo acrecentando día o día, más y más, y repito, esto reu 
nión consolido lo Unión Fraterna que debemos conti nuar manteniéndolo 
porque es un de:,er ineludible de todos nosotros que vestimos el uniforme, 
mantenernos estrechamente unidos por el b ien de nuestro Marino y de 
nuestro Patrio . 

¡VIVA EL PERU! 
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Discurso d.el Señor Ministro de Marina Vke-Aimirante JOSE. ARCE LAR

CO, en e! Almuerzo de Camaradería ohzcido al Personal Sub~lterno el 
21 Julio 1974. 

"Me dirijo a ustedes fuera de todo Protocolo paro volcarles mis sen 
timientos sinceros de Jefe y Amigo y por eso iniciaré mis palabras dicién-
doles" " 1 f " que orgu loso y eliz me siento en estos momentos , y me expre-
so as í, porque realmente es mi sentir, al tener el privilegio de mandar a 
quienes constituyen ia esencia misma de la Marina . Hombres en la cabo
lidod de la palabra ya que en la cabalidad de la palabra lo han demostra
do Y demuestran, por expresión sincera y profunda de quienes improvisa 
damente han volcado sus sentimientos para decir frases, no escritas, no 
preparadas, que han conmovido mi espíritu; en primer término el Con 
tralmirante Arturo Calisto Morey, y seguidamente el Maestro Técnico Su
~e rvisor Alberto Cuestas Alcántara , que encierran un todo filosófico, de 
10 que somos en la Marina , de lo que debemos ser en el momento actual 
de este proceso Revolucionario, de participación pleno, de hombres todos 
/Untos con un solo pensar, con un solo norte, con Uf!a misma brújula, sin 
fallas y sin desvíos, señalando sólo el rumbo que debemos seguir: la Pa
tna, Y nada· más . 

Es por eso señores que yo en este momento les pido seguir siendo así, 
tenaces, leales, honestos, desinteresados, porque somos la herramienta de 
un proceso de transformación de nuestro Pueblo porque somos la herra 
mienta y la entrega total de un movimiento que vive un cambio de estruc
turas tan anhelado por todos Jos Peruanos; quizás sea, aun nuestra preo
cupac ión que nos falta alcanzar muchos logros para la felicidad de nues
tros hogares, repito nos falta, pero justamente este es el sacrificio que 
nos hemos impuesto por este Pe rú que nos vio nacer, por esta Patria que 
es nuestra y por esta Marina poro lo cual vivimos plenamente. Pero co
mo el Jefe no sólo debe exigir sino también debe otorgar y esto es una 
acción superior cuando está encaminado poro beneficiar o los que mondan , 
me complazco manifestarles que estoy firm emente dispuesto para que los 
alcances de l bienestar ll egue o todos ustedes en todos sus áreas, habita
Clona! , salud y educacional. 

Po r lo pronto ahora estoy empeñado en solucionar las necesidades ha 
bitacionales Jo cual conside ro primordial , paro ello he tomado los provi 
dencias necesarias pa ro que en el mes de Agosto se estén entregando 200 
casas de los cual es 100 se rán de servicios, estos últimos significan que 
Un Oficial de Mor de 3ro. va o contribuir con el 25 % de su solario bá 
sico, aproximadamente S/. 1,500 . 00, poro vivir bajo un tec ho decente, 
como corresponde 0 un hombre que tiene que laborar de Sol o Sol y esos 
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SI . 1,500 . 00 SOLES, se traducen en S/. 400.00, que se a pi icarán en 
gastos de mantenimiento, y 1,100. 00, de cada uno del Personal para aho
rro, o sea que en realidad sólo paga S/ . 400.00, por alquiler y así vivi
rán en una casa decente como le corresponde a un Oficial de Mar. 

Con respecto al servicio hospitalario es mi preocupación llegar en es
te aspecto al máximo de eficiencia, siendo mi objetivo que tengan todos 
ustedes un real y verdadero respaldo. Que entiendo yo por eso, clara Y 
sencillamente que cuando un Oficial de Mar o Tripulante sale de su hogar 
para cumplir con las labores que le impone el servicio, bien sea en el mar 
u otra activ idad propia, puede hacerlo con la tranquilidad que le depa
ra el saber que detrás de sí hay un servicio de apoyo para su familia en 
la dimensión que ella representa es decir para su esposa, sus hijos y sus 
padres, ya que de otra manera pienso que no podría hacerse a la mar, te
niendo la preocupación que el hogar carece del apoyo que requiere. Ten 
go la firme seguridad que de hoy para adelante, y como siempre lo ha si
do, será mi constante y principal preocupación que los que me obedecen, 
repito, tengan este respaldo plenamente asegurado. 

