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¿Por qué no Existe Cabotaje en el Perú? 

Las flotas transoceánicas y de 
cabotaje se complementan. Ambos 
elementos deben combinarse en tal 
forma que el conjunto arroje un re 
sultado económico adecuado. Esto no 
sucede en el Perú senci !lamente por
que no hay cabotaje _ 

¿Por qué no hay cabotaje en el 
Perú;¡ . F·regunta esta muy interesante 
que trataré de responder . 

Hay, en mi opinión , tres factores 
fundamentales que impiden, no digo 
al desarrollo , sino el nacimiento del 
cabotaje en el Perú. Ellos son, en or
den de importancia : 

a ·-Costo del trans¡::;orte terrestre ba
jo . 

b. - Escasa descentralización de los 
centros de producción y consu
mo . 

e · - Documentación naviera exigible 
a las naves que realizan este ser
vicio demasiado frondosa . 

Por el Capitán de Fragata (R) 

LUIS FELIPE VILLENA GUTIEJRREZ 

a . -Costo, del transporte terrestre 
bajo 

Me gustaría analizar este punto 
a la vista de las gratas noticias que 
anuncia SIDERPERU: una producción 
de O. 5 millones de toneladas de ace
ro para el año 1974 y de 2. 4 millo
nes de toneladas de acero líquido pa
ra el año 1981 . Con estas cifras se 
d€ducen las siguientes necesidades de 
transporte para el año 197 4, entre 
Chimbote y Lima solamente: 

- El transpo rte total de materias 
¡:;rimas, materiales y productos termi
nados será alrededor de 1 '350,000 
Tons. que se desglosan de la siguien
te manera : 950,000 Tons. de mate
rias primas, materiales y productos se
miterminados y 400,000 Tons. de 
productos terminados . 

-De las 950,000 Tons . de mate
rias primas llegarán por vía marítima 
a la Planta 746,200 Ton . Es de men
cionar que entre pellets y coque se 
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transportan 633,900 Tons. represen
tando el 89 % del transporte maríti
mo; este volumen será introducido o 
lo Planto o través de uno cinto trans
portadora que va del puerto o los 
parques de materiales . Los 204,000 
Tons. restantes llegarán o lo Planto o 
través de camiones. 

-En cuanto o los 400. 000 T ons. 
de productos terminados, se seguirá 
usando el transporte terrestre . Los ca 
miones llevarán uno cargo promedio 
de 30 Tons. y se estimo uno frecuen 
cia diario de 40 camiones con lo car
go promedio. Así mismo se estimo 

que el 75 % de lo cargo tiene como 
destino Limo . 

-Resumiendo, el transporte terres
tre por carretero que ingreso o sale 
de lo Planto se estimo en 604,000 
Tons. que represento el 45 % del 
transporte total. 

Analicemos ahora los costos de 
transporte en este tramo Chimbote
Limo. 

Uno carretero, como lo de Chim
bote -Trujillo, de 550 Kms., debe con
vertirse o doble vía. Estos son los 
costos aproximados: 

Construcción: 550 Km. x S/ . 4 '000,000. 00 

Ci:stos de OJ!erad ón : 

= s¡ . 2,2oo'ooo,ooo. 

Depreciación anual = S/. 2,200 '000,000 x O. 05 % 
Costo mantenimiento = S/. 50,000/ Km./oño 550 
Costo promedio anual por concepto de 

SI. 11 0'000,000 
27'500,000 

intereses (5% o 20 años) = 
11 50'000,000 

S/. 187'500,000 

S/. 187'500,000. 00 
Costa por tonelada métrico = S/ . 320 

604,000 Tons . 
Costa por kilo 

. 
Los costos operativos aproximo-

dos de un camión de 30 toneladas 
métricos, considerando que el vehícu
lo vale S/. 1'500,000, son de S/ . 
O. 22 par ki lo transportado, después 
de tomar en cuento lo depreciación, 
los salarios, mantenimiento, combus
tibles y gastos financieras, de manero 
que si sumamos el costo por kilo de 
operación de lo carretero (S/ . O. 32), 
al costo por kilo de lo operqción del 

= S/. 0.32 

camión (S/. O. 22), tenemos un cos
to total de S/ . O. 54 por kilo, utili 
zando carretero. 

Los transportistas carreteros en 
el Perú cobran, aproximadamente, en 
tre S/. O. 30 y S/. O. 33 por kilo pe
ro lo diferencio o s¡ . o. 54 ¿quién lo 
paga::>. Nadie. Lo pagará el Gobier
no cuando tengo que restituir lo ca
rretero o sus niveles de eficiencia o-
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perocionol desembolsando, de golpe, 
miles de millones de soles de depre
ciación acumulado o través de años y 
años en que no se ha cobrado dere
cho de peajes, por ejemplo, en este 
tramo. Si el transporte terrestre es en
tonces ton baroto es natural que no 
permito entusiasmar o ningún arma
dor poro invertir en noves de cabota
je. Pero este bajo costo es artificial 
y con el grave inconveniente que los 
carreteros están resistiendo ahora pe
sos de más de 60 toneladas cuando 
éstos se han diseñado poro 30 ade 
más de que se creo uno congestión 
de tránsito que supone uno otro serie 
de inconvenientes que por su subje~ 
tividod, pero con no menor importan
cia, no se pueden representar en ci
fras. Además, tenemos que entender 
que no se concibe transporte terres
tre de cargos pesados a. menos que 
seo ferrocarril. Poro transportar los 
604,000 toneladas en el año 197 4 en 
eso ruto se necesitarían 96 camiones 
diarios codo uno transportando 18 to
neladas por día laborable, asumiendo 
350 días por año. 

Si bien es cierto que el Estado 
J:Odrío subsidiar porte del servicio del 
transporte, pregunto ¿no es demasia
do hacerlo en casi el 45% como está 
sucediendo ahora yo que lo diferen 
cio entre S/. O. 54 y S/. O. 30 es eso::> 

Quisiera señalar, o este respecto, 
uno sospecho de mi porte. A propó 
sito de los subsidios desproporciono -. 
dos en este asunto del transporte te
rrestre quizás esto está también con
tribuyendo en formo negativo poro 
que muchos de nuestros transportistas 

carreteros estén trabajando sin senti
do empresarial. Es decir, si el trans
porte terrestre es ton baroto muchos 
camioneros utilizan su vehículo con 
sentido de economía familiar, su ve
hículo les do poro subsistir y enton
ces no se preocupan mucho de consi 
derar gastos de depreciación, conta
bilizar reparaciones y mantenimiento, 
etc. El camión trabaja simplemente 
hasta que se termino y después ¡yo ve
remos!. Si el camionero tuviese con
ciencio de que el Estado, o través de 
los contribuyentes, le está pagando lo 
diferencio de O. 24 centavos (O. 54-
O. 30), y que algún día los ventajas 
de los que está gozando ahora pueden 
desaparecer tendríamos o lo visto u
no selección de empresas transportis
tas terrestres muy eficientes y de nú
mero muy limitado que: 

-No congestionarían innecesario
mente nuestros carreteros. 

-No los desgastarían contribuyen
do o uno rápido depreciación de 
éstos. 

-Haría que el país tomase rápi
damente conciencio de que de 
be transferirse al mor tonto car
go que indebidamente se trans
porto por carretero. 

-Se aprovecharía mejor el porque 
de camiones del país haciendo 
que éstos concurran o lugares del 
territorio en donde existen ne
cesidades de transporte terrestre 
aún no satisfechos. 

¿Cuánto costaría el transporte 
marítimo en el tramo Chimbote-Co
llao::>. Lo respuesto es ton contunden-
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temente favorable como fácilmente 
demostrable con cifras que prefiero 
no exhibir ahora poro no cansar al 
lector : S/. O. 34 por kilo es el coso 
de buque convencional y S/ . O. 18 en 
e l coso de nove roll-on/roll-off (ver 
noto al final). 

Además, estos noves podrían o 
tender, en sus viajes de retorno, qui
zás ciertos transportes desde Callao o 
Soloverry y probablemente Poito ini
ciúndose así, aunque en formo imper
fecto , lo esperado complementoción 
de lo floto tronsoceánico con uno na 
c1ente de cabotaje de manero de ha 
cer más económicas los desembolsos 
cperaciono'es de la primera. 

<:Qué transportaría esta flota de 
cabotaje:> . No solamente acero, sino 
también cemento, arroz, etc., pro
ductos básicos que ahora indebido
mente se mueven por carretera. 

<:Qué ventajas acusaría el siste 
ma más económico: el roll-on/roll
ofP. 

- Los terminales para los naves 
roll -on/roll -off son de menos cosTO, 
y de más fác i 1 disposición que a 
qL.éllos paro noves convencionales. 
No se necesitan grúas pesados yo que 
los vehículos y la carga abandonan la 
nove por sus propios med ios y con la 
ayudo de troilers y tractores. Sin em
~argo e l grado de sofisticación de los 
atracaderos paro los roll-on j roll -off 
dependen del tamaño de los noves y 
de un considerable grado de variación 
de la altura de mareo, caso que exis
te en nuestro tráfico fluvial p~ro que 

en la Costa no tiene mayor importan
cia. 

-Los elementos básicos de un ter 
minal de roll-on/roll -off, consisten de 
facilidades de atraque especiales, ram
pas que conectan a la proa y popa de 
lo nave con tierra, accesos convenien
tes para las rampa? de los vehículos, 
lugares para almacenamiento para 
contoiners, espacios para parqueo de 
tractores, trailers y otros vehículos. 
Así como de acceso independiente 
para pasajeros en el caso de que es
te tipo de tráfico fuese sustancial . 

-La inversión de los muelles paro 
las naves roll-on/roll-off, es bajo, 
pues el espigón es corto, prácticamen 
te de lo misma longitud de la nave. 

-Lo estructura de este tipo de na 
ves es muy simple y de fácil construc
ción en el Perú . 

-Los tiempos de estada en puer
to son muy limitados lo cual hace que 
el costo de la escala sea mucho más 
barato que lo que paga ahora una na 
ve transoceánica. 

- La nave roll-on/roll-off, permi
te una mejor utilización del parque de 
camiones que ahora en el Puú se es
tán utilizando en forma muy antieco 
nómica, ya que cubren grandes dis
tancias mientras que deberían reco 
rrer los tramas desde el lugar de atra
que del roll-on/roll-off, hasta el de 
entrega de mercaderías. 

- El rendimiento de los roll -an/ 
roll -off es más alto que el de los bu
ques convencionales. Por ejemplo: en 
Chimbate cargando 44 Tons. par ha -
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ro en el Muelle l -B y 32 con los win
ches de la nave, este rendimiento pue
de convertirse a 1 00 T ons . por hora 
con naves roll -on/ roll -off. 

b.-Escasa descentralización de los 
c,entros de protfucción y consumo 

El último censo de población del 
año 1972 arroja una población pe
ruana aproximada de 14'200,000 ha 
bitantes de las cuales 3'300,000, es
tán en Lima. Este solo hecho pone en 
evidencia la marcada centralización 
existente en el país. Gran parte del 
consumo y de la producción en el 
Perú están aquí centralizados ya que 
casi el 80 % de la producción indus
trial se encuentra aquí. Constituimos 
una nación cuya población económi · 
comente activa (obreros, empleados e 
independientes), o sea aquélla que re
ci::,e remuneración por su trabajo, se 
gún el último censo, es de 4'370,000, 
personas . Lima metropolitano con 
3 '300,000, habitantes es solamente 
menor en 1'000,000, de habitantes a 
toda la región Norte, superior a toda 
la región Centro en 150,000 habitan
tes, superior a toda la región Sur en 
700,000 habitantes y superior a toda 
la región Oriente en 2'600,000 habi 
tantes . Lima posee 2'000,000 de ha 
bitantes de edad fluctuante entre 15 
y 60 años que es casi el 30 % de la 
población nacional de ese rango de 
€dad . La población total del Perú P.S 

joven (más de la mitad de los 
14' 200,000 habitantes es menor de 
20 años y Lima se lleva la "tajado 
del león" pues cuenta con el 32 % de 
esa población que, en términos eco
nómicos, vendría a llamarse "pobla-

ción inhábil joven" porque no perci
be remuneración por su trabajo, pero 
es una tremenda fuerza potencial pa . 
ro el futuro) . 

Sin embargo, a raíz de la nece
sidad de transportar el acero por mar 
debe ser ésta, en mi opinión, otra nue
va ocasión para pensar en decidirnos 
a atacar este importante asunto del 
nacimiento del cabotaje en el Perú. 

e . -Docume.ntadón naviera exigible 
a las naves que realizan este ser
vicio es d¡smasiad.o frondosa 

Se ha creado, ya por Decreto Su
premo N° 036-72 TC, de l 20 de Di
ciembre 1972, una Comisión Técnica 
Permanente presidida por un repre · 
sentante del Ministerio de Marina e 
integrada por representantes de los 
sectores interesados en el transporte 
marítimo (Transportes y Comunicacio
nes, Relaciones Exteriores, Economía 
y Finanzas, Salud, Interior), Asocia
ción de Armadores del P·erú y AsociG 
ción Marítima del Perú, para estudiar 
y aplicar medidas poro simplificar la 
documentación naviera para la recep
ción y despacho de naves en la refe
rente al tráfico marítimo internacio
nal, la cual está también interesada 
en la misma labor para el tráfico de 
cabotaje. 

Quizás extrañe al lector que no 
me haya referido a un aspecto que po · 
dría ser el cuarto factor a analizar 
en este asunto del por qué no existe 
cabotaje en el Perú : el de los costos 
de la estiba y desestiba en nuestros 
puertos. No lo he hecho porque es
te factor cabría analizarlo si el trans-
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porte marítimo se hiciese con naves 
convencionales puesto que los roll 
on/roll-off no necesitan, prácticamen
te, de mano de obra para esa tarea. 

M ·~DITACIONES FINALES 

No cabe duda de que este asun 
to del cabotaje es un tema sumamen
te importante largamente discuitido e 
inexplicablemente no solucionado aún 
en el Perú, ya que sólo el 14% de 
nuestra Flota Mercante lo realiza y 
hay que tener en cuenta que el 86% 
de ese 14% lo hacen los petroleros de: 
lo Armada, es decir, nuestro cabotaje 
se reduce a cargas líquidas <combusti
bles) en un 86% además de una na
ve, que hace tráfico regular entre San 
Juan y Chimbote acarreando minera
les para SIDERPERU. 

Tengamos en cuenta que el te 
ma que hemos tratado aquí está bas
tante limitado. Es decir nos hemos 
ocupado solamente del tramo Chim · 
bote-Callao, lo que es lo mismo decir, 
menos del 20% de la longitud total 
de nuestra costa. Hay que imaginar
"€ entonces la trascendental impor
tancia del asunto este del cabotaje 
en el Perú si analizamos todo el pa
norama marítimo integrándolo con 
los otros medios de transporte (ferro 
carril, carretero, avión, tubería, etc.). 
No hay duda de que necesitamos en 
el país especialistas en logística del 
transporte. Pero, en fin, no toda pue 
de hacerse a la vez ni con la veloci
dad del pensamiento. Tengamos fe 
en el futuro y que Dios nos acompa
ñe en la tarea, que es bastante com
plicado y difícil esta del cabotaje pe -

ro que, en esto no debe haber la me
nor duda . . . hay que iniciarla aquí 
... y ahora. 

La Logística del Transporte In 
tegral requiere, pues, estudiar cada 
uno de los medios de transporte (acuá
tico, terrestre y aéreo), en relación 
con los demás. El transporte por ca
mión o por ferrocarril puede ser más 
económico que el de un buque, pero 
hasta cierta distancia. Hay cargas de
licadas que, cualquiera que fuese la 
distancia a la cual tienen que trans
portarse, deberán hacerse por vía aé
rea pues la rapidez y la oportunidad 
de la llegada del producto a manos 
del destinatario posee un valor mu
cho mayor que la economía que apa
rentemente pudiese lograrse can otro 
medio de transporte más lento. Por 
último, de~e aclararse que las "dis
tancias máximas y mínimas económi
cas" para cada medio de transporte 
difiere para codo país y aún poro co
da zona geográfica dentro de cada 
nación dependiendo, entre otros fac
tores, de lo orografía, desarrollo oc · 
tual y eficiencia de los sistemas de 
transporte en la zona, razones de or
de:n socio-económico, etc. La Logísti
ca del Transporte Integrado es, en mi 
opinión, no solamente una ciencia si
no también un arte. Es, pues, otra de 
las profesiones en los que la técnica 
y la exactitud matemática se combi 
nan con lo inspiración, con la intuí · 
ción y con la creatividad para encon
trar el sistema integrado de todos los 
medios de transporte más armónico y 
en el que el centro de gravedad eco
rómico de todo este sistema esté ubi
cado, en el justo lugar. Ojalá que po-
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domos crear este tipo de profesión en 
una noción como lo nuestro que po
see solamente un 4% de estudiantes 
universitarios (100,000), dentro de u 
no población total de 2'500,000 jó
venes (en EE. UU. de N.A. el 46% 
de los jóvenes de eso franjo cronoló
gico siguen estudios superiores; en 
Rusia el 39%; en Francia el 25%). 

Es esto uno de los varios profe
siones que deberíamos crear en el 
Perú así como aquéllos que se inten 
to dinomizor a través de los objetivos 
que persigue lo "Historio Marítimo 
del Perú" (ictiólogos, geólogos, oceo · 
nógrofos, meteorólogos, historiadores 
marítimos, administradores portuarios, 
aseguradores marítimos, ingenieros 
portuarios, administradores del nego
cio noviero, etc . ), mediante lo difu
sión que hoce esto obro de los aspec
tos científicos, históricos, jurídicos, 
novales, etc. del Mor del Perú. 

A través del presente artículo he 
intentado, como lo vengo haciendo yo 
desde hoce algún tiempo en esto Re
visto de Marino, transmitir al Oficial 
de lo Armado ciertos informaciones 
que pretenden contribuir o crearle u
no mayor conciencio marítimo mer
cante . Agradezco lo atención de 
quien hoyo leído este u otros de mis 
escritos deseando que, estos asuntos 
despierten su inquietud poro arrojar 
más luces sobre este importante te
mo . 

N OTA .- El roll -on/roll-off, es 
un borco-rompo -portovehículos. Sus 
siglos son RO/RO. y sirven poro 
transportar equipo movible o vehícu
los sobre sus propios ruedos. 

Creo útil de recordar aquí unos 
definiciones de este tipo de transpor
te particularmente elegidos en el In
forme Especial TD/B/C4. 75 publico 
do por lo C. N . U . C. E. D. (Confe
rencio de los Nociones Unidos poro 
el Comercio y el Desarrollo). 

"El sistema roll-on/roll-off" su
pone lo cargo y lo descargo de mer
cancías que entran (y salen) rodando 
en (o del) barco. Es decir que este 
sistema puede ser utilizado poro lo 

cargo de mercancías colocados en va
gonetas o troilers desde el lugar de 
origen hacia el lugar de destino. Es 

el coso por ejemplo de camiones que 
van desde Inglaterra o Francia u Ho
landa o través del Canal de lo Man
cho o desde Marruecos o España (y 
otros países de Europa) o través del 
Estrecho de Gibraltar. Sin embargo , 
tal sistema se utilizo en coso de viaje 
marítimo más importante y conoce

mos ejemplos toles como entre Norue
go e Inglaterra, y entre Europa y Es
todos Unidos u otros lugares . Es lo 
que llamaremos el "Ro/ro Directo". 

El sistema se utilizo también con 
cargo unitorizodo (Peletts o unidades 
de cargo) que se cargan en lo bode
ga de lo nove utilizando elevadores 
de horquillo u otros medios de movi
lización de lo cargo que trasladen lo 
cargo desde el muelle hacia lo bode 
ga, lo dejan allí, mientras que uno 
cuadrillo lo estibo como en un barco 
de tipo tradicional. Este sistema, lla
mado "Ro/ro Indirecto" es muy utili

zado en transporte de medio y largo 
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distancia, por ejemplo en el coso de 
los frutos desde Africo del Norte o 
Europa. En este coso, lo cargo se de 
sembarca en el Muelle y ésta es car 
gado en medios terrestres de trans 
porte toles como camiones o ferroco 
rri 1. 

Hace falta subrayar aquí que es
te sistema se justifica cuando el tiem
po de transporte terrestre es de corto 
duración en comparación con el del 
transporte marítimo, porque el inte
rés es que los camiones puedan circu 
lar lo más que seo posible. 



Edad y Radioactividad 

Todos conocemos la concepción 
de la estructura atómica de Bohr: un 
sistema planetario en miniatura con 
el núcleo como sol y los electrones 
como planetas. Sabemos también que 
cualquier átomo queda perfectamen 
te identificado por dos números : el 
" número atómico" que se coloca co
mo subíndice delante del símbolo y el 
"número de masa" que se coloca co
mo exponente, así, 6 C" corresponde 
al carbono (número atómico 6) ordi · 
noria (número de masa 12). 

Pero la estructura de un átomo 
puede ser a Iterada por fuentes exter
nas mediante bombardeo con partícu
las que, debido a la elevada energía 
cinética que poseen, son capaces de 
penetrar su campo electromagnético; 
genera !mente son u ti 1 izados neutro
nes que al penetrar dentro de la es
tructura del átomo provocan un au 
mento de su número de masa dando 
como resultado la inestabilidad del 
mismo, el átomo trata de obtener 
nuevamente su estabilidad y p~ra lo 
grarlo se ve obligado a emitir partícu-

Instituto de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de la Marina 

las llamadas radioactivas . La radio
actividad es entonces la emisión ex
pontánea de partículas. 

Mediante la acción de partícu
las externas un elemento puede trans
formarse en otro diferente (transmu
tación radioactiva) o posiblemente en 
el mismo pero con diferente masa a
tómica (isótopo), como ejemplo pode
mos citar el sodio natural 11 Naz3 que 
por captura de un neutrón se transfor 
ma en sodio radioactiva 11 Na 24, si. 
multáneamente emite una partícula 
gamma ( ~ ), el sodio radioactiva es 
inestable y se transmuta en magnesio 
natural 12 Mg 24, con la emisión de 
una partícula(/3) beta. Toda este pro
ceso es ~asible hacerlo en el labora
torio con un acelerador de partículas 
o cyclotron. 

Sabemos que el aire atmosféri 

co está constituí do por un 78% de 
Nitrógeno, pero sucede que en la na
turaleza existe partículas libres capa
ces de producir cambios semejantes 
a los que ocurren dentro de un acele-
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rodar de partículas, así, los neutrones 
que están vagando en el espacio pue 
den chocar contra átomos de N . trans 
formándolo según el esquema que si -
g ur, 7 14 + 0 ~, 1 r, CI4 + 

1
1JI 

El resultado es una especie nue
va . carbono catorce inestable que se 
desintegrará según las leyes ·de la ra 
dioactividad. 

DECAIMIENTO DE LA RADIO
ACTIVIDAD : La velocidad de desin
tegración depende de lo estabilidad 
de lo especie radioactiva; un elemen
to inestable se desintegrará más rá 
p idamente que un estable; paro ma 
yor comod1dod se define la vida me 
dio de un isótopo como el tiempo 
transcurrido para que la m1tad de la 
cant1dad inicial de material rad icac 
tivo se haya desintegrado, l ~..; cg:;,, un 
elemento muy mestoble tendrá una 
vida -media corta, por e¡emplo : el 'J F ' 8 

t1ene una v1do -media de Y2 minuto, 
mi entras que a l C14 le corresponde 
5,700 años, lo que supone que de un 
gramo de C14 (suponiéndolo puro) des
pués de 5,700 años se transformará 
en Y2 gramo de C14 y Y2 gramo de 
C12 y que, el mismo gramo micial , 
luego de 11,400 años tendrá Y4 gra
mo de C14 y 3,1,¡ gramo de C12, y así 
sucesivamente . 

El que un elemento tenga una VI

da medio larga implico que son po 
cos los átomos que se desintegran en 
cada unidad de tiempo, para un gro 
mo de (14 rec1ente es de 13 . S DPM, 
(desintegraciones por minuto) confor
me transcurre el tiempo \O disminu 
yendo la cantidad de materia l radio
a c tivO, por lo tonto disminuye paulo-

tinomente las posibilidades de desin
tegración y por ende el número de 
DPM. transcurrida la vida -media pa 
ra un gramo de C14 será alrededor de 
6. 75 DPM : a este proceso se deno
mina decaimiento de la radioactividad 
que puede ser tabulado y llevado a 
curvas de deca1mienta. 

