
1 

REVISTA _DE MARINA 
JULIO - AGOSTO N9 4 1975 
VOLUMEN N9 356 

/ 

CONTENIDO 

El Futuro de la Construcción de Naves . . 
Por el Capitán de Fragata A.P. (r) Luis Felipe Villena 
Gutiérrezi. 

Pie'. 

267 

La Convivencia Pacífica de los Estados Americanos y ~ • 
el Desarrcllo Integral - Evoluc ión hacia un Sistema 
de Seguridad Colectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 

Por el Capitán de Fragata A.P. Raúl Parra Maza. 

Estudio de la Capacidad de Salvamento para ' lo 
Marina Chilena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De la Revista c:Face Plate• 

La Guerra de los Nódulos .. 
Por Deborah Shapley - cLa Recherch• - Franela . 

296 

299 

Patrulleros Modernos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 
Por el Almirante (E.R.) Rolf Boehe, de la Marina Alemana 

Las Misileros Israelitas "Saar" posan su Prueba de 
Combate en la Guerra del "Vom Kippur" . . . . 

Por el Contralmirante Armada Israeli Shlomo Erell. 

Notas Profesionales 

Crónica Gráfica . . ..... .. . ... . 

NUESTRA CARATULA: 

Capitán de Corbeta 

ELlAS AGUIRRE 

325. 

331 

338 

Se comunica a los señores colaboradores dé la Revista. de la Marina que, cuando re
mitan a la Secretaria General de 1\larina. sus artículos inéditos para su publicación 
en la Revista de Marina, deberán .acompañar una fotografía tamaño carnet y una 
!lintesis de su bloc'rafía, a fin de ser publicados con su respectivo articulo. 



. . 

REVISTA DE MARINA 

- Director: 

- Editor: 

Contralmirante A. P. 
HERNAN QUIROS ALVA 

Capitán de Fragata A. P. 
BENJAMIN DUHARTE COSTA 

Editor Auxiliar: Capi tán de Corbeta A . P. 
LUIS ALBERTO PEREZ HIDALGO 

- Coordinador: Teniente Segundo A . P. 
LUIS REYES ROSTAGNO 

- Administrador: Teniente Segundo (A) A. P. 
ORESTES CACERES ZAPATA 

- Diagramador: Maestro Técnico de Segunoo (r) 
JUAN TABACCHI ALBARRACIN 

- Distribuidor: 

Dirección Postal 

Oficial de Mar de Segundo Fur . 
EDUE CESPEDES BUTLER 

SECRETARIA GENERAL DE MARINA 
Ministerio de Marina 
Lima-11 
PERU 

Teléfonos: 

-Director ... 31-4208 

- Administrador . . . . . . . . . . . . . . . 31 -7070 Anexo 143 

- Editor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-7070 Anexo 121 

t.OS nii.MANTES SON RESPONSABLES DEL CONTENIDO DE SUS ARTICULO& 



f 

Biografía del 
Capitán de Corbeta, Elías Aguirre 

Nació en Chiclayo el año de 1843. Al completar sus estudios elementales, trasladóse 

a Lima en 1854, donde frecuentó el liceo de los hermanos Manuel Trinidad e Isidro Ma

riano Pérez y, desde 1858, la Escuela Naval. De ésta egresó como guardiamarina 

en 1860, y fue destinado a la fragata Amazonas, Ascendido a Alférez de Fragata 

en 1864 y Teniente Segundo en 1865, pasó a bordo de la Corbeta Unión, concurrió 

al Oombate librado en Abtao el 07-II-1866 contra naves españolas, y mereció el 

título de e benemérito de la Patria :o . Viajó a EE.UU., Ctln la dotación que debía. 

traer al pafs los monitores Atahua!pa y Manco Cápac; Juego a Inglaterra., con la mi

sión de inspeccionar las reparaciones que necesitaba la Unión; y al regresar asumió la 

Sub-Dirección de la Elcuela Naval, en la clase de Capitán de Corbeta en 1870. se ha

llaba. separado del servicio cuando Chile declaró la guerra e inmediatamente solicitó vol

ver a. la actividad . Conocedor de sus méritos, Miguel Gra:.t lo inoorporó a la plana ma

yor del Huáscar en calidad de 2do. Comandante. Durante largos meses compartió con 

el heroico Almirante el permanente sacrificio que entrañó la campañ'l del monitor, 

ha3ta que fue preciso arriesgar un deslgu:J.l combate contra naves chilenas en Anga

mos (8-X-1879). Cayó Grau en la torre de mando; e inmediatamente ocupó su puesto 

Elias Aguirre, quien audazmente ordenó atacar con el espolón al aC'Jrazado Blanco En

calada, y en plena maniobra fue decapitado por el impacto al! una granada. 



El Futuro de la Construcción de Naves 

Debido a la relación directa que 
existe entre la producción del acero y 
la construcción de naves será necesa
rio explicar primero cuál es el status 
de la primera actividad de las nom
brad::~s para luego analizar la segun
da. 

Durante los últimos 15 años la 
producción mundial de l acero ha au
mentado rápidamente. En 1960 la pro
ducción de acero era de 393 millo
nes de toneladas netas; para 1973 se 
había elevado a 7 66 millones de tone
lados, virtualmente el doble de la can
tida¿, de 1960. Una cantidad de fac 
tores han sido responsables de esto; no 
obstante, ninguno fue tan significativo 
como el desarrollo del gran granelero, 
que permitió transportar a bajo costo 
grandes cantidades de materia prima a 
I:Jrga distancia (más de 125 mil tons. 
en un buque) . 

El inmenso granelero literalmen
te ha revolucionado la industria del 
acero al rededor del mundo porque ha 
permitido que algunos países con un 
míni mo de materias primas establez-

Por el Capitán de Fragat,_ AP. (r) 

LUIS FELIPE VILLENA GUTIERREZ 

can una floreciente industrio ael ace
ro. El Japón es un ejemplo importan 
te . 

La situación actual muestra un 
pronunciado contraste con lo de hace 
1 14 de siglo, cuando paro poder es
tablecer y operar económicamente uno 
industrio básico del acero se conside
raba uno necesidad lo posesión de ma
terias primas dentro del país o al me
nos cerco de él. Por lo general se es
timaba que los plantas de acero de
bían estar favorablemente ubicadas 
con respecto a las fuentes de materias 
primos y que debían estar próximos a 
los mercados ¿,e consumo . Si uno con
s idero el grueso y peso de ambos, los 
materias primos y los productos aca 
bados, esto tendría particularmente 
que haber sido así. Lo cantidad de to
les posesiones ideales en todo el mun
do era 1 imitada . En 1947 treintoidós 
nociones producían acero, no obstan
te, el 76 <'t de lo producción total C.el 
acero era por porte de los EE. UU y 
cinco p:Jíses europeos (Reino Unido, 
Francia, Alemania Occidental, y Bél 
gico-L uxemburgo). Desde lo década de 
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1940-1950 esta concentración de la in
dustria mundial del acero ha sido signi
ficativamente modificada . Hoy en día, 
más de 65 naciones han desarrollado 
sus capacidades para proc',ucir este me
tal y los seis países a que nos hemos 
referido previamente, hoy dan cuenta 
de sólo el 37 % de la producción mun
dial total del acero . Además, un nue
vo gigante, Japón, se ha elevado vir
tualmente de cero de producción en 
1947 para asumir el tercer lugar en
tre los productores mundiales del ace
ro, con más de 131 millones de tons. 
netas de producción en 1973. 

Ac',emás del desarrollo del gran 
transportador de graneles, un producto 
de la creatividad japonesa, este cam
bio geográfico en la producción del a
cero en las últimas décadas debe atri
buirse también a varios factores físi
cos, económicos, pol íticos y teonoló
gicos . Entre éstos estuvo la declina
ción en el suministro y calidad del mi
neral de hierro en los principales paí
ses productores . Esto aceleró una bús
queda mundial de nuevas fuentes de 
suministro, realizándose gran parte de 
la exploración y descubrimientos con
siguientes en los países en desarrollo . 
Así, se desarrolló una condición bajo 
la que había poco o nada de mineral 

donde existía la industria y una abun

dancia de mineral donde no había in 

dustria del acero . El transporte se hizo 
esencial para la continuación de la 
industria en referencia en los países in
c',ustriaiizados y el gran granelero pro
porcionó la solución al transportar mi
llones de toneladas de mineral a una 
baja tarifa de flete . Asimismo, los des-

cubrimientos y las a ltas tasas de pro
dL:cción dieron una oportunidad a los 
países en desarrollo poro que utilizasen 
sus recursos de minerales como un ar
tículo comercial que creara una afluen
cia de divi~as. Además, les permitió 
ingresar al negocio del acero con sus 
propias plantas . 

Actualmente continúa la revolu
CIOn en el transporte, la cual empezó 
en los años 50 y sin duda se desarro
llará más en los próximos años. Es e
vidente el importante rol que desem
peñan el transporte y sus costos con 
respectos a la factibilidad económico 
de desarrollar fuentes de materias pri
rr::Js a larga distancia . Se estima que 
para 1976 los costos del transporte 
constituirán el 70 % del precio paga
do por el mineral de hierro brasileño. 
El carbón canadiense entregado hoy a 
Japón tienen una caída en los costos, 
mostrando aproximadamente 80 % pa
ra el transporte y sólo 19% para la mi
nería . Por lo tanto, cualquier reduc
ción en estos costos de embarque acre
cienta directamente el atractivo de 
las fuentes a larga distancia . 

El aumento de tamaño y eficien
cia del gran granelero ha permitido 
embarcar mineral de hierro y carbón 
de coque a tarifas mucho más bajas 
que nunca, de modo que los países que 
no poseían dichos materiales pueden 
ahora contar con reunirlos a costos e
conómicos. 

El principal ejemplo de esta si 
tuación es el Japón. En 1946 produ
jo 552 mil tone ladas métricas de ace
ro bruto, o menos de la mitad de l 1% 
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de la cifra total mundial de 111 . 4 mi
llones c',e toneladas métricas. Se creía 
que el Japón, cargado de suministros 
inadecuados de materias primas con 
venientes y su consecuente fuerte de
pendencia de fuentes extranjeras, nun
ca sería un serio competidor en el mer
cado mundial del acero. Estas creen
cias han sido desvirtuadas por el tiem
po, la tecnología, la apar ición de gran
des graneleros y un favorable clima 
político en el Japón. 

En 1973 ese país ocupó el 39 lu
gar entre los proouctores mundiales 
del acero, con 131 millones de tons . 
netas, es decir, el 17. 1 7o de lo pro
ducción mundial, mientras que impar
tobo grandes cantidades de mineral 
¿,e hierro y carbón de coque desde 
fuentes distantes y de mediana distan
cia. 

L-:1 necesidad de importar cre
ciente cantioodes de mineral de hierro 
y carbón de coque forz.ó a la industria 
japones::~ del acero a buscar cualquier 
fuente fácilmente disponible, hacien
do caso omiso a las distancias. 

En 1955, más del 50 % de las im
portaciones japonesas de mineral de 
hierro procedió de fuentes de trayec
tos comparativamente corto, tales co
mo Malasia y las Filipinas, mientras 
que las fuentes de largo recorrido, ta
les como los EE.UU ., Sudamérica y 
A frica suministraron sólo el 1% . Ac
tualmente, la dependencia japonesa de 
fuen tes de corto trayecto ha disminuido 
a menos del 1 O%, con fuentes a larga 
distancio que totalizan aproximada
mente el 40 V< . El 50% restante pro-

viene de fuentes de mediano recorrido, 
siendo Australia la más importante . 

Los japoneses tienen un número 
de contratos a largo plazo con inte
reses mineros australianos que com 
prenden grandes tonelajes de mineral. 
En 1966, se firmó un contrato por 16 
años con lo HAMERLEY !RON PTY, 
L TD . , el cual demando un total de 
65 . 5 millones de tonelooos. A prin
cipies de 1972, se firmó otro por 15 
años con la Cía ., con una demando de 
111 millones de toneladas de mineral . 
Existen contratos con otros dos pro
ductoras de mineral australianos : MT. 
NEWMAN MINING CO. LTD y la 
ROBE RIVER LTD . Yendo más lejos, 
los japoneses tienen un contrato por 
15 años, iniciado en 1972, con lo Cío 
VALE DO RIO DOCE OF BRAZIL por 
1 05 mi !Iones de toneladas y uno de 
una duración de 16 años con lo MI 
NERACOES BRAZILEIRES REUNIDAS, 
por 150 millones de toneladas. Japón 
recibió, asimismo, mineral del Perú a 
trovés oe la Cía MARCONA . 

Este agudo aumento de los tm
pcrtaciones de materias primas por Ja
pón, así como las naciones europeas 
afrontaron iguales escaseces, y el he
cho de que virtualmente todos los ma 
teriales requerían embarque marítimo, 
requería añadir a la floto mundtal 
gr'Jneleros diseñarlos paro el embar
que de mtnerol. 

Los poíses del Mercado Común 
Europeo afrontaron una creciente ca 
restía de mineral, pero su dependen
cia de las importaciones nunca fue ton 
absoluto como la del Japón Fue más 



270 REVISTA DE MARINA 

bien un déficit muy lento junto con 
una baja concomitante en la calidad 
el mineral . Aquí la expansión no pu
do seguir fácilmente el patrón Japo
nés de las grandes plantas en aguas 
profundas recientemente construídas 
desde el crecimiento. Sin embargo, se 
intentó aumentar las plantas al lado 
del mar. Los fra;,ceses cuentan con 
Dunkirk en el Canal Inglés y están 
co:1struyendo en el Mediterráneo, en 
Fos, pero la mayor parte de sus mine
rales p:::1ra las plantas regionales llegó 
desde las minas profundas en Lorraine 
y Normandía, con un bajo contenido 
de hierro de 31 % . 

Alemania no posee instalaciones 
en aguas profundas, pero una com 
pañía alemana se ha fusionado con la 
fábrica holandesa de ljmiden . El mi
neral alemán tiene un contenido de 
28 % de hierro. Italia extrajo menos de 
un millón de toneladas de mineral en 
1972 y su producción disminuirá pro
gresivamente conforme avancen los 

años . Se espera que el total de la de-
manda auropea de mineral transporta
do por mar se eleve de la cifra de 
84.5 millones de toneladas de 1970 a 
una cifra de aproximac,:::¡mente 150 
millones de TM en 1980. Es grande 
la necesidad europea de mineral de 
hierro proveniente de ultramar pero no 
tan sobresaliente como la del Japón; 
no obstante hay necesidad y ésta au
mentará . 

La flota mundial de graneleros 
ha aumentado desde 1947; los mine
raleros en 12,733,400 . dwt y los trans
portadores de mineral/petróleo en 
21,092,00. dwt . 

La construcción de mineraleros 
aumentó apreciablemente desde me
diados del decenio de 1950 hasta la 
déc:Jda de los años 60. No obstante, 
en años recientes se ha dado énfasis 
principalmente a los grandes transpor
tadcres de mineral/petróleo. Desde 
1965, dicha construcción total izó 18,-
533,800 dwt, o aproximadamente el 
88 % del tonelaje entregado durante 
todo el períoco 1947-1972 . Este sur
gimiento en la actividad está relacio
nado con el hecho de que en los últi 
mos añcs, los transportadores de mine
ral/petróleo se han utilizado más am
pliamente para incrementar el poten
cial para el transporte de retorno y, 
al proporcionar u·n ejemplo más efi
ciente, se reduce así las tarifas de fle
te cceánico. 

Esto también ha influido en 
el establecimiento ¿,e numerosas rutas 
marítimas que permiten el recorrido de 
regreso. Por ejemplo, un transportador 
de mineral/ petróleo puede acarrear 
mineral de hierro desde Brasil a Afri
ca hasta el Japón, seguir en lastre al 
Golfo Pérsico donde cargará petróleo 
para entregarlo en los puertos euro
peos o en la costa oriental americana . 
Una vez descargada esta mercancía 
de petróleo, el buque puede transpor
tar carbón a Brasil y empezar el ci
clo una vez más . La futura utiliza
ción de los transportadores combina
dos será indudablemente influenciada 
por el comportamiento de las tarifas 
de los graneles embarcados convencio
nalmente. Mientras más bajas sean es
tas tarifas, menos serán las ventajas 
derivadas del t ransporte combinado. 
Sin embargo, e l é nfasis común en los 
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transportadores de petróleo/ mineral 
indicaría que de su empleo, hoy se 
pueden obtener economías significati
vas. 

De particular importancia es la 
tendencia que se ha desarrollado ha
cia el tamaño incrementado de trans
portadores. En los últimos años ha 
disminuido el número de buques' en
tre 10,000 y 60,000 dwt, lo que indi
ca una reducido actividad C.e construc
ción de las clases de este tamaño 
puesto que el número de los buque~ 
sobre esto proporción ha aumentado 
considerablemente. En particular, hay 
un aumento relativamente rápido en 
el número de buques de más de 100, 
000 dwt. 

En general, el tamaño de los mi
neraleros aumentó a mediados de la 
década 1950-1960 y en los primeros 
años ¿,e 1960, estando los buques más 
grandes en el orden de 50,000 y 
60,000 dwt. A mediados de la década 
de 1960, se construyeron mineraleros 
que excedían los 80,000 dwt y para 
1972 se construyó un número de bu
ques de más de 100,000 dwt. Lo ma
yor parte de los transportadores de 
mineral / petróleo construidos durante 
1950 estaban en la proporción com
parativamente pequeño de 20,000 a 
30,000 dwt. En 1957, se empezó o de
s'Jrrollar una tendencia o buques com
binados más grandes de este tipo, con 
dimensiones que se aproximaban a los 
50,000 dwt. A mediados del decenio 
1960 el límite máximo de tamaño al
canzó el orden de 70,000 a 80,000 
dwt, una cifro que ahora se ha pro
movido o aproximadamente 250,000 
dwt o rr.ás. El mayor transportador de 

mineral ,'petróleo actualmente en ser
vicio es de 257,000 tons. Desde el 
punto de vista de las operaciones del 
granelero y los costos reducidos de 
emb:Jrque, este marcado aumento de 
tamaño ha sido uno de los más impor
tantes desarrollos en los últimos años. 

Es~as grandes naves exigen algu 
nas condiciones especiales en bahía . 
A menudo es necesario emprender un 
dragado a gran escala a fin de insta
lar atrac'Jderos marítimos y canales 
profundos 'Jpropiados, los cuales a ve
ces se extienden por millas mar aden
tro. El costo de dicho dragado es va
riable y, por lo tanto, afecta al costo 
de I'J carga del buque. Para el futu
ro previsible, sin embargo, se espera 
que siga aumentando la tendencia a 
emplear grandes graneleros para trans
portar mineral de hierro y carb&1. 
Se espera que los graneleros transpor
ten C'JSi el 97 7< del mineral de hierro 
y el 94% del carbón comprometido 
en el comercio marítimo internacio
nal . 

Por razones del aumento de tama
ño de las naves a más de 250 . 000 
c',Nt, surgieron problemas con respec
to a la profundidad de los puertos . Las 
proporciones del casco fueron varia
das progresivamente a fin de mante
ner el calado lo más superficial posi
ble . Esto generalmente se logró am
pliando la manga ; no obstante, ello 
afectará ai ¡;'J adversamente el rendí 
miento de la fuerza motriz El proble 
ma del calado se hizo más agudo con 
forme las dimensiones del buque con
tinuaron aumentando. La mayoría de 
los puertos, especialmente los ameri 
canos, fueron afectados por esto. Ac-
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tualmente, las características del cas
co con calado superficial ofrecen una 
solución posible . 

Cuando uno considera que el bu
que de la clase de los graneleros de 
50,000 a 100,000 dwt exige 40 a 45 
pies de calado y que hay 38 en la cla
se que exigen calados de 45 a 50 
pies, el problema se evidencia. En la 
clase de los graneleros de 100,000 a 
150,000 dwt hay 44 buques que re 
quieren un calado de 50 a 55 pies, 
mientras que 11 calan a más de 55 
pies . Finalmente, en la clase de los 
gr:meleros de 150,000 a 200,000 dwt, 
9 barcos exigen más de 55 pies. 