Asimismo no puedo pasar por alto la superación del Personal tanto 
en sus conocimientos como en su tecnología, que debe estar siempre en 
constante superación de acuerdo con las necesidades y adelantos de la 
época y para ello considero importante que se sigan ciclos de instrucción 
en el extranjero, por supuesto en las naciones del mundo en donde pue
dan superar su tecnología, para cristalizar tal deseo he efectuado las ges
tiones pertinentes a fin de que cuanto antes sea una realidad, porque co
nozco de la preocupación de ustedes en este aspecto, que es igual a la mía. 

En lo que se refiere a la instrucción de nuestros hijos y de nosotros 
mismos he dispuesto que a partir del primero de Agosto, los Liceos con 
que contamos y que funcionan sólo 8 horas al día sean abiertos, para im
partir instrucción fuera de horas laborales permitiendo aprovechar horas 
de la noche para tal fin . 

Como apreciarán les he ofrecido todo lo que hasta el momento pue 
do darles de mi parte, ahora les toca a ustedes por el solo hecho de vestir 
el glorioso uniforme de Grau, brindar a cambio su reconocida lealtad, es
fuerzo, sacrificio, y espíritu de lucha, pero todo esto con dignidad y de 
cencia , que son los únicos atributos que tenemos que defender y mante 
ner siempre incólumes, como hombres y marineros, ya que con esas esen 
cias sublimes del espíritu y de la acción nos sentiremos dignos ante nues
tra familia y dignos ante nuestra querida Marina de Guerra. 

Esto conlleva a decirles que la justicia siempre será mi norma y que 
habrá para todos las mismas oportunidades, sin excepción alguna, porque 
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será nuestro norte velar por esta Marina generosa y amplia que nos co
bija Y que ahora como todos nosotros está identificada con el proceso de 
lo Revolución P·eruana·, cuyos postulados serón la herencia que de·jare
mos a nuestros hijos, porque quizás los logros de esta Revolución. no sea 
para nosotros, que somos los menos, pero si sabemos que es para todos 
los Peruanos, para los del mañana, para los que viven en la Cordillera, en 
la Selva , en la Costa, es para ellos que estamos trabajando todos los Al
mirantes, los Oficiales, ustedes, todos somos herramienta de esta Revolu 
ción de tal manera que la participación es plena y ninguno puede ser a 
jeno a este proceso, pero para que se logre debemos darle el apoyo que 
se requiere y por eso podemos decir enfáticamente que somos la herramien
ta de esta Revolución o 

Esta invocación sería en vano si no me comprometiera yo también al 
igual que todos ustedes, como si fuera un firme y sincero compromiso an
te el altar de la Patria o 

¡VIVA EL PERU! 

¡VIVA LA MARINA DE GUERRA! 
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Discurso &el Sr. Ganeral de División JUAN VELASCO ALVARADO, Presi
dente de la República en resp·uesta a las palabras del señor Ministro de 
Marina con mQtivo de la enhega de la ltépl¡ t a dz la Espada del Almirante 
Miguel, Grau, el 24 de Julio de 1974,.-

Señor Almirante Min1stro de Marina y Comandante General de la Marina 

Señores Jefes y Oficiales: 

Estas palabras quieren expresar mi profunda sa tisfacci ón y reconoci 
miento a usted, señor Almirante, y a todos los Jefes y Oficiales de la Ar
rr.ada Peruana que han venido hoy hasta este lugar de trabajo de l Go
bierno que a todos nos representa por igua l . Quiero que cada uno de us
tedes sepa y sien ta que agradezco ·de manera muy sincera este gesto fra 
terno y significativo. Veo en él, más que expresión de so lida ri dad perso
nal, manifestación de la unidad que debe exitir siempre entre quienes, 
con orgullo somos miembros de la gloriosa Fuerza Armada del Perú . 