MEDICION DE LA RADIOACTI
VIDAD : Lo principal característica de 
los partículas radioactivas es su ca
pacidad ionizadora, es decir, poder 
separar electrones de los átomos; es
te es el principio bajo el cual funcio
nan los medidores de radioactividad o 
contadores como se les llamo general
r.lcnte. Hay una gran variedad de 
contadores cada uno aplicable al ma
terial que se examine; los comunes 
son el contador "Geiger Muller" usa 
do para sólidos, la "Cámara de Ioni 
zación" para gases, y "Proportional 
Counter" para líquidos y soluciones. 
Existen también la "Cámara de Nie
bla", "Cámara de Burbujas" y otras 
especies para radiaciones de alta e 
nergía . 

Un Contador Geiger consta de un 
tubo lleno de Argón; en el centro pa
see un alambre que funciona como á
nodo y el cilindro exterior (que envuel
ve la masa gaseosa) funciona como 
Cátodo, entre ambos electrodos existe 
una diferencia de potencial elevado, 
vale decir un alto voltaje. Cuando se 
ercuentra frente a un manantial de 
radiac 1Ón, las partícu1as ( f3) ó .._. ) de· 

pende de donde provenga) penetran 
a trové:; de una ventana de m ica y al 
chocar contra un átomo de argón lo 
ionizan; el electrón , de:,ido a su car -
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ga eléctrica se dirige al ánodo, simul 
táneamente el cation de argón se di
rige a l Cátodo, en este momento se 
produce un flujo de corriente que es 
amplificado, registrándosele general 
mente como un sonido (el click carac
terístico en los equipos de buscadores 
de uranio) o Puede identificarse tam
bién como un destello de luz, un nu
mero en el contador, etc o 

METODO DEL C~RBONO CA
TORCE: es común escuchar o o o "Se
gún el método de l Carbono Catorce 
tiene una antigüedad de X años", pe 
ro pocos saben el proceso que se si 
gue para tales fechamientos; pues 
bien, este método se basa en la de
sintegración paulatina del carbono ra 
dioactiva y en la proporcionalidad de 
este elemento en los seres vivos o 

En el proceso de la resptración 
e l organismo elimina carbono bajo la 
fo rma de dióxido de carbono (C02), 
el que es absorbida por las plantas, 
sintetizado como almidón mediante 
la fotosíntesis, y recuperado posterior
mente por el organismo mediante la 
alimentación; a este procedimiento se 
le denomina ciclo Universal del Car
bono y en é l participa también el Car
bono Catorce ya que sus propiedades 
químicas no varían respecto a las del 
carbono natural; por lo tanto, toda 
especie viva tiene cierta cantidad de 
carbono radioactiva o Para tener una 
idea, en el Universo, por cada 1012 á
tomos de carbono ordinario o natural 
existe un átomo de carbono isotópi 
co, lo interesante es que esta rela 
ción permanece constante en la natu 
raleza debido a la transmutación del 

Nitrógeno por acc ton de las partícu
las provenientes de la alta atmósfera 

1 

que reemplaza al Carbono Catorce 
desintegrado naturalmente o 

Cuando una especie muere sale 
del ciclo del carbono, si es una plan
ta r.o sintetiza más carbono, si es un 
animal no lo ingiere; salvo rarísimas 
excepciones, la relación C14fC12 per
manece constante en los seres vivos, 
los que cuando mueren la llevan con
sigo, pero el C14 se desintegra y no 
es repuesto debido a su no partici;Ja 
ción en el ciclo Universal del Carbo o 
no, por lo tanto al transcurrir el tiem 
po la relación C14j(:12 se altera ya 
que el (12 es estable o Es posible ave
riguar entonces el tiempo que está 
muerta determinada especie, indagan 
do la relación C14j(12 presente y es
to es factible mediante el auxilio de 
un contador de radioactividad, un Gei
ger generalmente o Teniendo determi 
nada cantidad de muestra el canta 
dar nos proporcionará el número de 
desiniegraciones por minuto lo que 
hace posible averiguar la cantidad de 
C14 y si se conoce la relación (14j C12 
en el mismo ejemplar vivo, es fácil 
determinar con mucha aproximación 
la fecha de la muerte de la especie 
cuya muestra se está anal izando o 
Por ejemplo : supongamos que en un 
ser vivo la relación (14j(12 es 10/ 90 
(que se puede precisar por el número 
DPM) y que después de X años de 
muerto la relación es 5/95, es decir 
que la mitad del Cl4 se ha desinte
grado o Consecuentemente el lapso X 
vale 5,700 años (vida-media del C14) o 

El procedimiento general es el 
siguiente : Se toma usualmente mues-

.. 
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tras de unos 30 gramos (la cantidad 
puede ser diferente) se transforma en 
carbono €lementa l como negro de hu
mo y se somete al contador que re
gistra la acción de los rayos ( ~ ) pro
venientes de la desintegración, e l 
tiempo durante el cual se ha desinte
grado el carbono isotópico es calcula
do posteriormente. 

Este método fue descubierto por 
el profesor Willard F . Libby, en el 
año l 955 y le valió el premio Nóbel 
de Química en l 960. El fechamien 
to decisivo fue con un pedazo de ma
dera extraído de la barca funeraria 
del Fara_ón Sestrosis 111 que guqrda 
ba el museo de Historia Natural de 
Ch1cago que, según los historiadores, 
ten ia 3750 años de antigüedad . Ya 
que el interés era comprobar la efec
tividad del método, se tomaron todas 
las precauciones del caso, carbonizán
dose la muestra en un horno eléctri 
co para obtener carbono casi puro, 
sa~iendo que la cantidad de carbono 
catorce era mucho menor que la pre
sente en especies actuales ya que su 
radioactividad había ido decayendo 
hacía 3750 años. Se aisló la mues 
tra mediante paredes de hierro, ade 
más. fue ideado un dispositivo espe
Cial que registrara las partículas pro 
venientes del exterior. La muestra se
gún este revolucionario método arro
JÓ una antigüedad de 362 J años, con 
un margen de posible error asignado 
por W . Libby de J 80 años . 

Este proc~dimiento sirvió para 
corregir a muchos historiadores; da 
tos considerados como verdaderas no 

lo eran, tal es el caso de pedazos de 
modera encontrados en la cueva don
de supuestamente vivía el "Hombre 
de Linescreek" que tiene sólo 9520 
y hasta un máximo de l 0000 años 
aunque la historia reconocía unos 20 
ó 30 mil, ol igual, se demuestra que 
Hawaii fue habitado sólo hace l 000 
años . 

En el Perú se hicieron numero
sos fechamientos de piezas arqueoló
gicos de Chincha , Nazca, Virú y Po
rocas entre otras; así, un vestido de 
algodón de una mcmia de Paracas 
que fue llevado a New York en J 949 
databa unos 225 l ± 200 años y gua 
no del norte de la isla de Chincha, ex
cebado o 6 pies 3 pulgadas, tenía u
na antigüedad de 19000 años. 

Es de hacer notar que este mé
todo puede tener excepciones, suce
dió un caso anecdótico en 1955 cuan
do ramas verdes, de árboles cortados 
de una autopista, por este método a
rrojó una antigüedad de 500 años, pe
ro tuvo su explicación: El C02 y CO, 
provenientes de la gasolina (derivado 
del petróleo que debido a su antigüe · 
dad casi no posee carbono radiacti
vo) al ser sintetizado por las plantas, 
alteraba la relación (14j(12. Contra 
riamente puede influir las pruebas a
tómicas de los últimos tiempos, por 
lo gran cantidad de partículas radio
activos que liberan, aunque al final 
queda compensado con la gran canti 
dad de Carbono antiguo sustraído a 
las entrañas de la tierra. El método 
es simple, ingenioso y se sigue usan
do. 
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Fred T. Jone fundador y primer 
editor de "AII the World's Fighting 
Ships" (Título original de esto publi 
cación en 1897), escribió extensamen
te acerco de "Lo Floto Imperial Ru
so" y o pesar de que yo no existe co
mo tal, hoy en día lo Floto Soviético 
es ciertamente uno Armado Imperial 
y ton ex~endido por todo el mundo 
ccmo los más grandes de los poten
cias imperiales en lo historio moder
no. El plateo en el mapa del mundo 
de los apariciones y movimientos de 
los buques de guerra soviéticos, re
presentados, por puntos rojos, ha resul
tado semejante o un brote de saram
pión, ¡:;ero o diferencio de este últi 
mo que desaparece rápidamente, los 
puntos rojos están ahí poro quedarse, 
porque lo URSS., ha aprendido del Si
glo de Pox Británico y del cuarto de 
siglo de predominancia noval Ameri 
cano que lo siguió, que el poder noval 
es poder nocional, poder internacio
nal y poder disuasivo hasta llegar al 
poder disuasivo nuclear . 

Por Raymond V. B. Blackman 
Traducido por el Capitán de Na.vío A . P . 

RICARDO ZEVALLOS NEWTON 

Lo URSS . , se está pavoneando 
ante lo coro del mundo, de su extra 
ordinariamente grande y moderna Ar
mada . Comparativamente, la Arma
da que ha sido construida para igua 
lar o sobrepasar a sus adversarios, 
crea una situación similar a la de dos 
equipos de primera división, en el en
cuentro final , con marcadores iguales, 
y e l equipo más joven y más optimis
ta creyendo que puede hacer el gol 
decisivo y sobrepasar al equipo más 
antiguo y establecido por más tiem
po, en cualquier momento. 

Fensando con sensatez, ningún 
otro país en el mundo, en este día y 

era de sofisticación e inflación, pue
de posiblemente construir tontos sub
marinos, como lo hace la Flota So
viético en el presente. 

A diferencia de los EE. UU . de 
A. que ha gastado miles de millones 
de dólares en buques que se han ex
cedido del tamaño correspondiente o 
su rol, la URSS., nunca emplea un 
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buque grande, si le puede servir uno 
más pequeño con el mismo o similar 
poder. No tiene problemas de obso
lescencia masiva como los EE . UU. de 
A . y parece no tener problemas fi
nancieros (aunque probablemente los 
tenga) . Su actitud hacia las potencias 
nova les más antiguas parece ser : 
cualquier cosa que Uds. fiagan, no
sotros ¡:::odemos hacer ' o mejor. En 
corto lapso, la Armada Soviética le 
ha mostrado el signo de la victoria 
al mundo. 

Es irónico que en un momento 
en que lo Floto Soviético se está ex 
pandiendo y penetrando hacia el nor
te, sur, este y oeste, en cualquier ma
so de aguo que soporte uno quil ~ o, los 
hasta ahora omnipresentes EE.UU. 
¿e A ., estén sufriendo por retirarse 
del sudeste de Asia y lo Floto Britá 
nico se hoyo reti roda en gran parte 
del Lejano Oriente y del Medio Este, 
reduc1éndose o solo uno re¡:::resento 
ción simbólico y dejando el campo 
despeJado poro el ingreso soviético en 
el casi vacío creado. 

Puede plantearse lo pregunto de 
s1, con su actual número de buques y 
dectivos de personal disponible, lo 
Armado Británico podría continu:~r 

manteniendo uno floto digno de to
marse en cuento en el Lejano Onen 
te, y lo respuesto es no, si deben ser
virse los intereses de lo Gran Breto 
ño en algún otro lugar, pues los por
tO\.Iones británicos de ola fijo han si
do reducidos de cinco o uno en los a 
ños rec1entes y uno cantidad de des
tructores y fragatas han desfi lodo en 
uno fúnebre procesión hacia su des
mantelamiento . 

La puro verdad es que lo fuerzo 
de lo Real Armado ha caído por de 
bajo del nivel de seguridad requeri 
do poro proteger los islas de lo Me
trópoli, poro custodiar los rutas co
merciales oceánicos servidos por lo 
marino mercante británico (aún lo 
mayor del mundo), para proteger los 
vastos intereses comerciales y finan
cieros de ultramar y cumplir los com
promisos con lo OTAN, SEATO y o
tros trotados . 

Los gastos de defensa de Gran 
Bretaña , son ahora de sólo el cinco 
por ciento del producto nocional bru 
to, comparados con el ocho por cien
to en la URSS., y el once por ciento 
en los EE.UU. de A. Los aliados de 
Gran Bretaña no podrían ser critico
dos por pensar que yo es tiempo que 
el pueblo británico despierte. Gran 
Bretaña fue hecho grande por el mor, 
y sólo por el mar puede sobrevivir. 
Un mayor porcentaje de su producto 
nociona l bruto debe ser destinado o 
lo defensa en general y o los reque
rimientos novales en particular. 

Ahora que los portaviones se han 
ret1rodo o se están retirando, podría 
se:r el memento apropiado poro con
siderar si es posi:,Je construir submo 
rmos (hasta el presente solo torpede
ros sumergibles, excepto los cuatro 
submarinos disuasivos), de diversos 
tipos, capaces de realizar todas los 
diversos toreos de los buques de su 
¡:e rficie, toles como portahelicópteros 
submarinos, y misileros submarinos 
armados con SLAM, Blow Pipe Y pe
queños cabezos de combate nuclea 

res. 
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Pero mientras tanto ¿Serán ca
paces y estarán deseosos los EE.UU. 
de A., con tantos problemas poi íti
cos, financieros, de obsolescencia y do
mésticos, llenar el vacío en el Océano 
Indico y su zona de influencia, crea
do por la supresión de los portaviones 
británicos, la re ti rada de una flota de 
comando del Lejano Oriente y la es
cisión de sus tradicionales lazos de 
defensa con el Medio Oriente::> ,;0 se 
rán los Americanos anticipados por 
los Rusos, quienes han duplicado su 
presencia naval en el Océano Indico 
durante el año pasado? 

Dígase lo que se diga en favor 
o en contra de la guerra de Viet Nam, 
hay una pregunta planteada para que 
la vean todos los que quieran ver?: 
Qué ocurrirá cuando. los EE.UU. de 
A. se retiren? ¿Tendrán que reconsi
derar Gran Bretaña y los países del 
SEATO, NATO y ANZUK, que aun 
tienen extensos intereses que no pue
den ser ignorados, en el Sudeste Asiá
tico, Malasia, Indonesia, y Australia, 
el reciente retiro de la hasta ahora 
Flota del Lejano Oriente::> 

Podría la penetración o infiltra 
CIOn Norvietnamito, respaldada por el 
nuevo despliegue mundial del poder 
naval soviético y el poder militar de 
la China Continental, extenderse ha 
cia el sur y luego al oeste hasta que 
el mapa completo del Sudeste de Asia 
tenga que ser rediseñado como lo hi 
cieron los japoneses en 1942::> 

E~tados Unidos.-

Norman Polmar, editor y compi
lador de la sección correspondiente a 

los EE.UU. de A., ha proporcionado 
este bosquejo de la escena naval de 
los Estados Unidos: 

La dimensión total y las c-:Jpaci
dades de la Armado Americano con . 
tinúan declinando desde la máxima 
intensidad de la guerra de Viet Nam 
en 1967. Este decrecimiento ocurre 
o pesar de un presupuE:sto de defensa 
relativamente estable debido al incre
mento de los costos relacionados con 
el personal (alcanzan algo más de la 
mitad del presupuesto de lo Marina) 
y a una decisión. de la superioridad 
naval de sacrificar los niveles de fuer
za actuales en favor de desarrollos a 
largo plazo de buques y armas de di
seño avanzado. 

Estos buques avanzados son des
critos en detalle en la sección de los 
EE.UU. de A., de esta edición. Algu
nos de los buques están entre los pro
gramas de "Nuevas Iniciativas" del 
Jefe de Operaciones Navales. Estos 
buques incluyen el cuarto portaviones 
de propulsión nuclear (CVN 70), e! 
sul::marino de misiles estratégicos 
ULMS, el submarino de ataque de a:
ta velocidad SSN 688, el submarino 
de crucero con misiles tácticos el bu -, 
que de control del mar, el destructor 
clase DD 963, el buque escolta PF, 
€1 aliscafo con misi !es PHM, y los em
barcaciones aero-desl i zadoras (col
chón de aire). 

Parece poco probable que todos 
estos programas lleguen o la fruición; 
algunos están considerados en serio 
peligro. Algunos críticos preguntan si 
todos son necesarios; algunos señalan 
los costos más altos que los previstos 
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poro la mayoría de los buques, los 
problemas de producción del astí llera 
que construirá el tipo de destructores 
DD 960 y la limitada capacidad de 
construcción de submarinos que tiene 
la nación . 

Otra crítica que está siendo vo
ceada, es la opinión de algünas auto
ridades navales, de que en general el 
diseño de los buques de guerra nor
teamericanos, es inferior en varias ca
racterísticas a sus contemporáneos en 
la Armada Soviética y otras flotas . 
Tales comparaciones de buques no 
son absolutas, pero parecen tener al · 
gún mérito . La mayoría de los bu
ques soviéticos parecen tener una ma
yor carga de armas y sensores y desa 
rrollar mayor potencia que los buques 
Norteamericanos del mismo tamaño . 
Sin embargo estos últimos probable
mente tengan una mayor autonomía 
y mejor habitabilidad. Particularmen 
te instructivo a este respecto es la 
comparación entre lo fragata de pa
trullaje (PF), de la Armada de los 
EE . UU. de A., y el destructor sovié
tico de la clase "Krivak" de tamaño 
similar y actualmente en servicio. 

Estos factores combinados con el 
estrecho escrutinio que se le está a 
p licando al programa de defensa de 
los EE . UU. de A . , indican que se 
efectuarán algunas revisiones mayo
res en los planes de construcciones 
navales . Están siendo voceadas algu
nos propuestos que incluyen lo canee 
loc ión de algunos (y posiblemente to 
dos) los destructores de la clase DD 
963 ("Spruonce"), y el empleo de los 
porta -helicópteros de la clase "lwo 

J ima" en el rol de "Control del Mar" 
cuando los buques anfibios LHA, es
tén dis¡::onibles, en vez dé construir 
nuevos buques para el control del mar 
(Por ejemplo porta-helicópteros escol 
ta) . 

Algunos de los buques propues
tos parecen estar completamente ga
rantizados en estos momentos, ya sea 
debido a sus excelentes capacidades 
o al potencial que ofrecen paro futu 
ros requerimientos. El portaviones nu 
clear CVN 70, las embarcaciones mi 
sileras aliscafo y los aerodeslizadores 
oceánicos, parecen ser programas vá-
1 idos en este aspecto. 

Un programo que parece proba
ble que sobreviva en una forma u otra 
es el submarino con misiles estraté
gicos conocido como ULMS (Under
water Long-range Missile System). El 
continuo incremento de las armas es
tratégicas soviéticas que amenaza la 
supervivencia de las fuerzas disuasi 
vas de los EE. UU. de A., basadas 
en tierra, ha incrementado el interés 
en el concepto ULMS. Los ICBMs, 
basados en tierra están haciéndose 
cada vez más vulnerables a un posi 
ble ataque inicial preventivo, debido 
a las mejoras en la exactitud de los 
ICBM, soviéticos y al desarrollo de 
cabezas de combate múltiples 
(MIRV). Similarmente, los submari
nos misileros soviéticos imponen una 
amenaza a los bombarderos tripula 
dos en base terrestres de Jos EE.UU. 
de A., y declaraciones recientes en el 
Congreso indican que los submarinas 
misileros soviéticos de la clase "Y" 
podrían amenazar los ICBMs basados 
en tierra. En este último ámbito, las 
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explosiones de los misiles de submari
nos podrían retrozor el lanzamiento 
de los ICB'Ms, hasta que misiles más 
exactos y de cabezo múltiple disparo
dos desde lo Unión Soviético pudieron 
destruir los silos subterráneos de los 
ICBMs, en los EE. UU . de A . 

El presupuesto del Año Fiscal 
1973 provee los fondos poro acelerar 
el programo ULMS, debiéndose com
pletar el primer submarino misilero de 
este tipo en 1978 de acuerdo al pro
gramo propuesto. 

Con respecto o las fuerzas novo 
les convencionales, también parece 
haber un incentivo paro incrementar 
el uso de opciones basados en el mar 
para apoyar la Doctrina Nixon en vez 
de basar fuerzas en ultramar o com
¡:;rcmeter fuerzas terrestres . 

Estos manifestaciones de lo que 
algunos observadores han denomino
do una estrategia marítimo, han do 
do ccmo resultados que la Marina re
cibo la mayor porción del presupues
to de defensa del Año Fiscal 1973 
distribuido entre los tres armas, 
35.5% comparado con 33.3 % poro 
la Fuerzo Aérea y 31 . 2% para el 
Ejé rcito. Este es sólo el segundo pre
supuesto desde la "unificación" de los 
servicios en 1947 en que la Marina 
ha recibido la mayor porción. 

Lo ooosición a este énfasis en el 
poder na~al aparentemente fue la 
causa de una declaración muy cuno
~a y casi fuero de lugar, del Secreta 
rio de Defensa cuando presentó el pre
supuesto de 1973 al Congreso: "Per
rnítanme conc :uir observando que pue · 

de haber algunos que dirán que el in
cremento en los requerimientos paro 
fondos novales en el presupuesto del 
Año Fiscal 1973 es un precursor de 
uno estrateg io de "aguas ozu les", pe
ro este no es el coso". 

Unión Scviética.-

Muchos y variados son los infor
mes que han llegado acerca de lo 
construcción de un portaviones de ola 
fija soviético. No contentos con e l 
sinoulor algunos sugieren el plural, 
con un buque gemelo en grados, 
miEntras otros van más allá y predi
cen un escuadrón de tales buques y 
los profetas predicen que están sien
do planeados de cuatro o ocho buques 
de este tipo, suficientes paro propor · 
cionor lo protección de oviac1on em
barcado poro coda una de los flotas 
mayores. 

Los estimados de la dimensión, 
del que sería el primer portaviones de 
la Armado Soviético, son igualmente 
diversos, variando desde un desplazo
miento de 30,000 toneladas con uno 
~::slora de 750 pies hasta uno platafor
ma de 40,000 toneladas extendiéndo
se o una eslora de 260 a 280 me 
tros (853 o 919 pies) . Es ti modos ofi 
cicles más sobrios indican uno eslora 
de 600 a 700 pies, pero esto parece
río ser un poco corto paro un porta
viones de ala fija viable, cuando se 
recuerdo que el Norteamericano "0-
riskony" (33,250 toneladas) tiene 890 
pies, el Británico "Ark Royal" 
(43,060 toneladas) tiene 845 pies y 
el Francés "Ciemenceou" (22,000 to
neladas) tiene 865 pies . 
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También ha sido sugerido que el 
primer portaviones soviético será de 
propulsión nuclear y si de verdad lo 
primero se materializa esto último no 
debe ser muy sorprendente po rque la 
URSS., completó el primer buque de 
superficie de propulsión nuclear del 
mundo en 1959, el "Lenin"·, un gi 
gantesco rompehielos del tamaño de 
un crucero pesado, 16,000 toneladas, 
del cual (en adición a todos los sub
marinos de propulsión nuclear) los ar
quitectos navales soviéticos deben ha
ber ganado vasta experiencia. 

Reconsiderando el traqueo per
sistente e intensivo y la observación 
constante de portaviones Británicos y 
Norteamericanos durante los últimos 
años, no sería ilógico suponer que la 
Armada Soviética se va a beneficiar 
de su gran experiencia cbtenida en 
cabeza ajena , sobre la operación de 
aviones desde portaviones, poniéndo
la a prueba en un portaviones de su 
propia concepción . El acompañamien
to de los portaviones Británicos y Nor
teamericanos por parte de pesqueros 
y destructores co lectores de inteligen
cia, a menudo a riesgo de estos últi
mos, no ha sido solo para distraer o 
molestar, sino para aprender y emu· 
lar. 

Pero contrariamente a la parque
dad de información acerca de la cons· 
trucción de buques de guerra soviéti
ccs en años anteriores, ha habido ta l 
abundancia de información reciente
mente, acerca de nuevos portaviones 
y cruceros, que los escépticos podrían 
ser perdonados por preguntarse s i di · 
chos informes han sido oficialmente 
inspirados y si la Armada Soviética 

puede haber adquirido conciencia de 
la publicidad finalmente, ansiosa de 
no esconder más su luz bajo una pon
tolla. 

Sin embargo debe haber dado 
mucho que pensar a los jefes de la de
fensa occidental, cuando la inteligen
cia fotográfica indicó que se estaba 
construyendo un buqué de larga qui 
lla, cubierta plana y escotillas paro 
ascensores, en el astillero naval de 
Nigolaiev en el Mar Negro, que po
dría presagiar el hasta entonces des
deñado portaviones Ruso, a pesar de 
las mofas de los cínicos que decían 
que el embrión de buque era igual
mente del tamaño, forma y dimensi:::>
nes de un petrolero . 

Suponiendo que haya un buque 
soviético que pudiera ser un portavio
nes aun en construcción (no sería irra 
zonable anticipar una nave de más 
de 30,000 toneladas de desplazamien-
to con una eslora del o rden de 800 
pies) esto sugiere un programa de 
construcción de este ti p:::> de naves, 
desde que un solo buque n:::> cubriría 
sus requerimientos cualesquiera que 
éstos pudieran ser . 