Se deben comparar las econo
mías al producir superbuques con ca
lados superficiales con el costo de'l 
dragado y la preparación de puertos. 
En el transporte no dedicado, el pro
blem:J es más difícil, no obstante, es 
más fácil tomar una decisión donde el 
buque está en cierta ruta comercial 
dedicada . En el caso de algunas rutas 
americanas, tales como el viaje del pe
tróleo desde Alaska hasta la Costa Oc
cidental y las rutas de los minerales 
brasileros y venezolanos a los Estados 
Unidos, los puertos pueden ser profun
dizados . 

En general, los transportadores de 
carga secas a granel son más peque
ños que los tanqueros petroleros, ya 
que en una gran mayoría de casos, 
ellos deben descargar al lado del mue
lle mientras que muchos tanqueros des
cargan mediante oleoductos . Los bu
ques, sin embargo, se están haciendo 
más grandes y hay indicaciones de que 
se profundizará algunos puertos . No 

obstante, profundizar puertos ya exis
tentes puede representar serios proble_ 
mas, entre ellos tenemos los siguien
tes : 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Una extensa remoción de rocas · 
• 1 

Minar las estructuras existentes 
instalaciones de la costa, base~ 
de puentes y túneles . 

Las condiciones locales pueden 
demandar un extenso dragado de 
mantenimiento. 

La erosión o acreción costera 
pueden resultar seriamente afec
tadas . 

La posible penetración de un es
trato acuífero, el que puede afec
tar adversamente las fuentes ur
banas de agua . 

En o·tros puertos, .aparte de los 
pocos que tienen profundidades natu
rales extremas, la necesidad de pro
fundidades de hasta 1 00 pies parece 
excluir a la mayoría de los puertos 
existentes. Aun con un adecuada pro
fundid8d de agua, el problema de ha
cer girar y manipular estos gigantes 
en el marco del tradicional local por
tL·:Jrio, conlleva un elemento inheren
te de peligro . 

Los terminales costeros hechos 
por el hombre parecen ser la solución 
más lógica para el problema; los ter
minales podrían ser desarrollados en 
varios tamaños para acomodar trans
portadores de carga seca a granel de 
hasta 250,000 dwt. Ellos deberían te
ner entre 60 y 75 pies en aguas pro
tegidas; el ma r ab ie rto ex igiría una 
profundidad a dicional de 1 O pies pa-



EL FUTURO DE LA CONSTRUCCION DE NAVES 273 

ro los acercamientos. Los terminales 
paro tanqueros petroleros ¿,e 350, 000 
dwt requerirían profundidades de 90 
pies en aguas protegidas y de 100 pies 
en mur abierto. Los enormes super
tanqueros de 500,000 dwt necesitarían 
1 O pies más en cada caso. 

El gran granelero, además de 
transportar mineral a largas distancias 
a un costo razonable, ha servido para 
desarrollar las industrias del acero de 
las naciones emergentes, particular
mente cuando les hace falta suminis
tros apropiacos de carbón metalúrgico 
paro la producción de coque. En vez 
de regresar en lastre desde el país 
productor de acero al que se entre
gó el mineral, las naves han estado 
emp\e:mdo los suministros de carbón 
para coque en los trayectos de regreso 
a tarifas de flete razonables . Esto ha 
permitido, en un número de casos, 
de~arrollar operaciones de importan-

cia. 

c',::~des en bahía; y 3) el desarrollo de 
mayores capacid::~des en el equipo de 
carga y descarga. 

Los grandes mineraleros han in
f luenciado grandemente las economías 
de las n::~ciones en desarrollo y en los 
industrio\ izados, y ellos continuarán 
teniendo un lugar preferencial en los 
embarques de materias primos a gra
nel . 

El volumen mundial de lo cons
trucción de barcos está aumentando 
rápidamente y se espero que llegue a 
78 millones de toneladas por año en 
197 6 . No obstante, después de 197 6, 
~e pronostica un descenso en el volu 
men de la construcción noval, debido 
a los efectos de la crisis del petróleo 
que se produjo el año pasado y a la 
reapertura del Cano\ de Suez. 

Las dimensiones de los transpor
tadores han aumentado en los últimos 
5 años y el problema ahora es saber 
hasta dónde llegará este crecimiento . 
El mundo ha sido testigo del nacimien
to de enormes tanqueros petroleros y 
hoy los armadores tienen en construc
ción tanqueros de 500,000 dwt. Has
t'J dónde crecerán los grandes mine
raleros depende de la variedad de fac 
tores contribuyentes. Entre estos te
nemos : 1) la reducción anticipada en 
les costos de flete, lograda al ampliar 
las naves con el exclusivo propósito 
de transportar materias primas par? 
el acero; 2) la disponibilidad de capi
tal paro la inversión necesaria en . ~\ 
dragado y mejoramiento de las facili-

El crecimiento en las dimensio
ne:; de los barcos también adelanto rá 
pidamente, en primer lugar, porque 
el aumento de tamaño conduce o me
nores costos de transporte, de acuer
do con los ampliaciones de los insto
lociones portuonos . 

Sin embargo, si se ampliara el 
Canal ¿,e Suez poro permitir el paso 
de barcos del tipo de 150,000 tonela 
dGs , con pleno carga entonces el c~s 
to del tromporte será posiblemente m
feri:Jr al de las naves del tipo de 400, 
000 toneladas que no posan por el 
car.al. 

En otras palabras, tendemos a 
pensar que la reopertura del Canal 
de Suez tendrá una influencia sustan
cial en reducir el aumento de tamo 
ñc; pero, en realidad, si bien el ere-
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cimiento de los buques tanques para 
petróleo crudo podrá verse disminuido 
en cierto grado, todos los factores pa
recen indicar que el aumento de ta
maño de los barcos como los granele
ros y metaleros seguirá igual que an 
tes. 

Mientras la diversificación de los 
tipos de barcos también avanza regu
larmente, y en lo que se refiere a los 
cargueros especializados para la in 
dustria siderúrgica, se espera que en 
u.1 futuro próximo aparezca el cargue
ro de planchones destinado a transpor
tar lingotes y planchones . 

Ultimamente, las naciones pro
ductoras de petróleo han comenzado 
a tener flotas mercantes propias, y 
algunas hasta proyectan instalar sus 
propios astilleros . La misma tende,n
c ia aparece en los r:;a:ses pro::lucto re:; 
de mineral de fierro . Como es natu
ral, para instalar una industria de 
construcción naval el gobierno intere
sado deberá forzosamente adoptar me
didas de protección durante las eta
pas iniciales del proyecto y fomentar 
con el mayor vigor las industrias auxi
liares relacionac',os . 

Una característica notable de la 
tendencia es que la construcción de 
petroleros ha aumentado considerable
mente a partir de 1973, con el resul
tado que se espera de que la construc
ción de estos barcos suba a 54 millo
nes de tcnelados para 1976 . 

Aplasta da por este aumento so
bresalie :lte en la construcción de pe
troleros, se estima que la construcción 
de otros tipos de barcos permanezca 

en el mismo nivel durante los próximos 
años. 

El rápido aumento en el volumen 
¿, ~ la construcción de petroleros a par
tir de alrededor de 1973, no nace di
rectamente de las necesidades de la 
industria petrolera, sino más bien del 
deseo de las empresas de invertir en 
petroleros como defensa contra la ten
dencia mundial crónica hacia la in
flación. 

Además, la crisis del petróleo del 
cño pasac',o alentó un deseo mundial 
de conservar lo energía derivada del 
ptróleo, de tal modo que algunos ob
se rvadores indican que durante varios 
añcs habrá un excedente de petroleros 
del nivel de unos 1 O millones de tone
ladas. Si se mira la situación desde 
otro ángulo, sin embargo, los países 
que depe:~den de las importaciones de 
petróleo podrían aument:Jr de hoy en 
adelante sus exi~tencias de petróleo, 
y además los armadores podrían dismi
nuir la velocidad de sus barcos para 
c::ntrarrestar los elevados costos del 
petróleo combustible . Dichas situ::~

ciones darán origen a la necesidad de 
mayor número c',e barcos, de modo que, 
desde un punto de vista amplio, po
dría no existir ningún temor particular 
por el tonelaje. 

Pcr otra parte, la reapertura del 
Canal ce Suez di~minuirá la distancia 
de tran~porte y por tanto disminuirá 
la necesidad de petroleros . De esta 
manera, son tan diversos los factores 
que entran en el cuadro para compli
car la situ'Jc ión, que no hay forma de 
predecir con exactitud la tendencia fu -
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tura en el volumen de la construcción 
naval. 

Los barcos distintos de los pe
troleros, tales como los graneleros, in
cluyendo los metaleros, también se ven 
afectados por la crisis del petróleo y 
la tendencia crónica mundial hacia 
la inflación, pero no tanto como los 
petroleros . 

La notable ampliación de la flo
ta japonesa de graneleros se hizo ne
cesaria para hacer frente al crecimien
to de la industria siderúrgica del país, 
puesto que la siderurgia japonesa no 
tiene alternativa a la importación del 
mineral de fierro, carbón y otras ma
terias primas. 

No obstante, se espera que este 
ritmo de expansión deberá disminuir 
considerablemente en el futuro, por 
las razones siguientes: 

1 .-Se ha hecho difícil construir 
nuevas plantas siderúrgicas en el Ja
pón . La superficie limitada del terri 
torio y la gran población, sumadas a 
un rápido progreso industrial, han ori
ginado problemas de contaminación 
ambiental que ya no es posible dejar 
sin resolver . 

Es decir, que las plantas siderúr
gicas constituyen el corazón de gigan
tescos complejos industriales y el pú 
blico las ve como fuente principal de 
la contaminación ambiental, de mo
do que construir siderúrgicas no re
sultará tan fácil como lo era en el pa
sado. 

En consecuencia, si bien de hoy 
en adel ante se pueden construir algu 
nos altos hornos, resulta difícil prede-

cir un aumento notable en la capaci
d'Jd de producción de acero de las ace
rías existentes. 

2 . -En el pasado, la flota japo
nesa se mostró ampliamente capaz de 
cc.mpetir con las flotas extranjeras en 
la importación de materias primas. 
Pero en los últimos años los niveles 
de salarios de las tripulaciones han 
ido subiendo a velocidad vertiginos'J, 
Y hoy en día los niveles salariales ja
poneses se cuentan entre los más altos 
del mundo. 

En vista de esto, se observa últi
mamente, entre los despachadores, 
una tendencia creciente hacia el em
pleo de barcos de banderas no japo
nesas, con el resultado de que la cons
trucción de barcos de bandera japo
nesa va en disminución, mientras au
mentan los contratos de construcción 
de b:Jrcos de bandera extranjera . 

El volumen m~.,;ndiol de la cons
trucción naval ha ido aumentando rá
pidamente en los últimos tiempos. A la 
zaga ¿,e esta situación, el consumo de 
acero en la construcción naval tam
bién aumenta con rapidez 

En Japón donde la construcción 
de barcos se promueve activamente, el 
acero p'Jra barcos ocupa un 10% del 
consumo total de acero, comparado 
con el 1 'ir en los Estados Unidos, don
de la construcción noval no es tan ac 
tiva. Esta relación depende en gran 
medida de la estructura industrial de . 
cada país. 

Si bien no hay datos prec1sos so
bre el consumo mundial de acero para 
barcos, Japón construye alrededor de 
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la mitad de los barcos de todo el mun
do, de modo que el volumen de acero 
que consume la industria de lo cons
trucción naval, o nivel mundial, puede 
ser unos dos veces el de la misma in
dustria en Japón, esto es unos 15 mi
llones de toneladas al año en 1974. 

Con fines de referencia debe se
ñalarse que la Organización Consulti
vo Marítim'J lntergubernamental (IM
CO) ha emitido una recomend::~ción en 
el sentido de que pasado 1980, como 
año de entrega, en los barcos petrole
ros de más de 70,000 toneladas lo 
carga de petróleo y el agua de lastre 
no deben ocupar el mismo estanque. 
Esta medida está destinada a evitar la 
contaminación marina. 

Los petroleros de este tipo reci
ben el nombre de petroleros de lastre 
separa do (SET) . Al adoptar este siste
ma de tanques sepa rados para la car
ga de petróleo y el agu'J de lastre, se
rá preciso construir el cosco del petro
lero más g rande, y con el mismo tone
laje d e desplazamiento, de modo que 
habrá de consumir un 1 O o/o más de 
acero . 

Esto significa que, aunque el vo
lumen de la construcción de barcos 
pueda bojar a partir de 1980, exis
te la posibilidad de que el consumo 
¿,e acero, par el contrario, aumente. 

Del total de barcos construidos 
para la industrio siderúrgica durante 
los últimcs cinco años, la proporciÓil 
de barcos de menos de 90,000 tonela
das de desplazamiento es sólo del 
1 1 '/c , en tanto que la de los barcos 
entre 90,000 toneladas y 170,000 to
nei'Jdas de desplazamiento es de un 

76 % , y la de los barcos de más de 
170,000 toneladas, de alrededor del 
13% . 

El rápido crecimiento de las di
mensicnes, no sólo de los petroleros si
no también de los metaleros, se debe 
a la ventaja que presenta el mayor 
tamaño en términos de menores cos
tos de flete. 

Donde no existen limitaciones de 
calado, el costo de transporte de un 
b'Jrco C,el tipo de 300,000 toneladas 
será un 13% menor en comparación 
c-::: n un barco del tipo de 200,000 to
neladas . 

Se observa que el costo de trans
porte por tc:-~elada de desplazamien
to es un 9 % menos en un barco del 
tipo de 180,000 toneladas comparado 
ccn uno del tipo de 120,000 tonela
das. 

Como la industria siderúrgica ja
ponesa depende totalmente de los ma
terias primas importadas, todas las 
pi'Jntas siderúrgicos se construyen en 
la costa. Además, los muelles de car
ga para mineral de fierro y carbón se 
construyen con gran profundidad, de 
tal modo que las siderúrgicos nuevas 
permiten atracar o grandes barcos en
tre 130,000 y 170,000 toneladas de 
desplazamiento . En el hecho, los si
derúrgicas más recientes son capaces 
de recibir metaleros de 280,00 tone
I:Jcbs de desplazamiento . 

L.o anterior nos indico claramen
te que los costos de transporte baja
rán considerablemente si el puerto de 
carg'J posee una profundidad suficien
te y si se c cupon metaleros de gran 
capacidad . 
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Uno de los factores principales 
que favorece el aumento de tamaño de 
los petrolercs es el cierre del Canal 
del Suez. Para transportar petróleo 
crudo desde el Golfo pérsico a Europa 
o a los Estados Unidos, los petroleros 
no tienen más alternativa que dar to
da la vuelta al Cabo de Buena Espe
ranza en Sudáfrica . Por tanto, con un 
aumento e :1 el tamaño de los petrole
ros, se obtiene una gran economía. 

Pero con la reapertura del Canal 
de Suez al transporte la situación cam
biará completamente . 

Veamos una comparación del cos
to de transporte por tonelada de des
plazamiento en tres casos diferentes 
de viajes de transporte de petróleo cru
do desde el Golfo Pérsico o Europa. 

a . 

b. 

c. 

Viaje vía el Cabo de Buena Es
peranza, tanto carga¿,o como con 
lastre . 

Viaje con lastre por el Canal de 
Suez y viaje cargaq.o vía el Cabo 
de Buena Esperanza . 

Viaje vía el Canal de Suez, tan
to cargado como con lastre . 

plazamiento podría hacer el viaje con 
lastre por el Canal , de tal modo que 
su costo de transporte por tonelada 
de despl::~zomiento bajaría en un 12% 
más aun que el tipo de 70,000 tonela
das. 

Entre tanto, un petrolero de lo 
clase de 400,000 toneladas de des
pl:nomiento tendrá que C'lr lo vuelto 
al Cabo de Buena Esperanza, igual que 
antes, de mo¿,o que su fuerzo competi
tivo será menor que antes . Aún así, 
el cesto de transporte por tonelada de 
desplazamiento será siempre un 15% 
inferior al del petrolero de lo clase de 
150,000 toneladas. No obstante, si 
se amplío el Canal de Suez poro permi
tir el poso de un petrolero de lo clase 
de 150,000 toneladas de desplazo 
miento, con pleno cargo, su costo, de 
transporte por tonelada de desplazo
miento sería inferior en un 3 (/¡ al del 
petrolero de 400,000 toneladas. 

En tal sentido hay en estudio un 
plan para ampliar el Canal de Suez en 
un futuro próximo, para que permita 
el paso de petroleros de 150,000 tone
ladas de desplazamiento, totalmente 
cargados . Una vez materializado es 

Al reabrirse el Canal de Suez al te plan, podría surgir la posibilidad de 
transporte, como antes, un petrolero que aun un petrolero ultragrande, de 
de 70,000 toneladas de desplazamien- 400,000 toneladas de desplazamiento, 
to podrá hacer ambos viajes por el pierda su fuerza competitiva . 

Canal, en lugar de tener que dar toda No obstante cuando el Canal de 
la vuelta por el Cabo de Buena Espe- Suez se reabr::~, la distancia del trans
ranza, con lo cual la distancia se re- porte se reducirá enormemente, de 
ducirá inmensamente y el costo de tal mo¿,o que se podrá transportar el 
transporte por tonelada de desplaza - mismo volumen de petróleo crudo con 
miento disminuirá en un 30% · menor tcnelaje de barcos. Y aquí es-

Por otra parte, un petrolero de la tá la razón del aumento de petrole
clase de 150,000 toneladas de des- ros sobrantes . 
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Aunque existe una amplia diver
sidad de tipos de buques, aquí nos 
ocuparemos sólo de los petroleros y 
graneleros, que son los que existen en 
mayor número. 

1 . -Petroleros. 

Los petroleros se pueden dividir, 
en términos generales, en cargueros 
de petróleo crudo y cargueros de pro
ductos. 

Como ya se dijo, los cargueros 
de petróleo crudo han sufrido un rá
pido aumento de tamaño en los últi
mos años. Por otra parte, los cargue
ros de productos no han crecido en ta
maño en la misma forma, y permane
cen en unas 30,000 toneladas de des
plazamiento . 

Los cargueros de productos se 
pueden subdividir nuevamente en car
gueros de productos limpios, que trans
portan productos refinados y cargue
ros de productos sucios, que transpor
tan proc'.uctos intermedios, como son 
el petróleo negro y la nafta. 

Ultimamente se observa una ten
dencia creciente hacia la construcción 
de cargueros de productos sucios aun 
más grandes, entre 60,000 y 90,000 
toneladas de desplazamiento, y hasta 
hay planes de construir una clase de 
cargueros de productos sucios de 150, 
000 toneladas de desplazamiento. 

Ello refleja la tendencia reciente 
que muestran los países productores 
de petróleo o construir sus propias re
finerías y o exportar productos sucios, 
toles como el petróleo negro y lo naf
ta, uno vez refinado el petróleo . 

En lo que se refiere al petróleo, 
se ha empezocb o construir cargueros 
de gas licuado de petróleo (cargueros 
de LPG) y cargueros de gas natural li 
cuado (cargueros de LNG) . 

Aun no son todavía ton gmndes, 
yo se han puesto en servicios unos ti
pos de 70,000 m3, y este año se pon
drá en servicio un tipo de 125,000 
m3, lo que indico uno tendencia hacia 
el aumento de tamaño aun en este 
sector de barcos . 

2. -Granel eros 

Los groneleros por tipo y tamaño 
se clasifican así : 

+ Los carboneros, pertenecen al 
tipo corriente de granelero, y lo ma
yoría de ellos son de menos de 70 
000 toneladas de desplazamiento ~ 
pertenecen al llamado TIPO PANA
MAX, que es el tipo de barco del ta
maño máximo que puede posar por el 
Canal de Panamá. Se usa este tipo de 
barcos porque el carbón se transporta 
desde la costo oriental de los Estados 
Unidos a Japón vía el Canal de Pana
má. 