Quienes vestimos el honroso uniforme de la Patria hemos asumido 

un histórico compromiso con nuestro país, vale decir, con nuest ro pueblo. 

La ardua tarea que él entraña sólo puede ser cumplida a plenitud en la 

medida en que nos mantengamos siempre unidos. La unidad se basa en 

la identidad de propósitos, en la comprensión, en el respeto y en la leal 

tad . Y nada de esto es posible si no hay comun icac ión y diálogo entre 

nostros mismos . Por eso, aprecio también el significado de esta reunión 

que nos acerca más los unos a los otros. 

Hoy la Armada Peruana me entrega por intermedio de su Comandan 

te General la rép lica de la Espada del Almirante M iguel Grau , héroe del 

Perú , paradigma preclaro de patriotismo y sac r ificio. Agradezco emociona 

damcnte esta entrega fraterna que habré de guardar siem pre con verda 

dero orgullo de militar y de pe ruano . 

Nuestros héroes señalan el camino de la lucha y el sacrific io por la 

Fatria, razón más alta de toda nuestra v_ida . Fue justamente la identif i

cación profunda con el Perú y el amor entrañable por esta Patria nues

tra lo que estuvo en el origen de ese gran despertar que nos llevó a to

mar una clara posición frente a la realidad y los problemas del pueblo pe · 

ruano . Porque sentimos al Perú como presencia permanente y primera en 

nuestras vidas, hoy estamos luchando por labrar su grandeza, por hacer 

justicia, por construir su verdadera libertad . Es, en suma, por una razón 
final de patrio tismo que estamos haciendo esta Revolución . 
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A las glorias insignes de sus fastos heroicos, la Fuerza Armada del 
Perú añade hoy, como ilustre blasón contemporáneo, la responsabilidad, 
el riesgo, el desafío, el deber sacrificado de conducir un gran proceso his
tórico llamado a resolver de manera permanente los hondos y ancestrales 
problemas que siempre asediaron a su pueblo. 

Solo teniendo conciencia de lo que fue el Perú antes de la revolución, 
se puede de veras comprender la grandeza y el alto rango histórico de la 
experiencia que hoy vive nuestra Patria . Al cabo de siglos los problemas 
básicos del Perú han empezado a ser resueltos. Y un pueblo humillado y 
victimado por la injusticia y la violencia empieza ahora a construir su 
genuina justicia , su verdadera libertad . 

Todos podemos encontrar errores en este gran empeño. Eso no es lo 
más importante, sin embargo. Lo importante es percibir la naturaleza, 
el sentido, la orientación fundamental del p roceso revolucionario. Esta 
es la primera vez que en una sociedad subdesarrollada, surge una revolu
ción nacional que plantea una posición ideopolítica propia y que inicia la 
transforrr.ación de la sociedad a partir del fundamento de su profunda 
cutcnomía ideo-política. Hoy en el Tercer Mundo el Pe rú marca un pun
to luminoso y una realidad política y social sin precedentes. 

La Revolución Peruana demuestra de modo inobjetable que es posible 
desarrollar una formulación teórica desvinculada de influencias foráneas, 
como base de una experiencia de transformación que tampoco es deudo
ra de ninguna posición extranjera. 

Ello debe llenarnos de legítimo orgullo. Nuestra revolución es un 
conjunto extraordinario de grandes reformas sociales y económicas, pero 
al mismo tiempo es tambi én una formulación teórica desarrollada en 
plena autonomía . Ambos componentes constituyen la verdadera realidad 
de esta revo lución auténticamente nuestra. Ni e.r la práctica ni en la 
teoría ella es tributaria de experiencias ajenas al Perú. Más aun , hemos 
sido siempre muy claros en señalar la profunda incompatibilidad que nos 
separa de todas las orientaciones poi íticas foráneas. 

Todo esto es lo decisivo por encima de las posibles equivocaciones 
sec undarias . Porque ellas no pueden restar valor alguno a la necesidad 
fundamental de ser conscientes de la obra que estamos realizando por el 
bien y la grandeza de nuestra Patria. Y en esta convicción se sustento 
nuestra unidad, la inconmovible unidad de nuestra Fuerza Armada. 



444 REVISTA DE MARINA 

Discurso pronunciad,o po'r el Ministro de Marina y Comandante General de 

la Marina, Vice-Almirante A.P. JOSE ARCE LARCO, en el almuerzo servido 

a bord.o del Crucero B.A.P. "Almirante Grau", el Sábado 2:0 de Agosto 1974. 