Sin embargo I'J construcción de 
un portaviones de ataque , tal como se 
les conoce en las Armadas Occidenta
les, neces itaría la creación de avia
c ié '1 ele portaviones así como la ad
qu isición de experiencia en la opera 
ción con cubierta sesgada, catapul
tas, sistemas de detección y luces de 
aterrizaje. Por lo que se sobe hasta 
el momento, lo URSS., no cuento con 
aviones aparentes paro operaciones 
con portaviones tal como éstos son ge · 
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neralmente concebidos, aunque uno o 
dos tipos podrían ser aparentes des
pués de extensas modificaciones. 

El tamaño estimado permitiría 
solo un pequeño grupo aéreo, que no 
podrían compararse con los grupos aé
reos existentes en buques tales como 
el USS. Enterprise. Sería realmente 
~orprendente si la URSS., con tanto 
peder naval ofensivo confiado a sub
marinos y aviones, fuera a cambiar el 
énfasis hacia un concepto de arma 
ofensiva cuya vu lnerabilidad está 
siendo cuestionada en algunos cí rcu
los occidentales. 

Podría también ser una concep 
ción falsa, pensar que la Armada So
viética esté siendo influenciada por 
las ideas occidentales sobre el poder 
aéreo orgánico, tales como el cruce 
ro porta-helicópteros planeado por la 
1\rmada Británica. Cua lquier buque 
que construya la Armada Soviética 
será diseñado para cubrir los requeri 
mientos de la URSS., y los rusos tie
nen la originalidad suficiente para 
concebirlo. Tal requerimiento padría 
ser la mejora de su credibilidad en 
el rol de la intervención. Sugerir es
to no implica necesariamente una in · 
tención agresiva. La Unión Soviética 
PUede desear ser vista como teniendo 
la capacidad de inhibir a sus enemi
gos potenciales de tomar una acciÓ!1 
similar. 

Si deseara la Armada Soviética 
contar con un buque diseñado para la 
operación de helicópteros o aviones de 
despegue vertical, estaría en mejor 
Posición que para operaciones con a 
aviones de ala fija. Helicópteros a-

decuados ya existen en el tipo "Hor
mone", y en la última exhibición aé
rea en Moscú fue mostrado el avión 
de despegue vertical "Freehand". ·Es
te último, aunque es un avión no par · 
ticularmente impresionante, es por lo 
menos un movimiento €n una direc
ción que los relevaría de la cubierta 
sesgada, catapultas, sistemas de de 
tección y todos los problemas conexos. 
Si el nuevo casco corresponde a un 
portaviones, tal línea de desarrollo 
parecer ía más ?ensible que una dise .. 
ñada para opera'r con aviones de ala 
fija. 

Un consenso justo de opinión es 
que el buque en construcción, estimo
do poro completarse en uno o dos a
ños, es poco probable que sea compa
rable a los portaviones convencionales 
Briténiccs o Norteamericanos y más 
¡:-robablemente lo sea al de Control 
del Mar con capacidad aérea o al cru · 
cero portahelicópteros para operacio
nes de despegue vértical o de corrida 
corta. Podría· tener dos o tres roles 
tales como: guerra antisubmarina y 
reabastecimiento en la mar de su flo
ta proporcionando apoyo con aviones 
de despegue vertical de combate o 
b::.mbardeo y para cumplir con estas 
tareas múltiples no se requeriría que 
fuera mucho mayor de 20,000 a 
30,000 toneladas. 

Volviendo al tipo de nuevas cons
trucciones soviéticas a las cuales nos 
hemos acostumbrado dura·nte los últi
mos pocos años, se ha informado que 
se ha planeado una nueva clase de 
crucero ligero misilero de 8,000 a 
9,000 toneladas de desplazamiento 
ncrmal, que sería aparente para oc-
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tuar como escoltas de flota oceánicos 
para ¡:::ortaviones (suyos o nuestros) . 
Por otra parte algunos expertos esti
man que los sucesores de los formida · 
bies cruceros de la clase "Kres~o 11 ", 
s=rían en el proceso lógico de desa
rrollo, no menores de 12,000 tonela 
das de desplazamiento . 

La última cifra, los · lle·,ta a apro
ximarse a los grandes cruceros de lo 
clase "Sverdlov" , uno de lo ~ cue le ::; 
ha sido armado con misiles y varios 
más de los cuales se ha in fo rmado 
que están siendo convertidos. Es un 
v:::>l teretazo que só 'o la Armada So
viética ¡:::odría explicar, que mientras 
hace d iez años se anunció que estos 
cruceros ortcdoxos iban a ser retira
dos, todos los doce buques capitales 
de la clase "Sverdlov" aparecen aho
ra en act ividad. Pero esto probable
mente sea para llenar la necesidad de 
buques insignia con adecuadas facili
dades de comando y comunicaciones . 

Durante los últimos doce meses 
lo Armado Soviético, como en varios 
años precedentes, ha elevado nuevo
vomente el modernismo de su f!ot:J po · 
niendo en servicio cierto número de 
nuevos tipos de buques de guerra co
mo los destructores misileros de lo 
clase "Krivak", las corbetas misileras 
de la clase "Nanuchka" y los caza
submarinos clase "Grisho". Otros 
nuevos clases recientemente comple
tadas incluyen los barreminas de flo · 
ta de la clase "Notya", dos tipos de 
buques Asociados al Espacio y cua
tro tipos de petroleros de reabaste 
cimiento de la flota, estos últimos pro
porcionando mayor evidenc ia mate-

riel del intensificado rol global de la 
URSS., en asuntos marítimos. 

La actual masivamente pode 
rosa Flota Soviética, rivalizando con 
el poder de la Armada de los EE. 
UU. de A., incluye 95 submarinos 
de propulsión nuclear, 313 submari 
nos diese! eléctricos, 2 portahelicópte
ros, 12 cruceros misileros, 15 cruce
ros con cañones, 35 destructores ar
mados con misiles, 66 destructores ar
mados con cañones, 130 fragatas, 
258 escoltas, 330 barreminas, 145 
lanchas misileras, 200 lanchas torpe 
deras, 1 00 buques anfibios, 1 00 em
barcaciones anfibias (excluyendo bar
cazas menores) y literalmente milla 
res de buques de apoyo y embarcacio
nes auxiliares y de servicios, los cua
les como los muchos buques para-mi 
litares, tales como buques de inteli 
gencia, buques "pesqueros", buques 
de "investigación", buques de "pro
yectos" y buques de "entrenamiento" 
hacen difícil aun para un observador 
profesional llevar un registro. 

Gran Bretaña.-

Ha sido anunciado un acelerado 
¡:::rograma de construcción que incluye 
dos destructores armados con misiles, 
de l tipo "42" o clase "Sheffield", 
cuatro fragatas del tipo "21" o cla
se "Amazon", un buque de investi
gación de lo clase "Hecla", dos bu
ques de reabostecim iento de flota, dos 
pequeños petroleros de flota, un bu
que experimental, dos buques de sal 
vataje y cuatro embarcaciones patru
lleros. 

Ostensiblemente esto es en adi 
ción a un puñado de nuevos buques 
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de guerra, noticias de los cuales han 
sido hasta ahora dadas a conocer una 
¡:or una en forma casual y hasta de 
ma'a gana cada año (en vez de un 
programa completo anual en un solo 
anuncio) pero como abarca órdenes 
que habrían sido otorgadas en forma 
fragmentada durante los próximos a
ños, no han compensado el efecto de
presivo de las bajas, o retiros pend ien
tes del gran portaviones "Eagle" el 
que prácticamente ha deca pi tado a la 
Real Armada, porque cuando el úni 
co portaviones sobreviviente "Ark Ro
yal" esté en astillero para reparacio
nes, no habrá ningún portaviones Bri 
tánico en servicio y e l Brazo Aéreo de 
la Flota dejará de existir temporal 
mente. 

El largamente prometido crucero 
r-ortahelicópteros está teniendo un 
largo período de gestación. Ha sido 
anunciado oficialmente que "se está 
celebrando un nuevo contrato con los 
asti lleros principales (Messrs. Vic
kers), para cubrir todo el trabajo pre
paratorio remanente del diseño" . Se 
confía que esta preñez e lefantina pro
ducirá algo más que un ratón hacia 
el año 1980 y conducirá a una cama · 
da en lugar de un solo cachorro . P.e
ro se teme que éste, así llamado cru
cero portahelicópteros (through deck 
cruiser), cueste mucho más que el mu 
cho más grande portaviones ortodoxo 
que fue cancelado por el último go
bierno . 

Con respecto a los pocos gran
des buques remanentes en la Real Ar
mada: la conversión del ex-portavio
nes "Hermes" al rol de buque coman-

do continúa, pero será en reemplazo 
de un buque más viejo y no una a
dición a la flota; la conversión. del 
crucero convenciona'l "Tiger" a un de 
portahelicópteros está en vías de com · 
pletarse, mucho ruido por varios años 
para acomodar dos o cuatro helicóp
teros en popa. (Su buque geme'o el 
Lion" será chatarreado después de 
solo un par de años en servicio); y 
el buque de asalto "1 ntrepid", hasta 
ahora desplegado para proyectar la 
capacidad británica para la guerra 
anfibia· en ultramar, será empleado 
¡:aro entrenamiento de cadetes y cuan
do él esté en reparación lo reempla 
zará su gemelo "Fearless". 

Volviendo a las nuevas construc
ciones: el destructor armado con mi . 
siles, el "Bristol" ha sido completa
do a la larga, pero ha estado largo 
tiempo en construcción, habiendo si 
do ordenado en 1966, empezado en 
1967 y lanzado en 1969 para incor 
po rarse recién en 1973 . Con sus tres 
eh i meneas d ispuesta·s en forma nove
dosa es un crucero de escolta de her
mosa figura, pero una golondrina no 
hace la primavera y aparte de los bu 
ques con misiles de la clase "County", 
ningún otro destructor permanecerá 
en la Flota Británica cuando sean re
ti radas en breve los destructores de 
construcción de la época de guerra 
"Caprice" y "Cavalier" . 

La perspectiva a largo plazo es 
más alentadora. Seis destructores "Ti 
po 42", de los cuales el HMS "Shef
field" es el precursor, están actual 
mente en construcción o han sido or 
denados y está planeado colocar una 
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orden adicional este año. Y ocho fra
gatas del "Tipo 21", incluyendo el 
HMS "Amazon", el prototipo de esta 
clase de diseño Vosper Thornycroft/ 
Yarrow, están en construcción. 

Pero estas nuevas construcciones 
compensarán con las justas a los úl 
timos destructores de construcción de 
guerra y a las fragatas "Tipo 15" 
destinadas al retiro a corto plazo, a la 
mayoría de las inadecuadas fragatas 
ligeras del "Tipo 14", puestas en gra 
das con precipitación hace 20 años y 
que ahora están siendo chatarreadas 
o retiradas del servicio y a · las fraga
tas "Tipo 41" anti-aéreas de propul
sión diesel de cosecha similar y mar
cadas para su última comisión. 

Un caza-minas, construído en 
plástico reforzado, el HMS. "Wil
ton", está siendo aceptado ¡::ara el ser
vicio pero no se han plartead8 m::ís 
buques de este tipo, aunque continúa 
trabajándose en el diseño de un bu 
que para contra medidas de minas. El 
HMS. "Tenacity", diseñado por .Vos
per como una embarcación misilera, 
ha sido adquirida pero será usada co
mo patrullera rápida para ejercicios 
navales y protección a la pesquería. 
Se han ordenado cuatro lanchas pa
trul leras . 

El sétimo submarino de flota de 
propulsión nuclear está siendo com 
pletado, tres están en construcción y 
el undécimo ha sido ordenado. El to 
tal a ser alcanzado en el futuro pre
visible es de 16 (en adición a los cua
tro submarinos disuasivos), pe ro por 
ia época en que se hayan material i-

zado los dieciséis, la mayoría de los 
21 de co nstrucción de post-guerra y 
de propulsión convencional serán eli
minados, de manera que el número 
total de submarinos británicos queda 
rá muy reducido co n respecto a l nú
mero actual de 35. 

Fronda.-

La Armada Francesa continLIO o 
perando dos portaviones así como un 
po rtahelicópte ros (originalmente por · 
taviones británico) y un crucero por
tahelicópteros. 

Se ha confirmado recientemente 
en forma oficial que Francia va a 
construir un quinto submarino con mi
siles balísticos con propulsión nuclear, 
a ser denominado "Le Tonnant" . 

De este modo Francia no só lo 
terdrá un po rtaviones más en servicio 
de Gran Bretaña sino tam:,ién tendrá 
un submarino disuasivo más de los 
que cuenta Gran Bretaña. 

Franc ia también tiene dos cru
ceros (uno de Comando y uno Antiaé 
reo), dos buques de asalto, veinte sub
marinos de propulsión diese!, 19 des
tructores: 28 fragatas, 96 barremi 
ras y 220 buques de apoyo y auxilia 
res. 

La Armada· Francesa por consi
guiente no solo tiene ·una adecuada 
cabeza, cuerpo y cola, sino que tam
bién tiene un disuasivo convencional 
en la forma de portaviones así como 
un disuasivo esencial en sus submari
ros Polaris de propu lsión nuc lear . 

Añádase a esto que el programa 
de nuevas construccio nes l 971 - l 97 5 
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está plenamente en marcha y que ha 
sido promu!gado un ambicioso plan de 
re-equipamiento anfibio a 15 años y 
se verá que la Armada Francesa se 
propone convertí rse en la tercera Ar
mada más poderosa del m:.m¿o . 

Italia.-

Gran ingeniosidad ha sido de
mostrada por Italia para producir cru 
ceros de tamaño modesto pero de con
siderable capacidad para el transpor
te de helicópteros. Dos buques de só
lo 5,000 toneladas de desplazamien
to standard pueden llevar cuatro heli
cópteros cada uno, y un crucero de 
sólo 7,500 toneladas puede llevar no 
menos de nueve helicópteros. 

Italia también tiene una bien ba
lanceada flota de nueve submarinos, 
echo destructores, once fragatas, on
ce corbetas, 61 barreminas y 140 
buques de apoyo, auxiliares y embar-· 
caciones menores y está elaborando 
un programa de nuevas construccio
nes. 

Alemania.-

La República Federal Alemana, 
actualmente opera una docena de sub
marinos y otros doce están en cons
trucción. En gran parte bajo la égi 
da de los EE. UU. de A. , se ha cons
truído una fuerza de once destructo
res incluyendo tres con armamento de 
misiles, respaldados por ocho fraga
tas, un crucero de entrenamiento, 13 
buques de escolta y apoyo, 63 barre
minas, 40 lanchas torpederas y 1 OO. 
embarcaciones auxiliares y de· serví · 
cios. 

No menos de 30 lanchas misile
ras se encuentran en construcción, to
das ellas armadas can lanzadores 
EXOCET, de superficie a superficie. 
La Armada Alemana' ciertamente se 
ha elevado como el Ave Fénix desde 
sus propias cenizas. 

Jupón.-

Aun más notable es el incremen
to fenomenal del poder naval japonés 
desde que la Armada Imperial fue 
suprimida al final de la Segunda Gue
rra Mundial. También bajo la égida 
de los EE. UU. de A., la Fuerza Na
val de Autcdefensa del Japón ha cons
tru ído once submarinos, 30 destruc
tores, 14 destructores escolta, dos mo
dernos buques de entrenamiento, ~3 

jarreminas y 130 buques de apoyo y 
auxi 1 iares. 

El gran Servicio de Guardacos
tas constituye un adicional potencia l 
de la Armada con la posesión de 1 O 
grandes embarcaciones patrulleros del 
tamaño de fragatas, 77 diferentes em
barcaciones de patrulla y 205 embar
caciones menores y tenders . 

Los EE. UU. de A., han dado a 
entender que el Japón debe, de aquí 
en adelante, apoyarse más en sus pro
pias pies en lo que se refiere a defen
sa y será interesante ver el nacimien 
to y crecimiento de lo floto, porque 
el Japón yo está planeando lo cons
trucción de diversos tipos de grandes 
destructores induyendo misileros, bu 
ques de comando y portohel icópteros. 



La Relación de Magnitudes entre la 
Flota Mercante Mundial, la 
Iberoamericana y la Peruana 

Por el Capitán de Fragata (R) 

LUIS FELIPE VILLENA GUTIERREZ 

Siendo el tráfico naviero mercante un interés marítimo de principa
lísima magnitud y, en consecuencia, lo ha de ser la estructura, magnitud 
y servicios que cumple la Flota Mercante Nacional, he estimado oportuno 
presentar al Oficial de Marina una imagen de lo que significa nuestra 
Marina Mercante dentro del contexto de la flota mundial y de la iberoa 
mericana . 

No dudo sobre lo interesante que resulta ser comparar los valores 
absolutos de algo tan interesante como nuestra capacidad de transporte 
de cargas por vía marítima con la de otros conjuntos de p:::~íses. Obte
ner esta imagen a base de relaciones es indudable que ubica al estudioso 
y lo coloca sobre líneas de partida que lo conducirán a establecer conclu
siones que, a ·su vez, generarán posteriores acciones para corregir lo que 
haya que corregir o lograr lo qu e sea necesario alcanzar como meta. 

Dentro de esta filcsofía presento a COtntinuación, sin mayores comen
tarios, en forma totalmente objetiva, una serie de datos tomados de, las 
fuentes de información más completas y veraces, que muestran las ca 
pacidades de la Flota Mundial y de la Iberoamericana paro señalar luego 
e l significado qu e, en rei:Jción a éstas, posee la Flota Mercante Peruana. 

LA FLOTA MUNDIAL QUE SE ESTA CONSTRUYENDO 

Analicemos primero la magnitud de la construcción de naves mer
cantes en el mundo. De los 30 . 5 millones de toneladas de registro bru -
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to (TRB) (ver nota 1) que han constituído el nivel de entregas de noves 
por los diferentes astilleros d.el mundo durante. el año 1972, Japón ha 
captado el 63 %, Suecia el 11 %, EE . UU . de N. A . el 4. 1%, España 
el 2 . 7 % , el Reino Un ido el 2 ·. 5 %, Francia el 2 .3 % y el resto de los 
astilleros de otros paíse.:> del mundo el 14.4 % Dentro de estas órdenes 
de construcción los buques tanq ues continúan ocupando la mayor parte 
(76%) habiéndose firmado contratos con astilleros franceses para la cons
trucción de dos tanqueros de 540 . 000 DWT (ver nota 2), mientras que 
un astillero japonés lanzó una nave de 477,000 DWT propulsado por tur
binas, la nave más grande del mundo actualmente en operación . Se es
tá construyendo dos naves más de esta última magnitud . 

Es interesante mencionar que, en lo que respecta a naves desde 
200,000 hasta más de 300,000 DWT, al 31 de Diciembre 1972, habían en 
el mundo 274 tanqueros y 288 de otros tipos mientras que los astilleros 
tenían órdenes de construcción en cartera hasta esa misma fecha, para 
346 y 328 naves respectivamente. ¡Qué rápido crece la flota mundial de 
tanqueros! El Lloyd's Register of Shipping , la sociedad clasificadora de 
naves más importante del globo, estima que en el año 197 4 el 70% 
del tonelaje construído será de buques tanques . En el lapso 1973-1976 
los astilleros del mundo entregarán 87 millones de naves de todos los ti 
pos, incluyendo tanqueros, de acuerdo a los contratos de construcción ya 
celebrados . 

¿Qué países serán los propietarios de esos 87 millones de TRB?. Li 
beria con 18, Inglaterra con 12, Noruego con 11 . S, Japón con 9. 5, Fran
cia con 4, Suecia con 3, EE.UU. con 2 . 5, Grecia con 2 . 4, R,usio con 
2 . 2, España con 1 . 4, etc. 

LA FLOTA MUNDIAL QUE ESTA OPERANDO, 

En el mundo hubo, hasta el 31 de Diciembre de 1972 unG flo
ta de 269 millones de TRB. Individualmente, Liberia posee el 16.5%, el 
British Conmowealth el 14 % , Japón el 13 %, Noruega el 8.8 %, Rusia 
el 6.2 %, Grecia 5 .7 % , EE . UU. de N . A . 5.6 %, etc., Brasil y Ar
gentino tienen el O. 7 % y O. 52% respectivamente . 

Un aspecto muy interesante y útil es conocer lo edad de esta flo 
ta . A este respecto debe señalarse que el 38% posee 5 o menos años 
de edad, el 23 % de 5 a 10 años, el 16 % de 10 o 15 años, el 11% de 
15 a 20 años, el 5 % de 20 a 25 años, el S % de 25 o 30 años y el 2 % 
está sobre los 30 años de edad. Considerando que lo vida Ú/ti 1 de¡ una 
nove puede ser de 10 años poro un país desarrollado y de 15 para uno 
en desarrollo, opino que lo floto mundial es relativamente joven pues el 
77 % de ella fluctúa entre 1 o 15 años . 
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De los 269 millones de TRB, 169 millones son tanqueros (39.2%) 
y 63 . 5 millones (23 . 7 7c ) son graneleros y mineraleros. Es necesaria a 
clarar que solo se registran aquí solamente naves que estén sobre los 
1,000 TRB. 

Ahora, los 269 millo nes de TRB representan 392 millones de DWT y 
a 20,500 naves. ¡Veinte mil quinien.tos buques de más de 1,000 TRB, ha
bía operando en todos los mares del mundo hasta el 31 de Diciembre 
1972! . Eran , en números redondos 4,800 tanqueros, 12,000 cargueros, 
2,600 graneleros y 1, 100 buques combinados de carga y pasajeros. 

Otros datos de interés que son dignos de mencionarse es que en el 
año 1972 hubieren 2 . 4 millones de TRB en reservas, es decir, buques 
amarradcs a muelle que no operaron por falta de fletes. Esto no es una 
nota de :Jiarma pues siempre hay naves en esta situación. Durante ese 
año se desguazaron 4 . 5 millones de TRB . 

LOS SISTEMAS DE PROPULSION DE LA FLOTA MUNDIAL ACTUAL 

Hasta Diciembre 1972 habían 173 millones de TRB empleando mo
tores diese!, 93 millo nes usaban turbinas y 3 millones carbón. El motor 
continúa ganando terreno . 

LA MARINA MERCANTE IBEROAMERICANA 

Comenzaremos a t ratar aho r:J a la Marina Mercante Iberoamerica 
na. Me parece que podemos inic iar el estud io p resentando un cuadro en 
el cual se aprecie cómo ha venido creciendo la Marina Mercante Mundial 
y, paralelamente i::J forma en que lo ha hecho la Marina Mercante Ibe
roamericana . 

Este ouadro es el s iguiente : 

Marina Mercante 
Marina Mercante Iberoamericana Por ciento de la Marina 

A-0 (en miles de TRB y edad Mercante Iberoamericano 
Mundial (en mllrs de TRB) 

Promedio en aHos sobre el Total Mundial 

1963 145,863.4 3,609 . 5 (15,7) 2,47 
1964 152,999.6 3,468 . 2 ( 15,5) 2,26 
1965 160,391 . 5 3,483 . 4 ( 15,5) 2,17 
1966 1711129.8 3,643 . 5 (15,1) 2,12 
1967 182,099 . 6 3,689 . 9 ( 14,7) 2,02 
1968 194,152 . 4 3,947. 5 ( 13,9) 2,03 
1969 211,660.9 4,198.0 (13,3) 1,98 
1970 227,489 . 9 4,573 . 2 (12,9) 2,01 
1971 247,202 . 6 4,833. 3 ( 12,2) 1,95 
1972 268,340. o 5,245 . 3 (12, 1) 1,96 

---
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En estos diez años, la Marina Mercante Mundial aumentó en un 
84 . O %, es decir, a un ritmo anual promedio de 8 . 4 7c . En, cambio, la 
Marina Merc:mte Iberoamericana tuvo un incremento, en este decenio, 
del 4 . 5 ji, , esto es, un ritmo promedio anual de 4 . 5 % . En otros térmi
nos : la Marina Mercante de nuestros países ha crecido casi a la mitad del 
ritmo de lo que ha hecho la Marina Mercante Mundial . 

A continuación se present'J el cuadro más interesante de todos . 