+ En cuanto o los metales, se 
les construye con bodegas de formas 
especiales, y el más grande de toles 
barcos es de unas 170,000 toneladas. 
Su tamaño está limitado por la pro
fundidad del puerto de carga o des
carga y por las instalaciones dedico
das a estas mismas faenas. 

+ Los graneleros combinados, se 
pueden clasificar, en términos genera
les, en tres tipos : 
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o) Groneleros paro carbón o mine
ral, alternadamente, llamado B.C. 
para abreviar . 

b) Granelero para petróleo o carbón 
o mineral en cargas alternadas, 
llamado O. 8 . O. para abreviar, y 

e) Granelero para mineral o petró
leo, llamado O . O. para abre
viar. 

Los graneleros de los tipos B.C. 
y O. B. O. son de menos de 160,000 
toneladas de desplazamiento, debido 
a las limitaciones que ponen los puer
tos de carga. Pero está en curso el 
aumento de tamaño para los del tipo 
O. O . , y ya hay servicio de barcos de 
280,000 toneladas de desplazamien
to. 

+ Aun en el caso de estos grane
leras cabe esperar una mayor diversi
ficación. Esto es, los países produc
tores de mineral de fierro están apor
tándose poco a poco del sistema con
vencicnal de exportar el mineral en 
estado bruto y están adoptando el sis
tema de elevar los valores del produc
to mediante la exportación de produc
tos intermedios, tales como el mineral 
sintetizado o los pélets . 

rol y planchones, o para carbón y 
planchones . 

Sólo que en lo que se refiere a 
los graneleros combinados, tales co
mo los cargueros de mineral y petró
leo, y los de petróleo y planchones, 
existe la posibilidad de que su cons
trucción pueda resultar antieconómi 
co, según la posición que tome la Or
ganización Consultiva Marítima lnter
gubernamental (IMCO) . 

Como la industria de la construc
ción de barcos es una industria con 
gran consumo de mano de obra, su 
historia pasada señala que los princi
pales países constructores de barcos 
se han visto alcanzados en el tiem 
po por los países que están iniciando 
la construcción de barcos . Si bien Ja
pón es hoy por hoy el primer cons
tructor de barcos en el mundo, se ob
serva que su fuerza competitiva irá 
disminuyendo gradualmente debido a 
los crecientes costos de la mano de 
obra . 

En el futuro se espera que estos 
países construyan además sus propias 
plantas siderúrgicas y exporten pro
ductos serr:iterminados, tales como 
lingotes y planchones . 

Más aun, los nuevos países cons
tructores han iniciado últimamente la 
llamada "doctrina de la flota propta". 
Y los países productores de petróleo, 
que solían exportar el petróleo crudo 
en estado bruto, están construyendo 
ahora sus propias refinerías y, última
mente, están llegando a poseer sus 
prop ios petroleros 

Luego, algunos países están pro
yectando construir sus propios astille
res poro reparar sus prop ias flotas y 
además construir barcos nuevos . 

Cuando esto suceda se puede con
cebir la aparición de cargueros de 
planchones que transporten estos pro
ductos semiterminados y también la 
de cargueros combinados, para mine-

La mismísima tendencia se obser 
va aun en relación con los recursos fe 
rríferos . 
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Muchos p::Jíses latinoamericanos 
están construyendo sus propias siderúr
gicas, de modo que es natural esperar 
que estos países poseerán dentro de po-

co sus propios metaleros . Y el Brasil 
por ejemplo, tiene ahora un astillero d~ 
gran escala, capaz de entregar grane
leras ultra grandes . 



La Convivencia Pacífica de los Estados 
Americanos y el Desarrollo Integral 

J. INT RO·DUCC'ION 

"La Humanidad para desempeñar 
la parte que le toca en la Seguridad In
tegral de su propia existencia debe 
proyectar sus planes más allá del fu 
turo inmediato y unificar acciones más 
a lió de las fronteras" . 

Por desgracia, no todos los hom
bres piensan igual y no actúan igual, 
porque la acción y reflexión de los 
hombres están agrup:1das en dos gran
des mentalidades claramente identifi
cadas: 

-Hay hombres que hacen sufrir a Jos 
demás y otros qL:e son capaces de sufrir 
para que los demás no sufran . 

-Hay hombres que luchan para do
minar a los demás y otros luchon pa
ra impedir que los dominen . 

-Hay hombres partidarios del hom
bre, que luchan contra la injusticia, 

Por el Capitán de Fragata AP. 

RAUL PARRA MA'ZA 

la brutalidad y la explotación mien
tras que hay otros que luchan por si 
mismos, anteponiendo sus intereses 
personales individuales a los del bie
nestar colectivos . 

Durante muchos años la seguri
dad mundial continental, ha sido y 
es la preocupación del hombre . Las 
naciones modernas han dedicado con
siderable estudio y esfuerzo al estable
cimiento de sistemas de seguridad in
ternacional y hasta ahora solo han al
c:J nzado el éxito parcial . 

Creo que se debe terminar por 
corregir los conceptos de que una po
lítica de seguridad es wna política de 
guerra, de que la guerra es una for
ma especial violenta de acción políti
ca, de que la guerra es el medio de 
imponer la voluntad, se tuviera o no la 
razón . Creo que ya se debe conside
rar a la guerra como la doctrina en
minal que ha florecido uno y otra vez 
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desde que el hombre comenzó a vivir 
con sus vecinos en comunidades y na
ciones y que ha diezmado millones de 
vid:Js y destruído hogares, ciudades y 
naciones enteras . 

Desde hace mucho tiempo se tra
ta de declarar ilegal el uso de la gue
rra, por las mismas razones que se 
ha declarado ilegal el crimen. Más la 
ley que prohibe el asesinato no le evi
ta por si misma, porque necesita el 
respaldo de la fuerza. 

Los pueblos amantes de la paz 
han demostrado su vivo deseo de es
tablecer sistemas internacionales pa
ra evitar la guerra, enviando sus re
presentantes a Conferencias con la fer
viente esperanza de encontrar una so
lución práctica. Sin embargo, hasta 
que se pruebe que se ha hallado una 
forma eficaz de evitar los guerras, 
cualquier nación rica o pobre que 
abandone sus armas, vivirá expuesta 
a 1 desastre . 

Esto no da otra alternativa que 
estar siempre preparados para defen
der intereses nacionales contra cual
quier noción o combinación de nocio
nes que pudiesen un día sentirse lo 
suficientemente fuertes para arreglar 
controversias políticas o ganar rique
zas o territorios por medio de las ar
mas. 

Siendo éste el caso. ¿Qué debe
mos hacer para conservarnos fuertes 
y al mismo tiempo no ir a la banca
rrota por los gastos prohibitivos que 
demande el mantenimiento de una 
fuerza armada profesional permanen
te? 

El factor decisivo en la solución de 
esta interrogante es inevitablemente, 
la relación entre el mantenimiento del 
poder militar y el costo anual en pre
supuestos. Esta relación trae consigo 
la evidencia de que sostener ejércitos 
profesionales numerosos es, ciertamen
te, muy costoso . 

En las guerras modernas se em
plean todos los recursos económicos 
y humanos ¿,e la nación entera. Cada 
campo del saber y del trabajo contri
buyen con su parte. Las guerras mo
dernas requieren lo pericia, el conoci
mie :1to y el sacrificio de todos los in
dividuos de la nación, o sea que la 
guerra moderno es total . No es nece
sario que todos y cada uno de los in
dividuos de la nación se pongan uni
formes para estar listos a repeler una 
invasión . En tiempos de paz los ma
yores esfuerzos de cuolquier noción 
próspera se dedican a labores de desa
rrollo 'ntegral, más la población debe 
prepararse para servir a su país en el 
mantenimiento de la paz o para afron
tar la hora de un conflicto, si tal des
gracio lo alcanza. 

Todos estos razonamientos llevan 
a la conclusión de que los Términos 
"Deso rrollo" y "Guerra" son incompa
tibles y hasta opuestos porque aplica
dos a la realidad los resultados son muy 
distintos, ya que con el Desarrollo ga
nan todos, mientras que con la Gue
rra habrán vencedores y vencidos pe
ro ambos sufrirán la pérdida, de su 
tranquilidad económica, su tranquili
dad social y el bien común de los 
pueblos . 
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Por ello, en la época actual, el 
logro de la seguridad y el manteni
miento de la paz universal interesa 
por igual a les Naciones Grandes y 
Pequeñas, pues no existiendo ya nin
gún país geográfico o políticamente 
alejado de los conflictos, todos están 
expuestos a las consecuencias de una 
hipotética guerra futura, que podría 
adquirir fácilmente una dimensión uni 
vers'JI y Total. 

justa razón la carta de las Naciones 
Unidas proclama en su artículo l ro. 
que la p'Jz y la seguridad internacio
nales, dependen también de la coope
ración de los Estados en la solución de 
los problemas internacionales de ca
rácter económico, social, cultural y hu
monitorio. 

La conciencia de tan terrible po
sibilidad junto con la liquidación del 
Colonialismo y el Advenimiento a la 
independencia de nuevos Estados, el 
aumento de los organismos y agencias 
internacionales, el progreso científico 
y técnico y la multiplicación de los fac 
~cres de vinculación entre los Estados, 
teca ello ha determinado una trans
formación del concepto de la Sol ida
rid:Jd y Cooperación Internacionales, 
en la certeza de que los problemas 
que afectan a un país pueden afectar 
también a los demás y en la compro
bación de que cada día es mayor la 
repercusión en cada nación de los pro
blem:Js Contin entales o Mundiales. 
Nuevas formas de integración e inter
dependencia h'Jn reemplazado defini
tivamente las ideas de autarquía y 
ai~lacionismo . 

Actualmente los Estados desen
vuelven ~ u acción con sujeción a pau
tJS técnicas, persiguen obje'tivos no 
sclo políticos sino económicos y socia
les, y luchan contra el subdesarrollo 
persu'Jc',i dos de que la paz justa y per
manente no podrá obtenerse mientras 
en grandes áreas de sus territorios 
subsisten el atraso y la miseria. Con 

Pero por desgracia, la regulación 
del Derecho Internacional no ha al
canzado todavía unifomidaó, integra
bilidod ni universalidad, n1 ha logra
do establecerse hasta ahora un sistema 
parmanente de convivencia interna 
cional que garantice la seguridad a ni
vel Interamericano y Mundial . 

Tonto en la O. N . U. como en 
la O.E.A . y otras Organizaciones In
ternacionales de Carácter mundial y 
regional, los postulados del Derecho 
1 nternacionol no son coherentes con 
sus a pi icaciones prácticas porque en 
la realidad la afirmación de igualdad 
soberana de los Estados existe solo en 
teoría . 

Un gran aporte del Perú es la 
iniciativo aprobada en Asamblea Ge
neral de lo O . E . A . a principios del 
año 1973, por lo que el Sistema In
teramericano está siendo estudiado 
por uno Comisión Espec1al de la O . 
E. A ., a fin de proceder a su reestruc
turación sig uiendo los dos grandes ob
jet ivos hacia los cuales se vuelca el 
Sistema 1:1teromericono que son. "LA 
CONVIVENCIA PACIFICA DE LOS ES
TADOS AMERICANOS Y EL DESA
RROLLO 1 NTEGRAL" . Con estos ob
jetivos se rr:orca las dos vert1entes sus
t'Jntivas de las relaciones interame

ricanas. 
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El Campo de la CONVIVENCIA 
PACIFICA tiene su base sólida en el 
establecimiento de una Seguridad Co
lectiva, Política-jurídica entre los Es
tados y que incidirá directamente en 
la reforma del Trotado 1 nteramerica
no de Asistencia Recíproca (TIAR) . 

El Campo del DESARROLLO IN 
TEGRAL, tiene su base garantizada 
en la introducción de un sistema de 
Seguridad Económica Colectiva que 
permita que el desarrollo abarque no 
solo el Campo Económico sino todos 
aquellos que hacen el progreso social, 
cultural, técnico y científico de los 
pueblos. 

Quiere decir que se está concre
tando el Cambio Cualitativo de la es
tructura de las relaciones internacio
nales, redefiniendo los conceptos de 
Seguridad Colectiva de Seguridad y 
Defensa de todos los Estados Integran
tes del Sistema Interamericano y se es
tán igualmente concretando metas di
rigidas a limitar la dependencia y la do
minación extranjera, disminuyendo o 
diversificándola, para escapar del mo
nopolio de un polo de poder. 

11 ALGUNA SINTESJS DE LA EVOLU 
CJON HISTORICA DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD INTERAMERICA
NO. 

Una mira óa retrospectiva al tiem
po comprendido entre 181 O a 1826, 
año en que se celebró la Magna Asam
ble'J del Istmo de Panamá, en la que se 
plantearon las normas doctrinarias pa
ra la futura convivencia de los Estados, 
constituyendo los postulados del Dere
cho Internacional Americano . 

Desde aquel momento el munuo 
vivió una nueva era histórica en las 
relaciones lnteramericanas, ya que las 
monarquías de Europa había cedido 
el paso al Nuevo Mundo configurado 
por los EE . UU. que ya se perfi loba 
como una potencia y los Estados de 
América que estaban tratando de lo
grar el afianzamiento de sus indepen
dencias. 

La génesis del Derecho 1 nterna
cional Americano surge de la inspira
ción del Libertador Simón Bolívar cu
ya visión internacional se anunció des
de 1811 vale decir, doce años antes 
de ser proclamada la Doctrina de Mon
roe . En 1813, en la Gaceta de Cara
cas, manifiesta "Los enemigos de la 
causa Americana temblarán ante tan 
formidable cuerpo, que por todas par
tes les resistira unidos." 

El ideal de Bolívar toma forma 
concreta en su célebre "Carta de Ja
maica", dirigida el 6 de Diciembre de 
1815 al Duque de Manchester, con 
estas palabras : "Que bello sería que 
el Istmo de Panamá fuese para noso
tros lo que el de Corinto para los Grie
gos, ojalá que algún día tengamos la 
sue rte de instalar allí un augusto Con
greso de los representantes de las Re
públicas, reinos e imperios a tratar 
y discutir sobre los altos intereses de 
la paz y de la guerra, con las nacio
nes de las otras partes del mundo". 

Sin embargo, solo al llegar a Li
ma, el 7 de Diciembre de 1824 pudo 
plasmar en realidades sus sueños de 
formar la "Gran Confederación de los 
Estadas Sudamericanos" que sirviese 
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de Consejo en los grandes conflictos, 19 
de punto de contacto en los peligros 
comunes, de fiel intérprete y de con
ciliador de las diferencias; ese día hi- 29 
zo circular la invitación para el Con-
greso de Panamá que se efectuó en 
1826; das días más tarde el 9 de Di
ciembre de 1824, se sella la indepen- 3° 
dencia política de América can la Ba
talla de Ayacucho . 

El Derecho de conquista queda eli
minado del Derecho Público Ame
ricano . 

Las cesiones de territor io que 5e 
hubieran hecho bajo amenazo de 
guerra serán nulas . 

Lo nación que hubiera hecho:> tales 
cesiones tendrá derecho a una re
visión por Arbitraje . 

Durante los cincuenta años pos
teriores al Congreso de Panamá, se 
suscitaron numerosos Congresos Inter
nacionales con el propósito de con
seguir la consolidación Americana, sin 
lograrlo, sin embargo, sirvieron de ba
samento para la formación de la "Fa
milia Americana" y prepararon el ca
mino de una Organización Internacio

nal permanente, que está sirviendo de 
norma de conducta y estableciendo la 
doctrina del sistema de convivencia 

entre los Estados Americanos . 

Es en esta conferencia que se es
tablece la Unión de los Repúblicas . 
Americanas. 

Segunda Conferencia Internacional 
Americana. 

Se efectuó en México en 1901, 
en donde entre otros puntos se apro
bó la Resolución de Formación de los 
Códigos oe derecho Internacional Pú
blico y Privados y lo reorganización de 
lo Oficina Internacional Amencono, 
también se firmó el Tratado de Arbi 
traje Obligatorio, por el que obligo a 

-PRIMERA CO""FERE""CIA I""TER- los Estados de someter o lo decisión de 
""ACIO""AL AMERICA""A Arbitras todos los controversias que 

En 1889 se celebró en Was
hington la PRIMERA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL AMERICANA, con 
la asistencia de Argentino, Bolivia, Co
lombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú Uruguay y Venezuela; 
en esta Conferencia no se adoptó nin
gún tratado o convenio pero si se apro
bó una "Declaración de Principios" so
bre el derecho de conquista expresada 

así : 

existan a lleguen o exist1r. 

Cuarta Conferencia Internacional 
Americana 

Lo Cuarto Conferencia lnterno 
cicnal Americana , se efectuó en Bue
nos Aires en 191 O, en lo que no se 
adoptó nmgún acuerdo sobre seguri 
dad y paz pero se potent1zo lo Unión 
Panamericano, institUCIÓn que empie
zo a cumplir funciones de enloce con 

sede en Washington . 
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Quinta Confe'rE·ncia Internacional 
Americana. 

Efectuad::~ en Santiago en 1923, 
se firmó el Traf\"ldo para Evitar o Pre

. venir C'onflictos entre los Estados Ame
ricanos (Trotado Gondro), 

Este impor-tante trotado establece 
que los Estados agotarán sus recursos 
poro resolver sus diferencias por lo 
vía diplomático o por Arbitraje pero 
en coso contrario, someterán lo cau
so o lo investigación, compuesto por 
Cinco Miembros uno de codo Gobierno 
en diferencia, otros dos designados por 
los gobiernos en litigio, entre los paí
ses Americanos y el Quinto elegido 
por los cuatro anteriores y en quien 
recaerá lo presi¿,e.ncio. Sus decisiones 
e informe final serán acordados por 
lo mayoría de sus miembros . 

Sep'tima Confer·encia Internacional. 
Americana. 

La Septimo Conferencio Interna
cional Americano, efectuado en Mon
tevideo en 1933 aprobó lo Convención 
sob·re Derechos y Debe'res de los Esta 
d'o.s que, en 16 artículos, consagró los 
normas de conducto de los Estados en 
sus rel:~ciones recíprocos, fundamen
talmente el principio de lo NO INTER
VENCION principio Capital poro man
tener lo paz Interamericano. 

T ombién fué aprobado lo Conven
c•on sobre Arbitraje y Conciliación ln
te'ramericana y se firmó el Tmtado An
ti-bélico de no Agresión y de Conc i
liación (Pacto Saovedro-Lamos) . 

La Ccnfe•rencia Extraordinaria In
teramericano de Conso•lil&!ación de la 

Paz, real izado en Buenos Aires en 19 
36 tiene uno trascendental importan
cia poro el Derecho Público de Améri
ca, porque se firmaron los siguientes 
Convenios, Protocolos y Trotados, re
lativo o lo Seguridad y mantenimiento 
de lo Paz : 

-Ccnvención sobre Mantenimiento, 
Afianzamiento y Establecimiento de 
lo Paz . 

-Protocolo adicional relativo o lo NO 
INTERVENCION 

-Tratado relativo o lo Prevención de 
Controversias . 

_Trotado Interamericano sobre Bue
nos Oficios y Mediación. 

-Convención p:~ra Coordinar, Ampliar 
y Asegurar el cumplimiento ¿,e los 
Trotados existentes entre los Esto
dos Americanos. 

Octava Conferencia lnf'lernacion¡:.l 
Amer'ican~. 

Efectuado en Limo el año 1938, 
aunque no se firmaron Convenios ni 
Tr::~todos, aprobó resoluciones de im
portancia como: 

-Lo Declaración de los Principios de 
Sol idaridod Americano . 

-Lo Declaración de Principios Ame
ricanos . 

Es en esto Conferencio donde por 
primero vez se trotó el problema eco
nómico como el motivo más eficáz pa
ro asegurar la colaboración de todos 
los nacicnes en beneficio de la paz, 
en tal sentido se acordó que lo Unión 
Panamer icana en vista de lo crisis eco-
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nómica que con carácter universal se 
vivía en e~a época, estudie la forma 
de reunir un Congreso Económico Mun
d ial para que procure solucionar los 
aspectos económicos en crisis. 