La Marina de Guerra del Perú ha querido, en este escenario grandio
so y vital que es el mar, en cuyos aguas el Almirante Miguel Grau, ges
tó su gloriosa epopeya, en un buque que lleva su nombre y como testi
gos los marinos herederos de su memoria, rendir homenaje al Comando 
Conjunto de la Fuerza Armada, Fuerza Aérea y Ejército del Perú y entre
garles una réplica de la Espada del ínclito Almirante, Espada que es una 
joya de gran valor espiritual que la Marina les otorga como símbolo de 
la inquebrantable unión de la Fuerza Armada del Perú. 

Esta· unión de la Fuerza Armada, instrumento de garantía y poder, 
debe responder a una mística inspirada en una comunidad de ideales y 
en una unidad de principias y doctrina en la que repose la firmeza y so 
lidez de su organización, conceptos que dimensionan la razón de su exis
tencia sin la cual la verdadera imagen de la Parria no podría completarse . 

Por tal hecho nuestras instituciones poniendo por delante en todo 
momento los sagrados intereses y as pi raciones cie la Patria, han. respalda
do unidas, desde sus inicias, a este proceso revolucionario que nos condu 
ciró a una nueva sociedad más humana, más justa y donde no exista la 
explotación del hombre por el hombre y el pueblo mismo sea el forjador 
de su propio destino y liberación. 

En nuestra doble responsabilidad, de Soldados y Gobernantes, no 
existe contradicción alguna , sino que por el contrario, adquieren su ma
yor sustento al apoyar e intervenir en este Gobierno Revolucionario, acti
vo y crea·dor, porque precisamente al realizarlo estamos dando dimensión 
concreta a nuestro espíritu patriótico de profunda lealtad institucional . 

Por esto, los que vestimos el sagrado uniforme de la Patria con el 
carisma que nos concede, tenemos como orgullo el constante afán de 
cumplir lo mejor posible lo función que se nos ha encomendado, que es 
imanente en lo ruto trazado por propia voluntad y mantenido con cuida
doso celo poro no desviar ni lo conducto , ni el buen propósito. 

Poro cumplir ton noble función nos compenetramos profundamente 
de la realidad nacional, paro saber cómo estamos, qué necesitamos, qué 
y como se lo debe transformar para el bien de los Peruanos . 

Al penetrar en esto realidad descubrimos dramáticas contradicciones, 
o los que se sumaban otras que lesionaban nuestro propio dignidad, co
mo noción libre y soberana, sin que nadie se atreviera o remediarlos. 
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Es por eso ql;Je surge esta Revolución de la Fuerza Armada , que es 
una Revolución de Conjunto, que definió su modelo, fijó objetivos y se 
ñaló acciones para alcanzarlos y que para mantenerse irreversible re
quiere de un máximo apoyo y garantía, que sólo puede obtenerse a través 
de un verdadero y permanente bienestar y correspondiente seguridad, los 
que se ponen de manifiesto en toda su dimensión , mediante un desarrollo 
auténtico y una defensa eficaz. 

Entendemos por desarrollo no sólo la producción creciente de bienes 
Y servicios, sino y sobre todo, su justa distribución . Y por defensa todas 
las medidas y previsiones que garanticen, eficazmente, al desarrollo y el 
correspondiente bienestar, libres de toda clase de amenazas y dominacio
nes. 

La concepción , preparación y eJecuc1on de las diferentes acciones en 
los campos del desarrollo y de la defensa, corresponden a una problemá
tica de la Política y de la Estrategia, que por razón del momento revo
lucionario que vivimos, es responsabilidad directa del Gobierno Revolucio
nario de la Fuerza Armada . En tanto que compete a los Comandos Mi-

~ la fotografía el señor Ministro de Marina y Coma!ldante General de la Marina 
!Ce-Almirante JOSE ARCE LARCO, pronunciando el d1so~rso en el almue~·w. servido f bordo del Crucero B .A.P . «Almirante Grau», en h?menaJe al Comando ConJunto de 
a Fuerza Armada, Fuerza Aérea y Ejército del Peru. el sábado 20 Agosto 1974 . 
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l1tores en sus diferentes fuerzas, armas y servicios, definir y planificar la 
deferso, en el dominio Militar. 