LAS MARINAS MERCANTES IBEROAMERICANAS POR ORDEN DE 

IMPORT ANClA DE TRB AL 1/ 1/73 

PAISES Unidades TRB TPB 

- ----

Brasil 224 1,740 . 549 2,565. 400 7,9 15,5 7,770 

Argent ina 191 1,215 . 269 1,64 1 . 194 18,5 14,6 6,363 

Chile 50 398 . 792 591.338 10,7 15,0 7,976 

Venezuela 43 382.233 534.539 13,8 15,3 8,889 

México 46 364 . 301 548.784 9,5 14,8 7,920 

Cuba 69 3,61 . 217 460.929 11,1 15,7 5,235 

Perú 39 296 . 825 419.821 11,5 15,2 7,598 

Colombia 40 223 . 982 280.795 10,9 16,9 5,600 

Uruguay 16 146 . 331 232.952 16,9 14,9 9,145 

Ecuador lO 67 . 794 88 . 284 10,7 17,3 '6,779 

Nicaragua 10 24.399 34.580 25,9 12,7 2,440 

Paraguay 15 16.890 15 . 098 11 , 1 10,5 1,126 

Guatemala 2 3 . 629 5 . 500 14,5 13,0 1,814 

R . Dominicana 2 3.117 3.822 32,4 12,1 1,559 

Totales 757 5,245. 328 7,423. 136 12,1 15,2 6,929 

Como ilustración también de utilidad se presenta el s iguiente cua-
dro: 
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LOS ASTILLEROS IBEROAMERICANOS POR ORDEN DE IMPORTANCIA 
DE TRB EN ACTi'{IDAD, CONSTRUIDO HASTA EL 1/1 / 73 PARA LA 
MARINA MERCANTE IBEROAMERICANA . 

------- ---·----
ASTILLERO Y I'AIS Unidades 

Verolme (Brasil) . . . . . . . . . . . . . 25 
lshibras (Brasil) .. · . . . . . . . . . . . . 25 
C. C. N . (Brasil) . . . . . . . . . . 26 
AFNE (Argentina) 9 
EMAQ (Brasil) . . . . . . 16 
Caneco (Brasil ) . . . . 16 
Astarsa (Argentina) . . . . 15 
SIMA (Perú) . . . . . . . . 6 
Só (Brasil) . . . . . . . . . . . . 7 
Alianza (Argentina) . . . . . . . . 1 
Príncipe, Menghi y Penco (Argentina) 3 
Mihanovich (Uruguay) . . . . 2 
Anglo-Argentinos (Argentina) . . . . . . . . 1 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 

TRB 

242.819 
239.92-6 
197.332 
64.710 
44.429 
40.710 
39.670 
35.762 
16.936 
10.046 
5 . 430 
2 . 647 
1.449 

941.865 

En ate-nción al segundo y tercer cuadro podemos apreciar que Bra 
sil es quien, sin lugar a dudas, marcha a la vanguardia, con I::J marina 
mercante de menor edad promedio, y además con una tasa de renovación 
que casi triplica la medio del conjunto de todos nuestros países. 

Le s iguen, en orden de mé rito - aunque con tasas de renovación por 
debajo de la medi:J iberoamericana- México y Perú, países ambos cuyas 
marinas mercantes tienen una ed:Jd promedio por debajo de la media . 

Un tercer escalón se ría el que ocupan Chile y Cuba, que cuentan con 
una pequeña tasa de renovación, pero con edades promedios por debajo 
de la media . 

A continuación habría que colocar a Co lombia, Ecuador, Guatemala, 
Paraguay y Venezuela, sin tasa de renovación al concluir el año 1972 
pero con buenas edades promedios . 

Luego figurar ía Argentina , cuya edad promedio no guardo relación 
con su pobre tosa de renovación, tres veces por debajo de la media ibe
roamericana. 
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Y finalmente estarían los casos críticos de República Dominicana, Ni
caragua y República Oriental del Uruguay . 

Veamos ahora la magnitud de la Flota Mercante Peruana, discrimi
nada por sectores estatal y privado al 31 de Diciembre de 1972 . 

RESUMEN 

ARMADORES Un ldades TRB TPB 

e .., 
"'ü "' .. .. > - : ... 

--------------·---------·---------

Estatales: 

Cía Peruana de Vapores 12 114 . 522 161 . 274 3,9 17,0 
Of. Naviera Comercial 6 46.052 64 .994 22,1 6,6 14,8 
ENAFER 2 25 . 547 39 . 943 14,0 15,0 
Petróleos del Perú 2 3.430 2 . 130 16,7 11,6 

Parcial estatales 22 189 . 551 268.341 22,1 6,2 16,1 
----------

Privados: 

Consorc . Nav. Peruano 
línea Oceánica Peruana 
Naviera Humboldt S .A . 
Nav . Per. del Pacífico 
Empresa Naviera Santa 
Nav . Amazónica Peruana 
Peruana de Navegación 
Naviera Neptuno 
Surupana 
Une::~ Amazónica 

Parcial privados 

-------·---

4 28 .549 33 . 145 18,9 15,5 
2 26.706 38 . 222 24,8 13,1 

2 15.755 23 . 170 21.5 12,0 
1 11 .361 17 . 534 21,0 14,0 
1 6.255 9.249 20,0 11 ,0 
2 4.937 8 . 637 22,1 12,1 
2 5.505 6 . 900 24,9 12,0 

4.048 6 . 604 20,0 15,0 
3.551 5.740 18,0 9,0 
1. 607 2 . 629 18,0 11,0 

17 1 07. 27 4 151 . 560 21,0 13,5 

39 296 . 825 419.901 14,1 11,5 15,2 
------------------

Por último, se presenta un cuadro detallado de todas las naves que 
conforman la flota mercante peruana, no ya al 19 de Enero de 1973 como 
se indica en el segundo cuadro, sino al 19 de Noviembre de 1973 y con 
datos de detalle útiles para el Oficial de Marina: 

Este ú:timo cuadro, como he dicho, presenta la magnitud de nues
tra actual Flota Mercante Nacional . Pero, lógicamente, el lector puede 
preguntarse: Muy bien, así es ahora, pero cuál debe ser su d imensión para 
atender nuestro comercio exterior y nuestras necesidades de oabotaje para 



CUADRO DEL PARQUE NAVIERO DEL PERU 

Al 19 de Noviembre de 1973 

FECHA DE 
N OMBRE TIPO ARMADOR T.R.N. T.D.W. RUTAS QUE SIRVE CONSTRUC- OBSERVA-

CION ClONES 

Cápac Yupanqui Carguero C . P. V. 5,766.00 13,179 Europa Norte 1969 
'Iüpac Yupanqui Carguero C. P . V . 5,766.00 13,179 Europa Norte 1968 
Pac'hacútec Carguero C . P. V . 5,766.00 13,179 Atlántico USA 1968 
Yahuar Huaca Carguero C. P. V . 5,766.00 13.179 Atlántico USA 1969 
Inca Roca Carguero C. P. V. 5,766 .00 13.179 Pacífico USA 1969 
Huayna Cápac Carguero C . P. V . 5,766.00 13,179 Europa Norte 1969 
Garcilaso Carguero C . P . V. 5,480.92 13,700 Japón 1969 
Vallejo Carguero C . P . V. 5,430.92 13,700 Atlántico USA 1970 
Chocano Carguero C. P . V . 5,480. 92. 13,700 Japón 1970 
Palma Carguero C. P. V . 5,480. 92, 13,700 Japón 1970 
Sabogal Carguero C. P . V . 5,430. 92, 13,700 Pacífico USA 1969 
Te !lo Carguero C. P. V . 5,480. 92. 13,700 Atlántico USA 1970 
Rlmac Carguero C. P. V. 6,000.00 13,000 Europa Norte 1973 
E. Oldendorf Carguero C. P . V . 3,358. 29 11,190 Golfo USA 1956 Charteado 
H . Oldendorf Carguero C. P. V . 3,351.00 10,690 Golfo USA' 1956 Charteado 
Eastern Wabe Carguero c . P . V . 9,239.00 26,000 Ja::Jón 1971 Charteado 
Lima Carguero C. N . P. 4,090.00 8,554' Europa Norte 1950 
Piura Carguero C . N. P. 4,090.00 8,554 Europa Norte 1950 
Tacna Carguero C . N. P . 5,389.90 12,763 Europa Norte 1959 
Huandoy Carguero Naviera Humboldt 7,426.00 17,220 Europa Norte 1958 
Salcantay Carguero Naviera Humboldt 11,827.00 28,263 Irregular 1969 
Capirona Granelero Lín. Oceán. Peruana 10,964 .00 26,319 Europa Norte 1962 
Mercurio Carguero Naviera Neptuno 347 .00 1,280 Golfo de USA. 1952 
Saturno Carguero Naviera Neptuno 387.00 990 Cabotaje 1952 
Tumi Carguero Naviera Neptuno 2,066.43 6,604 Golfo de USA 1953 



FECHA DE 
NOMBRE TIPO ARMADOR T.R .N. T.D.W. RUTAS QUE SIRVE CONSTRUC- OBSERVA-

CION ClONES 

---
Yacu Mama Carguero Nav. Amazónica Per . 1,128 . 00 3,840 Iqu; Golf/At l/ USA 1946 

Ya cu Runa Carguero Nav. Amazónica P cr. 1,402.00 4,450 Iqu; Golf / At l / USA 1955 

Yacu Ga"Rgua Carguero Nav. Amazónica P er. 1,485.30 6,175 Iqui; Callao; Iqu . 1960 

Atahualpa Carguero Nav. Amazónica Per. 821.00 2,629 Iqui/ Atlánt/ USA 1955 

Santa Mar Carguero Nav. Santa S.A. 3,402 .00 9,249 Golfo USA 1953 

! van a Carguero Trans. Naviera Perú 645 .00 1,628 Golfo USA 1952 

9 de Octubre Tanquero Petróleos del Perú 7,188 .00 20,600 Cabotaje 1959 

Huascarán Tanquero Pet . Transoceánica 7,479 .35 19,343 Cabotaje 1959 

Zorritos Tanquero Ministerio Marina 2,312. 00 6,010 Cabotaje 1959 

Moliendo Tanquero Ministerio Marina 7,874 .00 19,586 Cabotaje 1962 

Lobitos Tanquero Minist erio Marina 2,310.00 6,010 Cabotaje 1965 

Pariñas Tanquero Ministerio Marina 4,182 . o. 10,075 Cabotaje 1968 

Pimentel Tanquero Ministerio Marina 4,182 .0 . 10,075 Cabotaje 1969 

!lo Carguero Minsterio Marina 5,576.00 13,000 Europa Norte 1972 

Port Cesta Tanquero Negociac. del Mar 2,212.07 500 Bahía y Ca botaje 1924 

P.ort Costa 2 Tanquero Negociac. del Mar 139.00 330 Bahía y Cabotaje 1959 

Antares Granelero Negociac. del Mar 5,436 .30 15,417 Cabotaje 1957 

Chavin Carguero Perunav . 1,142.00 2,850 Golfo USA 1947 

Chimú Carguero Perunav . 1,399 . 80 4,050 Golfo USA 1945 

Clelia Carguero Ferraro Hnos . 349.85 820 Cabota je 1947 

Rosa Carg¡a ero Fenaro Hnos . 395 .00 1,273 Cabotaje 1950 

Písco Carguero Empresa Nav. Peruana 2,139 .89 5,900 Inegular 1956 

Na zca Carguero Surupana S . A . 2,625.00 5,740 Cabotaje 1954 

Chincha Carguero SEN AFER 499 .02 1,090 No operativo 1937 

Zarumilla Carguero SEN AFER 516.00 1,085 No operativo 1935 
J... l. Yupanqui Tanquero Nav. Peruana Pacífico 6,032 .97 17,534 N0 operativo 1952 
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cumplir sus dos funciones de lograr la mayor suficiencia en el transporte 
de cargo y obtener lo mayor economía de divisos en el pago de fletes?. 

Indudablemente que esto magnitud debe condicionarse o nuestra ley 
de reserva de fletes que establece el 50% para las cargas de importación 
y exportación. Hablando en cifras, esto capacidad corresponde o un DWT 
de 2,000.000, cifro de lo cual sólo poseemos, aproximadamente, el 20%. 
En consecuencia, tenemos uno lindo y arduo tarea por delante. Necesita
mos uno flota, ahora, cinco veces más grande que lo actual. Y hoy que 
hacerla muy rápido. Qué combinación de esfuerzos hay que construir en
tre el Estado (a través de ·Sus empresas navieras) y las privadas para lle
gar cuanto antes o tal objetivo::>. Esto es lo que hay que determinar en 
el más breve plazo posible. 

RESUMEN DE LA FLOTA MERCANTI: NACIONAL 

Comercio Exterior 

N9 de Naves 

14 

3 
16 

Cabotaje 

6 

1 
2 
3 

TOTALES: 

1 .-CARGUEROS 

2. -T ANQU EROS 

3. -GRAN EL EROS 

Tipo de Nave 

Cargueros 

Granel eros 
Cargueros 

Tonqueros 

Granelero 
Tanqueros 
Cargueros 

Se·ctor !Estatal 

Sector Privado 

Sector Estatal 

Sector Privado 

33 (3 en cabotaje y 30 en 
Comercio Exterior) 

8 (6 en cabotaje estata
les y 2 privados) 

4 ( 1 cabotaje y 3 Comer
cio Exterior) 

DWT 

187,274 Tons. 

72,823 
90,939 

72,206 

15,174 
36,413 

8,073 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

286,286 DWT 

108,619 11 

87,997 11 

482,902 DWT 

Nota.-La diferene!ü1 de 6 naves entre este cuadro y el último corres::JOnde a las 
3 naves charteadas por CPV. y a las 5 «No operativas» que ap:ll'ecen en él. 
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Antes de terminar, quisiera aclarar que en el presente artículo he 
mencionado varias unidades de medida: TRB, TPB y DWT. De estas tres 
la primera y la tercera son las más interesantes; la segunda no tiene sig 
nificación .para el negocio naviero. Sin embargo, no se ha mencionado el 
término (tonelaje de registro neto), que como el TRB es una unidad de vo
lumen, que resulta ser una referencia de medida más interesante que es
ta última pues si bien el TRB se utiliza para la aplicación de las tarifas 
de servicios portuarios el TRN (que es la capacidad real de las bodegas 
de Ja· nave) constituye un dato de valor comercial para el t ransporte de 
cargas, lo que no es el TRB. Pues bien, cómo debemos medir la magni
tud de una flota mercante, por su TRN o por su DWT, o sea, en función 
de lo que puede cargar una nave en "volumen" (TRN) o de lo que está 
capacitada para soportar en "peso" (DWT)?. No es fácil precisar la res
puesta. Yo diría que ello depende de la modalidad del intercambio co
mercial de cada país. Por ejemplo, si el Perú es, esencialmente, una na
ción exportadora de materias primas, o sea, cargas de peso y no de volu 
men (y que, por otro lado, son los que pagan menor flete) pues debemos 
medir la magnitud de nuestra flota, de primera intención, por su DWT y, 
luego, por su TRN . Inversamente, un país industrializado que comercia 
fundamentalmente, con .productos manufacturados, medirá su flot,a por su 
TRN y, luego, por su DWT. De allí que en los regis~ros de los organismos 
que constituyen las fuentes de información más importantes para estos es
tudios (véase la bibliografía al final del presente artículo) se presenta 
siempre al TRG primero y al TPB después . Cabe también expresar que 
no existe una relación entre el DWT y el TRN o el TRB excepto, por su 
puesto, y en forma muy aproximada, para naves que realizan los mismos 
servicios (para cargueros, para graneleros, etc . ) y que poseen similares 
características. 

Nota N9 l .-TONELAJE DE ARQUEO 

Es la capacidad o volumen interna de ciertos y determinados 
espacias cerrados de una embarcación. Para el tonelaje de 
arqueo se usa la tonelada de arqueo Moorsan, de 2. 832 m3 

= l 00 p . e. ingleses. 

Hay das clases de tonelaje de arqueo: 

a) Tonelaje de arqued bruto (TRB).- Es el volumen total 
de todos los espacios cerrados del buque. 

b) Tonelaje de arqueo neto de re9idro (TRN).- Es el re 
sultado de restar del tonelaje de arqueo bruto aquellos 
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volúmenes de los compartimientos dedicados a maqui 
narias, calderas, combusti•bles, habitabilidad, viveres, 
etc . y, en fin todos aquellos compartimientos no suscep
tibles de recibir carga comercial. 

En consecuencia el tonelaje de arqueo es una medida de 
volumen, no de peso. 

Nota N9 2.- TONELAJE POR.TE NETO (TPN) ó (DWT) 

Bibliogafía: 

Es el peso total de la carga que puede embarcarse en un bu
que. Es igual al Tonelaje Porte Bruto (TPB) menos el apro 
visionamiento logístico momentáneo . 

No es una cantidad fija y dependen de la cantidad de a 
provisionamiento logístico que haya a bordo. 

TPN = TPB menos aprovisionamiento logístico momentá 
neo . 

Es una medida de peso.- Es la diferencia entre el porte 
bruto y el peso de los abastecimientos logísticos. 

En consecuencia, el porte neto indica exclusivamente el pe
so de la mercadería que se puede transportar. 

-American Bureau of Shipping, .A:nual Report 1972 . 

-Lloyd's Register of Shipping, Anual Report 1972 . 

-Anuario 1973 del Instituto de Estudios de la Marina Mercante Iberoa

mericana . 



Múltiples Usos de los Dirigibles 

" La Tecnología moderna combi
na sin i!,;;ual capacidad de carga, al
cance y t iempo de vida útil , para 
crear naves aéreas del futuro capaces 
de efectuar trabajos que ningún otro 
veh ículo pueda hacer" . 

El resurgimiento de dirigibles de 
gran tamaño podría originar en for 
ma drástica un nuevo y diferente de
~afío tecnológico, pero este reto no es 
aisladamente a la ingeniería, que sola 
no podría captar el apoyo necesario, 
sino que los dirigibles deben ser pro
mocionados teniendo en cuenta que e
llos pueden ejecutar una función que 
ninguna otra nave aérea· puede reali 
zar. En este artículo se trata de de · 
tallar algunas de sus características 
más saltantes y peculiares. 

Se requerirán diferentes diseños 
Y configuraciones técnicas, del dirigi
ble, según las aplicaciones del mis
mo. El tamaño variará en relación di 
recta al propósito que se les destine, 
Prestarán mejor servicio de acuerdo a 
la mejor potencia a desarrollar, dan-

Instituto de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de la. Marina 

do lugar a variedad de velocidades y 
diferentes alturas de crucero. · 

Las naves del tipo dirigible no 
son regularmente sensitivas a las con
diciones atmosféricas. Mientras se 
encuentran en base terrestre en con
diciones climatológicas muy severas 
requieren gran cuidado, pero una vez 
que ya se encuentran en el aire ad . 
quieren una naturaleza diferente. Por 
esta razón, los usos futuros del diri
gible hacen posible su permanencia 
en el aire mayor tiempo, para carga y 
descarga de pasajeros, flete, provisio
nes y tripulaciones, aviones (por sis
tema de gancho) o tal vez hel icópte 
ros. 

El dirigible es un vehículo que 
contribuye a un medio ambiente libre 
de contaminación. Combina gran ca 
pacidad de carga con amplio alcance 
y resistencia de vuelo, determinado 
en días, semanas o con potencia nu
clear, en meses. La capacidad de car
ga de estos dirigibles es sustancial y 
podría llevar carga pesada, transpor-
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tondo artículos de gran tamaño tales 
como estructuras prefabricadas, ar
mas defensivas, debajo del casco. Por 
este desempeño los dirigibles muy 
bien podrían convertirse en "buques 
mercantes del aire", de tan bajo cos
to operacional, que los fletadores co
merciales consideran actua !mente 
"anti ··económico" o prácticamente 
imposible de realizar. Los dirigibles 
podrían transporta'r estos cargamen 
tos sin interrupción a 100 o más nu
dos en viajes interoceánicos. Al arri
bar a su destino final se puede efec
tuar la descarga sin necesidad de a
terrizaje, usando el control vector de 
arrastre para impulsión y otros meca
nismos técnicos que ayudan a man
tener la posición y compensan los 
cambios que se produzcan en cuanto 
a su peso; si la carga requiere que la 
nove aterrice, solamente sería nece
sarie> contar con una plataforma o es
pacio llano y un simple poste, sin ma
yores costos para terminales portua- . 
rios o miles de pies de pista de alta 
res istencia o velocidad. 

La capacidad para transportar 
grcndes cargamentos (en tamaño y 
peso), hasta o fuera de zonas que no 
cuentan con ninguna facilidad de ter
minal portuario, podria conve ;tir al 
dirigible en un candidato de gran op
ción lógica para iniciar el tráfico co
mercial en regiones poco desarrolla 
das y casi inaccesibles. 

Al holgado uso del dirigible pa
ra eventos vocacionales o transporte 
de pasajeros se suma su valor para 
"prestar asistencia y salvar vid.as en 
circun,tancias &e. desastre natural".-

Terremotos, tifones, tormentas, desli
zamientos y otras calamidades. 

Un dirigible podría llevar inme
diatamente o grandes distancias cien
tos de miles de libras de provisiones Y 
entregarlas directamente a supervi
vientes y evacuados sin necesidad de 
disponer de pistos de aterrizaje o ae
ropuertos. Para prestar este tipo de 
servicio la nave del tipo dirigible pue
de ser diseñada especialmente para 
contar con facilidades hospitalarias, 
por ejemplo, y provista de la máxima 
capacidad de carga, velocidad, alcan
ce y altitud para llegar a cualquier 
lugar deshabitado e inhóspito de la 
tierra, como tal resultará esta nave 
lo más adelantado técnicamente en el 
vuelo aéreo. 

Podría realizar labor de siembra 
desde el aire, o, en zonas afectadas 
por la invasión de langostas, para fu
migar dichas zonas, efectuar investi
gaciones de pesca y censos de la po
blación animal, igualmente rastreos 
en la migración de ballenas o cardu
men. 

Transportar grupos bien equipa
dos de geólogos, geodésicos, biólogos, 
y otros científicos e ingenieros hacia 
zonas de interés paro que, en posición 
de "in situ", rea 1icen labores de mues
treo, exploración, excavación y cons
trucción. 

Además de prestar servicio de 
acción cívica, el dirigible puede ser 
una versión aérea de buque hospital 
Hope, equipado como clínica flotan
te y centro de entrenamiento, propor
cionando asistencia a· la gente y co-
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munidades que se encuentran fuera 
del alcance del buque. 

Debería revivir el dirigible? Cier
tamente, pero todavía hasta que su 
mérito técnico y operacional haya si 
do reconocido más ampliamente y sea 
objeto de mayor atención en el cam
po profesional. 

No hay dudas acerca de que el 
dirigible retornará; pero cuándo?, es 
to depende únicamente de cuán rápi 
damente pueda· tener cabal concien
cia de su gran potencial y operativi 
dad, los Gobiernos, la comunidad .mi
litar, científica, la industria y el pú
blico en general. 



Concepto sobre Guerra Antisubmarina 

El submarino ha sido siempre un 
arma ofensiva, concebida primordial
mente para hundir buques y, más re · 
cientemente, para suministrar una ba 
se móvil y segura para los misiles ba
lísticos estratégicos. Se ha dicho que 
los progresos efectuados en la lucha 
contra submarinos han obligado al 
submarino a ponerse o lo defensivo, 
planteándose lo cuestión de cómo se 
defiende el subrY)orino así mismo. 

Los críticos se dirigen especial · · 
m€nte o los submarinos no nucleares; 
por otro porte, cualquier discusión so
t>re lo lucho ontisubmorino tiende ine
vitablemente hacia los sumergibles de 
propulsión nuclear . Es cierto que és
to ha conferido al submarino uno for · 
midoble mejora de sus característi 
cos, si bien el costo y tamaño resul
tantes lo ponen fuero de los medios 
y necesidades de lo mayoría de los 
nociones . Se arguye que cualquier 
ruptura del equilibrio o favor de los 
fuerzas de lucho antisubmorino refle 
jo un fracaso en el perfeccionamien
to de los relativamente sencillos sis
temas de armas requeridos en los sub
marinos. 

Traducido por el Teniente Primero A .P . 

ENRIQUE FALCON MALDONADO 

LA AMENAZA DE LA LUCHA 
CONTR<ASUBMARIN·OS 

Cuando está sumergido, el sub
marino es inmune o lo detección por 
radar o por captado res ópticos, lo cual 
le ha brindado siempre una ventaja 
táctico con relación o los buques de 
superficie; ni siquiera los progresos 
recientes del sonar han logrado redu · 
cir eso ventaja, debido o los limita
ciones inherentes o lo propagación a 
cúst ico irregular en el aguo. No obs
tante los limitaciones que sufría el 
submarino anteriormente o 1960, por 

lo que respecto o profundidad, veloci 
dad y duración de lo inmersión im
plicaban que el submarino podía ser 

fácilmente detectado y hundido por 

uno f uerzo vigilante de buques de su · 
perficie o aviones. 

El advenimiento de lo propulsión 
nuc lear, con todos los perfecciona 
mientos que trajo consigo, le confiere 
mayor ventaja al submarino, dándo
le lo posibi 1 idod de superar o los bu 
ques de superficie y de permanecer 
sumergido durante días o mayor pro
fundidad. 
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Lo único que le faltaba era la 
aptitud de combatir con un arma per
feccionada . 