En Febrero de 1945 se celebró 
en México lo CONFERENCIA SOBRE 
PROBLEM AS DE LA GU ERRA Y DE 
LA PAZ, en que se aprueba la suge
renci a de que en la Novena Conferen
cia Interamericano, se estudie la for
ma de dotar al Sistema Interamerica
no de una "Carta Constitucional", asi
mismo, en este Congreso se estudia 
el panorama dejado por la Segunda 
Guerra Mundial que había creado pro
blemas nuevos y difíciles de solucio
nar para Europa y el Mundo y se sus
cribe un documento de carácter provi
sional de gran importancia para la se
guridad y mantenimiento de la Paz 
Americano, ese documento fue la Re
solución VIII sobre "Asistencia Recí 
prcca y Solidaridad Americana" (Acta 
de Chapultepec) . 

ConferEncia lnt·eramericana para 
el ma.ntEnimiento de Pa:z: y la Seguri
dad del Continente, efectuado en Río 
de Janei ro en el año 1947, es una 
Conferencia que marca un hito en el 
Sistema Interamericano de Seguridad 
y montenimiento de la paz, porque en 
ella se firmó el Tratado Interamerica
no ·~e Asi!:tencia Recíproca (TIAR) si
guiendo la recomendación acordada en 
México con el " Acta de Chapulte
pec" 

"Que la Comunidad Regional A
mericana, afirma como verdad mani 
f iesta que la Organización Jurídica es 
uno condición necesaria para la segu
ridad y la paz y que la paz se fun de 
en la justicia y en el orden moral y 
por tanto, en el reconocimiento y la 
prc~ección inte rnac ionales de los dere
chos y licertades de la persona huma 
m:J, en el bienestar indispensable de 
les pueblos y en la efectividad de la de
mocracia, para la realizaciÓn interna
cieno! de la JUSticia y de la segu
ridad". 

El objetivo de este tratado es el 
C•e asegurar la paz por todos los me
dios posibles, proveer ayuda recíproca 
efectiva para hacer frente a los ata
ques armados contra cualqu1er Estado 
Americano y conjurar las amenazas 
de agresión contra cuolqu1ero de 
ellos" . 

Novena Conferencia lnteramerio!lna 

Celebrada en Bogotá el año 
1942 . Esto Conferencio recibió el an
tecedente de la Conferencio sobre 
" Problemas de la Guerra y de lo Paz" 
celebrado en México en 1945, por ello 
tuvo la os1stencio Pleno con 21 Canci
lleres representantes de los Estados So 
beronos, los Diplomáticos de lo O . N .
U . y de la Unión Panamericana . 

Este importante tratado fué fir
mado y rotific:Jdo por 21 países en uno 
de ws considerandos expresa: 

En esta Conferencia se suscribe 
la "Corta de Organización d? los Es
tados AmEricanos", documento que se 
considera básico para la garantía de 
la paz, derecho y orden mteramerica
nos, al que t1enen que aJustarse los Es
tados del Continente, sus occ1ones, ex
terna e interna 
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Asimismo, en esta Novena Confe
rencia Interamericano, se celebró el 
Pacto de Bogotá con la firma del Tra 
tado Americano de Soluciones Pací
f~tt!IS 

Este tratado fué suscrito con el 
propósito de sustituir a todos los ante
riores sobre la materia y convertirse, 
de esta manera, es un instrumento ú
nico de remisión para la solución pa 
cífica de las controversias planteadas 
entre las Repúblicas del Continente. 

El Pacto de Bogotá establece : La 
obligación General de resolver las con
troversias por Medios Pacíficos, Pro
cedimientos de Buenos Oficios y de 
Mediación; de Investigación y Conci 
liación; Procedimientos Judiciales y 

de Arbitraje. 

Este Tratado del "Pacto de Bo
gotá" - entra en vigencia para cada 
Estado a la remisión de las rectifica 
ciones o la Unión Panamericana y su 
vigencia deja sin efecto todos los Tra
tados, Convenios y Protocolos anterio
res sobre el caso . 

Paralelamente a este tipo de Con
ferencia, en las que se reunían los re 
presentantes Plenipotenciarios Ameri
canos, fué acordada en la Conferencia 
Interamericano de Mantenimiento y 

Consolidación de la Paz, reunida en 
Buenos Aires en 1936 un nuevo tipo 
de Asambleas llamada "Reuniones de 
Ccnsulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores y en la OCTAVA CONFE
RENCIA INTERAMERICANA de Lima 
1938, en la " Declaración de Lima" so
bre la consulta se expresa: "Cuando 
la paz, la seguridad o la integridad te-

rritorial de cualquiera de las repúbli
cas de América se vea amenazada de 
actos hostiles, cualquiera que sea su 
naturaleza, los gobiernos se consulta
rán entre sí por medio de sus Minis
tros de Relaciones Exteriores, los que 
se reunirán sin carácter protocolar en 
las Capitales que designen por rota-
., 11 

CIOn . 

Primera reunión de consul~a de Can
cille,res. 

Celebrada en Panamá, el año 19 
39, con motivo del estallido de la gue
rra en Europa, en ella se emitió una 
Declaración Conjunta sobre Solidaridad 
Continental, y de Neutralidad de las 
Repúblicas Americanas, de someter sus 
deferencias ante el Comité Jurídico In. 
teramericano y por último determinan
do la "Zona de Seguridad Hemisféri-

11 ca . 

T~·rcera reunión de Consulta de Canci
lleres. 

Celebrada en Río de Janeiro en 
el año 1942, para contemplar la "Pro
tección del Hemisferio Occidental, me
didas que deben tomarse para preser
var la soberanía e integridad territo
rial Interamericano, el otro punto fue 
la "Solidaridad económica", planes de 
acción en tiempo de Guerra". 

Cuarta Reunión de Consulta de 
Cancilleres. 

Celebrada en Washington 1951, 
después de la finalización de la Se
guncta Guerra Mundial, del naci mien
to de la ONU en San Francisco 1945 
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y el de la OEA en Bogotá en 1948 . 
Se vivía en plena época de la Guerra 
fría, se había producido el conflicto de 
Corea dividida y se había desencade
nado la actitud agresiva de una ideo
logía Internacional, por ello en esta 
Cuarta Reunión se ocuparon de estos 
tres puntos: 

a) 

b) 

e) 

Cooperación política y militar pa
ra la defensa de América, de 
acuerdo con la Carta de las Na
ciones Unidas. 

Fortalecimiento ¿1e la Seguridad 
interna de las naciones Ameri 
canas; y 

Cooperación económica de emer
gencia. 

Sexta Reunión de consulta de Canci
lleres. 

Celebrada en San José, Costa Ri
ca en 1960, fué la primera convoca
da' de acuerdo con el TIAR y a soli
citud de Venezuela qu; acusó al go
bierno de la República Dominicana de 
actos de intervención y agresión . La 
Reunión resolvió "Condenar enérgica
mente la participación del Gobierno de 
la República Dominicana en los actos 
de intervención y agresión contra Ve
nezuela que culminaron con el aten
tado contra la vida del Presidente de 
dicho país y acordó aplicar las siguien
tes medidas : 

-Ruptura de relaciones diplomáticas 
de todos los Estados miembros con 
la República Dominicana e inte
rrupción parcial de relaciones eco
nómicas . 

Esta medida fue dejado sin efec
to por el Consejo de la OEA en Ene
ro de 1962 por considerar que el Go
bierno ¿1e la República Dominicana, 
había cesado de constituir un peligro 
para la paz y seguridad del Continen
te. 

Séptima reunión de Consulta de Can 
cilleres. 

Celebrado en Son José de Costa 
Rica, en 1960, a continuación de la 
anterior y a solicitud del Gobierno del 
Perú; el temario de esta reunión fue : 

a) Fortalecimiento de la solidaridad 
Continental y del Sistema Inter
americano, especial mente ante 
amenazo de intervención extra
continental. 

b) 

e) 

d) 

Cooperación interomericono, de 
acuerdo con los principios y nor
nas consagrados en lo Corto de 
lo OEA, poro lo Defensa de las 
Instituciones democráticos Ame
ricanos contra las actividades 
subversivos de cualquier Organi
zación, Gobierno, o de sus agen
tes. 

Consideración de los factores e 
conómicos y sociales que motivan 
lo inestabilidad político del He
misferio e intensificación de lo 
acción colectivo poro promover la 
elevación del nivel de vida de los 
Zonas Subdesarrollados en Amé 
ric'J . 

Consideración de los tensiones ln
ternocicnoles existentes en el Ca
ribe, poro asegurar la armonía, 
lo unidad y lo paz de Aménca 
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Fueron aprobados doce resolucio
ne:: , entre ellos la "Declaración de 
San José " que condenó toda interven 
ción o tentativa ¿,e intervención en 
asuntos Americanos, por parte de po
tencias extra-continentales y conside
ró su aceptación como una amenaza 
a la ~olidaridad y seguridad continen
tales, al mismo tiempo denunció el pe
ligro que representaba para América 
toda Tenta tiva hecha en ese sentido 
p:)r China Comunista o la URSS . 

Octava reunión de Consulta• d.e• Can
cilleres. 

Celebrada en PL:nta del Este en 
i 962, en aplicación del TIAR, fue con
vocada pc r Colom bia para tratar la 
delicada situación que planteaba pa
ra les Estados Americanos la Conver
sión de Cuba en un Estado de tipo 
Comuni sta . 

En esta reun1on se adoptó el 
acuerdo de Condenar al Comunismo, 
declarándola incompatible con los prin
c ip ies y objetivos del Sistema lnter
americar.o; se crea una Comisión Es
pzcial de Consulta sobre seguridad 
cont ra la a·eción Su•bversiva del Comu
nismo Internacional; se excluye al Go
bierno de Cuba de su participación en 
la Junta 1 nteramericana de Defensa, 
interr~..1pc ión de las relaciones econó . 
mica s cuando cada gobierno America
no lo estimare necesario y su exclu 
sión c',e l sistema 1 nteramericano. 

No:vena reunión die Cansulta de Can 
ci lleres. 

Celebrada en Washington en 
1964, solicitado por el Gobierno de 

Venezuela ante el hallazgo en sus 
cestas de un contrabando de armas 
prcce:=,ente de Cuba; la Reunión con
denó o Cuba y resolvió a pi ica rle las 
medidas previstos en el TIAR para el 
caso de agresión e intervención y dis
puso la ruptura de relaciones diplo
máticas y consulares : interrupción del 
intercambio comercial y del transpor
te marítimo, con excepción del nece
sario por razones de índole humani
tario. 

Décima Reunión de Consul~a de Mi 
nirtras de Relaciones E'xterio·res. 

Celebrada en Washington en 1965, 
ccnvccado por Chile y Venezuela pa
ra considerar la grave situación creada 
po r la lucha armada en la República 
Dominicana . 

Cabe mencionar que en la lucho 
interno entre las Fuerzas Armadas que 
pugnaban por una forma de Gobierno, 
les EE.UU . desembarcaron 400 ln 
hntes de Marina, para proteger la 
vi da y los bienes de los Norteameri
canos . 

En esta reunión se aprobó la re
::o! uc ión de establecer una Comisión 
de Paz integrada por Representantes 
de Argentina , Brasil, Colombia, Gua
temala, y Panamá . 

Con el informe de esta Comisión, 
es~a ret.: :lión acordó solicitar a los Go
biernos de los Estados miembros que 
c',=seen, sL:ministr::Jr contingentes, te
rrestres, navales y aéreos o de policía, 
c::::n el fin de formar la FUERZA IN
TERAMERICANA DE PAZ, para que 
actúe con e l espíritu de imparcia lidad 
democrática en la restauración de la 
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normalidad en la República Dominica - - La Junta Interamericano de Defen-
na. S'J . 

Decima Primera reun1on de Consulta -La Comisión Especial de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores. sobre Seguridad . 

Ce leb ra da en México en 1967 
que suscri bi ó el T ra tado de Tlatelolc~ 
sobre " PROSCRIPCION DE LAS AR
MAS NUCLEARES EN AMERICA LA
T INA". 

- El Tratado Interamericano de Asis
tencia Recíproca (TIAR) 

El Sistema Interamericano de Paz 
está fundamentado en: 

Otras Reuniones de Consulta se 
efectuaron posteriormente para con 
siderar el Caso de Guerra entre el Sal
vador y Honduras en 1970, para el ca
so de las 200 Millas Marinas como 
Mar Territorial en 197 1; el caso c\e 
Seguridad Económica Colectiva en 
1973 y reuniones de Consulta sobre 
Cooperación poro el Desarrollo, Dete
nimiento de la Carrera Armamentista 
paro usar los fondos en programas de 
Desarrollo en 197 4 . 

-El Trotado Americano de Solucio
nes Pacífica (Pacto de Bogotá) . 

-La Comisión Interamericano de So
luciones Pacíficas 

-La Reunión de Consulta de Minis
tras de Relaciones Exteriores y su 
Comité Consult1vo de Defensa . 

111 El Sistema Jurídico Interamericano 
de S1eguridad y de Paz:. 

Es sumamente difícil establecer 
de manera precisa, la diferencia en
tre lo pertinente a la Seguridad Con
tinental y lo relativo a la Preservación 
de la Paz, pues ambos continuamente 
se combinan y enlazan, conjugándose 
de manera indisoluble en determina
das circunstancias . 

No obstante, se podría de mane
ra tentativa expresar que el Sistema 
Interamericano de Seguridad tiene su 
base fundamental en : 

-La Reunión de Consulta de Minis
tros de Relaciones Exteriores y en 
Comité Consultivo de Defensa . 

La Seguridad Co~ectiva 

El sistema de organ1zación de la 
seguridad colectiva actualmente en VI

gencia dentro del orden Internacional 
se basa : 

a) En la reglamentación del empleo 
de la fuerza . 

b) En la adopción de un procec\1-
miento destmado a sustituir el 
uso de lo fuerza, es decir, a pre
venir la guerra, solución pacífica 
de los conflictos internacionales. 

e) La organizaciÓn de la acc1ón co
mún cont ro e 1 agresor, o sea la 
represión de lo guerra o conflic 

tor . 

La Reglamentación del Empleo de la 

Fuerz:a 

Comporta tanto su prohibición 
(renuncia a la guerra) como la limita-
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ción de los medios de fuerzo, es de
cir, el desarme: 

Sobre lo renuncio de lo guerra, 
lo Corto de los Nociones Unidos, en 
su artículo 2, impone o todo miembro 
de lo Organización lo obligación de no 
recurrir o lo amenazo o al empleo de 
!o fuerzo contra lo integridad territo
rial o lo independencia político de 
cualquier Estado . 

En lo Corto de lo OEA y el TIAR, 
en el artículo 1 del Trotado Interame
ricano de Asistencia Recíproca los Es
todos Americanos condenan formol
mente lo guerra y se obligan en sus 
relaciones internacionales o no recu
rrir o lo amenazo ni al uso de lo fuer
zo en cualquier formo incompatible 
con los disposiciones de lo Corto de 
los Nociones Unidos o de dicho Tro
tado. Por el artícul o 18 de lo Corto 
de lo Organización de los Estados 
Americanos los mismos Estados se han 
obligado en sus relaciones internacio
nales o no recurrir al uso de lo fuerzo, 
salvo el coso de legítimo defensa, de 
conformidad con los Trotados vigen
tes o en cumplimiento de dichos trota
dos, lo que significa que el empleo 
de la fuerzo es lícito siempre que se 
trate de aplicar medidos de seguridad 
colectivo. 

El D~sarme 

El problema del Desarme nac ió 
del armamentismo que desde remota 
antigüedad obligó a los civilizaciones 
y les Estados o invertir porte de sus 
recursos en los instrumentos bélicos 
con el fin de atender sus necesida-

des de vinculación y predominio , es 
decir; lo guerra . 

O sea que el ormamentismo es 
el deseo de un Estado de aventajar a 
otros en volumen y calidad de los ar
mamentos a su disposición que son 
considerados como garantía de su se
guridad; deseo que al ser idéntico al 
de coda Estado provoco una suerte de 
espiral o carrera que acaba convirtién
dcse en un lastre considerables poro el 
desarrollo socio-económico de los paí
ses. 

También no parece haber una re
loción de causa o efecto entre los ar
mamentos y lo guerra aun cuando el 
problema puede ser de naturaleza cir
cular. Lo discusión sobre si es lo Ten
sión lo que produce el incremento de 
los armamentos o es lo presencio de 
los armamentos la que aumento la 
tensión, continuará vívido por un largo 
t1empo porque todavía no hay un en
foque serio de desarme o de control 
que no contemple simultáneamente 0 

paralelamente procedimientos y fór
mulas paro garantizar la seguridad y 
favorecer la solución pacífico de las 
controversias. 

Sin embargo, los problemas del 
ormomentismo y la guerra yo están 
analizándose en sus causas, caracterís
ticos y efectos, obteniéndose uno más 
claro percepción de los incovenientes 
de la guerra moderno, esto trae consi
go la aspiración de evitarlos y concen
trarse en llegar a los acuerdos sobre 
un pronto desarme mundial . 

En Latino:Jmérica, ya en 1923, 
los países Centro Americanos firma-
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ron el Convenio sobre la limitación ge
neral de armamentos y el Perú propi
ció en 1974 el control de armamentos 
con miras de detener una carrera ar
mamentista para emplear en progra 
mas de desa rro ll o los caudales que esa 
competencia obliga a gastar por ra
zones de seguridad nacional . 

IV Consid'era'Ciones Finales. 

La O rganización de seguridad del 
Sistema Interamericano tiene su in
fraestructura jurídica en los siguientes 
Tratados: 

--Trotado 1 nteramericano de Asisten
cia Recíproca de 1947 y 

-Tratado Americano de Soluciones 
Pacíficas 1948. 

Dentro del Sistema Interameri
cano, a partir de la década del 70 se 
han planteado deseos de modificar la 
estructura de la O.E.A . y del TIAR . 

Las ponencias generales relativas 
a la reforma del TIAR, presentadas en 
la "Comisión Especial de la O . E.A., 
para estudiar el Sistema Interameri 
cano y proponer medidas para su rees
tructuración", (CEESI), en 1973 son : 

1 .-Existe la convicción compartida 
de que es necesario que el Siste
ma 1 nteramericano, cuente con 
un Sistema efectivo de seguridad 
colectiva que implique derechos 
y obligaciones mutuas para todas 
las partes participantes en él . 

2.-Se ha afirmado que el TIAR, con
cretado en el ambiente de la Se
gunda Guerra Mundial y de la 
Guerra Fría, adolece de defectos 

y ambigüeo:Jdes que es necesario 
eliminar para lograr su debida 
aplicación . 

3 . -Al mismo tiempo, se reconoce lo 
necesidad de proceder a reformar 
el TIAR con el debido objeto de 
adecuarlo a las nuevas circuns
tancias hemisféricas como el con
texto universal actual . 

La posición del Perú respecto del 
TIAR es lo siguiente : 

El Tratado debe reformarse para 
que se ajuste a su condición de acuerdo 
regional para el ejercicio de la legí
tima defensa colectivo, conforme o lo 
Carta de las Nac iones Unidas . Por 
lo tanto oebe elim inarse de él todas 
las disposiciones que corresponden o 
una Alianza Militar con una superpo
tencia y que implican el riesgo de en 
volver a los Estados de América Lati 
na en un conflicto nuclear; como son 
los artículos relativos o la solidaridad 
defensivo frente al ataque extracont i
nentol; o lo Zona de Seguridad, a 
áreas fuero de la Zona de Seguridad 
y a las Fuerzas Armados fuero del 
continente . También debe eliminar
se del Tratado lo que constituye uno 
interpretación de la agresión ampliado 
o motivaciones políticos e ideológicos 
y un pretexto poro la intervención en 
los asuntos internos de los Estados La
tinoamericanos. 