Y si consideramos que lo político al igual que lo estrategia se desen
vuelven en un campo ilimitado y con muchas soluciones, que dependen 
del razonamiento y capacidad de decisión del que la conduce, llegamos a 
concluir que la defensa será también político por sus fines y objetivos; Y 
Estrategia , por los acciones que concibe poro vencer oposiciones y olean
zar los resultados p lanteados por la político. 

Debemos ser conscientes que es fundamental, es básico, es impera 
tivo, el mantenernos libres, independientes, soberanos, dueños de nuestro 
prcpio destino; dueños del inmenso, creciente y coda vez más valioso pa 
trimonio con que contamos. 

Nuestro codc vez mayor importancia e mfluencia en el quehacer del 
mundo, nos plantean obli9ociones y nos exigen esfuerzos y sacrificios, que 
aún ne> hemos podido cuantificar en su verdadero dimensión, y uno de 
ruestros aemondos, aún no resueltas, es lo del mor. Luchamos por un 
mor soberano hasta los 200 millos, y luchar por él es luchar por nuestro 
¡:::rcpia existencia y lo de nuestros hijos; es luchar por la grandeza y por
venir de lo Patri o mismo. 

Si miramos o nuestro alrededor encontramos mor o países con los 

cua les debemos aunar esfuerzos, poro unidos ser más fuertes. 

Señores, por lo vía marítimo, llegó poro esto Patrio bendito que ton
to queremos, todo lo bueno, pero también por ello llegaron todos los pe
ligros. 

Nuestro población sigue distribuyéndose y viviendo caro al mor. 

Los puebles que viven de espaldas al mor renuncian o su propio des 
tino, y el nuestro no puede permitirse el lujo de permanecer indiferente, 
si no c;uiere condenarse o un colonialismo de explotación extranjero , incon
cebible en el momento histórico que vivimos. 

El Perú es y será siempre uno noción pujante, respetuoso del dere
cho, genercso y amonte de lo Paz . 

Lo "Ley de lo Vida" y la jerarquía de nuestro país en el concierto 
mundial, nos impone disponer de uno defensa adecuado poro asegurar a 
todos sus hijos y o los hombres del resto del mundo que viven sobre su 
suelo, lo Libertad, lo Paz, lo Prosperidad y B•ienestor o que tienen dere·· 
cho . Poro ello es menester contar con un Ejérc ito, una Fuerzo Aéreo y 
uno Marino de Guerra , ef1cientes y balanceados en armonía con los in 
mensos intereses de lo Nocióñ y por esto, es imperativo, lo permanente 
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superación espiritual y tecnológico de sus integrantes poro estor en con 
diciones de cumplir con nuestro misión tutelar. 

. Lo que guío a lo seguridad de las naciones es eso garantía, que per
mita mantener la paz y el orden y lo estabilidad, poro obtener mediante 
acciones de desarrollo los ~ienes y servicios necesarios, con el fin de que 
el bienestar llegue o todo el pueblo, sin excepción alguna. 

Poro lograr plenamente esta justa aspiración jamás alcanzada por 
el pueblo peruano, la Fuerza Armada con su conductor el General de Di
visión Juan Velasco Alvarado, contrajo con el país el 3 de Octubre de 
1968, el más solemne compromiso de entrega total, que se hoya dado a 
través de la historia republicana, dando inicio a este proc2so revo lucio
nario que hoy vive el pueblo peruano, porque es el pueblo del cual for
mamos porte, quien realmente detenta el poder, personificado en el Go
bierno Revolucionario de la Fuerza Armada, y que por su acción lo ha en 
caminado a un real y verdadero cambio de estructuras, liberándolo de la 
opresión de los tradicionales grupos que defendían sólo sus propios inte 
reses. 

Los objetivos de esta Revolución están debidamente señalados en el 
Estatuto del Gobierno Revolucionario y en el "Plan Inca", que son expre
siones de bienestar y de seguridad que el Perú sierrpre anheló, cuyos oc 
tos son irreversibles, porque así nos hemos comprometido Pueblo y Fuerzo 
Armado. 

Surgen así indisolublemente unidas los situaciones de bienestar y se
guridad, que derivan en desarroilo y en Defensa Nocional, resultado man
comunado de una sociedad donde Pueblo y Fuerzo Armado , están verdo
derorrente unidos en un solo ideal de Justicia Social. 