Debido a esta gran amenaza, y 
también al creciente número de sub
marinos no nucleares perfeccionados, 
se ha realizado un esfuerzo sin prece · 
dentes para desarrollar contramedi 
das eficaces, a consecuencia de lo 
cual ha surgido en los dos últimos de
cenios un nuevo campo en la lucha 
antisubmarina·. Se ha criticado que la 
amenaza representada por los subma 
rinos debería habzr sido prevista mu
cho antes, y que el esfuerzo en la lu
cha ASM, ha sido desordenado, retra
sado y fragmentario . 

El examen a posteriori muestra 
que esto es parcialmente cierto, aun 
que la dificultad para desarrollar 
cualquier sistema defensivo estriba en 
cómo resolver todas las exigencias a 
un costo razonable. Resulta asimismo 
difícil en tiempo de paz el probar y 
Perfeccionar el material bélico. 

La operación de una fuerza con 
tra submarinos puede descomponerse 
en cuatro frases : detección , identifi 
cación, vigilancia del objetivo mien 
tras se prepara el ataque, y ataque . 
Estudiaremos la amenaza ASM, en re
lación con las diversas plataformas de 
armas contra submprinos; éstas así 
como las correspondientes técnicas de 
detección quedan resumidas en el 
cuadro que acompaña este artículo. 

- Buques: Al ser grande, el buque 
constituye una buena plataforma en 
cuanto a la integración, esto es la ca
Pacidad de llevar hombres y equipos 
Para detección y evaluación de obje-

las armas. Sin embargo, es !imitado 
tivos, así como para dirigir el tiro de 
el alcance de el sonar montado en el 
casco de un buque de superficie, ( 10 -
15 Km., si es activo; hasta 30 Km . , 
si es pasivo, pero generalmente mu 
cho menos), además disminuye mu
cho a gran velocidad (ruido hidrodi 
námico), con objetivos situados a po
pa o detrás del navío (la causa deí 
ruido de la hélice) a con mar gruesa 
(ruido de las olas). 

Una limitación inherente al so
nar de casco es la cantidad de ener
gía que puede utilizarse en. los bajíos 
sin provocar cavitación y por consi
guiente, sin interferir la señal. 

Esta limitación y otras pueden 
evitarse con el sonar de profundidad 
variable (VDS), no afectado por el rui 
do del buque ni por el mor, y que tie
ne la interesante particularidad de 
poder funcionar debajo de las capas 
de distinta temperatura y salinidad, 
de las que se sirve un submarino pa 
ra no ser detectado por el sonar de 
superficie. La principal desventaja 
del VDS, estriba en la dificultad téc
nica de lanzarlo y remolcarlo y de lo
ca lizar con precisión el objetivo, a
parte de que su gran alcance se ve 
anulado parcialmente por el ruido e 
léctrico; pese a todo ello, pueden re
solverse dichas dificultades, de modo 
que está aún por lograrse el pleno 
potencial del VDS. El buque sufre 1 i
mitaciones para detectar, identificar 
y vigilar un objetivo, aunque puede 
desempeñar un valioso cometido de 
coordinación y ataque si apera en 
combinación can helicópte~os y avio
nes . 
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La fragata HMS Ba cchante, de la classe Leander, simboliza los modernos buques es
pecialmente equipados para la lucha antisabmarina. 

Es probable que el ataque pueda 
efectuarse o mayor distancio que has
ta hoy; aún se emplean la·s cargos de 
profundidad y los granados de morte
ro, aunque se concede más importan
cia al torpedo outodirigido. Por su ve
locidad de ataque los aviones y heli 
cópteros habían reemplazado al bu
que como plataforma lanzadora de 
torpedos, aunque el desarrollo de me
jores sistemas lanzadores de torpedos, 
como el ASROC, Molofón e lkoro, 
tiende o devolver al buque lo capaci 
dad de atacar directamente y o sufi
ciente distancio del submarino, poro 
mayor seguridad . 

Los inconvenientes del torpedo 
son su corto alcance de guío, escoso 
velocidad y relativamente corto auto
nomía, dados los limitaciones reales 
de peso y costo. Por otro porte los 
torpedos lanzados desde avión tienen 
lo ventaja de ser inaudibles poro el 
submarino hasta que coerí al mor. Si 
se ha localizado con precisión el sub
marino, éste dispondrá de muy poco 
tiempo poro intentar uno monio!:>ro 
evasivo. 

Por porodógico que parezco, lo 
gran c,opocidod de armamento del 
buque de superficie puede conducirle 
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o su fin; se manifiesta la tendencia 
en favor de un pequeño número de 
grandes y costosos buques de lucha 
ASM, que, por su tamaño, podrían ser 
cazados en luga·r de ser cazadores. 
Así pues, es menos arriesgado t.:til i · 
zar un gran número de pequeños na-· 
vías. 

-Hdicópteros: El helicóptero com 
pensa las desventajas del buque en 

cuanto al corto alcance del sonar, po
ca velocidad, y transmisión de ruido, 
pudiendo ser utilizado eficazmente pa 
ra aumentar el radio de acción del bu
que; puede ir rápidamente hasta una 
posición dada y utilizar un sonar su
mergido para la búsqueda, con la 
gran ventaja de poder moverse de mo
do imprevisible, sin embargo, su car
ga útil y la disponibilidad son limita
dos, por lo que los pequeños hel icóp-

Rampa de lanzamiento del misil Ikara; éste mide 3,65 m. de largo Y 1,52 m. de en
vergadura, y transporta en un carenadQ ventral un t~rpedo ASM a,:.¡toguiado y pro
PUlsado por un motor cohete de :::>ólvora. El Ikara, gmado h asta la zona del c!::mtac
to sonar por un sistema de te'emando montado en la. f1:agata, lanza el torpedo ~ue con 
su autoguía se dirige automáticamente hac1a el obJetiVo. Este s1stema perm1te ata
car submari'nos hasta al alcance máximo del sonar del buque, sean cuales fueren las 

condiciones meteorológicas 
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Con sistemas de arma t ales como el Ikara, los buques de superficie pueden atacar los 
submarinos desde un punto fuera del alcance de sus torpedos. El misil se dirige a la 
zona en que se ha indicado la presencia de un submarino, y a la orden dada desde 

el buque, suelta .un torpedo autoguiado. 

teros tienen que operar bajo el con
trol del buque, o con otro helicópte 
ro; otra solución es o consiste en em
plear un helicóptero autónomo para 
búsqueda/ ataque, pero éste es un a
parato pesado y requiere un gran bu
que; por añadidura, aumentan las di 
ficultades de su mantenimiento y dis
ponibilidad. Como ejemplo mencio 
nemos el Westland Sea King que es 
un helicóptero de lucho ASM muy po
tente y eficaz, y que representa un 
importante progreso en la lucha con
tra submarinos, pero va combinado 
normalmente con grandes y costosos 
buques, que son muy vulnerables. De 

todos modos, puede emplearse varios 
Sea King para formar una barrera 
ASM, alrededor de una flota de su 
perficie. 

-Aviones: También el avión com
pensa algunas desventajas del buque; 
los aviones para lucha ASM, como el 
HSA, Nimrod, el Lockheed P-3C y el 
más reciente S-3A Viking son caza · 
submarinos muy eficaces, sobre todo 
si son uti 1 izados con una flota de bu
ques de superficie. El valor del avión 
estriba en su aptitud para vigilar ex
tensas zonas y para detectar y locali
zar un submarino, sin perderlo de vis-
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ta, siendo suficientemente grande po
ro llevar no só!o uno amplio gamo de 
equipos detectores, sino también uno 
considerable carga de torpedos y bom 
bas de profundidad. 

Las sonoboyos y otros dispositi
vos activos o pasivos largados en la 
zona de vigilancia, permiten locali 
zar un objetivo y transmitir lo infor
mación al avión o o lo fuerza de bu
ques de superficie. Sin embargo, el 
avión ca·rece de lo aptitud que tiene 
el helicóptero, provisto de un sonar 
sumergible, de poder explo~or rápido -

mente de un punto a otro, y siendo po
sible que un submarino escape a lo 
vigilancia de un avión evadiéndose o 
gran velocidad, especialmente con 
mor agitado o con mol tiempo. 

Además del sonar, los aviones 
llevan otros varios dispositivos espe
ciales que, aunque ofrecen un valor 
limitado hasta ahora, pueden detec
tor y localizar un submarino. El prin
cipal de todos es el detector de ano
molías en el campo magnético (MAD), 
que delato lo presencia de un gran 
cuerpo metálico, debido o las pertur-

El Westland Sea King de la Royal Navy_ es un potente Y eficaz helicóptero de lucha 
antisubmarina. Puede operar tanto de dia cmno de noche Y está provisto de un sis
tema de pilotaje automático y un equipo integrado de sonar/radar de vigilancia. su 
armamento consta de cuatro torpedos Mk .44 Y cuatro cargas de profundidad Mk.ll. 



Los aviones de lucha antisubmarina ofrecen la ventaja de poder explorar grandes exten
siones de mar y detectar, identificar y perseguir los objetivos; además, ::meden llevar 
un armamento más potente y variado. La foto muestra el Lockheed S-3A Viking, 

nuevo aparato de lucha ASM llevado por los port~aviones de la U.S. Navy. 

Puesto del coordinador táctico a bordo del S-3A, desde donde se dirige el ataque con
tra los submarinos. Las informs.ci;:me;; provenientes de les sensores y equipos de na
vegación de a bordo son presentado3 en la pantalla de tubo de rayos catódicos por 

medio de una calculadora. 
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baciones que la masa metálica indu
ce en el campo magnético terrestre. 
Su eficiencia es limitada por la nece
sidad de hacer una exploración verti
cal, aunque su alcance en profundi
dad parece ser considerable. 

El indicador de gases de escape 
(ETI), revela la presencia en la atmós
fera de los gases de escape emitidos 
por los motores diese!, por lo que só
lo puede detectar los submarinos que 
navegan con el snorkel emergido. Su 

Esta es una de las pocas fotografías obtenidas del Iliuchin 11-38 May, avión de gran 
radio de acción destinado a la na trulla marítima. Y a la lucha ASM. Elste aparato, 
que fue puesto en servicio en las -fuerzas aeronave1es soviéticas en 1970 en s:J.bstitución 
del Tu-20 Bear, es utilizado en las flotas del Artico, del Báltico, del mar Negro y del 
Pacífico . Fl 11-38 reproducido aquí ]¡:.~ce los distintivos de E:gipto, pero se ignora si 
aparatos de este tipo tripula dos por soviéticos siguen operando desde la base de Ma
truh, al oeste de El Cairo . Ell 11-38, que se deriva del 11-18, está provisto de alas, 
tren . de aterrizaje, planos de cola y tmbo~élices Ivc'henko AL-2~M idéntico a los de 
ese u1timo, pero su fuselaje es de nuevo t1po Y las alas han s1do desplazad'"ls hacia. 
delante. En el fuselaje se hallan instalados los eqmpo~ de lucha ASM, el puesto cen-

tral de operaciones tácticos y los compartimientos para las armas. 

El hidronlano cañonero Tucumcari de 57 toneladas, proyectado Y construido por la 
~oeing Company y utilizado por la U. S. Navy, ha despertado el vivo interés de va
nos países, principalmente Italia, donde se está construyendo un buque similar. ¿Se-

rán éstos Jos futuros buques de lucha ASM? . 
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alcance es limitado y no identifica a l 
blanco, por lo que sólo se usa para 
denotar la presencia de un navío pro 
¡::: ulsado por diese! . Otra técnica en 
desarrollo es la detección de pertur
bación térmica, aunque su eficacia 
actual es limitada. 

-Hidroplanos: Estos barcos, si bien 
no se utilizan aún en gran número, 
¡:arecen ofrecer grandes posibilida 
des para la lucha contra submarinos. 
Los hidroplanos tienen una velocidad 
superior a la de las fragatas; su car
ga útil y autonomía supera a la de 
!os helicópteros, por lo que pueden 
luchar contra los submarinos sin de
¡:ender de grandes buques . 

Sus únicas 1 imitaciones pueden 
ser impuestas por el estado del mar, 
sobre todo por lo que respecta a la 
resistencia de la tripulación. 

.. 

-Submarinos: Son las mejores pla 
t aformas para el sonar, son silencio
sos, capaces de operar a profundida
des variables y constituyen objetivos 
dif íciles . Pueden ser utilizados en 

combinaci ón con buques de superfi 
cie, proporcionando excelente apti

tud ¡:ara vigilancia a gran profundi

dad y hac iendo óptimo uso de las ca 
pas térmicas. El rodar y las contra 

medidas electrónicas constituyen o

tros sistemas muy utilizados, pero na 

turalmente dependen de que el sub

marino enemigo esté en la superficie 

o cerca de ella, ¡:or lo que tienen un 

empleo limitado (aunque pueden ser 
importantes en combinación con otros 

sistemas). Asimismo, el submarino 

puede emplear estos sistemas para de

tectar e identificar los buques y avio
nes. 

'\ 

i 
< • 
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El &~lbmarino Glafkos en dique seco. Puede verse ia disposición cruciforme de los ti
mon es y la pureza de líneas del case.:¡. 

Sin embargo es limitada la par · 
te que representa en el ataque/ pues
to que el perfeccionamiento del torpe
do ha sufrido un retraso respecto a 
los demás progresos en la tecnología 
del submarino . El resultado de ello 
es que el alcance de los torpedos lan
zados por submarino no llego a repre
~entor una amenazo real poro los O· 

tros submarinos. Asimismo/ el sub 
marino es lento en ponerse en posi
ción de disparo

1 
aumentando así los 

probabi 1 ido des de ser detectado y per
diendo su única ventaja: el efecto de 
sorpresa. 

DEFENSA CONTRA LA AMENAZA 
ANTISUBMARINA 

El cometido primario de la lu
cha contra· submarinos consiste es ha-

llar el sumergible/ empleando así su 
principal ventaja : la aparición súbi
to. 

De ello se desprende que lo de
fensa básica del submarino estriba en 
permanecer si lencioso y escondido . 
Sin embargo el submarino será ven
cido/ por lo menos en cualquier co 
metido operacional/ si permanece es
condido siempre . De ahí la im portan
cia de que el submarino sea capaz de 
detector lo amenazo antes de que éi 
mismo seo descubierto . Una vez que 
ha descubierto la amenaza ¿debe es
conderse el submarino/ o debe tomar 
uno aptitud ofensiva:> y/ en este caso/ 
¿en qué circunstancias:> 

Por consiguiente/ ia defensa del 
sUbmarino puede considerarse bajo 
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tres aspectos : Evasión, descubrimien 
to de lo amenaza y ataque. General
mente, esos tres aspectos están rela 
cionados y no se excluyen entre sí . 

-Evt~sión.-

Los principales factores que a
fectan a la aptitud del submarino pa
ra ocultarse y evitar lo destrucción 
son: velocidad, profundidad, conoci 
miento del medio, y silencio. 

El empleo de la velocidad no es 
muy útil o menudo, pero puede ser 
importante combinado con otros fac
tores. Un moderno submarino de pa
trullo con propulsión diesel-eléctrico, 
por ejemplo, puede perder la trozo de 
un buque, por navegar o ton poca ve
locidad que el sonar del buque no pue
da distinguir el ruido de- los hélices 
del provocado por el mar. 

El conocimiento del medio es vi 
tal pOro lo evasión del submarino, yo 
seo la topografía del fondo marino 
-relativamente mol conocida hasta 
hoy- o las condiciones loca les del 
aguo. Lo existencia de copos de dis
tintos temperaturas y salinidad es co
nocido por los capitones de submari
nos y buques, pero hay muchas ano
molías y fenómenos locales que pue
den ser explotados por un buen capi
tán de submarino. El empleo intel i · 
gente de estas zonas, puede evitar 
que un submarino seo detectado, o. 
permitirle escapar de su perseguidor. 

Hasta ahora no existe mapas a
cústicos de grandes zonas oceánicas, 
aunque pueden aparecer pronto, de 
modo que el principal medio paro me-

dir las condiciones del agua por bati
termogrofía. Los técnicas utilizadas 
por los buques de superficie compi
ten con los de los submarinos, espe 
cialmente con el empleo de velocíme 
tros sónicos, si bien el submgrino con
serva la ventaja de su mayor familia 
ridad y destreza de actuación en su 
propio medio. 

El poder sumergirse a gran pro
fundidad es una ventaja o veces so
brevalorada en ·relación con otros fac 
tores. Ello aumenta la posibi 1 idod del 
submarino para explotar las zonas de 
distinta temperatura y sombra, y au 
menta también la libertad de movi
miento , aunque ello se logro median
te un considerable aumento del costo 
y de la complejidad. 

El perfeccionamiento de la lucha 
ASM, se ha logrado a base de mejo
rar las características de los submari
nos, disminución de los dispositivos de 
agua marina a presión, generadores 
más seguros y duplicación de circui 
tos, así como con mejor maniobrabi 
lidad. Un importante campo de me
joras es el de la maniobrabilidad y 
funcionamiento de los mandos, espe
cialmente en un submarino rápidlo 
que opere cerca de la superficie o 
próximo a su máxima profundidad, 

que puede ser casi el de cualquier ni

vel en su gama· de profundidades pa
ra un submarino de inmersión relati 

vamente poco profunda . Un error o 

una averío no debe tener como resul 
tado un cambio de la disposición , que 
obligue al submarino a emerger o a 
rebasar la prof'-!ndidad antes de que 
se tomen las medidas correctivas . 
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Esta fotq muestra un prototipo del sistema de arma SLAM, fabricado .~or Vickers y 
que puede ser instalado a bordo del sJbmarino de 1.000 tm. El SLAM puede lanzar 
h:asta 3.000 m . los misiles Blowpipe mediante un lanzador multitubo retráctil, con
flnendo al sumergible la capacidad de autodefensa cuando es atacado en la superficie 

o en inmersión a profundidad periscó,,ica. 
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Un funcionamiento silencioso 
constituye lo clave poro que un sub
marino puedo esconderse; o este res
pecto, los modernos submarinos die 
sel-eléctricos no tienen rival. En los 
últimos años, se han logrado grandes 
mejoras en el diseño de hélices, mac 
quinario y montaje de los aparatos, y 
en los sonares pasivos, poro equipa 
rar los progresos hechos en los técni
cos de lucho ASM . En el próximo de
cenio, se lograrán importantes pro
gresos en los materiales, siendo posi 
ble que los próximos submarinos guor 
docostos tengan cosco de plástico re . 
forzado, con _fibra de vidrio. Si pue
de ponerse o punto un material ade
cuado, según parece ahora probable, 
mejorará considerablemente lo posibi 
lidad de absorber el ruido de o bordo. 

Un cosco no metáliéo eliminará 
asimismo el peligro de ser localizado 
por el detector de anomalías mogné 
ticos. Puede que no seo ton eficaz al 
impedir lo detección por el sonar oc 
tivo, pero a·portorá mejoras notables . 
Debemos mencionar como factor im 
portante el tamaño del cosco . Un 
submarino grande, como los de pro
pulsión nuclear, es detectado mucho 
más fácilmente en uno posición do 
do, y su empleo restringido o aguas 
muy profundos. Lo tendencia hacia 
submarinos menores y menos costosos, 
que combinen aptitudes poro misio
nes costeros y oceánicos, no facilita
rá lo toreo de los fuerzas de lucho 
ASM. 

Compensando lo ventaja del me
nor tamaño y costo de los submarinos 
clásicos, figuro uno de los mayores 

ventajas de los actuales submarinos 
de propulsión nuclear : lo inmers10n 
de largo duración. Puede preverse, 
por lo tonto, que lo búsqueda de nue
vos formas de propulsión revestirá u
no importancia crucial. 

En los próximos diez años, se 
prestoró mayor atención o los bate
ríos perfeccionados y o los sistemas 
que empleen combustibles fósiles o 
químicos. A más largo plazo, y pe
se al costoso desarrollo necesario, se 
utilizarán pequeños reactores nuclea
res y pilos de combustible, sobre todo 
si los reservas de combustibles fósi
les no pudieron satisfacer lo deman
do dentro de algunos decenios . 

-Detección de la a.menaza.-

El éxito de un submarino estri
bo en su caute la y es precisamente 
eso cautela lo que ha conducido o un 
elevado grado de conocimiento del 
medio y o lo aptitud de explotar los 
estratos sónicos y los situaciones tác 
ticos mediante el entrenamiento, lo 
experiencia y el trabajo en equipo . 
Por consiguiente, los tripulantes de 
submarinos llevan frecuentemente 
ventaja cuando se troto de lo detec
ción por sonar, y especialmente en lo 
clasificación de objetivos. Esto es 
muy necesario, puesto que el subma
rino es más vulnerable o lo detección 
por sonar en los bajíos, y su aptitud 
poro lo detección debe ser ton bueno 
o más que lo del enemigo. 

El principal elemento del moder
no sonar montado en un submarino 
diesel-eléctrico es el sonar pasivo de 
gran alcance, respaldado por sonares 
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de menor alcance y mayor definición, 
con, explorac ión delantera y lateral, 
junto a o con aparatos de identifica 
ción en algunos navíos . Se monto el 
sonar activo cuando el peligro de ser 
detectado es menos importante que la 
necesidad de localizar el objetivo con 
precisión. 

Un perfeccionamiento que pare
ce necesario en el futuro más por ra 
zones de segur idad que de otra índo
le -es la instalación de un sonar de 
exploración hacia arriba y montado 
en un mástil, para utilizarlo en la vi
gilancia de rutas marítimas. 

En lo actualidad, hay un gran 
riesgo de colisión con los buques gran
des, que pueden tener hasta 24 m . 
de calado. Ese tipo de sonar podría 
ser utilizado también para escuchar 
por encima de una capa térmica, pre
sentado así un objetivo muy peque
ño. 

De todos modos, no basta con 
detector simplemente otros buques . 
El submarino, como cualquier otro 
navío, debe ser capaz de interpretar 
la información con rapidez y presen
tarla concisamente y de modo ade
cuado para poder tomar decisiones 
inmediatamente. Esto es necesario 
parcialmente para evaluar situaciones 
tácticas que exigen maniobras de eva
sión, pero sobre todo, para poder pre
parar un ataque con toda eficacia. 

-Ataque 

El punto más débil del submari
no ha radicado en su o rmamento cu
yos perfeccionamientos han ido a la 

zaga de los registrados en otros cam
pos. 

Como consecuencia, el submari 
no apenas ha sido capaz de defender 
se asimismo cuando era descubierto, 
salvo si huía. Este aspecto de la auto
defensa podría no ser considerado de 
gran importancia para un navío ofen
sivo, (aunque su elevado costo sugie
re lo contrario); de todos modos, la 
aptitud para iniciar y ejecutar un a
taque reviste gran importancia. Sin 
embargo, pese a los progresos en la 
lucha ASM, y a las mejoras aporta
das a los buques de superficie, no ha 
habido hasta hace poco una mejora 
análoga en el armamento de subma
rinos o en la dirección de tiro. 

Todo ataque en un moderno 
combate exige la rápida recopilación 
y análisis de datos, así como un rá 
pido y exacto sistema de lanzamien
to de armas. Esto es esencialmente 
cierto en el caso del submarino: el pre
parar un ataque exige tiempo, peri
cia y una gran coordinación en un e
quipo de hombres bien entrenados. 
La mayor parte de los sistemas de di
rección de torpedos existentes han si 
do mejorados paulatinamente duran 
te años, con el resultado de que aho·· 
ro son voluminosos, inseguros, difíci
les de manejar y con aptitudes limi
tadas. 

Se necesita un sistema que inte
gre todos los datos relativos a los ob
jetivos, al medio propio del buque y 
a los características del armamento, 
suministrando una presentación de la 
situación táctica y de los parámetros 
de disparo o demanda. 
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Se ponen en servicio actualmen 
te algunos sistemas que satisfacen e 
sos requisitos en distintos grados; ci
temos como ejemplo el : M_ 8 de Ho
llandse Signaalapparaten y el TIOS de 
Vickers, así como otros sistemas ul
tramodernos para navíos de propulsión 
nuclear_ Es sorprendente quizá el he
cho de que el submarino haya tarda 
do tanto en adoptar la técnica y equi 
pos de dirección de tiro de sus ca
zadores" aéreos y de superficie, sien
do interesante observar qué efecto 
tendrá esta adopción en el equilibrio 
de fuerzas de ia lucha contra subma
rinos_ 

La mejora de la dirección de tiro 
reforzará indudablemente la eficacia 
del submarino, aunque la ausencia de 
armas eficaces sigue siendo un grave 
inconveniente_ Su único _armamento, 
(exceptuando el especial y muy costo
so misil SUBROC), es el torpedo, que 
resulta lento, de corto alcance, rela
tivamente fáci 1 de esquivar y no muy 
eficaz contra buques de poco calado 
y, por supuesto, inutilizable contra 
los helicópteros_ 

Ha habido (y hay aún) diversos 
perfeccionamientos en este campo, 
aunque hay una creciente tendencia 
hacia la complejidad y el costo ele
vado, como consecuencia del intento 
de obviar las limitaciones básicas del 
torpedo_ Para atacar buques, se ve 
aún la necesidad de grandes y rápi
dos torpedos con potente carga explo
siva y guía sencilla_ Para atacar sub 
marinos, el torpedo eléctrico de auto
guía pasiva seguiró siendo utilizado, 
aunque debe concederse atención a 

aumentar la eficacia y reducir el cos
to . 