Las propuestos peruanas, prevén 
en el ejercic io de lo solidaridad entre 
los Estados miembros del Sistema, a s í 
como lo legítima defensa colectiva , 
de acuerdo con las diferentes situa
ciones reales que es pos1ble prever, 
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lo agresión armado intercontinentol, 
frente o lo cual proceda lo solidaridad 
defensiva; lo agresión armado extro 
conbnentol o lo que corresponde la 
reunión ¿,2 consulto poro lo adopción 
de medidos, lo amenazo de agresión o 
formas de agresión no armado, o los 
que corresponde lo acción pacificadora 
o el recurso o los procedimientos de 
soluciones pacíficas; lo agresión eco
r.ómica o coacción ilícito por medios 
económicos de origen intro o extr.a
continentol que en codo coso genero 
los medidos defensivos correspondien
te . Lo Seguridad económico debe ga
rantizar el desarrollo C.e los pueblos 
Latinoamericanos, sin el cual no exis
ten condiciones de seguridad reales . 

El Perú considera que los medi
dos adoptados por rozones de seguri 
dad de acuerdo a los circunstancias 
precisos, no deben mantenerse indefi
nidamente sino dejar e l poso o formas 
de convivencia y de cooperación . 

Los medidos adoptados por el Or
gono de Consulto en aplicación del 
TIAR deben dejar de aplicarse cuando 
no las sustento ya la mayoría de dos 
tercios que hubo para adoptarlas . 

Los problemas de fondo fundo
mentalmente coinciden en cinco áreas 
o campos principales respecto al Tro 
tado de Asistencia Recíproca . 

a) Lo determinación de los hechos o 
situaciones que pueden dar origen 
o la puesto en funcionamiento del 
mecanismo del TIAR, que com
prenóe lo cuestión de lo supresión 
o no en el ortícu·lo 6, del concep
to de "Lo agresión que no seo oto -

b) 

e) 

d) 

e) 

que armado", el problema de la 
indefinición del concepto de la 
Ggresión que quedo librado a la 
apreciación subjetiva del Orgono 
de Consulto en coda coso con
creto; 

El problema de determinar cuan
do lo inviolabilidad o lo integri
dad, soberanía o independencia 
Americano fueron afectados 0 

"seriamente afectado" . 

El origen del hecho o los situa
ciones que puedan dar lugar al 
funcionamiento del Trotado, que 
se refiere o lo convivencia de di 
ferenciar o no lo agresión armo
do, en cuanto o su tratamiento y 
efectos, según tenga origen ínter
continental o extrocontinental. 

Lo cuestión del ámbito en que el 
Trotado debe ser o pi icodo, que 
se refiere o delimitar lo zona geo
gráfico establecido en el artícu
lo cuarto, poro adecuarlo a los 
nuevos realidades políticos y mi 
litares C.2 lo época actual. 

Naturaleza y alcance de los me
didos que adopte el Orgono de 
Con su Ita; que comprende pro
puestos de fondo respecto a la 
facultad del Orgono de Consul
to de hacer recomendaciones de 
carácter jurídicamente no vincu
lotorio; definir cuales son los me
didos obl igotorios poro los que 
no son necesarios lo previo auto
rización del Consejo de Seguri
dad . 

El Sis tema por e l que se adaptan 
o se dejan sin efecto los decisio-
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nes del Organo de Consulta, que 
comprende el problema del nú
mero de votos necesarios paro 
derogar las medidas acordadas 
por el Organo ae Consulta; si es 
por los mismos dos tercios nece
sarios para acordarlas, como es
tá establecido en el Tratado vi
gente; si debe ser menor. 

Simple mayoría como sugieren 
algunas delegaciones o si cesan 
en su aplicación, simplemente 
cuando dejan de tener el apoyo 
de dos tercios de Estados partes, 
como proponen otros. 

Todas las consideraciones ante
riores !levan a pensar que el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recípro
ca (TIAR), es la viga maestra de la 
O.E . A. y habrá de quedar como tal 
si se acepta la iniciativa peruana so
bre seguridad colectiva económica. 
Existe un paralelismo con la afirma
ción de que no cabe comunidad sin 
seguridad militar al igual que una ley 

no resulta efectiva si no tiene el res
poi¿,:) de una fuerza apropiada, de 
aquí que el Mercado Común Europeo 
probablemente no existiría sin la se
guridad garantizada de la fuerza de 
la OTAN y en el bloque Soviético aná
logamente mantienen en vigencia el 
Convenio de Asistencia Económica 
Mutua (COMECON ) y la Alianza Mi 
litar del Pacta de Varsovia, generado 
como réplica del convenio militar an
tagónico ideológicamente como es la 
OTAN . 

Por esto, se puede afirmar que la 
competenc ia armamentista es incom
patible con la integración latinoameri 
cana y del Pacto Andino y ya más bien 
se deben acelerar los aspectos militares 
de mutua cooperación dentro de la co
munidaa sub-regional Andina para ga
rantizar su efect1va seguridad contra 
toda forma de intervención o intento de 
intervención foránea a los asuntos de la 
Integración del Acuerdo de CARTAGE
NA . 

BIBLIOGRAFIA 

Marchand Stens, Luis Instituciones de Derecho Internacion:ll Lima, 1965 . T . II . 

Fortocarrero Olave, Felipe. Derecho Internacional Público Lima, 1966. 

Robertson de Otayza, Eva Marina Organi~mos Internacionales Lima, 1958. 

Mariategui, José Carlos. Manual de Organismos Internacionales Lima, 1967. 

Unión Panamericana, Wáshington . Trat:J.do interamericano de asistencia recíproca. (Se
rie sobre tratados, 8 OEA DOCUMENTOS) 

Unión Panamericana, Wáshington. Tratado americano tle soluciones pacíficas, Pacto 
de Bogotá. (Serie sobre trat1dos 17 OEA DOCUMENTOS). 

Estado de los Tratados y Convenciones Interamericanas, Secretaria General OEA Serie 
sobre Tratados N. 5 Washington 1973 . 

Humanismo y Revolución - Francisco Miró Quesada Lima, 1969. 



Estudio de la Capacidad de Salvamento 
para la Marina Chilena 

Traducido por el Capitán de Corbeta AP. 

JOSE ZORRILLA TORRES 

Traducción de un artículo de la Revista «F'ace Plate» p :.~blicac~ón editada para brindar 
información al personal de Salvamento y Buceo de la Marina de los Estados Unidos 

de Norteamérica . 

Introducción: Las operaciones de 
salvamento de Buques son necesarias, 
y a la vez inherentemente peligrosas, 
debido a la situación o localización 
en que ocurren . A este respecto, la 
costa de Chile en Sudamérica obliga 
a tareas de salvamento particular
mente peligrosas. Con el fin de opti 
mizar el cumplimiento de sus tareas, 
la Marina de Chile requirió, reciente
mente la asistencia técnica y el con
sejo de U . S. Navy en lo relac ionado 
a el planeamiento destinado a reo r
ganizar los servicios de salvamento 
chilenos de rescate . 

En contestación a la solic itud 
chileno, el " Supervisor of Salvage, 
Naval ship System Command" no m
bró a un equipo de oficiales y pe rso
nal de Salvamento para trabajar, en 
unión de un grupo de enlace Chi le-

no, en el estudio de las s iguientes 
áreas de interés : Organización, Co
mando y Control de los Servicios de 
Salvamento y rescate, así como sobre 
el equipamiento y los requerimientos 
de buques . 

Este equipo arribó a Santiago de 
Chile el 3 de Junio de 1973 y, luego 
de una reunión co n el Vice-Almiran 
te J. MERINO, Comandante en J efe 
de la Prime ra Zona Nava l, estableció 
contacto con los rep resentantes de 
Salvamento de la Ma ri na de Guerra 
Chilena qu ienes establ ecie ron los pun 
tos de interés y las pautas relat ivas 
al trabajo de eva luación . 

El Contralmirante R . León, Di 
rector de Ingeniería, descri b ió la mi
s ión de los servicios de salvamento 
chilenos indicando que los mismos 
debía n proporcionar: Apoyo tota l a 
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ciones meteorológicos son general
mente pobres, yo que los condicio
nes del tiempo en ese país se ongl
non sobre el Pacífico por lo que lo 
predicción es limitado. El Comandan
te Abrego, sumorizo lo situación de 
Salvamento de Chile en dos facetos 
diferentes: Un gran volumen de trá
fico oceánico marítimo o lo largo de 
lo región norte del país y un tráfico 
costero o 1 rovés de angostos estre
chos en lo región sur. Luego de lo 
mencionado discusión prel iminor o m 
bos grupos iniciaron lo visito o los fa
cilidades de Salvamento de lo Mari-

lo Marina Chileno en salvamento de 
Buques durante tiempo de guerra, 
servicios de salvamento disponible a 
los intereses marítimos civiles en o
guas territoriales chilenas, y propor
cionar en lo posible, rescate de sub
marinos o ayuda poro el escape de 
los mismos. El Contralmirante León 
enfatizó lo necesidad de considera
ciones especiales en la Tercera Zona 
(Zona austral de Chile) debido a las 
características tan especiales, tanto 
geográ.ficas como estratégicas, de la 
región. La distancia tan grande de 
esta zona a las facilidades de repa
ración mayores así como la gran can
tidad de obstáculos submarinos que 
no figuran en las cartas y que se sos 
pecha existan en los canales alrede
dor de Punta Arenas y en el Estrecho 
de Mogollones, constituyen un formi
dable problema dé Salvamento . El 
Tráfico Comercial en el Estrecho de 
Mogollones se ha incrementado has
ta, aproximadamente, 1 ,000 barcos 
por año. Al discutir la experiencia 
chilena en salvamento, el Capitán de 
Fragata FRANCISCO ABREGO, Di
rector de Construcción Civil A. Ch. 
indicó que la necesidad de revisión 
del sistema de Salvamento fue con
templada a raiz de la colisión ocurri 
da en 1972 entre el crucero ligero 
PRAT y el Destructor COCHRANE en 
la que casi se pierde el primero de 
los buques citados. Otros problemas 
inherentes a la capacidad de Salva
mento de Chile corresponden a las 
grandes profundidades que presenta 
su mar territorial lo cual significa que 
las posibilidades de rescate a escape 
de un submarino en el fondo son muy 
pequeñas. Así también, las prEdic-

na Chilena. 

Actualmente d1cho s1stemo, de 
acuerdo a la situación geográfico Y 
o¡::;eracional comprende cinco estacio
nes de Solvataje, localizados en Vol 
paraíso, Talcahuono, Puerto Montt, 
Punta Arenas y Puerto Willioms. (El 
Grupo de inspección visitó todos los 
estaciones excepto aquélla localizado 
en Puerto Montt. Además de los CI 

tadas estaciones, existen seis buques 
con ciertos capacidades inherentes al 
Salvamento, a pesar de que ninguno 
de ellos tiene al Salvamento como mi 
sión principal; sm embargo, se ha ini 
ciado lo construcción de uno nueva 
clase de buque tipo ATF, con cuatro 
misiones princ1poles Remolque y Sal
vamento, mantenimiento de boyas Y 
ayudas o lo navegación , monten1 
miento y apoyo o foros y por último 
transporte de pasaJeros. 

Existen tres oficiales entrenados 
en buceo y salvamento y aproxima 
damente 80 hombres col1f1codos en 
buceo profundo y salvamento, gene
ralmente asignados o los estaciones 
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de salvamento y a los buques de sal 
vamento. 

Como parte del sistema chileno 
de comunicaciones, el cual está bien 

. equipado y operado eficientemente, 
el canal "Seguridad de la vida huma
na en la mar" está siendo me;ora
do debiendo completar su renovación 
a fines del presente año. Actualm~n 

te si se presentase el caso d :; una 
emergencia marítima , el Jefe de Es· 
todo Mayor de Operaciones Navales 
es iesponsable de dispcner lo o:ción 
del Comandante de lo Zona Naval 
apropiada utilizando los medios de 
salvamento disponibles en su zon:J. 
El apoyo Logístico y de Ingeniería es 
proporcionado por el Departamento 
de Servicios General '·a solicitud". 

Finalmente, el CAPT . E. B. 
MITCHELL, Supervisor of Solvoge . 
NAVSHIPS, en compañ ía del Con . 
tralmironte Ismael Huerta, Director 
General de Servicios y de los miem
bros del grupo Norteamericano se 
reunieron con el Contralmirante León , 
y los miembros de su Estado Mayor. 
En ello, el Capitán de Navío E. 8 . 
MITCHELL, presentó lo orgonizar:ión 
en Salvamento de la Armada de los 
Estados Unidos, siguiendo luego la 
exposición de los puntos soltantes de 
lo evaluación conjunto efectuada; co
mo conclusión se entregaron y discu . 
tieron los recomendaciones pertinen . 
tes en los áreas de orgonizoc;ón, per
sonal, entrenamiento y equipamien 
to, ccn el propósito de lograr el b2 -
neficio mutuo de ambos poísss. 
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La Guerra de los Nódulos 
Por: DEBORAH SHAPLEY 

Traducido por el Sr . GERMAN RIVAS DE 
LA FLOR. 

"Se ha abierto un nuevo y vasto 
campo de batallo en el mundo, y los 
primeros escaramuzas acaban de co
menzar. Los océanos está.n en vía de 
szr divididos de lo manera que lo 
fue el Africo en el siglo XIX". Es así 
ccmo comienzo el editorial publicado 
hoce algunos meses por el semanario 
inglés "The Economist". Su autor 
¡:ensó sobre todo en lo famosa "gue . 
rro del bacalao" que enfrentó en su 
época barcos de pescq británicos y 
cañoneras irlóndesas. Los recursos 
biclógicos. y petrolíferos, de los océo 
n:Js no son sin embargo los únicos que 
suscitan el interés de los nociones. 
Existe en los grandes fondos oceáni
cos nódulos polimetálicos en cantidad 
tal que los recursos minerales del glo
bo ¡:;crecen ahora casi ilimitados ¿Pe
ro quién los va o explotar:> . 

En esto época de penurias d~ 
carburantes, de alimentos, y aun de 
papel -no es pues sorprendente que 
los países industrializados del mun
do entero, y sobre todo los EE. UU. , 
se ¡:;reocupen de remediar lo futura 
posible carencia de minerales de im -

¡:;ortoncio crucial. Tanto los EE. UU., 
como Alemania, Francia o Japón es
tán cado vez más persuadidos que ex
plotando los fondos marinos hasta 
6,000 m. de profundidad y muy le
jos de las pretensiones presentes y 
futuros de todos los países en mate
ria de aguas territoriales, podrán des
cubrir, refinar y vender con ganan
cias, el contenido de uno de las más 
bellas y nuevas reservas de meta
les industriales. 

Sobre todo, la superficie de la 
Tierra está en sus das terceras partes 
cubiertas por las océanos y es más 
allá de las plataformas continenta
les que las compañías petroleras y de 
gas buscan mantener las nuevas ve
tos importantes. 

¿Por qué no explotamos las re
servas minerales del fondo de los 
océanos? 

Es el millonario invisible, el ame 
ricano Howard Hughes quien lo ha 
¡:;ensado y dicho que podrá llevar a 
cabo estas operaciones obteniendo be
neficios. En Agosto de 1973 un afi -
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liado de lo Summo Co. de Hughes, ha 
lanzado en uno atmósfera de secreto 
casi ton grande como lo que rodea 
a Hughes mismo, el primer buque 
operacional dedicado a lo explotac ión 
minera de los grandes fondos. Este 
buque se dirigió hacia un sitio mi 
nero, cuyo emplazamiento exacto fue 
tenido en secreto cerco de los costos 
de Nicaragua donde los problemas 
políticos de lo explotación minero o 
lo largo de los costos son m ínimos . 

Además de Hughes, Japón , Ale 
mania de l Oeste, Fra·ncio, lo Unión 
Sovi ético y también el Canadá y Aus
tralia llevan a cabo búsquedas de mi 
nerales submarinos . Es evidente que, 
a medido que los recursos de lo por
te del planeta ocupados por lo tierra 
se hacen escasos, los compañías mi
neros se vuelcan codo vez más hacia 
el mor poro resolver sus problemas. 

¿A quién pertenece las riqueza~ del 
fondo de los Océanos? 

Lo que se busco en el fondo de 
los Océanos son los nódulos de man 
ganeso . Los nódulos son fragmentos 
de roca del tamaño de uno popo , es 
parcidos sobre e l fondo del Océa no, 
acumulados por un proceso natural . 
Se les ha encontrado en densidades 
variables en el fondo del Pacífico y en 
ciertos portes del Atlántico se c ree 
que están en el fondo de todos los 
océanos de l mundo. Como su nom
bre lo indica, contienen principa l
mente manganeso, metal que ocupo 
el qu into lugar en lo lista de los más 
útiles en los EE . UU . y del cual no 
se conoce sustituto como agente 
desox idante en lo fabr icación del ace-

ro. Contienen igualmente cobalto
muy utilizado en los imanes indus
triales níquel y cobre . El consumo de 
todos estos metales aumento cons
tantemente en los Estados Unidos, 
Europa del Oeste y en el Japón . Los 
Estados Unidos por no citar más que 
uno de ellos importo más del 90 % 
del manganeso, cobalto y níquel que 
consume. 

Se puede adelantar argumentos 
muy convincentes en favor de lo ex
plotación minera del fondo de los ma . 
res- sin considerar los problemas eco
nómicos, ton enormes como vagos, de 
operaciones que implica·n una inver
sión de capital considerable y de ries
gos elevados así como los consecuen
cias de desarrollo y numerosos países 
ricos en minerales son en efecto ra 
dicalmente hostiles al señor Hughes y 
a sus operaciones, así como el gran 
empuje tecnológicamente desarrollado 
y presente sobre los mores, que po
dría lanzarse en empresas similares 
sin control internacional. Estos países 
consideran que, legalmente, los rique 
zas de los fondos marinos son "res 
comunes" , propiedad de todos, y de
bería entonces benefic iar igualmente 
o todos . Traduzcamos: lo anterior 
quiere dec ir que ellos apelan a una 
organizac ión internac ional que espe
raban ver establecerse en 197 4 en las 
conferenc ias de los Nociones Unidas 
sobre los de rechos marít imos en la 
organ ización tend ría el pode r de con
trola r todos los ope rac iones mi neras y 
de im pone r gravámenes o los compa
ñía s. Estos cánones, se espero, po
drían ser "equitativamente" reparti
dos entre los nociones. Los compa-
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ñías mineras gigantes de los EE. UU., 
que hacen en la hora actual inver
siones en la tecnología minera de los 
grandes fondos, son naturalment~ 
opuestos a esta solución. Detrás de 
las palabras corteses y, a la solemni
dad de las reuniones preparatorias 
sobre los derechos 'marítimos en la 
ONU, se desarrolla hoy una ruda ba
talla. Lo que se busca no es una cláu
sula oscura de un acuerdo diplomÓ ·· 
tico lejano - sino determinar si la in
dustria minera tiene "derecho" a con
tinuar sus operaciones, cosechar los 
nódulos y obtener beneficios en tan
to que un acuerdo tal no se haya con 
cluido. 

Todos !o1s Paí!!es •lndustrializ:acf,os !.e 
han lanzado a la Carrera cf,e los 
Nódulos. 

!izado por un consorcio internacional 
-en la cual los franceses tienen un 
lugar importante- la experimenta
ción de un método mecánico de reco
lección de nódulos en alguno porte 
del Pacífico, o lo largo del Tohití . Hoy 
igualmente firmas japonesas que se 
dicen interesadas: lo Nippon Steel, 
Sumitomo, Mitsubishi y lo Mitsui . 
Según el congreso minero americano 
un agrupamiento profesional de in ~ 
dustrio minero en los EE. UU. -los 
compañías- que han manifestado 
mayor interés en lo cuestión son : 
Japonesas, Francesas y Alemanas Oc
cidentales. Los Alemanes han formo 
do un sindicato, denominado ARM, 
que yo funciono y dispone de un na
vío de exploración, el "Valdivio", que 
hoce misiones de exploración en el 
Pacífico Este a partir de su base en 
Hawai. 