Esto constituye un conjunto de situaciones y hechos, cuyo origen, ins
piración y génesis está en la realidad mismo, situac:iones y hechos que 
seleccionados e integrados conforman los objetivos nacionales, que son 
guía y faro que ilumina el comino de la 1'-Joción. 

Mientras más se avance en el desarrollo de una Nación, ésto exigi 
rá mayor seguridad; es esa la importancia y trascendencia de lo Fuerzo 
Armado, como instrumento de la política y como escudo del Estado . 

El Perú necesita y requiere garantizar las riquezas que Dios prodigó 
a lo Patrio y que recién se explotan para bendicio de todos los Peruanos. 
Y con esto sólo enunciamos una posición que es concordante con el dere 
cho o lo paz, 0 la tranquilidad y al bienestar con que queremos vivir. 

Y es por eso señores, que todos sin excepción alguno , estamos obli 
gados o cumplir con el aporte de nuestro concurso, vale decir que cual -
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quiera que sea su naturaleza y su valor intrínseco, conlleva a una entre
ga total que obliga necesariamente en su esencia al sacrificio, la abne
gación y la lea'ltad de la Fuerza Armada, hacia su Pueblo y su Revolución. 

Señores, haga la invocación sencilla pero firme de ser invariables en 
nuestra unión, porque ella es la fragua en donde se forja día a día el 
quehacer de esta Revolución, que es nuestra Revolución, a la que solida 
riamente asumimos la responsabilidad de apoyar y respaldar y con la cual 
estamos plenamente identificados. 

Los que estamos en los cargos de Comando, ejercemos una represen 
tación institucional en este proceso, que a todos compromete por igual, con 
la certeza que nuestras decisiones siempre estarán guiadas por nuestra fi
delidad a la Patria y a la Bandera. 

En nombre de esta Marina de Guerra, que tengo el alto honor de Co
mandar, hago entrega de estas espadas, al Comando Conjunto de la Fuer
za Armada , a la Fuerza Aérea y al Ejército de mi Patria. 

En el brillo de ellas mirad siempre el reflejo del mar y la gloria de 
Grau y en sus aceros, en su materia , la energía concentrada de hombres 
anon1mos que arrancaron de las entrañas mismas del ande el metal, lo 
transformaron y lo forjaron para convertirlo en símbolo. 

Lo hago en la convicción de que ese organismo y estas instituciones 
la mantengan en permanente custodia, como símbolo también de nuestro 
pe rmanente amistad, unión y fortaieza, de esta trilogía indestructible, que 
es y será la Fuerza Arma·da del Perú . Y para que expuesta permanente
mente, sea al mismo tiempo objeto de veneración y de un pensar reveren
te al evocar las hazañas de nuestro ínclito Almirante; para que al ateso
rarlas en el sitio y lugar más prominente, sea legado, herencia y perma
nente ejemplo de justicia, de valor y de entrañable amor a la Bandera y 
de entrega total a la Patria . 

Para que las generaciones venideras. de soldados al contemplarla, ele
ven al eterno una muda plegaria por los hombres que ofrendaron su san
gre y su vida en el glorioso monitor, y por todos otros aquéllos, que con 
sus luchas y sacrificios nos dieron una. Patria soberana donde se puede 
vivir hoy, con honor, decencia , justicia, libertad e independencia, y que o 
nosotros nos toca conservar . 

VIVA EL PERU! 

VIVAN LOS INSTITUTOS ARMADOS! 

VIVA LA REVOLUCION DE LA FUERZA ARMADA! 



CRONICA GRAFICA 
El Viernes 2 de Agosto 1974, visitó la Es.cuela Naval del Perú, el Comandante de 

División RAUL CASTRO RUZ, Primer Vice-Ministro y Ministro de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias de la República d,~ Cub:J.. En la fotografía el Vice-Almirante JO
SE ARCE LARCO, Ministro de Marina; el Embajador de Cuba Dn. ANTONIO NU
Ñ"EZ JIMENEZ; el Direo'Lor de la Escuela Naval del Perú Contralmirante ENRIQUE 
FERNANDEZ-DAVILA NORIEGA y el distinguido visitante . 