No obstante, su escasa velo
cidad seguirá siendo un serio obstácu
lo y, dejando aparte su utilización 
contra otros submarinos y buques nor
males, el torpedo pierde importancia 
y necesita ser completado con otro 
armamento. Hay dos campos de inte
rés táctico, descubiertos ambos por los 
recientes progresos en la lucha con
tra submarinos; el ataque defensivo y 
ofensivo a corta distancia contra bu
ques de pequeño calado y aeronaves, 
y el combate a distancia mediana 
contra buques de guerra mayores. En 
ambos casos, se presta un gran inte
rés a los misiles aéreos como solución 
posible. 

En el primer caso, el submarino 
moderno tiene menos posibilidades 
que su predecesor, que tenía un ca
ñón en cubierta _ Las modernas técni
cas de lucha ASM, hacen muy arries
gado el empleo de dicha arma, con el 
resultado de que el submarino ha per 
dido su aptitud para entablar comba
te en superficie, hay varias situacio
nes en las que es valiosa la posibili
dad de poder ataca·r con un arma se
cundaria. 

Una posibi 1 idad de defensa con
tra los helicópteros (y, posteriormen · 
te, quizá también contra los hidropla
nos) podría valer asimismo para a
quellas ocasiones en que el submari
no es atacado cerca de la superficie, 
por ejemplo, en bajíos, navegando 
con snorkel, interrogando a buques de 
superficie, etc. Un sistema de desa
rrollo es del SLAM, concebido para 
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lanzar el misil Short Blowpipe, nave
gando muy cerca de Jo superficie, 
contra objetivos a distancias hasta de 
3000 metros . 

La necesidad de un arma me
jor con alcance mediano contra bu
ques de guerra se desprende de la pro
babilidad de una detección precoz, y 
también del sistema lanzador de 
torpedos con mayor alcance, ya sea 
empleando helicópteros o misiles. In
cluso si existieran topedos de suficien
te alcance, la duración de su reco
rrido pondría al submarino ante ries
gos inaceptables. 

Un misil aéreo resuelve este pro
blema, por lo que parece ser que se 
desarrollan sistemas de este tipo. 

Dibujo esquemático del sis
tema de arma Vickers 
SLAM. concebido para 
conceder a los submarinos. 
navegando por la superficie 
o a poca profundidad. la 
posibilidad de defenderse 
contra el ataque de los he
licópteros e hidroplanos. El 
SLAM comprende un 
afuste retráctil para el lan
zamiento de misiles Short 
Blowp1pe (véase tamb•én el 
articulo siguiente). 

Se argumenta acerca de si dicho 
misil todavía podría ser lanzado por 
tubo, o desde la superficie. Una co
rriente de opinión es favorable al lan
..zamiento por tubo a gran profundi
dad, basándose en que debe preser
varse el secreto de la posición del sub
marino. Hay dos factores que se opo
nen a esto: primero, las dificultades 
técnicas relacionadas con la detección 
del objetivo, guía del misil y sonar 
perfeccionado, y segundo, el costo . 
Dicho sistema sólo podría ser conside
rado para los submarinos nucleares. 
aunque éstos no han sido utilizados 
hasta ahora para el combate contra 
buques. 

Por consiguiente, es razonable 
suponer que la solución adoptada im-

ODCJODCJOO ~ ---.{?t~ 
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plicará el disparo a poca profundidad 
(altura del periscopio) para simplifi 
c'ar las dificultades de localización 
del objetivo y de guía del misil. Pue
de argumentarse que esto coloca al 
submarino en una posición innecesa 
riamente vulnerable -la misma crí 
tica emitida contra la concepción del 
ataque en superficie a corta distan 
cia- aunque puede decirse casi lo 
mismo acerca del actual sistema de 
ataque por torpedos. Se plantea la 
cuestión de saber qué precio debe pa
garse para aumentar la eficacia; nos 
parece un vano intento el preservar 
el secreto de la posición y la invulne
rabilidad a expensas de la capacidad 
ofensiva. 

En estas breves líneas hemos re
sumido la situación de la lucha con
tra submarinos y esbozado las contra 
medidas disponibles o en desarrollo. 
Creemos que el submarino conserva 
una clara primacía por lo que respec 
ta ó la detección y evasión, y que se
guirá conservándola, con tal de que 
no pierda sus aptitudes de intensa 
cautela. El perfeccionamiento de su 

diseño incluído el desarrollo de ma
teriales son absorbentes y amagnéti
cos, complicarán. aun más la tarea de 
cazasubmarinos. Se dibujará una 

tendencia hacia los submarinos me
nores y más económicos, que permi
tan un des pi iegue táctico más amplio 
y flexible. Sin embargo, la aptitud 
del submarino para atacar está lejos 
todavía de haber alcanzado un alto 
grado, todos sus componentes están 
tan anticuados que el submarino de
be colocarse ante riesgos no justifica
dos por la moderna tecnología·. 

El torpedo seguirá desempeñan
do un cometido básico, aunque tiene 
limitaciones de velocidad y potencial. 
La aptitud de responder a un ataque 
le proporciona uno de los mejores me
dios de defensa y, como la amenazo 
contra los submarinos procede cado 
vez más de las armas de mediano al
cance es de esperar que se desarrolle 
su capacidad ofensiva y defensiva en 
la superficie, como complemento al 
cometido básico en inmersión del sub
marino. 

Todos estas mejoras aumentará 
la ventaja del submarino frente a sus 
perseguidores que a su vez, estimula
rán nuevos progresos en lucha ASM. 

A corto plazo, éstos se concen
trarán en un sonar perfeccionado y 
montado en el casco, comprendido el 
tipo de eco de fondo y VDS, torpedos 
de guía mejorado y sistema de arma 
como los helicópteros y posiblemente, 
el desarrollo del hidroplano como na
v íos antisubmarinos. 

A largo plazo, puede preverse 
una tendencia hacia la lucha subma
rino . El sumergible es un arma poten 
te y la principal amenaza contra él es 
otro submarino, el empleo de peque
ños sumergibles como caza submari
nos a partir de un buque nodriza no 
parece ilógico. Asimismo, el desarro
llo de armas antibuque más eficaces 
no sólo realizará. el valor del subma
rino sino que precipitarán la retirada 
de los grandes buques de superficie, 
ya muy costosos y extremadamente 
vulnerables, los buques de guerra rá
pidos y pequeños adquirirán más im
portancia, y podríamos predecir un 
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creciente interés po r los combates na
vales entablados por gran número de 
Unidades pequeñas pero potentes, 
que dependerán esencialmente del 
trabajo de equipo y posiblemente , del 
control central izado. S( así sucedie
ra, se plantearía la cuestión de defi
nir la forma que adoptaría dicho cen
tro de control y cómo podría ser pro
tegido . 

Es quimérico sugerir un buque de 
guerra· semisumergible, concebido pa · 
ro operar con la mayor parte de su 
volumen bajo la superficie del mar, y 

con armamento y sistemas de direc
ción de tiro perfeccionados hasta el 
límite requerido. Este navío podría 
ser la "Fragata" de obra muerta va 
riable. 

Sea cual fuere la solución del fu
turo, el hecho de que se discutan for
malmente dichas cuestiones revela la 
creciente importancia del submarino 
y destaca el fracasa de la lucha ASM, 
que no ha logrado hasta ahora una 
contramedida satisfactoria frente al 
sumergible. 
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DIFERENTES ASPECTOS DE LA LUCHA ASM 

'Categoríla 

Medios de detec
ción . 
Sonar omnidirec
nal. 
(montado en el 
casco) . 

Sonar orientado 

Sonar sumergido a 
profundidad va 
riable (VDS) . 

Radar 

Contramedidas 
electrónicas. 

Magnetómetro 

"Oifateador" de 
gases de escape 

Ventajas 

Rápida cobertura de 
zona 

Largo alcance 

Puede atravesar las ca 
pas· térmicas; no es afec 
tado por el ruido del mar 
y del buque; mayor po
tencia . 

Detecta los submarinos 
que navegan por la su
perficie del agua o a po
ca profundidad . 

Disuade al enemigo de u
tilizar sus equipos de ra 
dio o radar . 

1 ndetectable por los sub
marinos enemigos . No 
requiere su inmersión pa
ra ser -utilizado . 

Detecta los submarinos 
con el snorkel emergido 
o poco después de ser SU ·· 

mergido . 

Inconvenientes 

Corto alcance; interfe ri
do por los ruidos del mor 
y del buque; dificultades 
de identificación (propias 
a todos los sonares); di 
mensiones limitadas por 
la cavitación . 

Estrecha zona de explo · 
ración; puede ser evitado 
por los submarinos ráp i
dos . 

Complejo y voluminoso, 
utilización delicada. El 
ruido eléctrico degrada 
la señal. Peligroso para 
los submarinos propios. 

No puede utilizarse bajo 
la superficie del mar . 

No pueden utilizarse ba 
jo la superficie del mar. 

Corto alcance; sólo fun
ciona cuando se halla so
bre el objetivo. Sólo de
tecta a los submarinos 
grandes a poca profundi 
dad. 

Corto alcance; sólo de
tecta los submarinos clá
sicos; no identifica. 
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•COtegoríb 

Detector de rayos 
IR. 

Haz laser 

Plataformas Bu
ques de Super
ficie . 

Hel ic.óptero. 

Hidroplano . 

Aviones (Nim
rod Orión, etc . 

Submarino 

Plataforma fija . 

Ventajas 

Se dice que pueden de
tectar submarinos a gran 
p rofundidad . 

Se dice que pueden de
tecta·r subma ri nos o grar. 
profundidad . 

Sus dimensiones permiten 
la integración de medios 
de detección y ataque. 
Gran autonomía. Poten
te armamento . 

Veloz . Movimientos im
prev isib les . No puede ser 
detectado oor los subma · 
rinos . Naturalmente no 
puede ser atacado con 
torpedos . 

Buena· combinación de 
velocidad . butonomío y 
carqa útil . Invulnerable 
a los ataques con torpe
dos . ' · 

Ráoidos y muy maniobro 
bies; pueden llevar mu
cho cargo de detectores 
y armas . 

Silencioso . Profundidad 
de inmersión variable . 
Llevo detectores y armas . 

Posición desconocido . 
Dimensiones ilimitadas. 

1 n,convenientes 

Haz estrecho. En estado 
de desarrollo. Poco efi 
caz con mor gruesa. 

Haz estrecho. No ha pa 
sado de ser un proyecto 
(no existen prototipos) . 

Lento . Limitada eficacia 
del sonar, debido al rui ·· 
do y al estado del mar . 
Blanco fácil . 

Necesito la ayuda de un 
buque. Su mantenimien
to requie re mucho tiem
po. Carga útil y autono
mía limitados. 

Se ignora su eficacia 
puesto que no ha sido 
empleado en este géne
ro de operaciones . 

Explotación costosa . 

Aptitud muy limitada pa
ra el ataque . Puede ser 
destruído por otro subma
rino, aun cuando no es 
muy probable. 

Instalación y manteni
miento costosos. Poco o . 
daptoble . Con objeto de 
·que no sea descubierta; 
.sólo puede estar provista 
de detectores pasivos. 
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Categoría 

Armas. 
Cargas submari- . 
nas y morteros 
antisubmarinos. 

Torpedo 

Misil porta 
torpedo. 
(lkaro, Malafón, 
Asroc) . 

REVISTA DE MARINA 

Ventaja!; 

Armas económicas y po
co voluminosas. 

Autoguiado. 

Trayectoria aérea inde
tectable. Extraordinario 
alcance . Torpedo auto
guiado . 

1 nconvenientes 

Acción a la profundidad 
deseada . Alcance muy 
corto. Corto radio de ac 
ción. 

Lento . Autonomía, carga 
militar y alcance limita
dos. Su acción puede ser 
interferida por el ruido 
del mar y los ecos prove 
nientes del fondo subma
rino . 

Velocidad lenta del torpe
do y corta autonomía . 
Muy costoso . 



DOCUMENTAL 

Discurso d.el Contralmirante ENRIQUE FERNANDEZ-DAVILA NORIEGA, 
Director de la Es·cuela Naval d'el Perú, en la Ceremonia de Clausura del 
Año Académico de 1974.-

Señores : 

La clausura del año académico 197 4 de la Escuela Naval del Perú 
Y la graduación de Alféreces de Fragata, nueva promoción que se integra 
a las filas de la Oficialidad de la Marina de Guerra, constituyen la moti
vación de esta ceremonia realizada con la presencia de Autoridades del 
Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, Camaradas de Armas y fa 
miliares de los graduados, conformando un marco digno de la signifi 
cación de ambos motivos, presencia que agradezco porque no sólo enalte
ce esta ceremonia, sino porque además, pone en evidencia, demostrando 
con hechos, cuán significativa, trascendente y provechosa es la participa
ción de Gobernantes y Gobernados en los menesteres que, como el que hoy 
protagonizamos, revisten importancia de ca·rácter nacional. 

He de ser breve en la reseña respecto a los actividades de carácter 
académico realizadas en el curso del año lectivo que hoy termina, aten
diendo a la necesidad de respaldar ahora lo más significativo de ellas y 
por cuanto el detalle de las mismas es materia de información especial al 
Comando. 

Ha presidido la formación de los Cadetes el convencimiento de que 
ella debe lograrse en los ámbitos profesional, moral, cultural y físico a fin 
de alcanzar, en lo posible, el perfeccionamiento de ese ser humano que por 
propia determinación ha elegido la carrera de las armas en el ámbito del 
Mar . El concepto humanista, que es el que precisamente inspira a la Re
volución P·eruana, se ha practicado con hondura en el curso del año aca
démico . En el ámbito profesional se ha impartido instrucción teórica y 
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práctico, conscientes de que este binomio es indisoluble, yo que los cono
cimientos que se importen en el aula, tienen que encontrar su co rrelati
vo aplicación en el laboratorio y en los Unidades Novales en el Mor . No 
somos hoc:;edores de teóricos ni menos de empíricos con capacitación . Ho
cemos que los Cadetes tomen conciencio pleno de los conocimientos que 
se les proporciono y que sean capaces de aplicarlos o lo realidad y que 
en esto aplicación se enraíce el conocimiento mismo, como consecuencia 
de su ejercicio habitual y consciente. Es así como lo Escuela Noval con
ceptúo y ejercito lo formación profesional del educando, que es comple
mentado con los Cruceros de Instrucción. Así los Cadetes de Segundo y 
Cuarto años, en el Buque Escuela "Independencia", en . 57 días efectivos 
en lo mor, han surcado más de quince mil millos y arribado o puertos de 
Panamá, España, Grecia, Bulgorio, Rumonío, Turquía, Italia y los Anti 
llas Holandesas. 

Lo capacitación de este Crucero ha· sido enriquecido con el concep
to de lo solidaridad, pues en él d~portieron en fraterno y estrecho cama
radería con los Cadetes Novales, los de los Escuelas de Oficiales del Ejér
cito, de lo Fuerzo Aéreo, de lo Guardia Civil, de lo Guardia Republicana 
y de lo Policía de Investigaciones, así como también alumnos de lo Academia 
Diplomática . Este armonioso conjunto de jóvenes Peruanos que en afán de 
superación se copocita'n poro, en un futuro inmediato, ponerse al ser
vicio de lo Patrio, ha desplegado ante el mundo en general y ante los paí
ses visitados, en particular, la Hondero de la Solidaridad Peruana que de
muestra cuán armoniosa es la rela·ción Institucional Castrense, Policial y 
Civil y como ésto se proyecta al futuro en el común afán de lograr la 
Unión y Concordia de todos los Peruanos. 

Simultáneamente, los Cadetes Novales del Primer y Tercer Años, 
realizaron su Crucero de Instrucción o lo largo de lo Costo Peruano y los 
últimos lo extendieron o los regiones de lo Sierro y Selva, recorriendo así 
los cuatro regiones naturales del país, conociendo de cerco lo realidad no
cional, auscultando el olmo de nuestro pueblo, sus aspiraciones, sus ne 
cesidades, su ca·pacidod y todos los valores acuito~ que posee el Pueblo pe 
ruano y que gracias o lo etapa histórico que nos ha tocado protagonizar, 
vienen aflorando en beneficio de la comunidad. 

Es muy importante que nuestro juventud, por sí propio, descubro el 
verdadero rostro del Pueblo, que dialogue con él y que sepa ser su vocero 
cuanto tengo lo oportunidad de poner sus propios valores y su espado al 
servicio de ese pueblo que todos integramos pero que no obstante, histó
ricamente sufrió segregación y olvido . 

En el ámbito moral, lo formación de los Cadetes Novales se ha ins
pirado en lo autenticidad de los valores éticos que presiden la vida, man-
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teniendo siempre el v ínculo del hoy con la tradición naval , entendiéndose 
ésta no con senti do clasista, ni con el de privacida'd exclusiva, sino como 
valor esp iritual de continuidad y prevalencia de todo cuanto ha sido, es 
y será necesario mantener incólume, intang ible, impoluto para conservar 
el prestig io y la prestancia institucional, como ente al servicio de la Pa
tria y, po r lo tanto, encarando y resolviendo situaciones nacionales para 
seguir avante, con el mismo espíritu indomable de siempre . 

En el orden cultural, los Cadetes Novales han sido formados extrac 
tando de los países y de las regiones Peruanas visitados, todo el provecho 
de que son capaces para tener elementos de comparación que, al permitir
les analizar, les ha permitido, también, la obtención de valiosas conclusio
nes de muy diversas órdenes . 

Y con el fin de que los Cadetes conozcan la realidad de la proble 
mática nacional y mundial y se adentren. en el conocimiento exhaustivo y 
de nuestro proceso revolucionario auténtico y aUtónomo miembros del Ga
binete Ministerial y otras personas competentes, dictaron 16 conferen
cias que han constribuído positivamente con la fo rmación de los educandos. 

Las inquietudes culturales de los Cadetes Navales han sido estimu
ladas por la· participación en catorce actuaciones de diferente índole, va
rias de ellas con la eficaz colaboración del Instituto Nacional de Cultura . 

Y en el orden físico, la formación de los Cadetes Navales ha estado 
sujeta a un programa orientado a que la capacitación física constituye el 
medio más propicio para que ia formación profesional, mora·J y cultural ten 
ga su realización en un hombre sano, capaz de soportar las fatigas que el 

deber exija·. 

Dentro del programa de formación física la Escuela Naval ha parti 
cipado con éxito en diferentes competencias deportivas externas, merecien
do ser citado el Campeonato Atlético de Ca·detes, por primera. vez realiza 
do inter-años en conjunto con. las otros Escuelas de l_a Fuerza Armada y 
Fuerzas Policiales . Equipos y barras juveniles participaron en el evento 
que, lejos de constituir causa de discrepancia, lo que fue de emotiva so
lidaridad. 

Creo firmemente que el año académico ha cumplido su cometido satis
factoriamente revisando permanentemente los programas de estudio, ade
cuándolos a los requerimientos de nustra ef iciente Escuadra en actual pro
ceso de renovación, lo que necesariamente obliga a actualizar los cono
cimientos profesionales de los miembros de la Institución y, desde luego, 
los que se imparten a los Cadetes, paro lo cual hemos contado con el in
valorable apoyo de usted, señor Vice-Almirante, don José Arce Larca, Mi -
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nistro y Comandante General de la Marina, as í como también con el con
curso del personal docente y de la planta orgánica . Esperamos que esta 
obligación, la de formar a los nuevos Oficiales de Marina, que constituye 
un esfuerzo halagüeño para todo el que amando a su instituto, quiere ver
se prolongado en él a través de la juventud que se incorpora, tenga au
téntica y permanente reciprocidad por parte de aquéllos a quienes va di
rigido. El tiempo y los hechos de cada cual, darán la respuesta . Espere 
mos no se dé el caso de tenerse que repetir la frase histórica y que, por el 
contrario, parodiándola , podamos exclamar: No hemos arado en el Mar . 

MIEMBROS DE LA PR·OMOCION 1974 : 

Dentro de breves momentos ingresarán ustedes al muy noble serv1c1o 
de la Nación . Se encuentran, por io tanto, frente a una cuádruple respon
sabilidad : La personal, la profesional, la institucional y la nacional . 

Como personas, han culminado su propósito y nada más satisfacto 
rio que lograr aquello que se anheló ser . Como profesionales, esta Escuelo 
le s ha capacitado en forma tal que se hacen acreedores al grado de Al 
féreces de Fragata de nuestra Gloriosa Marina. Vuestra responsabilidad 
profesional se identifica con la responsabilidad personal, por cuanto son 
ustedes verdaderamente consc ientes del rol que les corresponde. El profe
sional jamás termina de estudiar. Vuestros actuales conocimientos son 
suficientes para el iniciO' de ia carrera; pero ésta demanda estudio cons
tante ¡::ora operar buques cada vez más complejos y dotados de equipos 
con tecnología más avanzadas. Esto significa la actualización permanen
te, y por lo tanto constante , de vuestros conocimientos . No hacerlo cons
tituye un automandato de segregación, la postergación autodeterminada , 
vivir de espaldas a la realidad del mundo circundante. Si todo es mutable, 
si todo evoluciona, si todo es perfectible, no queden ustedes entre quienes 
constituyen la negación de esta verdad . 

Como miembros de la Marina de Guerra del Perú, vuestra responsa
bilidad también se hace manifiesta. Vuestro primer deber es quererla, tra
bajar y estar dispuestos a cualquier sacrificio por ella . 

La consecuencia con la Institución a que se pertenece es norma de 
personas honorables . 

Y como Peruanos, tienen también una cuarta responsabilidad, la na 
cional . Nuestro país es, felizmente diferente al de hace cinco años, cuan
do ustedes ingresaron a esta Escuela. De entonces a la fecha han ocu
rrido grandes, trascendentes y saludables cambios en la Sociedad Perua 
na, materia de reformas sustanciales realizadas por un Gobierno Revolu 
cionario y que es de la Fuerza Armada. 

Como Oficiales de la Marina sóis integrantes de esa Fuerza y, por lo 
tanto, copartícipes de la acción para lograr la transformación de las es-
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tructuras sociales y el advenimiento de una sociedad justa, humanista y 
solidaria . 

Queda todavía mucho por hacer, partiendo del principio de la con 
solidación de lo hecho . Es menester, por lo tanto, permanecer vigilantes 
para evitar que el imperialismo extranjero aliado con los reaccionarios 
que aún quedan en el País, abran una vía de agua en lo nueva estructura 
social del Perú . 

Tened presente que toda campaña disociadora, foránea o interna, SÓ· 

lo intenta anular los cambios logrados por la Revolución o frenar la acción 
decidida y decisiva del Gobierno . Recordemos el maquiavélico proceder 
imperialista que pretende la creación de conflictos bélicos internacionales, 
que ningún latinoamericano bien nacido desea, pero que, llegado el caso, 
todo Peruano está. en capacidad de afrontar, consecuente con la Poi ítica 
de pacifismo vigilante . 

No escuché is los cantos de sirena de quienes insisten en que el Perú 
mantenga patrones de conducta propios de una sociedad de consumo. 
Siendo un pueblo en vías de desarrollo, seamos conscient es del alto costo 
que significa vuestra formación profesional para br indarle la seguridad que 
necesita. 

Mantengamos el material en el más alto grado de operatividad con el 
menor costo posible y, nuestra eficiencia y la del personal a nuestras ór
denes, muy altas, para estar. siempre listos a responder como supo ha
cerla nuestro Almirante Miguel Grau . Que su m ística sea vuestra mística . 

Finalmente, permitidme, como vuestro Director en las Aulas de la 
Escuela Naval del Perú , pedirles que al recibir la Espada, símbolc de man
do, veáis en ella a la Patria querida que os la entrega para su defensa y 
para que la hagáis grande dentro de los parámetros de la Revo lución que 
viene realizando la Fuerza Armada a que pertenecéis . 

Señor Vice-Almirante Ministro de Marina y Comandante General de 
la Ma·rina : 

Al agradecer a usted por vuestro decidido apoyo e invalorable guía 
a la Escue la Navai del Perú , reitero nuestra más ferviente lealtad a la Re
volución Peruana, al señor Presidente de la República y a usted y en us
ted, señor, a nu~stro glorioso instituto, asegurándole la continuidad de 
nuestros esfuerzos a favor del nuevo Perú. 