Las tecnologías mineras de fon
dos marítimos de gran profundidad 
que se desarrollan actualmente, ha
cen pensar en las invenciones más 
brillantes del Capitán Nema adapta
das a la época de la conquista del es
pacio. Un anuario americano, el "Ma
nual de tecnología submarina", para 
1973 da una lista de aproximada
mente 80 tentativas de exploración 
de minerales marinos llevadas a cabo 
entre 1970 y 1972 de las cuales a
proximadamente 35 merecen el ca 
lificativo de interesante al Primer Je
fe de los grandes fondos. Pero todo 
comenzó con un inventor que reside 
hoy en California, John L. Nema, en 
su artículo publicado en 1958 anun
ció posibilidades dignas de la cien
cia ficción. En esos días uno de los 
esfuerzos más considerables fue reo-

En Francia el centro nacional de 
exploración de los océanos (CNEXO) 
lleva a cabo campañas de explora
ción de fondos partiendo de la Poli -
nesia Francesa desde 1970, y ha con
cluido en 1971 una asociación con 
la sociedad del níquel (SLN). Ade
más una compañía Francesa, la Geo 
mecánico ha propuesto un sonar de 
barrido lateral útil para trazar los 
cartas de los fondos marinos y deli
mitar los lugares mineros posibles. 
Además un cierto número de grupos 
Canadienses y Australianos han mo 
nifestado su interés así como la Unión 
Soviética. Como se ve el desarrollo 
de esta tecnología suscita un gran 
interés internacional 

Hasta ahora , no obstante, es la 
asociación de los americanos la más 
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importante, y sus tecnolog ías progre
son rópida·ment'e, o pesar de los obje
ciones en cuanto o su costo y o lo ne
cesidad de protección gubernamen
tal. El buque de Hughes, el "Hughes 
Glomor Explorer" está o lo cabezo de 
estos técnicas . Este buque de 36,000 
toneladas, armado por la Global Ma
rine, que armó igualmente el buque 
mandrilero, "Giomar Challenger", del 
programo científico JOIDES, ha sido 
lanzado en agosto desde un astillero 
de Pensilvonio y debe unirse con otro 
barco, uno choto sumergible denomi
nada HMB N9 l, cuya const·rucción 
acabo de terminarse en California . 

El sistema completo comprende: 
De uno porte un tubo de 40 cm., de 
diámetro, en elementos ensamblobles 
por medio de uno grúa giratoria de 
66 metros de alto. Su peso total , pa 
ro uno longitud que permita llegar a 
los planos abismales es del orden de 
4,000 toneladas; por otra parte, la 
chato sumergible portadora de uno 
cabezo de defrocción de dimensiones 
tales que no sería posible su manipu 
lación desde el navío · por inmersión 
después de lo inmovilización bajo eÍ 
navío, lo choto permite la sujeción 
de la cabeza a lo extremidad del tu
bo antes de descenderlo al fondo . 

Por último, un sistema (sobre el 
cual pocos reseñas han sido publico 
dos por los constructores y los futu 
ros usuarios) aseguran lo circulación 
de aire comprimido en el interior del 
tubo o fin de "aspirar" los nódulos 
levantados del fondo por la cabeza . 

El conjunto "nódulos", de lo 
Summo Co., será pues una pequeño 
escuadro constituído por el navío 

Hughes Glomar Explorer, un remolca 
dor que asegure los desplazamientos 
en superficie de la chata sumergible, 
la chata misma y un carguero para el 
transporte de los nódulos desde la zo
na de levantamiento hasta las insta
laciones de procesamiento en tierra . 
Una compañ1ío rival de Hughes en el 
área de los operaciones mineras so
bre los grandes fondos, lo DEEPSEA 
VENTURES INC. , declaró reciente
mente o lo prenso americana que el 
sistema de Hughes "es mucho mejor 
conceptuado que las excavaciones mi 
neros terrestres, donde es necesario 
construir líneas férreas hasta la mi 
tad del desierto y pagar los pre
cios exorbitantes ¡:::or el sólo trans
porte del mineral " la DEEPSEA VEN
TURES 1 NC ., por su parte, ha elabo
rado un sistema original de succión 
por aire comprimido, que ha sido ex . 
perimenta·do o 800 metros de fondo 
sobre lo plataforma Blake a lo largo 
de la costo este de los EE . UU., Se
gún este sistema, los nódulos sobre 
el fondo de la mar son aspirados co
mo lo es el polvo de una alfombra 
por uno aspiradora, la único diferen
cia es que el aguo es el medio en ei 
cual los nódulos son transportados 
hasta el barco. 

El buque de la DEEP5EA VEN
TURES "el Prospector", ha llevado a 
cabo muchas exploraciones y experi 
mentaciones y lo compañía afirma 
haber dragado 150,000 toneladas d~ 
nódulos del Océano Pacífico para su 
tratamiento experimental. 

El tercer sistema en vías de rea
l izoción, que se supone sea el menos 
caro, es el tipo mecánico: es "lo ca-
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den a continua de capachos" ("con ti 
nous line bucket" b LB), el sistema 
de un navío, idea inicial Japonesa , 
ha sido abandonado por las ventajas 
de un sistema de dos navíos y esta 
vez Jo idea proviene de los Franceses, 
ha sido estudiado en el seno de un 
sindicato internacional del cual he
mos hablado más arriba, Francia 
(Cnexo) es el maestro de cbras y los 
Alemanes ti·ene parte importan
te del estudio técnico el sistema con
siste en arrostrar una gran cuerda de 
plástico de manera que d.escienda 
hasta tocar el fondo y vuelva a subir 
hasta el barco de superficie. A lo lar
go de la cuerda se colocan capachos 
de dragado, la cuerda se pone en mo
vimiento cuando el barco avance, y 
los capachos se arrastran en el fon 
do del Océano a lo largo de una lí
nea" paralela a la trayectoria del bu
que. 

tante aún es el tratamiento de los 
r.ódulos para extraerle los principales 
metales, el tratamiento paro un me
tal no permite necesariamente obte 
ner los otros. El grado de complej 1 
dad de este proceso y su costo son 
aún largamente debatidos, pero lo 
Kennecot Cooper - Corporotion y lo 
Compañía Canadiense Internacional 
Nickel Ltd. han emprendido lo solu 
ción de estos problemas. 

Entre las otras tecnologías qu:! 
se desarrollan paralelamente convie
ne citar, además los sonares especia 
les ya mencionados, las cámaras de 
televisión submarina y los materiales 
de titulación a distancia del mineral, 
necesarios para la exploración de los 
sitios mineros posibles; otro problema 
es un sistema de navegación apropia
do para los barcos de superficie, so . 
cudido por los vientos y las tempes
tades, que deben realiza·r una opera
ción minera por controles a distancia 
a lo largo de un itinerario preciso so 
bre un sitio de extensión limitado, 
considerando que las distancias en
tre los barcos de superficie y la ope
rGción submarina pueden llegar has
ta los 6 Km . y aún más. Más impar-

Una Inversión graneL: paro uno 
Rentabilidad Cierto. 

Pero en toda nueva explos1ón 
tecnológico, el problema no es saber 
qué maravillas va a produc1r po 
ro lo human1dod, sino el cuál será su 
costo y qué podrá deJar Hoy poco 
diferencia entre los que explotan los 
minerales de los grandes fondos y los 
constructores de los transportes su 
persónicos : en los dos casos, lo tec
nolcgío propuesto es coro y los pro
ductos, en consecuencia, o nivel in 
ternacional. Como el transporte su 
persónico, lo explotaciÓn minera de 
les grandes fondos podrá tener sobr~ 
el mundo efectos que en esto etapa 
aún no han s1do evaluados. 

Lo est1mación de los costos y los 
beneficios de explotación de los gran 
des fondos dif1eren considerablemen
te. Además se basan sobre los úni 
cos cifras que se disponen - cifras 
provistos por las compañías m1neras 
c¡ue buscan obtener una ayuda guber
namental- El Neanmains, un groo1 
banco que por el momento no es par 
te importante de ninguna empresa d·~ 
explotación de los grandes fondos 
ha llegado a la conclusión, en un es · 
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tudio reciente, que los costos nece
sarios poro la recolección de un mi 
llón de nódulos por año serían alre
dedor de 150 o 200 millones de dó 
lares . El costo de operación anuales 
representan entre 40 a· 70 millones 
de dólares y el revenir bruto podría 
estar situado entre 90 y 135 millones 
que daría una tasa de rendimiento de 
inversión neta del 12 al 30 % . Esto:; 
cálculos, no obstante, no parten sino 
de las situaciones de la primera ten 
tat iva. No se sabe si las tentativas 
siguientes costarán menos o resulta
rán igualmente coros o las otras com
pañías . 

Formación de los Nódulos 
Pa.limetálicos 

Los nódulos son comparables o 
las ciruelas en que lo pulpa sería una 
mezclo de óxido de fierro y de mon
'ganeso con una pequeño proporción 
de níquel, cobalto, plata, cobre, etc. 
y lo pepa un pedazo de coral, de pie 
dr~ pómez, un diente de tiburón etc. 

En cuanto a los lugares, ellos 
cubren el fondo de la mar. F'or otra 
porte lo cámara subma·rino recorrió 
centenares de kilómetros antes de 
percibir un nuevo yacimiento. En 
ciertos casos ella nos lo muestra des
nudos y limpios, debidamente arre
glados de un costado al otro, en otros 
casos aparecen cubiertos de una fina 
copa de arcilla . 

Hasta estos últimos tiempos, se 
creía que sé habían tomado millones 
de años paro su formación : ello crea 
ba algunos paradojas; por ejemplo, 
mientras que el espesor de los nódu-

los crecía algunos milímetros, la ca -
. pa de sedimentos sobre lo cual esta 

ban posados habrían recibido muchos 
metros de sedimentos nuevos sin por 
lo tonto cubrir los nódulos. Poro res
ponder esto se invocóbo las corrien
tes, suficientemente fuertes en lo ve
cindad del fondo, que impedía lo se
dimentación de lo arcilla o bien se 
sugería que lo acción de los animo
les marinos fuesen lo que los mantu
viesen constantemente en superficie. 

Desde el día que Cloude Lalou, 
del CFR Fif -Sur lvette, se dio cuen 
ta de que lo mismo rozón que hacía 
creer en uno extrema lentitud de de
posición un poco de ionium (isótopo 
230 del thorio) sobre la superficie del 
nódulo y no en el interior del óxido
podría interpretarse de uno manero 
diferente,. o sea uno velocidad de for
mación del óxido tal que el ionium 
no tuviese tiempo· de incorporársele . 
Lo formación estaría terminado des
de algún tiempo (6,000 años parecen 
un va·lor típico) de tal modo que un 
poco de ionium tendría de depositar
se sobre lo superficie del mismo mo
do que un poco de arcillo. 

Este punto de visto ha sido con
firmado al menos en algunos nódulos 
examinados, por el hecho de haber
se encontrado en el núc leo, debajo 
de lo ca·pa de óxido, inc lusiones ca l
cáreas ricas en carbono 14. Esto im
plica que lo cubierto de óxido ha co
menzado a formarse hoce a lo más 
30,000 años. Se encuentra también 
mucho ionium sobre la· superficie del 
núcleo y uno medición más preciso 
demuestro que él estaba expuesto al 
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agua hace cuando menos algunas de 
cenas de miles de años o 

De ahí que parezco que los nó 
dulos se hayan formado rápidamen 
te en 100 años, 1,000 años y 10,000 
años o lo más -alrededor de mate
riales del fondo marino y que su for 
mación se hoyo detenido hoce algu 
nos miles de años o 

Además, en apoyo de esto crea 
ción discontinuo se sobe de muchos 
sondajes de sedimentos marinos que 
revelan lo presencio de 5 ó 6 copos de 
nódulos sobre un espesor de algunos 
metros separados por espesos depó
sitos de arcillo o 

Se pienso entonces como causa 
totalmente natural de esta forma 
ción, en un gran fenómeno geográfi 
co que aparece por momentos p:::~ra 

desaparecer en seguida durante va
rios períodos es el escurrimiento sobre 
el fondo de masas importantes de 
agua volcánicos venidos a través de 
uno fisura o de un volcán submari 
no situado en la vecindad del futuro 
campo de nódulos o Estas aguas son 
muy probablemente ác idos, reducto
ras y densas, ricas en sales metáli 
cos disueltas como las sales de fierro, 
de manganeso, o de níquel -puesto 
que el mor las contiene normalmen
te en muy pequeña cantidad lo que 
permite que se arrastren sobre el fon 
do y permanezcan tan largo tiempo o 

Sobre su fase superior ellas están en 
contacto con el agua del mar normal 
mente, y su acidez es neutral izada 
por ella (el agua de mar es básica, 
su PH es 0 8 o 2) lo mismo que sus pro
piedades reductoras (en el agua de 

mar, relativamente oxidante, el fie 
rro y el manganeso presentan valen 
cias que los hacen insolubles) o En 
las superficies de contactos los dos 
aguas formarán pues una nube de fi 
nas part ículas de óxido que atrave
sarán lo copa de agua volcánica sin 
volverse a disolver (pues lo hacen rá
pidamente en la vecindad del equili 
brio), y que se reagruparían sobre los 
guijarros del fondo o Esta teoría re 
cibe mucho apoyo si se les mide en 
comparac1on por el soporte de otro 
problema que muestran que las erup
ciones marinas se producen principal 
mente es ciertas épocas, y a pocos o 

Además los núcleos de los nódulos 
son a menudo pedazos de rocas sub
marinas, lo que indica que las chi 
meneas eruptivas no están distantes o 

Hay un lugar en el Mar Rojo (la úni 
ca región donde se conoce de la pre
sencia de aguas volcánicas estancq
dos sobre el fondo) en que justamen
te no hay nódulos sino solamente ar
cilla enriquecidas con sales minera
les precipitadas o 

Hay otras teorías por supuesto 
también avanzadas, pero no más cier
tas o Se sabe por ejemplo desde hace 
poco, que los finas partículas de óxi 
dos metálicos libres y fijos sobre las 
micelas de arcilla, continuamente so
bre el fondo; una vez sobre él, las 
propiedades ácidas y reductoras de 
los sedimentos que contienen un po
co de materia orgánica en descompo
~ición hacen que estos óxidos sean 
disueltos mientras que se asientan 
lentamente en el sedimento o Las a 
guas intersticiales del sedimento muy 
ricas en sales metálicos difusan hasta 
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lo superficie de él donde el contac 
to cc n el aguo de mor provocan su 
precip itación . Habrá de esto manero 
LAna suerte de imposibilidad para que 
los partículas de óxido se inco rporen 
a lo arcillo pues serán constantemen
te ejecutados al estado disue lto ha 
cia lo superficie. Estos óxidos se de 
pos itarían entonces o medido que 
emergen sobre el núcleo que han en 
contrado. 

Se puede concebir que hoyo erup
ciones volcánicos $ubmorinos <~opa

ces de eyector grandes cantidades de 
f ierro, manganeso, níquel, etc. Ellos 
crecen notablemente por lo mezcla 
con aguo de mor, lo lluvia de micro · 
partículas de óxidos en dirección o! 
fondo proveen en cantidad los ele
mentos qu ímicos necesarios poro ali 
mentar el proceso que acabo de des
crib irse . 

Aunque puedo pa recer acodé
mico, estos teorías pueden orientar lo 
búsq ueda de campos de nódulos y ha 
cer ganar mucho tiempo con relación 
a los búsquedas a ciegos. Se puede 
concebir, por ejemplo, que los com
¡:::os de nódulos se formen de preferen 
cia en los regiones que está~ bajo I'J 
corriente" de fallos capaces de pro ·· 
ducir erupciones de aguas volcánicos. 
No hoy más que buscar los regiones 
vcl::ánicas, de los cuales much'Js son 
yo con;:;cidos, y describir lo dirección 
y lo vel oc idad de los corrientes que 
pasan o han pasado sobre ellas en lo 
época de los erupcion€s. 

Un e: nueva Metalurgia 

Lo extracción de metales de los 
nódu los polimetálicos plantea proble-

mas cuyo solución condiciono el ave
nir económico de estos recursos mi 
ne rales. 

Los nódulos contienen esencial 
mente soles de calcio y óxidos metáli 
cos. El contenido de calcio puede lle
gar al 12 % (varío según sean extra í
dos del Atlántico o del Pacífico). 

Los contenidos de fierro y man 
ganeso están próximos al 15 % . Ex
ceptuando el aluminio, bajo lo formo 
de alumino, y el s ilicio, bajo lo formo 
de sílice, los otros elementos tienen 
un tenor inferior o igual al 1%. En
tre los elementos cuyo tenor es supe
rior al O. 1% y cuyo extracción pue 
de valer lo pena, se encuentran el n í
quel, el cobalto, el cobre y el titanio . 

Parece que el cobre y el níquel 
localizados sobre lo superficie del 
óxido de manganeso pueden ser ex 
tra ídos fácilmente . P;:; r el contrario 
los condiciones de ataque son más se
ve ras poro sacar el cobalto superpues
to en los mallos de óxido de fierro . 

El proceso puesto en ma rc ha por 
lo DEEP5EA VENTURES, cuya plan
to piloto trota una tonelada de nódu
los al día , en Gloucester Point (USA), 
comprende un ataque por cloro ga
seoso o 120°C . Una lixiviación con 
agua separa los productos insol ubles 
(óxido de fier ro, silicatos y sulfatos) 
de uno wlución poco á.cido de soles 
de manganeso, de cobalto, de níq uel 
y de cobre. 

Uno extracción líquido - líqui
do, utilizando solventes selectivos 
permiten separar el cobre, níquel y 
coba lto. Los soluciones acuosas de 
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estas sales son electrolizadas, mien 
tras que el cloruro de manganeso pu
rificado y cristalizado, es tratado por 
metalotermia para obtener el manga 
neso . Este proceso permite una recu
peración del 95 % de los metales pre
cipitados y presenta como único in 
conveniente la utilizaci ón d-: grandes 
cantidades de á cido clorhídrico, sin 
embargo es de este tipo las investiga
ciones llevadas a cabo en Francia ¡::or 
la CNEXO y la CEA. Los estudios 
efectuados por el Bureau de mina;; 
americanas (Salt Lake City) y en di 
versas universidades Anglo-Saj onas 
distinguen el caso de los nódulos del 
Atlántico (que contienen hasta 13 % 
de calcáreos) de los nódulos del Pa
cífico en los que el teno r en carbona 
to de calcio es mucho menor en el 
primer caso, se efectúa una lixivia
ción amoniacal sobre los nódulos re 
ducidos en presencia de óxido de cor
eano e hidrógeno. Los tratamientos 
complejos permiten solubilizar el co
bali o, el cobre y e l n r<'1uel mientras 
que las sales de zinc son precipita 

das . Este proceso conduce a recupe
rar 90 % de cobre, de níquel y de co
ba Ita así como 70 % de manganeso . 

Los nódulos del Pacífico pueden 
ser tratados en medio ácido. Se efec
túa una sulfatación de los óxidos e l 
lech :; fluído , con anhídrido sulfuro-

so. El tratamiento del fierro de los 
s~.;l fotos obtenidos permite separar el 
co~re, pues es necesario precipitar los 
sulfuros de níquel y de cobalto con 
h ;drógeno sulfurado. El manganeso 
se c btiene cristalizando su sulfato 
la s~paración del cobalto y del níquel. 
mientras que el zinc es recuperado 
¡::or extracción con solvente antes de 
la separación del cobalto y del níquel 
SE:gún esta técnica se obtiene 90% 
de manganeso 70% de níquel, 95% 
de cobalto, 75 % de cobre. Bien pa 
rece que esta última técnica (lixivia
ción sulfúrica) sea susceptible de me · 
jorar, por una parte en el sentido de 
una separación más fácil del cobre y 
del níquel (pero la recuperación del 
ccbalto se haría más difícil y, de o
tra parte en su aplicación al casa de 
minerales sulfurados .) 