El 27 de Julio se realizó en la Escuela Naval del Perú, la juramentación de los 
Cadetes del ler. año y confirmación de cargos de Cadetes, Oficiales y Escolta de Ban
dera, con la asistencia del Sr. Vice-Almirante JOSE ARCE LARGO, Ministro de Ma
rina y Comandante General de la Marina, Oficiales Generales, Superiores y Subalter
nos, así oomo los familiares de los Cadetes·. 

Foto Superior.- Juramentación de los Cadetes del ler. año. 

Foto Inferior.- Cadete Comandante LUIS GUILLEN, recibiendo su diploma 



EL Sábado 24 de Agosto 1974, s.e realizó en el local de la Sociedad Mutualista de 

Técnicos, Maestros y Oficiales de Mar la c1eremonia de conmemoración del 439 aniver

sario de su fundación, con asistencia del Sr. Ministro de Marina y Comandante Ge

neral de la Marina y un numeroso grupo de Oficiales Generales, Superiores y Subal

ternos. En la fotografía el Vice-Almirante JOSE ARCE LARCO, pronunciando su dis-

curso. 



SEN ERAL fl ELECTRIC 111 
JMACO FAKIR ( c;Runo•c; ) 
Wharfedale ~KENWOOO ~TDK. 

:••••••••••••••••••••••e••••••~••••••••••••••••••••••••••••••J • • : : 
1 1 1 FINOTEX ¡ 
i 1 

1 :=: FABRICA DE TEJIDOS DE LANA FINOTEX 

CHOMPAS DE TOD·O TIPO ORLON, PERL·ON : 
g 

Y MERCADER.IA EN GENERAL • 

1 • : : 
1 • Carhuaz 1323 - Chacra Colorada - Teléfono 31 -9600 - LIMA • : 
1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Alfonso Gajate Varela S" A. 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE RELOJES SUIZOS MARCA TECHNOS 

JOYERIA Y PLATERIA g 

SERVICIO l'ECNICO EN R.ELOJERIA i 
ATENDEMOS EN NUESTROS STAND DE LOS BAZARES DE LA ARMADA~ 

g 

~ 
ooooooooooooo~oooocoocccc~ 

Camaná 619 - Teléfono 27-8287 



1 ............................................................ . 
• • : 1 
: CORTESIA 1 
• • • • 1 • 
1 ! 
! COMPAÑIA DE SEGUROS "LA NACIONAL" 1 : . • • • • . : 
! : • Emancipación NC? 189 - LIMA • : : ¡ ............................................................ ¡ 
• • • • : 1 

1 JOYERIA Y RELOJERIA ~ 

: '' B O Z Z O'' ! 
• • • • • 1 
~ ATIENDE AL PERSONAL DE LA MARINA EN ~ 
! LOS BAZARES DE LA ARMADA i 
! ............................................................ ¡ 
: . 
1 GUIA DEL ANUNCIADOR 1 
• Southern Peru Copper Corporation 1 
• • • IMACO • • • 
:
• ! FINOTEX ¡ 
J Joyería Salamanca 1 

Cío . de Seguros "Lo Nocional" i 
Joyería y Relojería "Bozzo" 1 
PETROPERU 1 . : . ............................................................. 