Le pido haga entrega de la Espada de Honor a quien se ha hecho 
merecedor de ella; de los Diplomas de primer puesto a quienes son acree
dores de tal distinción, y de las Espadas a los nuevos Alféreces de Fra 
gata y, que finalmente, se digne declarar clausurado el Año Acadé
mico 1974 . 
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Discurso del Señor Ministro de. Marin·n Vice-Almirante JOSE ARCE LAR-
00, en la ceremo.nia die clausura del año académico de ,l·a Estuela Naval 
del Perú, el 27 de Setiembre 197 4. 

Cumplo con el encargo del señor Presidente de la República General 
de División E P.. JUAN VE LASCO AL VARADO, de representarlo en esta 
ceremonia de graduación de la Promoción 197 4, que egreso de la Escue
la Naval del Perú, ceremonia de honda trascendencia institucional y hu
mana, que es consecuencia de la natural renovación y evolución de los 
cuadros, base en que se fundamenta y asegura la perennidad y vigencia 
de este 1 nstituto Armado. 

Con la" distinción de este encargo, que me honra y compromete, trai
go la firme convicción que los Oficiales que egresan hoy de esta Escuela 
constituyen un vigoroso aporte para nuestro futuro institucional, porque 
son el resultado de un permanente culto al esfuerzo, al sacrificio, al tra
bajo y a la dedicación que los ha capacitado para asimilar y superarse en 
íos constantes y sorpresivos avances tecnológicos y científicos de la época. 

Son Oficiales que en el futuro, con sus experiencias y conocimientos 
puestos al servicio de la Armada, crearán nuevas concepciones, esgrimien
to al mismo tiempo superiores técnicas que les permitirá, mantenerse, siem
pre así, alertas y con capacidades para adecuarse al permanente cambio 
y condiciones variables de los tiempos. 

Hoy nos es cada vez más urgente y necesario disponer del aporte de 
mayor número de Oficiales de Marina de la mejor calidad y preparación, 
para ha·cer frente a los complejos problemas que día a día nos impone la 
ciencia y el progreso tecnológico en el Mar; en un país como el nuestro 
que tiene la mirada puesta permanentemente en él, con ingentes y valiosas 
riquezas marítimas, que nos corresponde cuidar y celosamente mantener. 
Son éstas precisamente las razones determinantes por la cual los hemos 
acelerado el ritmo de trabajo en el hacer cotidiano de la Marina, motivan
do esta ceremonia de graduación, a la que muy felices hoy asistimos. 

Considero esencial que los Oficiales egresados tengan plena concien
cia·, que tanto la formación académica como profesional constituyen un 
privilegio que otorga la Patria a esforzados jóvenes peruanos y que tie
nen el deber de superar constantemente para beneficio de su propia rea
lización como individuos y por el creciente progreso y prestigio de la ins
titución naval a' que pertenecen, teniendo presente en todo momento, que 
existen fines superiores a toda aspiración personal, que para ser alcanza 
dos se requiere un profundo desinterés, esfuerzo y abnegación, dentro del 
más elevado concepto de responsabilidad y entrega total. 
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Esto impone orientar la vida profesional dentro de una nueva men 
talidad de sacrificio, solidaridad y plena lealtad a la Patria, sin desmayar 
jamás en la decisión de ser cada vez mejores como personas y como Ofi
ciales de Marina , siguiendo siempre la ruta· trazado por nuestro ínclito Al
mirante Miguel Grau, quien por sus acciones humanistas, de cumplimien
to al deber y ¡:::or su espíritu de abnegación magnificó el heroísmo, hacien 
do de Angamos su gesta inmortal. 

Dentro del proceso revolucionario que hoy vive el Perú, la Marino, 
así como los otros componentes de la Fuerza Armada, se encuentran en 
guerra, pero en guerra contra el subdesarrollo, contra lo dependencia eco
nómica, contra toda c'ase de colonia·lismo y por la realización del hombre 
Peruano, paro proyectarlo hacia mejores niveles de vida, dentro de un 
morco de humanismo social de participación pleno, donde imperen la jus
ticia y los oportunidades iguales poro todos. 

Ello no implico necesariamente que lo misión tutelar que nos com
pete, cuál es . estor preparados y siempre listos poro defender los sagrados 
intereses de lo Patrio, y su integridad territorial y lo soberanía morítimá 
sobre los 200 M il los de nuestro Mor, hoyo sido descuidada o puesto fue -
ra de lugar. · 

Todo lo contrario : 

Debemos estor preparados y li!;tos poro repeler cualquier agresión ven
go de donde viniere y es por ello que nos asiste el deber imperativo de reem
plazar unidades obsoletas ¡:::or otras de acuerdo con los últimos adelantos 
novales en su aplicación, esto determina necesariamente un reajuste or
gonizotivo traducido en uno nuevo "Ley Orgánica" paro lo Marino, que 
sea fiel reflejo de lo nuevo fisonomía que necesariamente debe tener lo 
Armado Nocional . 

Ello conllevo lo necesario adecuación de sus cuadros y efectivos, allí 
donde sea conveniente su aplicación, poro hacer tanto al Instituto, como o 
la Marino todo, más flexible y más armónico en su accionar . 

Finalmente quiero expresar o usted señor Director mi grcn satisfac 
ción y complacencia por los hechos y realizaciones que señalo su discur
so memoria, y felicitarlo por lo inteligente y acertado conducción que du
rante el presente año académico ha sabido imprimir a esto Escuela , lle
nando plenamente todos los objetivos y espectativos y sin cuyo vuestro per · 
manente preocupación no se hubiera alcanzado el éxito esperado; también 
felicito o los señores Oficiales Superiores y Subalternos y Profesores Civi
les, que han dedicado lo mejor de sí mismos o la noble y superior tarea 
de entregar conocimientos tecnología y formación noval-militar o los Ca-
detes de esta Escuela. ' 
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Con este firme convencimiento me dirijo a ustedes los que culminan 
una etapa de su formación profesional, a ustedes los Alféreces de la Pro
mee ión 197 4 y a los Cadetes que aún quedan en las a u las de esta Es
cuela, invocando mantengan siempre una idea clara, completa y realístico 
de lo responsabilidad que les compete, por pertenecer a una institución 
como la nuestra, que ha contraído un trascendental compromiso con la 
Patria y la Revolución de la Fuerza Armada, para que mediante un cohe
rente, honesto, esforzado y permanente trabajo, contribuyan a lograr un 
ordenamiento humanístico con verdadera justicia social que nos permita 
vivir plenamente dentro de un auténtico derecho y libertad, vale decir, con 
la real independencia espiritual y material que buscamos para todos los 
Peruanos. 

En nombre del señor Presidente de la República declaro clausurado 
el Año Académico 197 4, en la Escuela Naval del Per~. 
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El 3 de Octubre de 1968 la Fuerza Armada asumió la sagrada mi
Sion de gobernar el País. Hace pues 6 años que el Pueblo Peruano viene 
librando, a través del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada , te
naz batalla para alcanzar su emancipación. plena y definitiva : "Su eman . 
cipación económica, social y cultural". Por ello la Nación entera conme
mora hoy día el 6to. Aniversario de tan magna fecha . 

Esta ocasión nos obliga a· meditar hondamente en torno al trance his
tórico que vive nuestra Patria, trance indiscutiblemente signado por el afán 
de completar una obra liberadora que por circunstancias ajenas a nues
tro propio pueblo, quedó lamentablemente trunco a partir de 1821 . 

La Fuerza Armada sintiendo e interpretando el clamor del pueblo 
dio el paso firme y sereno, con verdadero sentido de responsabilidad, con 
plena conciencia del engaño, fraude y traición que sufrían los intereses 
del país cuando con vergüenza conoció que políticos corruptos, que por 
siglos detentaron el Poder, mentían. premeditadamente cuando hablaban 
de igualdad, del derecho soberano del pueblo y de su libertad. 

La· Fuerza Armada no ha asumido pues el Gobierno del P·a ís guiado 
por consignas, fuerzas o móviles extraños, ni por ideologías, partidos polí
ticos o grupos de Poder, la Fuerza Armada ha acudido motivada por las 
quejas y angustias de nuestro pueblo, por la dignidad de la Nación, por la 
liberación económica del país . La Fuerza Armada decidió actuar cuan
do tomó conciencia, a través de su peregrinaje de la v ida militar en to
dos los ámbitos del territorio patrio, del sufrimiento del pueblo que expre
saba su amargura ante las promesas incumplidas, su protesta ante las in
justicias, el abuso, el atraso y la explotación. 

Todos sabemos que la misión de la Fuerza Armada no es gobernar, 
pero sabemos también que la Fuerza Armada no podía permanecer pasiva 
e indiferente en tOnto el país se precipitaba hacia su desquiciamiento, con 
pérdida total de su dignidad y soberanía. 

Pero tampoco la Fuerza Armada se va a perennizar en ~1 Poder. Cuan
do el país encuentre el cauce de la superación, la Fuerza Armada regre 
sará al seno castrense sin que el lodo de la codicia la hubiera salpicado, ni 
la vanidad o ambición del poder la haya cegado, porque es consciente de 
que antes que los intereses individuales o de grupo se encuentran los sa
grados intereses de la Patria. 

La revisión de nuestra historia es tarea fundamental para la com
prensión y el buen éxito de la Revolución Nacional, porque sin claro en-
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tendimiento de lo que fue nuestro pasado, mal podemos tener clara con
ciencia de nuestro presente ni menos trazar sólidos proyectos para el por
venir. 

Casi 150 años tuvieron que transcurrir para que la Fuerza Armada, 
creada en los albores de la ema·ncipación, retornara al rumbo revolucio 
r.ario y liberador y que emprendiera la formidable tarea de completar una 
epopeya que jamás debió interrumpirse. 

En el transcurso de esos 150 largos y penosos años, las fuerzas neo
colonialistas que reemplazaron al Poder hegemónico español, a través de 
sus serviles de la oligarquía nativa, trotaron de mostrarnos la visión idílica 
de una independencia supuestamente plena y completa . Y en ese lapso de su 
existencia jurídica como Nación, el Perú ha padecido la más oprobiosCJ y 
condenable dominación imperialista, que lo convirtió en una semi-colo 

nia, sujeta a los dictados de los intereses económicos y políticos del impe
rialismo capitalista. Durante décadas de vida republicana, presuntamente 
" independiente", Gobiernos entreguistas y vacilantes, representativos de la 
cligarquía peruana, permitieron el saqueo sistemático de nuestras rique
zas y la explotación inicua e inhumana de nuestro ¡::;ueblo por las empre
sas imperia l istas y sus aliados más serviles : las oligarquías nacionales . 
Así al amparo de las estructuras de nuestra sociedad capitalista depen
diente, el imperialismo ha mantenido su dominación sobre nuestro país y 
la pervivencia de una minoría oligárquica anti -nacional y anti-¡::;opulor. 

Hoy el Pueblo Peruano ha cobrado lúcida conciencia y ha compren 
dido definitivamente que la genuina independencia nacional solo puede 
alcanzarse aboliendo la dominación imperialista, liquidando a la oligar
quía nacional y sustituyen la actual sociedad capitalista por otra nueva 
sociedad donde el pueblo viva dignamente y la Nación sea libre y sobe
rana. 

El Perú en realidad ha vue lto a la lucha por la Independencia. A la 
vanguardia de esta lucha se ha colocado la Fuerza Armada, asumiendo 
su verdadero papel de pueblo en armas. La Patria vive un momento his
tórico que ha conmovido las bases mismas de su existencia al propugnar
se un cambio estructural que permitirá al Estado despojarse de un siste 
ma ¡:::olítico anacrónico, ausente de la emoción y sentido de Justicia So
cial que hoy los hombres reclaman para su pueblo como único medio de 
lograr el Bien Común. 

La Batalla se está librando en estos momentos. Con la obra trans
formadora del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada se ha dado 
inicio en el Perú a un proceso revolucionario nacionalista . Las reformas 
estructurales ya introducidas, han afectado poderosos intereses imperio -
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listas y oligárquicos, y significan paralelamente, la progresiva transfe
rencia de poder al pueblo, hasta entonces marginado de toda participa
ción en la v ida económica y política del pa ís. 

Es indudable que el Gobierno Revolucionario es y continuará siendo 
atacado, constantemente por las tenebrosas fuerzas de las oligarquías in
terna y externa, las que pretenderán defender hasta sus últimos esfuerzos 
los balyartes de privilegio y de dominio que siempre han detentado. Tra
tarán con el engaño de azuzar a las masas populares para que exijan, ca
da vez más, lo que ellos en cerca de 150 años se negaron a darles, ya que 
nunca rompieron las cadenas de la esclavitud. Pero pese a esas trabas y 
a todos los obstáculos que se interpongan, el Gobierno Revolucionario cum
plirá sus objetivos, encausando al país hacia su desarrollo y liberación, 
hasta el establecimiento de una verdadera democracia, caracterizada por 
una sociedad humanista, cristiana, solidaria y de participación plena . Pero 
para lograr tal anhelo, objetivo ulterior y supremo, la Patria requiere pre
viamente, que se ie asegure su independencia, su soberanía, su autoridad 
y dignidad, sin cuyos requisitos no puede fructificar una auténtica de 
mocracia. 

Con los logros y conquistas alcanzadas se están sentando las bases 
definitivas para llevar a la realidad el crecimiento planificado de nues 
tro potencial nacional, un desarrollo armónico e integral; es decir, un de
sarrollo orgánico de los factores estructurales socio-económicos, de los fac
tores contribuyentes del medio físico cultural, y del ordenamiento jurídi
co que reclaman las necesidades del progreso del país para alcanzar los 
grandes objetivos de Bienestar General y de la Seguridad Integral. 

Hasta donde ha llegado el proceso revolucionario nos permite visua
lizar un nivel de vida justo y humano para :as clases más necesitados, 
un auténtico sentido de justicia social y una política internacional de ple 
na soberanía, que devuelva al país el sitial de respeto y dignidad que le co
rresponde dentro del consorcio de las Na'ciones Libres . 

Las reformas que se están implantando tienen además, entre sus ob
jetivos principales, el de moralizar la Administración Pública, devolviendo 
a coda ciudadano la fe en la honestidad y el derecho a sentirse respa lda
do y protegido en una sociedad justa y humana. 

La obra de la emancipación económica de la Nación no puede ser 
obra de un día . Requiere de un esfuerzo continu.ado y sacrificado diario, 
al cual anime una férr~a voluntad y un espíritu indesmayabie. Por ello 
nuestra fe en los grandes destinos del Perú deberá ser nuestro Credo. 

Frente a este proceso revolucionario que significa la prosecución de 
la gesta emancipadora y la respuesta a' las reinvindicaciones fundamen-
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tales de la clase popular, ningún miembro de la Fuerza Armada puede ni 
rlebe permanecer en una actitud pasiva, ya que está en j1.1ego sagrados 
intereses nacionales . Por ello, la Fuerza Armada en general y la Mari
na de Guerra en particular, sin apartarse de las funciones que le enmar· 
ca su misión tutelar, reitera su resuelto respaldo al proceso de cambios, su 
identificación plena y apoyo incondicional al Gobierno Revolucionario de 
la Fuerza Armada y su decisión de defender, hasta sus últimas consecuen
cias, todas las conquistas que alcance nuestra Revolución Nacional. 

En la medida en que cada uno de nosotros contribuyamos a tan no
ble tarea, estaremos cumpliendo con nuestra obligación como miembros 
de la Fuerza Armada, hondamente comprometidos con la causa de la se 
gunda Independencia del_ Perú, y seremos capaces de contribuir en com
pletar la obra de TUPAC AMARU, de BOLIVAR y de SAN MARTIN. 

En este día, 6to. Aniversario de la Revolución Peruana, la Superiori
dad invoca a todo el Personal, sin distinción de rangos jerárquicos, para 
que profundice su concientización en el proceso revolucionario que vive 
lo Nación entera, para que esté alerta y listo a combatir a los irreconci
liables enemigos de la Revolución y por lo tanto enemigos de la Patria y, 
para que redoble sus esfuerzos de d-edicación al trabajo y al estudio, en 
forma abnegada e infatigable, corno genuina expresión de su identifica
ción plena y de su total ·apoyo al Gobierno Revolucionario de la Fuerza 
Armada que ha asumido la tremenda tarea y responsabilidad de lograr 
para la Patria su segunda y definitiva Independencia Nacional. 

Lima, 3 Octubre 197 4 
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PROCLAMA DEL SEÑOR VICE-ALMIRANTE MINISTRO DE MARINA 

Señores Ofic iales, Cadetes, Tripulantes y Personal Civil de la Armada: 

Hoy se cumpl en 95 años que el ínclito Gran Almirante Miguel Grau, 
ofrendó su v ida heroicamente defendiendo al Perú, y no hay muerte más 
gloriosa que cuando se muere, come él , defendiendo el honor e integridad 
ele la Patria . 

En una fecha memora~le como hoy, 8 de Octubre, el Gran Almirante 
se elevó al infini to, y junto con los que ofrendaron su sangre y su vida 
en el glorioso monitor hizo de Angamos una gesta inmortal, que tiene ge
nuina eternidad en el pensamiento de todos los peruanos. 

El destino quiso, como una admonición a su gloria, señalarle preci 
samente este día, 8 de Octubre, para su heroico sacrificio, porque justa 
mente en un día como ese, se organizó la Mar ina de Guerra del Perú, 
nuestra institución, a la que rendimos fervoroso homenaje y le reiteramos 
nuestra indeclinable fe y lealtad. 

Grau es el paradigma del heroísmo en su máxima expresión . Su vi
da de hombre ejemplar fue un culto : al deber, a la responsabilidad y a 
las causas justas y dignas . En su quehacer naval siempre cumplió con
sigo mismo y con quienes le obedecían, y cuando así se procede se llena 
a cabalidad las aspiraciones del espíritu, lo cual hace grande a los hom
bres que saben obedecer porque sólo así se aprende a mandar, Grau en la 
Paz o en la Guerra, fue el hombre que sólo supo de grandezas espiritua . 
les más no de riquezas materiales. 

Grau fue entrega permanente, encarnó el sacrificio y la abnegación, 
la renuncia te ta!, con su propia grandeza renuncia a la gloria misma. 

Grau nos enseñó a conocer que quienes luchan por la dignidad y so
beranía de su Patria, mueren puros y admirados y si además de esta lu
cha se unen en él, las v irtudes de abnegación y generosidad, se alcanza la 
suprema armonía espiritual que eleva a los hombres y los acerca más a 
Dios . 

Sus acciones navales encierran profundo significación, porque lo iden
tifican como un verdad ero estratega de lo Guerra en el Mor. Sus p revi si'J 
nes y concepc iones propios, aplicados en función de los medios y apoyos 
que contaba , revelan uno inteligencia superior y una audacia y co¡aje 
extraordinarios, demostrando en los hechos, que lo capacidad del que con 
duce dimensiona los valores materiales y espirituales con que cuenta. 



524· REVISTA DE MARINA 

Conquistó la gloria como conquistó victorias, porque la gloria que él 
alcanzó hay que conquistarla con sacrificio, valentía y abnegación y con 
ella empañó a esa victoria que le fue negada por última vez, en el gran
dioso escenario de ese mar testigo de sus hazañas, al que c:::rwirtió en 
~u tumba inmortal. 

El sacrificio de Angamos fue una secuela de la imprevisión, la de
sidia y el desquiciamiento moral de que en aquei entonces se debatía la 
nación, cuidar que situaciones como estas, nunca jamás se repitan es pre
cisamEnte la tarea y sagrado compromiso que tenemos todos nosotros con 
traído con la Patria y la Bandera. 

Al recordar esta gesta con profundo respeto y veneración y a quienes 
ofrendaron s'u sangre y su vida en el glorioso moni tor, hagamos la firme 
promesa de seguir su ejemplo y unidos todos elevar nuestras preces ante 
el altar de la Patria, para que el divino hacedor nos prodigue siempre 
con los mismos destellos con que lo hizo con el ínclito Almirante, y para 
que su mística sea el faro que ilumine y guíe nuestros pasos por la sen
da del esfuerzo y el deber. 

Cuando ante su imagen o monumento nos reunamos para loar su 
gloria, recordemos con unción al héroe extraordinario, paradigma del sa 
crificio, abnegación y entrega total a la Patria. Para que bajo su advo
cación se consolide y reafirme nuestra indestructible unión y que en la co
yuntura trascendental en que vivimos y somos protagonistas, esta unión 
constituya el ariete poderoso contra todo obstáculo que trate de impedi r 
que la Revolución de la Fuerza Armada, que es nuestra Revolución, alcan 
ce plenamente los objetivos que se ha señalado y que hoy nos permiten 
vivir con verdadera justicia social, libertad e independencia, que siempre 
fueron las justas as pi raciones que anhe lamos todos los peruanos . 

Gran Almirante Miguel Grau : 

Te renovamos nuestro respeto y admiración y ante la Bandera de la 
Patria, reiteramos nuestro juramento de ofrendar nuestra sangre y nuestra 
vida por el Perú, para defender su soberanía e integridad contra todas las 
amenazas que pudieran acecharle, y mantener siempre inquebrantable la 
fe y lealtad en nuestros ideales patrióticos e institucionales. 

¡VIVA EL PERU! 

¡VIVA LA MARINA DE GUERRA! 
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MENSAJE DEL 9 OCTUBRE 1974 

Nadie en el mundo puede irrogarse el derecho falaz de intervenir en 
asuntos que sólo nos competen a nosotros los peruanos. Frente a la pre
potencia, al abuso y a la arbitrariedad, que tienen como asidero solamen
te lo fuerza, porque carecen de justicia y de razón, el Perú levanta la voz 
de su protesta, la voz de su indignada dignidad . Porque somos un país 
aún en desarrollo, pero digno. Porque somos un país pequeño, pero va
leroso . 

Queremos vivir en paz. Y vamos a vivir en paz. Pero no podemos 
guardar silencio frente al atropello y al abuso . Aceptarlos equivaldría a 
entronizar en el mundo de nuevo la barbarie. Ya no somos colonia de na
die . Somos un pueblo libre . Somos un país con dignidad y con orgullo. 
A ningún precio permitiremos que nada de esto sea nunca pisoteado. Ni 
Por el oro ni por la· fuerza. Nos sentimos solidarios y hermanos de todos 
los pueblos. Respetamos a todos los países. Pero el precio de ese respe 
to es que el Perú sea igualmente respetado. 

Por esta doble vía de explotación y verdadero engaño, ellos cada vez 
se han hecho más ricos, a costo de hacernos u nosotros cada vez más po
bres. ¿Con qué derecho o con qué razón se puede ahora amenazar a los 
~u~blos del Tercer Mundo cuando exigen mejores y más justos precios por lo 
un1co que tienen? Ningún país por poderoso que sea puede irrogarse ese de
r~cho, porque no lo tiene. Se lo niega la justicia, se lo niega la razón, se lo 
n¡ega la historia y se lo niega, en fin, un mínimo sentido de humanidad. 
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Con firmeza y determinación levantaremos nuastra Es,-cuela Naval.-

Las ondas sísmicas provenientes del deslizamiento de una falla geo
lógica ubicada en el fondo del mar provocaron el pasado 3 de Octubre un 
fuerte terremoto que dejó una secuela de dolor e ingentes pérdidas de 
vida humana y materiales en la zona central del litoral nacional . 

Entre las dependencias de la Marina que fueron afectadas, se ha
llaba lo Escuela· Naval del Perú, cuyo edificio de Alojamiento de Cade
tes se desplomó en un sector y otro, sufrió gravemente los efectos del sis
mo, por lo cual se consideró conveniente su demolición . En este lugar, per
dió la vida el Cadete Vladimir Mejía Coppo, quien en medio de un am
biente producido en la familia naval de gran congoja fue sepultado al día 
siguiente : 

Con el coraje y el temple que caracterizan a nuestros hombres, se mi
ció inmediatamente la tarea de reconstrucción, encontrando el "Día de 
la Marina", a la dotación de la Escuela Naval en esta admirable y tesone 
ra faena. 

En esta memorable ocasión, el Director de la Escuela Naval del Perú, 
Contralmirante A. P'. Enrique Fernández Dávila Noriego, pronunció un 
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emotivo y significativo discurso ante todo el personal que en lo moñona 
del 8 de Octubre se reunió poro rendir su tradicional homenaje al Gran 
Almirante Grou . El texto de esto alocución es el siguiente: . 