Se puede también descuidar la 
recuperación del manganeso como 
metal . El proceso de la CNEXO Coo
per. Corp. consiste en una fusión re 
ductora en horno eléctrico de los nó
du les mol idos y previamente tostados 
l ,OQQ9C., gracias al coke, las p1ritas 
de fiuro, y el sil1cio la fusión se efec 
túa a l ,4009C., y la escena se sepa 
ro del baño líquido. Además de 93 % 
a 98 % de níquel y de cobalto y 82 °1o 
de cobre, se recupera 93 % de mol¡:-,_ 
der.o (presente en un tenor O. 85 % 
en los nódulos) . 



Patrulleros Modernos 

Desde hace unos años, nume
rosas marinas de guerra manifiestan 
creciente interés por el empleo de pe
queños patrulleros potentemente ar
mados . No se trata tan sólo de las 
marinas de los nuevos Estados naci 
dos de la descolonización, sino tam
bién de las armadas más antiguas, 
que renuevan o aumentan sus floti 
llas de lanchas rápidas. Los países 
en vías de desarrollo se dirigen ge
neralmente a las naciones industriali 
zadas para adquirir patrulleros y 
otros buques de guerra, con lo que 
los astilleros alemanes, británicos, es
candinavos, franceses y norteamerica
nos se han especializado en la expor
tación de pequeñas unidades de com
bate . Empero, algunos de los nuevos 
Estados se esfuerzan por construir 
ellos mismos sus patrulleros, con cu 
yo fin adquieren los correspondientes 
derechos de licencia de los astilleros 
más renombrados . 

El presente artículo está dedica
do al estudio de los patrulleros del de-

A1m. (E. R.) ROLF BOEHE 
de la Marina Alemana. 

Transcripción por el Teniente Primero AP. 
RICARDO MADGE LANFRANCO 

cenio 1970-79, construídos o en pro
yecto, y no serán incluídas en el mis 
mo numerosas lanchas de menos de 
1 00 toneladas de desplazamiento, 
destinadas exclusivamente a misiones 
de vig i Ion e ia y no de combate. T am 
¡:oco serán tomados en consideración 
la U . R.S.S., sus aliados y clientes, 
ya que los países del bloque oriental 
no han real izado ningún modelo nue
vo desde la puesta en servicio, a me
diados del pasado decenio de los po
i ru lleros de las e loses Osa y Stenka. 
Desde entonces, la flota soviética ha 
preferido manifiestamente dotarse de 
pequeñas corbetas, tales como las de 
la clase Nanuchka , de mejores cua
lidades marineras, superior radio de 
acción y mayor potencia de fuego. 

Efedr:s e~,timulantes de los progresos 
en materia de Arm~mento. 

El desarrollo de misiles mar-mar 
autónomos y autoguiados, capaces de 
llevar a g ran distancia una carga ex
plosiva importante, sirvió de acicate 
a la construcción de patrulleros. Tan-
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La Unión Soviética fue el primer país que aumentó la potencia de fuego de Jos pa
trulleros, Y a p:¡;incipios del decenio 1960-69 disponía ya de las lanchas del tipo Komar ar
madas con m1s1les mar-mar SS-N-2 Styx. El espectacular hundimiento del destructor Is
raelí Eil.at,. echado 3: piq:Ue frente a Port Said el 21 de octubre de 1967 por cuatro misiles 
Styx eg1pcJOs, contnbuyo -A acelerar el desarrollo de armas parecidas en las naciones oc
cidentales. La foto reproduce en primer término la versión más reciente de la lancha 
soviética del tipo Osa (0sa3). Los cuatro oontenedores de transporte y lanzamiento de 
los misiles Styx son cilíndricos, mientras que eran de sección rectangular a bordo de las 
lanchas del tipo osa. 1 (al fondo) . 

to más cuanto que el peso de estos 
misiles -incluídos el acelerador y los 
dispositivos de mando y de guía-per
mite montarlos a bordo de pequeñas 
embarcaciones sin sacrificar sobre
manera los demás factores de la po
tencia de fuego. No obstante, el mi
si 1 lleva una carga explosiva menos 
potente que el torpedo, arma utiliza
da hasta ahora por los patrulleros pa
ra el combate de superficie . En cam
bio una embarcación lanzamisiles es 
má~ difícil de localizar y su libertad 

táctica es mayor debido a su veloci
dad más elevada y al superior alcan 
ce de su armamento . La Marina So 
viética fue la primera que supo apro
vechar estas ventajas durante el pa
sado decenio, con sus lanchas Komar 
y Osa armadas de misiles Styx. 

El cuadro 2 indica las caracte 
rísticas de los princ1pales m1siles 
mar-mar existentes. Todos los utili
zados por las marinas del Mundo Li
bre se parecen por sus dimensiones, 
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velocidad, alcance y carga militar. 
Los modelos de la primera genera 
ción SS 12 M o Nettuno, montados 
en los ¡:;atruller~s occidentales duran
te el decenio 1960-69, han quedado 
totalmente anticuados. Puesto que la 
guía de los misiles que los reempla
zan no es efectuada por medio de un 
hilo, un haz o la iluminación del 
bianco, el buque lanzador ha reco
brado su 1 ibertad táctica . Exactamen
te antes de su lanzamiento, basta con 
introducir en los misiles los datos so
bre el objetivo suministrados por los 
medios de detección . La guía duran
te la fase inicial del vuelo es asegu 
rada generalmente por una central 
de inercia, mientras que al final de 

la trayectoria entra en acción un au .. 
todirector activo (radar, TV o IR) . Los 
misiles llamados de "trayectoria ra 
sante" están provistos de un radio
altímetro o un altímetro radárico y se 
desplazan a muy poca altura sobre la 
superficie del agua; estos misiles son 
muy difíciles de localizar, interferir 0 

interceptar . 

El misil francés MM-38 Exocet 
ha obtenido buena aceptación en el 
mercado, mientras que el Otomat 
franco-italiano parece que sólo será 
montado al menos en su forma actua! 
a bordo del Swordfish y de tres un i
dades de la clase Constitución. F'ara 
las futuras necesidades de la Marina 

Eln vista de _los buenos resultados obtenidos con las turbinas de gas en las lanchas 
de las clases Spwa 1, S'olove.n y Asheville, este modo de propulsión fue elegido también 
para las lanchas suecas Sp1ca 11. Gracias a sus tres turbinas Rolls-Royce P'roteas de 
4.500 HP/ eJe, estas umdades de Z60 toneladas alc'anzan la velocidad máxima de 40 nudos. 
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Italiana, el Otomat será reemplaza 
do probablemente por el Tesio, de ca
racterísticas semejantes pero que se 
rá. provisto de un autodirector de fa
bricación italiana en vez del disposi 
tivo de Thomson CSF. El misil Israe
lí Gabriel ha conseg~ido ya grandes 
éxitos en el mercado internacional y 
merece ser tenido en cuenta. El Har
poon norteamericano es un modelo 
prometedor que ha sido ensayado sa
tisfactoriamente y cuyas característi 
cas Generales son parecidas a las de 
los misiles mar-mar europeos, si bien 
su carga explosiva y alcance son ma 
yores . Este misil será lanzado gene
ralmente desde rampas fijas, aunque 
en algunos casos serán utilizados lan 
zadores múltiples giratorios semejan
tes a los del Gabriel. Los Harpoon 
serán conservados en sus cajas de 
lanzamiento, por lo que no necesita
rán ningún mantenimiento a bordo. 

Los torpedos modernos, rápidos 
y de gran alcance, guiados por hilo 
y ¡:;or autodirector acústico, siguen 
siendo un arma apreciada para los 
patrulleros . Ello puede comprobarse 
en las lanchas realizadas en Alema
nia Federal , Francia y Suecia, así co
mo en los países del Pacto de Varso
via, tales como la República Demo
crática Alemana. Los Estados baña
dos por el Báltico ¡:;or ejemplo, Sue
c¡a (en su Spica 11) y Dinamarca (en 
sus nuevas lanqhas rápidas) siguen 
empleando el torpedo como arma se
cundaria de gran eficacia para el 
combate de superficie . Según puede 
comprobarse en el cuadro 1, el torpe
do ccnstituye un arma complementa-

ria para muchos patrulleros en cons 
trucción o en proyecto . 

El calibre de los cañones mon
tados normalmente a bordo de los pa 
\rulleros varía de 30 a 76 mm. Es
tas piezas sirven indistintamente pa 
ra la defensa sobre todo antiaérea a 
mediana y corta distancia y para el 
ataque de objetivos de superficie . Es
ta adaptabilidad de los cañones, su 
mada a su elevado grado de automa
t :zación, al aumento de su cadencia 
de tiro y de la velocidad inicial de 
sus proyectiles, así como a la reali 
zación de espoletas de proximidad 
para granadas de un calibre mínimo 
de 57 mm . , contribuye a incrementar 
la potencia de fuego de los patrulle
ros. Los progresos realizados en ma 
teria de automatización han permi
tido aprovechar para otros fines por 
ejemplo, poro aumentar la reservo 
de municiones el espacio y el peso re 
servado hasta ahora a los artilleros . 
Las piezas principales son teleapun
ladas enteramente por radar. Lo de 
fensa antiaéreo a corta distancio sue
le ser completada con piezas de 20 
mm ., y ametralladoras manejados a 
mano, pero no cabe descartar lo po
sibilidad de que sean realizados caño
nes 1 igercs apuntados por rodar po 
ro la defensa contra misiles o una 
distancia mínima de 600 m . Se pro
cede al desarrollo de montajes múl 
tiples, sincronizados con los equipos 
de vigilancia y de dirección de tiro . 
A este respecto, conviene mencionar 
los sistemas Pholonx de General Dy
namics (montaje séxtuplo de 20 mm .) 
y M 197 de General Electric (monta 
je triple) . La realización de espale-
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tos de proximidad para granadas de 
40 mm., y de calibres inferiores se
rá muy aprec iada por los peritos en 
cuestiones de defensa , yo que estos 
proyectiles permitirán aumentar las 
probabilidades de intercepción de los 
misiles deteGtados tardíamente . Tam 
bién es posible que sean utilizados 
misiles antiaéreos ligeros para refor
zar, o incluso reemplazar, los caño
nes de defensa a corta distancia mon 
tados en los patrulleros de hasta 500 
toneladas de desplazamiento. En es
te sent ido, pueden ser citados los sis
temas Roland (Aérospatiale), versión 
naval del Crotale y Catulle (Thom 
son CSF), Hirondelle (EMD/Matra) y 
Seawolf (BAC) . 

A excepción de las variantes de 
lucha ASM del modelo Jaguar 111 , 
los patrulleros del decenio 1970-79 
no serán provistos de equ ipos espe
ciales para la lucha antisubmarina; 
tales equipos serán más bien reser . 
vados a buques más grandes, como 
fragatas o corbetas. 

Existen numerosos sistemas efi 
caces de detección y dirección de ti
ro, especialmente concebidos en fun 
ción de las 1 imitaciones de personal , 
peso y espacio a bordo de los patru
lleros. Entre los sistemas más afa
mados de dirección de tiro construi 
dos en Europa figuran los modelos 
M 20 de Hollandse Signaal (HSA) 
Vega de Thomson-CSF, 9 LV 200 d~ 

Ent re los patmlleros «pesados» figuran los Reshef israelíes, los 8143 alemanes, los 
«T ipo 57 » de Lürssen (Jaguar 111) y los C(llmbattante 111, de los que el astillero francés 
CMN h a suministrado ya cuatro ejemplares a Grecia. La Comba.tt.=te III, de 350 t one
la das de desplazamiento y 57,4 m . de eslora, está armada como el 8143 con cuatro misi
les mar-mar .Exocet y es~á provista del sistema de información de combate SATIN (Syste
me Automat1que de Tra1t ement de I'Information Nava.le). 
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Phillips Teleindustrie (Suecia) y NA 
1 O mod. 1 de Elettronica San Gior
gio. Todos estos sistemas pueden ser 
utilizados indistintamente con misi 
les mar-mar o con cañones múltiples, 
e incluso con torpedos mediante la 
adición de accesorios especiales. Tal 
adaptabilidad es especialmente inte
resante en el caso de los patrulleros. 
Contrariamente a los sistemas de o
tros constructores, el de Hollandse 
Signaal posee un bloque de antena 
único para la detección, el seguimien
to , la dirección de tiro. Cado una de 
estas soluciones (montaje único o se
parado) presenta sus ventajas e in 
convenientes. En el caso de un mon 
taje separado, las antenas de radar 
(especialmente las de los sistemas de 
dirección de tiro) están estabilizadas; 
en algunos modelos son utilizadas 
también cámaras de televisión. Las 
informaciones son tratadas por cal
culadoras de programa fijo de tipo 
analógico, digital o híbrido. Los ins
trumentos de puntería óptica que sir
ven para buscar y seguir el objetivo 
en caso de interferencia o de indis
ponibilidad de los equipos radáricos 

0 cuando se da la orden de mante
ner el radar en silencio pueden ser 
estabilizados'_ también y, eventual 
mente, combinados con cámaras de 
TV. En algunas ocasiones son reem
plazados por cámaras TV, de ampli
ficación de luz y por dispositivos de 
seguimiento de tipo lasérico o por ra 

yos IR. 

les de navegación, transmisión y con 
tramedidas. A bordo del patrullero 
Jaguar 111 ha sido preciso prever una 
superficie de SO m2 ., para alojar el 
¡::uesto central de operaciones, la ca
bino de transmisiones y los materia
les anejos. Con ello se espera poder 
reducir al máximo el tiempo de reac 
ción en caso de ataque con misiles. 
Como además del necesario para la 
presentación, el tratamiento y la eva
luación de los datos, debe incluirse 
en este tiempo el preciso para la pre
paración y el tiro de las armas, no es 
sorprendente que la complejidad téc
nica de estos materiales sea tan gran 
de. 

Los equipos de mando y de pre
sentación de todos estos sistemas ocu 
pan mucho espacio, sin contar el si 
tio necesario para los equipos norma-

Cuando además de las misiones 
de ataque y de defensa deben asu
mirse las de mando táctico, designa
ción de armas o transferencia de do 
tos de una calculadora a otro en el 
interior de una flotilla funciones que 
pueden ser aceleradas gracias a la 
automatización , el conjunto éle pro
blemas es resuelto con ayuda de una 
calculadora en tiempo real de pro 
gramación libre . Entre los patrulle · 
ros actualmente en construcción, 
los de la clase S 143 son los únicos 
que han de ser provistos de un si~ · 
tema automátiCO de mando Y de di 
rección de tiro, el AGIS (Automatl 
siertes Gefechts-mformot1onssystem 
Fur Schnellboote) . Poro equipar los 
futuras lanchas de lo clase Lo Com 
battante 111 ha sido previsto el SA TI N 
(Systeme Automatique de Trotement 
de l'lnformotion Novele), que se de
riva del sistema francés SENIT . 

De cuanto antecede se despren 
de la necesidad de disponer de un nú -
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mero adecuado de sistemas de detec
ción, de mando y de dirección de ti
ro, sin los cuales las armas moder
nas serían ineficaces o de acción ex
cesivamente lenta . La instalación de 
estos sistemas ha supuesto mejoras 
notables pero ha contribuido a au
mentar el desplazamiento de las em
barcaciones; al aumentar el coefi 
ciente de carga útil, ha sido necesa
rio sacrificar un poco la velocidad. 
Cuando se trata de cascos clásicos, 
esta limitación es aceptable debido al 
menor interés táctico que se concede 
actualmente al ataque con torpedos . 
Como es natural , es imposible efec 
tuar a un tiempo progresos en todos 
los aspectos de la construcción de bu
ques de guerra muy perfeccionados 
especialmente cuando son de dimen 
siones tan pequeñas como los patru 
lleros . Hoy en día, se procura ante 
todo aumentar la potencia de fuego 
de los patrulleros y reducir el tiempo 
de reacción de sus armas . Por ello , 
esta clase de embarcaciones constitu
ye de nuevo una seria amenaza pa 
ra los buques más gra'ndes. 

Concepción 

Contrariamente a las tendencias 
manifestadas el pasado decenio, los 
patrulleros construidos en la actuali 
dad son generalmente de tipo clás i
co, con casco de forma redondeada . 
El principio del casco con fondo en 
V, que permitía alcanzar velocidades 
superiores con igual potenc ia motri z, 
fue aplicado sobre todo en la cons
trucción de las unidades de la clase 
Breve de Vosper Thomlycroft y de 
sus sucesores, las Soleven, Suso y Per
kasa. Pertenecen a la misma cate -

goría las lanchas de la clase Nasty, 
de los astilleros noruegos Boatsservi 
ce Manda!, de las que cierto núme . 
ro fue exportado a Estados Unidos 
Grecia y Turquía. Este tipo de cons~ 
trucción fue abandonado 'cuando se 
ccmprobó que tan sólo permitía al
canzar grandes velocidades con bue 
na mar; tan pronto como la mar em
pieza a picarse, un casco con fondo 
en V se ve mucho más frenado que 
un casco redondeado. Por otra parte, 
el buque está sometido a fuertes cho .. 
ques y .aceleraciones verticales que 
dificultan el empleo de las armas y 
fatigan a la tripulación. Con los· cas
cos redondos, la mayor anchura de 
la proa permite amortiguar los movi
mientos de cabeceo del buque . 

La mCJyor parte de los cascos de 
patrullero son de chapas de acero sol 
dadas, y las cuadernas suelen ser de 
aleación ligera; las superestructuras 
son hechas también a menudo de 
aleación ligera . Los patrulleros nor
teamericanos de la clase CPIC se ca
racterizan por estar construidos ente
ramente c;le aleación 1 igera, mientras 
que los as ti lleras franceses del Este
re! han previsto un casco de madera 
para su proyecto PMF. Las unidades 
alemanas de· la clase S 143 son de 
construcción mixta. El forro se com
pone de tres capas de madera lami 
nar pegadas en diagonal; las cuader
nas, los mamparos y los boas son de 
Gieación soldada; las varengas, la so
brequilla y las plataformas de las 
máquinas son de acero soldado. Este 
modo de construcción es único en bu
ques de casi 400 ·toneladas de des 
plazamiento . No se trata tan sólo de 
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La variante FPB del Jagua.r III («Tip,o 57») de Lürssen mide 58,1 m. de eslora, tiene 
un desplazamiento máximo de 410 toneladas y alcanza la velocidad de 36,5 nudos . Las 
embarcaciones de este tipo que han de ser suministradas a Turquia serán armadas pro
bablemente con ocho misiles ma.r-mar Harpoon, de los q;:¡e fue formulado un pedido a 
McDonnell Douglas a finales de 1973 

una tradición de los astilleros, sino 
del deseo de escapar a las minas 
magnéticas que probablemente serían 
utiliza·das en la zona de operaciones 
prevista. El empleo de chapas de 
plástico reforzado con fibras de vi
drio no se ha generalizado todavía en 
la construcción de los patrulleros con 
siderados aqu í, salvo para las supe 
restructuras . Sólo las lanchas coste
ras Vosper-Thornycroft de 75 pies 
(22. 8 m .), han sido construidas to
talmente de plástico. Empero, exis
ten muchas probabilidades de que 
este material sea empleado dentro de 
poco en la construcción naval , ya que 
posee buenas característicos amagné 
ticas y los costos de reparación son 
bajos . Como sea que Gra"n Bretaña 
ha escog ido ya el plástico reforzado 

con fibras de vidrio para sus buqueo; 
de guerra de minas, es de suponer 
que este material na tardará en ser 
utilizado para" los patrulleros . 

Según los conceptos actuales, el 
coeficiente de afinamiento se sitúa 
entre O. 3 y O. 45 y la relación eslo
ra-manga entre 6 y 7. 4; se trata 
pues, de valores muy próximos a los 
de modelos más antiguos . El poco ca
lado de 2 a 2 . 8 m., en buques de 350 
a 400 toneladas conviene perfecta 
mente para la navegación por aguas 
¡:oca profundas . El aumento del des 
plazamiento se ha traducido en uno 
mejora de las cualidades marineras y 
un incremento del francobordo . 