	00002-scan_2023-01-03_09-11-59
	00003-scan_2023-01-03_09-12-33 - copia
	00003-scan_2023-01-03_09-12-33
	00004-scan_2023-01-03_09-12-52 - copia
	00004-scan_2023-01-03_09-12-52
	00005-scan_2023-01-03_09-13-09 - copia
	00005-scan_2023-01-03_09-13-09
	00006-scan_2023-01-03_09-13-33 - copia
	00006-scan_2023-01-03_09-13-33
	00007-scan_2023-01-03_09-14-29 - copia
	00007-scan_2023-01-03_09-14-29
	00008-scan_2023-01-03_09-14-47 - copia
	00008-scan_2023-01-03_09-14-47
	00009-scan_2023-01-03_09-18-37 - copia
	00009-scan_2023-01-03_09-18-37
	00010-scan_2023-01-03_09-19-08 - copia
	00010-scan_2023-01-03_09-19-08
	00011-scan_2023-01-03_09-19-33 - copia
	00011-scan_2023-01-03_09-19-33
	00012-scan_2023-01-03_09-20-08 - copia
	00012-scan_2023-01-03_09-20-08
	00013-scan_2023-01-03_09-20-29 - copia
	00013-scan_2023-01-03_09-20-29
	00014-scan_2023-01-03_09-20-46 - copia
	00014-scan_2023-01-03_09-20-46
	00015-scan_2023-01-03_09-21-08 - copia
	00015-scan_2023-01-03_09-21-08
	00016-scan_2023-01-03_09-21-25 - copia
	00016-scan_2023-01-03_09-21-25
	00017-scan_2023-01-03_09-22-54 - copia
	00017-scan_2023-01-03_09-22-54
	00018-scan_2023-01-03_09-23-07 - copia
	00018-scan_2023-01-03_09-23-07
	00019-scan_2023-01-03_09-34-37 - copia
	00019-scan_2023-01-03_09-34-37
	00020-scan_2023-01-03_09-34-52 - copia
	00020-scan_2023-01-03_09-34-52
	00021-scan_2023-01-03_09-35-06 - copia
	00021-scan_2023-01-03_09-35-06
	00022-scan_2023-01-03_09-35-24 - copia
	00022-scan_2023-01-03_09-35-24
	00023-scan_2023-01-03_09-44-45 - copia
	00023-scan_2023-01-03_09-44-45
	00024-scan_2023-01-03_09-50-23 - copia
	00024-scan_2023-01-03_09-50-23
	00025-scan_2023-01-03_09-50-47 - copia
	00025-scan_2023-01-03_09-50-47
	00026-scan_2023-01-03_09-51-15 - copia
	00026-scan_2023-01-03_09-51-15
	00027-scan_2023-01-03_09-51-44 - copia
	00027-scan_2023-01-03_09-51-44
	00028-scan_2023-01-03_09-52-27 - copia
	00028-scan_2023-01-03_09-52-27
	00029-scan_2023-01-03_09-53-09 - copia
	00029-scan_2023-01-03_09-53-09
	00030-scan_2023-01-03_09-53-31 - copia
	00030-scan_2023-01-03_09-53-31
	00031-scan_2023-01-03_09-53-41 - copia
	00031-scan_2023-01-03_09-53-41
	00032-scan_2023-01-03_09-54-05 - copia
	00032-scan_2023-01-03_09-54-05
	00033-scan_2023-01-03_09-54-20 - copia
	00033-scan_2023-01-03_09-54-20
	00034-scan_2023-01-03_09-54-41 - copia
	00034-scan_2023-01-03_09-54-41
	00035-scan_2023-01-03_10-01-09 - copia
	00035-scan_2023-01-03_10-01-09
	00036-scan_2023-01-03_10-01-33 - copia
	00036-scan_2023-01-03_10-01-33
	00037-scan_2023-01-03_10-01-51 - copia
	00037-scan_2023-01-03_10-01-51
	00038-scan_2023-01-03_10-02-40 - copia
	00038-scan_2023-01-03_10-02-40
	00039-scan_2023-01-03_10-03-22 - copia
	00039-scan_2023-01-03_10-03-22
	00040-scan_2023-01-03_10-09-21 - copia
	00040-scan_2023-01-03_10-09-21
	00041-scan_2023-01-03_10-09-36 - copia
	00041-scan_2023-01-03_10-09-36
	00042-scan_2023-01-03_10-09-51 - copia
	00042-scan_2023-01-03_10-09-51
	00043-scan_2023-01-03_10-10-06 - copia
	00043-scan_2023-01-03_10-10-06
	00044-scan_2023-01-03_10-10-17 - copia
	00044-scan_2023-01-03_10-10-17
	00045-scan_2023-01-03_10-10-31 - copia
	00045-scan_2023-01-03_10-10-31
	00046-scan_2023-01-03_10-10-45 - copia
	00046-scan_2023-01-03_10-10-45
	00047-scan_2023-01-03_10-11-03 - copia
	00047-scan_2023-01-03_10-11-03
	00048-scan_2023-01-03_10-11-21 - copia
	00048-scan_2023-01-03_10-11-21
	00049-scan_2023-01-03_10-11-34 - copia
	00049-scan_2023-01-03_10-11-34
	00050-scan_2023-01-03_10-11-49 - copia
	00050-scan_2023-01-03_10-11-49
	00050-scan_2023-01-03_10-11-50