"Lo escena que se presento ante nuestro visto es por demás simbó
lico . - Hoce 95 años, en un día como el de hoy, lo Patrio estaba en rui 
nas y en medio de ellos se elevaba o lo glorio eterno nuestro Almirante 
Miguel Grou. Posan los años y hoy como ayer, vemos ruinas . Esto vez 
en nuestro Escuela Noval. Y como hoce 95 años, lo glorio incólume de 
Grou representado por su busto permanece en pie rodeado por tonto tra
gedia . 

Todos recordamos quien gobernaba el país en aquellos días aciagos 
de lo Guerra con Chile y cómo el heroísmo de hombres como Grou, salvó 
lo dignidad de nuestro Noción que cayó derrotado por culpo de aquellos 
molos gobernantes . 

Todos recordamos el día en que se inauguró este Edificio, hoce trece 
años. Hoy sólo queda· de él, el busto de Grou. 

Pero así como lo Patria, ese nuestro hogar grande, se levantó poco o 
poco de lo gran desgracio del año de 1879 luchando desde el suelo y pro
gresando muy lentamente, o pesar de tontos traiciones cometidos por 
los vende patrio, poro finalmente en estos últimos seis años, levantarnos 
definitivamente y plantarnos firmemente de pie, dignos y soberanos, libres, 
señalando y exigiendo al mundo entero justicia· en los relaciones inter
nacionales, al mismo tiempo que lo aplicamos dentro de nuestros fron
teros, o pesar de tontos incomprensiones . 

Así, con esto mismo firmeza y determinación siempre inspirados por 
lo figuro de nuestro Almirante Miguel Grou, levantaremos nuestro Escue
la Noval. 

Tenemos por delante días difíciles y uno arduo labor . Trabajemos, le
vantemos nuestro Escuela y soportemos los incomodidades que se deriven 
de esto situación. Pero al mismo tiempo que actuemos no dejemos de 
Pensar en lo simbólico de esto escena. 

Lo naturaleza ha desestabilizado nuestros edificios; no permitamos 
que nadie desestabilice nuestro accionar en lo construcción del nuevo Perú 
Y en lo reconstrucción de nuestro Escuela. 
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o¡scurso del Señor Alcalde d1zl Con(;ejo Provincinl del Ca,ilac~ ENRIQUE 
MADICO ESCUDERO, en la ceremonia del 8 &e Octubre en la Plaza 
Grau del Callao.-

Con legítimo orgullo y hondo satisfacción, hoy conmemoramos con 
patriótica emoción, el 959 Aniversario del glor ioso combate de Angamos, 
gesta que por la glorificación del hombre e inmortalidad de nuestro héroe 
Miguel Grau, significa la hazaña más sublime del Mar, cátedra de honor 
y crisol de patriotismo : Y como dijera Monseñor Roca y Bolaño en !a ora
ción que pronunciara en la Catedral de Lima durante las honras fúne
bres realizadas en homenaje póstumo al Almirante Grau, tras la epope
ya de Angamos: "El infortunio y la gloria se dieron una cita misteriosa 
en las soledades del Mar" o o o 

Noventicinco años mós tarde, el eco inextinguible de la gratitud na
cional resuena cada vez más fuerte por todos los ámbitos de nuestro te
rritorio, pregonando el ejemplo del sacrificio heroico y la gloria excelsa 
del más grande de nuestros Almirantes : El cerebro m:Js poderoso y alma 
humanista de la Guerra del Pacífico o 

Un glorioso 8 de Octubre de 1879, las cuSiertas de un frágil monitor, 
iluminaron nuestra Hist0ria con el esplendor del heroísmo de un puñado 
de hombres, que como legado precioso nos dejaron el ejemplo de su sa
crificio inigualado o 

Grau y su "Huáscar" representaban la esperanza de la P·atria y alter
nando el triunfo con la adversidad, humanizó la Guerra Naval, respetan
do el derecho a la vida como generoso mandato de hidalguía y caballero
sidad o Con su nave solitaria en la inmensidad del Océano, recorre el litoral 
encendiendo llamaradas de civismo y peruanidad o 

La despreocupación de nuestros gobernantes, hizo que en 1879, no 
tuviéramos en el Mar sino el monitor "Huáscar" con blindaje aceptable, la 
Fragata "Independencia" de regular poder, las Corbetas "Unión" y "Pil
comayo" de escasa fuerza combativa y dos fútiles transportes o En tanto 
que el agresor ya contaba con las poderosas blindadas "Blanco Encalada", 
"Esmeralda", "Covadonga", "O'hoggins" y "Chacabuco", más tres na
ves de batalla reforzadas o 

En tan desiguales circunstancias, debimos resolver los problemas tác 
ticos de fortificación del Litoral y, al mismo tiempo, apoyar las operaciones 
de tierra o Durante varios meses, el Almirante Grau en su pequeño "Moni
tor" y su gallarda tripulación, mantuvieron en jaque al enemigo hasta el 
punto de la desesperación del contender o En titánica e infatigable cam 
paña, en un milagro de superación de sus deficiencias y debilidades ma-
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teriales, e l " Huáscar" trasladó el centro de gravedad de la Guerra por to
dos los mares del conflicto, negando al enemigo el derecho a la victoria 
del más fuerte y llevando prendido en el Escudo de su Bandera de comba 
te todo el honor de los peruanos y toda la gallarda rebeldía del alfa na
cional y así, en armoniosa progresión de victorias y heroísmos, entre la an
siedad y aliento de los suyos y la respetuosa admiración de los extraños, 
el Almirante va enrumbando la proa de su nave ha"cia su puerto final : Los 
brazos de la gloria en el seno de la inmortalidad . 

El sacrificio generoso del aquel grupo de valientes, no ha sido esté
ril. Sus nombres, sus brillantes acciones, su infortunio inmerecido, se re
cuerdan generación tras generación, en. el relato siempre presente y or
gulloso de nuestros padres y en la palabra serena y respetuosa del maes
tro en las aulas escolares . Todo aquéllo que halagaba nuestro espíritu y 
emocionaba con agrado nuestro pensamiento juvenil , hoy conforma nues
tro bagaje, junto con los seres y las cosas de ayer: Y , en nuestra actitud 
viril para despejar las sombras y oponer el acierto a los erro res de ayer, se 
apoya nuestra capacidad para erig ir el Perú de mañana, pujante y vigoro
so, digno de su magnífica Historia . 

Y en una época como la que actualmente estamos v iviendo en nues
tro país, de profundas y radicales transformaciones de las estructuras so
cio -económico de la Nación, es necesario igualmente resaltar la labor 
que cumple nuestra gloriosa Armada Peruana, que con justísimo dere 
cho, celebra también en esta magna fecha el 1539 Aniversario de la fun
dación de la Marina de Guerra. Es así que manteniendo incólume el 
preciado don de lucha y sacrificio heredado del Caballero de los Mares, 
los Marinos Peruanos, como preclaros hijos de la Patria, contribuyen con 
denodado esfuerzo al engrandecimiento de nuestro Perú, realizando posi 
tiva labor cívica en favor de la comúnidad y colaborando con auténtico 
patriotismo en los programas del Gobierno Revolucionario de la Fuerzo 
Armada que tan dignamente dirige nuestro Presidente, General de Divi
sión Juan Velasco Alvarado, encaminado al beneficio de las grandes ma
yorías nacionales. Más aun, aparte de esta tradicional vocación de re 
morcado servicio a· la población, cumplen junto con. el Ejército y la Avia
ción, la misión fundamental de cautelar la soberanía e integridad territo
rial, como nuestro irrefutable derecho sobre la extensión de nuestro Mar . 

La Provincia Constitucional y su viril pueblo del Callao, en tan pro
picia ocasión, rinden su más ferviente homenaje a la Armada P·eruana y 
nos cabe la suerte y la honra de identificarnos con su gloriosa tradición, 
ya que fue el Callao teatro del heroíco combate del Dos de Mayo, que 
consolidó la Independencia del Perú y de los pueblos de Amériéa, del do
minio Español y, por existir en este suelo, la ma-yor concentración de las 
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ir.stituciones que la conforman, como la Dirección General de Capitanías, 
su floreciente industria naval a ca·rgo del Servicio Industrial de la Marina, 
sus Bases Navales, su Escuela Naval, en donde se forjan las nuevas pro
mociones, su Dirección de Navegación, su Escuela Superior de Guerra 
Naval, en donde se perfeccionan los conocimientos y la técnica de nues
tros Marinos y también su Museo, en donde se guardan las preciadas re
liquias de nuestra Historia Marítima. 

Resulta pues, hermoso y conmovedor, el espectáculo de nuestro pue
blo, que lucha por mantenerse unido, esforzándose como lo hiciera el 
Gran Almirante, con el ideal de la Patria, con la conciencia del deber, por 
el progreso del Perú y por la defensa de nuestros derechos históricos y nues 
tros sagrados ideales. Y, para Uds. jóvenes Chalacos, quiero expresarles 
que la Historia de la Marina de Guerra del Perú está llena de efemérides, 
r.otables pero hay una que íntimamente ligada a la Marina de Guerra, al
canza los rasgos de una epopeya y es el "8 de Octubre" que siempre el 
pueblo del Callao y el Perú entero celebra como día de Gloria. 

Señores : Por la Gloria de la Marina de Guerra del Perú, de ayer y de 
hoy: En las ínclitas figuras del heroico Gran Almirante Miguel Grau y de 
su valerosa Tripulación, brindemos en la copa sublime de nuestro senti
miento patriótico, el más ferviente salud por nuestros héroes de ayer y 
por nuestros defensores revolucionarios de hoy. 

Muchas Gracias 
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Lino y Hernán Velarde Diez Cansece Alumnos de la Escuela Preparatoria de Marina a 
bordo del Meteoro cCallao:t <1874 a 1879). 
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MINISTRO DE MARINA INAUGURO Y ENTREGO 245 CASAS AL PERSONAL 
SUBALTERNO Y CIVIL DE LA ARMADA PERUANA 

El Ministro y Comandante General de la Marina, Vice-Almirante A.P. José Arce x...a.r
co, entregó Z45 casas a los Técnicos, Maestros y Oficiales de Mar y Personal Civil de la 
Apilada Peruana. La entrega se llevó a cabo el 7 de setiembre durante una ceremonia. 
realizada en la Urbanización «Capitán de Navío A.P . Luis Germán A.'ltete:t - Maranga, 
lugar en donde están construidas las citadas cesas. 

En su intervención, el Ministro de Marina afirmó: «La realización de esta obra se 
ha logrado a través del decidido apoyo del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Arma· 
da•. Dijo también que el Ministerio de Vivienda acertadamente dirigido por el Vice
Almirante A.P. Augusto Gálvez Velarde, ha cristalizado una gran labor en esta opor
tunidad. cEs asi como, una vez más, se pone en evidencia la profunda unidad de acción. 
trabajo e identificación en el hacer del equipo revolucionario•, afirll\ó el Titular de Ma
rina. 
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NUEVOS ASPIRANTES A CADETES NAVALES SE INCORPORAN 
A LA ESCUELA NAVAL 
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Descendientes de los cadetes que hace 100 afios ingresaron a la Escuela Naval, real
zaron oon su presencia la ceremonia durante la cual la nueva dotación de 108 aspiran
tes quedó oficialmente incorporada al referido centro de estudios. El ingreso de los miem
bros de la Armada tuvo lugar el 14 de setiembre en el patio de honor de la Escuela Naval. 

La ceremonia estuvo presidida por el Contralmirante AP. ENRIQUE FERNANDEZ
DAVILA NORIEGA, Director de nuestra Alma Mater. A ella asistieron los familiares 
de los antiguos y los nuevos aspirantes a Cadetes navales. 

Luego de la misa de campaña, el Jefe de Disciplina de la Escuela, C. de F. MA
NUEL RAMOS MONTOYA, dio la bienvenida oficial a los nuevos Cadetes a quienes ex
hortó a cumplir con patriotismo y responsabilidad el logro de su superación profesional. 
«De ahora en adelante se le exigirá una vida dura, de constante superación y formada 
dentro del marco de cabal"erosidad y heroísmo del Almirante Miguel Grau y con el co
nocimiento y exigencia del Perú actual, que es libre Y soberano:t, enfatizó. 

Seguidamente, se rindió homenaje a los Cadetes que ingresaron a la Escuela Naval 
del Perú hace 100 años . El C. de F . Ramos Montoya, dijo que ellos ingresaron como 
los de ahora, con los mismos ideales de dedicarse íntegramente al servicio de la Patria. 
«Ellos dieron muestra de conocer el deber cumplido y contribuyeron a mantener vivas 
las tradiciones que hoy enorgullecen a la Armada Peruana,., puntualizó. 

Posteriormente, al redoble de los tambores, se dio lectura a los nombres de los Ca
detes que en 1874 ingresaron a nuestra Alma Mater . 

Por último, los nuevos aspirantes se despidieron de sus familiares y seguidamente 
se dirigieron a su pabellón iniciando de este modo su carrera naval. 
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CAMBIO DE MANDO Y ENTREGA DE PREMIOS ESPECIALES 
SE REALIZO EN LA ESCUELA NAVAL 

Con la presencia de numerosos señores Embajadores y Agregados Navales de diver
sos países, se realizó el 26 de setiembre la .ceremonia de cambio de mando y entrega de 
premios especiales a la Promoc'ión 1974 de la Escuela Naval del Perú.- Las Personalida
des diplomáticas representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, ,Chile, Estados 
Unidos de N.A., España, Francia, Italia, México, y Venezuela entregarol'f premios a 
los integrantes de la citada promoción como estímulo al esfuerzo y dedicación en su 
formación naval. Previamente se realizó el cambio de escoltas y comando del Batallón 
de Cadetes, recayendo este en el Cadete Comandante Jorge Dfaz Nieri. 
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NUEVOS ALFERECES DE FRAGATA EGRESARON 
DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERU 
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El egreso de la promoción de la Escuela Naval del Perú correspondiente a. 1974, se 
realizó en una imponente ceremonia que se llevó a cabo el viernes 27 de setiembre en el 
local del citado c'entro de estudios, bajo la presidencia del Ministro de Marina, Vice-Al
mirante AP. JOSE ARCE LARCO, en representación del Jefe del Estado, General de 
División EP. JUAN VELASCO ALVARADO. 

Al hacer uso de la palabra, el Titular de Marina, después de hacer hincapié en el 
fortalecimiento de la conciencia y deberes profesionales de los nuevos Oficiales como in
tegrantes de la Annada, dijo que dentro del proceso revolucionario que hoy vive el Perú, 
la Marina, así como los otros componentes de la Fuerza Armada, se encuentran en gue
rra, pero en guerra contra el subdesarrollo, contra la dependencia económica, contra to
da clase de colonialismo y por la realización del hombre peruano, para proyectarlo hacia 
mejores niveles de vida, dentro de un marco de humanismo social de participación plena 
en donde imperen la justicia y las oportunidades iguales para todos. Luego añadió que 
esto no implica necesariamente que la misión tutelar que nos compete, cual es estar pre
.parados y siempre listos para defender los sagrados intereses de la Patria y su integridad 
territorial y la soberanía marítima sobre las 200 millas de nuestro mar, haya sido des
cuidada o puesta fuera de lugar . 

Previamente, el Ministro de Marina entregó la Espada de Honor y Medalla de la 
Promoción al Alférez de Fragata Luis A. Guillén Benites, haciendo luego entrega de las 
espadas a los integrantes de la referida promoción. 

Asimismo, el Director de la Escuela Naval del Perú, Contralmirante A.P. Enrique 
Fernández-Dávi!a Noriega, en vibrante alocución, leyó su discurso memoria, en el cual 
resaltó las principales actividades efectuadas en 1974. 

Al acto concurrieron miembros del Gabinete Ministerial, altas autoridades de la Na
ción, miembros del Cuerpo Diplomático y numerosos familiares de los flamantes Alfé
reces de Fragata. 
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CAEM ENTREGA PLACA A MINISTRO DE MARINA 

El Director del Centro de Altos Estudios Militares (C'AEM), General de Brigada E.P. 
Eduardo Portella C'erruti entregó en la mafiana del 27 de setiembre una. placa institu
cional al Ministro de Marina y Comandante General de la Marina, Vice-Almirante A.P. 
Jook Arce Larco, ceremonia efectuada en el Despacho Ministerial. 

El Director del CAEM estuvo acompañado por miembros de su planta orgánica con
formado por altos Jefes de nuestros Institutos Armados. 

Al agradecer el gesto del CAEM, el Titular de Marina. relievó la importante misión 
que cumple este alto centro de estudios en la investigación y análisis de la problemáti
ca nacional . 
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ASOCIACION NACIONAL PRO-MARINA INCORPORO COMO MIEMBRO 
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En una solemne sesión, la Asociación Nacional Pro-Marina recordó el 95~' aniversa
rio de la gloriosa epopeya de Angamos e incorporó oomo miembro de Honor al Minist~ 
de Marina y Comandante General de la Marina, Vice.Almirante AP. José Arce Larco. 
El citado acto se llevó a. cabo el martes 19 de octubre. Después de recibir la insignia que 
le colocó el Presidente de la A.N.P.M., Vice-Almirante (R) Pedro Gálvez Velarde, el 
TitUlar de Marina dijo que centidades como la Asociación Nacional Pro-Marina dimen
sionan la solidaridad y el profundo espíritu de colaboración y ayuda que caracteriza 
a todos los peruanos civiles y militares ooando de la patria se trata~. 
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BUQUE ESCUEL\ ,J SII'lERALP"t.~ .-,E A 1\RMAOA CHILENA, 
.E~ El, r'I\J 

El Comandante y l<•- •lot.vd '.1 .l~ '-.Jfl'"iale, ;, ,_r¡n,¡)' nt.':!s del buque-CS(:Uela «ESME
RALDA:t de la Armada. C'l' i. € -,·• ·mdt-rl twne-'J'l.j'} 1! Gr"r P-Jmirante Miguel Grau ante 
su monumento en IJm•J. 

La citada nnve e.stmo 11 ,;_ .Jv>. v t• v '•l -l Cé :Llt -·'r" ~1 .?3 y el 28 de setiembre, 
Durante su permanencia., ~\' 1,,.,_, ' P••l z-1 y ,_nero"r ~ ••.ctíl. ida.dt::, Oficiales, profesiona
les, sociales y tur!stlcas en nUt •r l. c. • 1 l.' { tl nrímc 1' r• -to. Un:>. de ellas fue la vi
sita que los Sub-Tenientes -e "- v;,tl '1 • r •'>n d<" .!" :.1:t (;rión-- efr'Ctuaron a la. Es
cuela Naval dei Perú, i"fl dor.d" ,•¡ ,o• r •1;r r<~.l•lti•nntP i\. P. 'E..":'lRIQUE FERNAN-
DEZ-DAVILA NORIF.DA. Jr 0in"'' ,n,, r• r,- • ¡•, :;rww.l 
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La nación con vibrante patriotismo y actit¡ud estoica por el sismo habido en la cos
ta central, conmemoró el martes 8 de octubre el 95~' aniversario de la gloriosa inmolación 
del Gran Almirante del Perú, Don Miguel Grau, en el épico combate de Angamos y el 
1531' aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú. La ceremonia cen
tral se realizó en la Plaza Grau del Callao. Elste acto fue presidido por el Ministro de 
M:a.rina y Comandante General de la Marina, Vice-Almirante José Arce Larclo, en re
Presentación del Presidente de la. República. 

Luego del discurso del Alcalde del C'oncejo Provincial del Callao, Dr. Enrique Ma
dico, la lectura de la proclama del Ministro de Marina Y entonación del Himno a Grau, 
el Regimiento Naval desfiló marcialmente ante la tribuna oficial. 

Las secuencias de esta ceremonia se repitieron en las plazas de los puertos y ciu
dades del Perú, en donde se erigen moilJUmentos al «Caballero de los Mares:» . 
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De izquierda a derecha, General de Brigada EP. RAMON AMPUERO MIRANDA, 
Comandante General del CIMP; Mayor General FAP. DANTE POGGI MORAN, Direc
tor de la Escuela de Oficiales de la FAP.; Contralmirante AP. ENRIQUE FERNANDEZ
DA VILA NORIEGA, DireC'tor de la E};cuela Naval del Perú, asistentes al almuerzo ofre
cido por el Director de la Escuela de Oficiales de la FAP. en l:as cPalmas:t, el 16 de 
Octubre de 1974. 
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HOMENAJE AL CAPITAN DE CORBETA ELlAS AGUIRRE EN LINCE 

Un patriótico homenaje se tributó el martes 1 Q de octubre al Gapitán de Corbeta 
Elfas Aguirre, Segundo Comandante del legendario «Huáscar• , en ocasión de iniciarse la 
«Semana de la Marina•. en la capital de la República. El acto se llevó a cabo en la pla
za del Distrito de Lince que tiene el nombre del héroe chicla.yano. Fue presidido, en re
Presentación del Ministro de Marina, por el Contralmirante AP. Jorge Mazuré Gamboa. 
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9 de OCTUBRE RECUPERACION DE NUESTRO PETROLEO 
DIA DE LA DIGNIDAD NACIONAL 

Recib! del Contralmirante ~p don Bsteban Zimic Vidal un ejem

plar del acta de ~1v1nd1cac16n y Toma de Poses16n de t~cha 

9 de Octubre de 1968 contenida en el papel sellado Serie T 

N°28070958. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TJlara, 9 {j Octubre d~ ~968. 

~ :J, ¿)~ 
.JAMES WIBLE 

Gerente de Operaciones 
· de la I.P.C. en Talara 
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AfTA DB R&liJ!piCACIQN X TOM4 pE POSESIQN 

ciudad de Talara, Provincia de Talara, DepartamsntJ da P1ura . 

lllando laa trece hora• del día nueve da O•tubra da 11111 noveciant~s 
~asantiocho, por anta m! Pernlndo Seminario Tirado, Juez da Paz 

~· Primera Nominación de Talara, actuando en es~e acto por impa• 

~imanto del dnico Notario Pdblico de la localidad y en aplicación 
r··· -~ 
~nal6gica del artículo Ooacientos cinco da la Ley Orglnica del 

rodar Judicial, reunidos en al local de la Gerencia de Operaciones , 

~alara, el sañor General de Brigada Don Farmín MAlaga Prado, Coman

danta General de la Primara Reglón Militar, en representación del 

Gobierno Revolucionario y en cuaplim1ento del Decreto-Ley N·~ de 

techa nurtve da Octubre da mil novecientos seaentiocho tomó p~ses16n 
real y eteotlva .. la techa de loa Yacimientos de La Brea 1 Par1ñas 

da .propiedad del &stado 1 del coaplejo indus trial de Talara inclu

yendo todos los bienal • instalaciones precisados en el artículo 

Primero del retar1do Decreto-Ley, procediendo a continuación a ha-
~- """"'""""" 

oer entrega del mencionado complejo industrial al señor Contral-
' ~1rante AP Don Estaban Zlmic Yidal quien a1ume la Gerencia General 

en repra~e~tación de la impresa Petrolera Fiscal. • • • • • • 

i ~o~Ún;u.ci6n el señor Contralmirante AP Estaban Z1m1c Vidal en 

~u - condi'Ci6n de Gerente General not1t1c6 al Gerente de Operac1ona s 

Talara 1eñor James L. W1bla que con el acto realizado, ha quedado 

iJ&rinitS:ramente reinvindicado los Yacimientos de La Brea y Pariña1 

que ruaron, son y tarln peruanos y que la &mpr•sa Petrolera Piscal 

~- sido encargada de la administraci6n directa e inmediata de to-

do ei comple3o industl'ial relacionado en el ya citado lll"t!culo pri-
''"""""MU 

mero del Decreto - Ley ndmero cuatro, en cuya expropiación se tan-

~~' en cuenta para los efecto• del pago el monto de Los adeudoa 

de 111 Internat1onal PetroleUII Compan1 Li•1ted a tavor del Estado , 
~-------~----~- .. --~---··-··"'-'"'"'''''-'''' _______ -····-······ 

cuyo cobro se har' afectivo. • • • • - - - - - - - - - • - - ••• 
L ........................................ . 
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Intervino asimismo en esta acta por la Dlr~cc16n de Bienes Naci~ 

nales del Mln1ster1o de Hac1unda 7 Comercio el U1rector Doctor 

Pedro Castro Suarez. --- - ~ 
1ntervi- -¡ Con lo que termln6 el acte firmando a contlnuaci6n los 

n1entes~por cu drupl1cado por ante m í de que do7 t&. - - l 

1 i ~~~----? /{__ , 1 ~ 
Gene~a~rigada Ferm!n M4la Prado 

~· - /' 

Con:O~' Vld•l 

-·¡ 
- - --, 
- -·¡ 

Doctor Pedro Castro Suarez 

Fernado 

l!QIA.• Esta acta 1 sus copias han sido redactad!!" en lo:~ PJip_olo:L, 

sellados Nos.28070957, 28070958, 28070959 1 18010960. ------·-··--·- ···--·-., 

_____ ! 
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