Muchos patrulleros (toles como 
los Spica 11, S 143 y La Combattan -
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te 111) están cimatizados o poseen 
compartimientos protegidos contra 
las armas NBQ, por lo que pueden 
permanecer en seguridad en zonas 
marítimos contaminadas. Las unido-

. des que han de operar en aguas poco 
¡:;refundas, donde hayan sido fondea 
das minas con detonadores magnéti
cos, son provistos de dispositivos pa 
ra reducir el campo magnético del 
buque. Por otro lado, no se ha gene
ralizado el empleo de estabilizadores 
de balanceo, del tipo instalado en la 
Tenacity . 

Si$temas de Propulsión 

La mayor parte de patrulleros 
clásicos son propulsados por motores 
diese! , que mueven hélices de peso fi 
jo por medio de reductores inverso
res . Pueden ser consideradas como 
una excepción los turbinas de gas ins
taladas en los Spica 11 suecos, en los 
nuevos FP'B daneses y en los PSSM 
construídos en Estados Unidos para 
Corea del Sur. Parece ser que el 
montaje de turbinas de ga·s en estos 
modelos es debido a los buenos re
sultados obtenidos con las lanchas de 
las clases Spica 1, Soloven y Ashavi 
ile . 

El empleo de motores diese! MTU 
de gran rendimiento no está sólo muy 
extendido en los astilleros alemanes 
y franceses, sino que estos sistemas 
propulsores son previstos también en 
los proyectos de otros astilleros euro
peos. Los motores MTU, se derivan 
de mcdelos realizados separadamen
te por tres constructores alemanes : 
Mercedes-Benz, Maybach y MAN . 
La potencia máxima de los modelos 
actualmente disponibles es de 6 . 000 

HP, y su relación potencia-peso varía 
de 1.5a2.7HP/Kg. Empero, e1 
más potente de estos motores rápidos, 
el MA20V956TB92, fue puesto en el 
mercado hace tan sólo nueve meses, 
lo que explica que no fuera tomado 
en consideración para la propulsión 
de los ¡::;atrulleros en proyecto. Con 
un régimen de funciona·miento de 
1 . 500 a 1 . 900 r . p.m. y un coefi 
ciente de compresión de 13 a 16, la 
potencia específica de los motores 
MTU varía entre 26 y 42 HP/ 1. Es
tos moto res son so brea 1 i mentados ge
neralmente por turbocompresores ac 
cionados por los gases de escape, los 
modelos más recientes tienen refri
geradores del aire de admisión y pis
tones enfriados por chorro de aceite . 
Su consumo específico de combusti 
ble es muy interesante: 160 gr/HP / h. 
La curva de consumo en función de 
la potencia desarrollada es bastante 
plana, lo que permite una explota
ción económica incluso en condicio
nes de carga parcial. Para evitar que 
el ruido se propague al agua, el mo
tor puede ser montado so:,re una sus
¡:ensión elástica . 

Como fruto de sus interesantes 
trabajos de desarrollo . Amiot/ SEMT 1 
MTU, han construido un motor die 
se! rápido de gran potencia y poca vo
luminosidad. Se trata de un motor 
de 40 cilindros, de 8,000 HP, que 
reemplazará los cuatro motores pre . 
vistos para las lancha~ del tipo Com
battante 111 tan pronto como se dis
ponga de una caja de transmisión es
pecial para accionar dos ejes porta
hélices . El nuevo motor lleva la de
signación MT-40H672 y en su cons-



PATRULLEROS MODERNOS 317 

trucción son utilizados componentes 
análogos a los del MB20Y672TY90 
famosa modela de MTU; después d~ 
haber funcionado 500 horas en el 
banco de pruebas, el matar ha sido 
sometida por la Marina Francesa 0 

ensayas de recepción de 500 horas 
de duración. En la actualidad , se in 
tento aumentar su po1encia a 1 0,000 
HP, pero se carece todavía del reduc
tor correspondiente. 

CPIC) a CODAG (PT 11) . Na obstan
te, lo aplicación de todos estos méto 
dos presento ciertos límites en el ca 
so de los patrulleros, yo que el peso 
adicional relativo o los reductores, 
embragues y elementos de mondo 
puede hacer necesarios algunos re 
ducciones del peso del armamento y, 
por ende, de lo potenc1o de fuego de 
la embarcación. 

El primer empleo de turbinas de 
gas para lo propulsión de patrulleros 
se remonta a 25 años (en los lanchas 
británicas MTB559, Bold Pathfinder 
y Bold Pioneer), pero este modo de 
propulsión combinada o no con moto 
res diese! es reservado generalmente 
paro buques más grandes, tales como 
des1 ructores y fragatas. Cuando en 
los requerimientos relativos a un pa 
trullero se da la prioridad a una ve
locidad de crucera continua elevada 
poro recorrer distancia de 500 a 
1,000 millas marinas . Se elige siem
pre lo turbina de gas, ya que el peso 
total de este sistema motriz, incluí
do el combustible , es inferior al de 
los matares diesei. En cambio, cuan
do es necesario recorrer grandes dis· 
tancias a pequeña velocidad, el ren
dimiento de la 1urbina es inferior al 
del matar diese! debido a su consumo 
específica de combustible desfavora 
ble o boja régimen . Pmo aprovechar 
las ventajas de ambos sistemas se re
curre o diversos métodos; montaje de 
varias pequeñas turbinas de gas po
ro mover coda eje portahélice (em
barcaciones de lo clase PSSM) y em
pleo de sistemas CODOG (tenacity y 

Lo potencio max1mo de los tur 
binas de gas corrientemente utd1za 
dos es de 5,000 HP . Uno de los mo 
delos más extendidas es lo Rolls-Roy
ce Proteus, que el posado decen1a 
propulsaba yo los patrulleros de lo 
clase Brove y sus sucesores, así como 
los Spico 1, y que en lo octual1dod es 
empleada en los Tenoc1ty, Sp1co 11 y 
en los nuevos FPB, daneses. Lo solu 
ción adoptada en las unidades de lo 
clase Asheville, cons1stente en repor 
tir lo ¡:otencio de uno turbina ae gas 
de 14,000 HP, entre vanos ejes por 
medio de una co¡o de transmisión, 
no ha sido considerado en los proyec 
\os en curso. Los hélices de poso va
riable, a menudo supercavitontes (ca · 
m o los de los Sp1ca 11), se han con
vertida en elementos seguros e inse
parables del empleo de turbinas de 
gas. 

El cuadro 1, relativo o los patru 
lleros de 100 a 400 toneladas de des
plazamiento, muestro que si en los 
¡:::ruebas pueden ser alcanzadas velo 
cidades de hasta 45 nudos, lo veloci 
dad de una embarcación con armo 
mento relativamente moderno, bue
nas cualidades marineras y buen ro
dio de acc1ón es generalmente infe-



Cuadro 1 

ca,....;,tieeo ücnicaa de loa patrullero• 

0Mo9f'k•órl Cliente ~ons'IIUC101' N• etem· Eslora Ma~ Calado .. ~ .. -·· 
M~,. E<ua<~o< lurssen 

J~ren ·~~ Bergens Meka· 15 
n.skll/erit 

PMF Ptoyecto Estere! 

PT11 J•pl>n Motsubostu 

CPIC Coru del Sur Tecoma Bo.tb 

Comblttante tL Grec•a CMN 
Komothol 

Combanante 11 MaiiSia CMN 
Go~ 

Combillnante 1l Alemanta fed CMN 20 
S 148 

Combattante 11 Irán CMN 

Sp.ea 11 
Norrkópong ·-· Klrisluona \1' 12 

FP6 

JagUIIr 11 
\fa,.anu! l 

Ji1QU111 1I 
V¡¡roat~te 2 

J llgUilr 11 
V111ante 3 

Tef\ICoty 

Oonama•c. fredenkshiYn 

lurssen 

Lu1ssan 

lurssen 

Gf11n Breta,_. Vosper 

Contll tuc•ÓI'I Venezl.lela \fosper 

PTFG Ita ha R1Y8 lfiQOIO 

PS MM Corflll del Sur TKOma Bo.tb 

Reshet l$1111 kt Sh•pyard 

(5) 

(51 

(5) 

., 

S 143 Alemarua fld lürs.sen. Kn)ger 1 O 

Combattanto lit Grec•a CMN 

Jaguar 111 
Var~an t e FPB 

J¡¡guar 111 
Vilnlnta ASM 

PR 72 

lúrsun 

lursHn 

Proyecto SfCN / DTCN 

(m) (m .) (m) 

36.3 5.8 

36.5 5.2 

40 

35 9.2 

30 5.5 

" 7. 1 

47 7. 1 

" 7 . 1 

" 71 

7. 1 

44 

44.9 

44.9 

44 9 1.4 

7.9 

37 

46.5 

se.' 16 

57 4 7.8 

51 2 7 B 

58, 1 7.6 

S8, 1 7 6 

1.5 

1.8 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

1.6 

2.4 

2. 1 

2.3 

2.S 

2.5 

1.9 

2.7 

2.8 

Ablw.natures H (torPI(tcK) - 1'\ologu~ D - motOf d~Mel, TG -turbina de a-• 

Des- Poterc•• 
P'N totll ..... 
(tm) (HP) 

13< 9000 

1<5 7 000 

152 10 500 

130 11 200 

72 5 400 

260 14 000 

265 14 400 

265 14.-400 

260 14 000 

235 13 500 

240 13 500 

254 

255 14 400 

265 14 400 

220 13 500 

7 200 

230 16 aoo 

14000 

415 

378 18 000 

350 18 000 

410 18000 

398 0000 

420 14-400 

Poutnc:ia N'" de l/e4o- Arm1mento Ptoputsoórl 
especlt etes e>dad 

pon. máJOoma Mos.oles Cli'lones TOf~ Equopos de Ouas lrfT\Is l1po Motbfn Potenc:ll 
h .. IOIS fT\If·mlf detecciÓn y 51SIIm1S 

y doreocoón 
(H P/tm) (nudo$) de lito (HP) 

67 

48 

70 

86 

75 

53 .. 
54 

53 

57 

56 

56 .. 
60 

60 

48 

51 ,5 .. 
23 

34 

41 1 X 40/70 4X533 llnzxohetu 1 D 3MTU 3 000 
~de81mm 

35 4Pengum 1x57170 - Phollps \farldero de m1f11S 1 O 2 M820V572TY90 3 500 
9lV200 

40 4 úoeet 2x306 3 M820\f672TY90 3 500 
2X40 

40 2X40 "-4x533 COOAG 2 TG JM300 2 300 
2 0 M1l$ub 3 300 

24WZ 31MC 

40 2x30 211nzagran.cla:¡ 
de40mm 
2am~Uf11111dOfH 

oemelas 

COOOG 3 AI/CO·lycommg 1 800 

40 4 b.ocet 2X35/90 2X533 H Vega 

38.5 I2Eaocet 1X57170 -
1 X4017Q 

v,.. 

38 

40 

40 

40 

40 

40 

38 

40 

42 

32 

38 

38 

4boelt 1X76162 -
1 X4017Q 

v..,. VaraderodemonasiD 

4 boeet1 2X35/90 2X533 H VJt;~ 

1X57/ 70 6X533H Phohps UNIOCitlates TG 

" 1 X761 62 4 X533 H 
1x57170 

4 üocet tx75/62 -
1 x35/90 

5Gabuel 1X57170 -
1 X4017Q 

1X76152 2X533 
2X40/70 

2S•koller 1X35/ 90 -
Mk2 

30tomat 3X76 ~ 62 -

4 Otomet/ 1 x 76162 -
r-

8 H11poon 1 

7Gabnel 2X76162 -

9LV 200 olumuvdorn 

HSA 

M22 

Unucohetes 
•lummadOtiS 

2ametralladoros 

21anzacohetos 
olumJnadorn 

Con:ra,.. -
Sea Hunter 

SanG10rgro -
NA10mod 1 

TG 

TG 

TG 

SoStlml ,,.,..., 2 cafaonn 20 mm . .l O 
( mortero1 ASM 

4úocot 2X76/ 62 2X533H WM27152 2cat\onll20mm.IO 
sistome AGIS 

4 úoc:ct 2X76/ 82 2X533 H Vega SIStema SATIN 
2x30 

36.5 1 8 Harpoon 1 x 76/82 -
1X35/90 

HSA 

29 1X75162 4XASM HSA 
1X40/70 

4 úocet 2X76182 - V-

Sonar di CIIICO 
2 llf\Dgf11NidiS 
ASM 

Tf25 
2 GM-outboard 

4 MB?0V672TY90 3 500 

4 M016\1'538T890 3 .600 

4 MOHN538l890 3 600 

4 MB20Y677TY90 3 500 

3 Rolls-Royce 
Proteus 

3 Ro+ls-Royce 
Proteus 

4MTU 

4.500 

4 500 

4 M016V538TB90 3 600 

4 W.OI6V53BTC90 3 GOO 

3 Rolls-Royce 
Proteus 

4 500 

2 M016V53STB9C 3 .600 

e Avco Lyco~ino 2.800 
Tf35 

4 M220VG72TY90 3 .500 

4MTU 

4 MA16VVSGT801 4 500 

4 MA16VSSGTCV1 4.500 

4 MA16V9SGT891 4.600 

2 MA16VI513T8111 4 .600 

4 MO 16V538TIGQ 3.800 

Rldiode 
O<d6n 
(millas/ 
nudool 

700 / 30 

800125 

800125 

600/30 

800125 

1 000130 

5150/39 

1 600/ 30 

700 /3 5 

2.:210/ 28 



PATRULLEROS MODERNOS 319 

rior a 40 nudos . En 
les, las velocidades 
mente aún menores . 

operac iones reo
serían forzosa -

Nuevos aspectos cie la Construcción 
Naval. 

Alimentación Eléctrica. 

Los elementos de detección y de 
servomando se han mLdtiplicado y su 
funcionamiento depende por comple-
to de la corriente eléct rica, por lo 
que reviste la máxima importancia 
disponer a bordo de sistemas de ge 
nerac ión y de distribución seguros, 
con reservas suficientes para el com
bate. La importancia de esta evolu
ción se desprende del aumento del 
peso de los sistemas eléctricos con re 
lación al desplazamiento de las lan 
chas rápidas alemanas durante los 
últimos 30 años: el peso de tales sis
temas pasó del 3-4% al 8-9%. La 
corriente es suministrada por grupos 
electrógenos diese!, si bien se extien 
de el uso de generadores accionados 
por turbinas de gas. Hab itualmente 
son u ti 1 izados tres o cuatro genera 
dores, instalados en dos comparti
mientos como m ínimo. La reserva de 
potencia para el combate nunca es 
inferior al 60 %, pero en algunos ca
sos (por ejemplo, los Spica 11 y S 143) 
este valor se eleva al 100 % . Los 
princ ipales puestos de combate están 
provistos de conmutadores automáti
cos conectadds a dos fuentes de co
rriente independientes. Han aumen
tado los requerimientos relativos a le 
calidad y cantidad de la corriente su
ministrada. Se exige mayor estabili
dad en la frecuencia y voltaje de la 
corriente, y potencia suficiente paro 
absorber los excesos de carga produ
cidos en el momento de disparar las 

Desde hace mucho tiempo, se 
intenta aumentar la velocidad de las 
¡:equeñas embarcaciones y meJorar su 
corr.portamiento marinero poro poder 
mantener la velocidad con mal tiem 
po. A este respecto, el princ1p10 del 
hidrcplano se reveló interesante des 

armas automáticas. 

de comienzos del decenio 1940-49, 
pero no fue o pi icodo hasta mucho 
más tarde por lo Mormo norteameri
cana dentro de un programo que ha 
durado 1S años y ha costado 8S m1 
!Iones de dólares. Contronomente o 
les métodos de construcción empleo 
dos en Europa Occ1dentol, Canadá y 
Unión Soviético, donde han s1do rea -
l izados sobre todo modelos con ole
tos hidrodinámicos sustentadoras au
toestobi 1 izados completamente emer
gidas o según uno combmoción de 
aletos emergidos y sumerg1dos, el hi 
droplano del programo norteamerica
no utilizo aletos hidrodmámicos sus
tentadoras completamente sumergi
das y un sistema electróniCO poro re 
gular automático y permanentemente 
lo postura de lo embarcación . Los re 
sultados obtenidos en estos trabajos 
permitirán realizar ahora patrulleros 
de unos 300 toneladas de los carac 
terísticos siguientes: coeficiente de 
cargo útil superior o O. 3S con uno 
velocidad máximo continuo de SO nu 
dos , o más, con mor colmo; pérdida 
de veloc1dod limitado o un S % con 
estado del mor S en aguas continen
tales como los del Bált1co, el Medi -
terráneo o el mor del Norte; acelera 
ciones verticales correspondientes a l 
30 % del valor de los lonchas clási -
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cas; ángulos de cabeceo y de balan
ceo insignificantes; peso del grupo 
¡::;ropulsor reducido un 34 % con rela 
ción al de las lanchas clásicas para 
alcanzar igual velocidad. 

Así pues, el principio del hidro
plano permite combinar de manera 
excelente los tres factores decisivos 
en combate: la carga útil, el compor
tamiento marinero y la velocidad . 
Estas ventajas han contribuido lo su
yo a la aceptación del hidroplano, 
¡:;ese a sus costos de construcción más 
elevados . Gracias a es1e principio, es 
posible extender a otros terrenos las 
mejoras relacionadas en el capítulo . 

"Efectos estimulantes de los progre
sos en materia de armamento" y ob
tener una potencia de fuego superior 
con un desplazamiento igual, mayor 
precisión de tiro con mar agitada, 
mayor rendirr,iento de la tripulación 
y una velocidad muy superior a la de 
las fragatas y destructores, indepen
ciientemente del estado del mar. 

Los resultados concluyentes ob
tenidos por la Marina estadouniden
se con varios modeles experimenta
les han reducido a las marinas de 
otros países a construir hidroplanos 
de patrulla. Según indica el cuadro 
1 el primer paso en est·e sentido lo 

Los hidroplanos experimentales de la clase High Point fueron realizados en c'omún 
por Boeing y J . M . Martign ac. El P CH-1 (foto) es utilizado como vehículo de pruebas 
en el programa PHM de la OTAN relativo a un h idroplano de 218 toneladas . Este pro
totipo sirve pa r a ensayar diferentes com::;¡onentes, incluidos los misiles mar-mar McDon
nell Douglas Harpuon 
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dio Italia con su Swordfish; después 
de haber realizado un excelente pro
totipo, los italianos piensan construir 
otros cuatro ejemplares. Más tarde 
fue emprendido el proyecto PHM (Po
tro! Hydrofoil Missile) de la OTAN, 
que se rá realizado en común por Es
tados Unidos, Alemania e Italia. El 
primero de estos hidroplanos será ter
minado a finales de 197 4 o princi
pios de 1975. Estados Unidos ha de 
construir 30 ejemplares, Alemania 1 O 
e Italia 4. 

lamente r:aro las operaciones anfi 
bias, sino también para los servicios 
de patrullo en alto mar. En este te 
rreno, Gran Bretaña ha desempeña 
co el papel de precursor. Los prime
res aerodeslizadores de patrulla pro· 
vistos de misiles mar-mar para el 
combate noval son los cuatro BH. 7 
Mk. 5, construídos por Bnt1sh Hover
craft Corporation para la Marina 1 ro 
nía . Se trota de vehículos de 51 to
neladas con una carga útil de 14 a 
16 toneladas, en cuyas cubiertas la
terales pueden ser montados dos Ion 
zadores de misiles mar mar, con lo.; 
correspondientes dispositivos de de
tección y de mando. Por su parte, 
Vosper-Thornycroft construye el pro
totipo de un " FPH " (Fast Potro! Ho 
vercraft), designado VT2 001, que 
ha de ser armada con dos o cuatro 
rl'isiles mar-mar o mar-a1re y un ca
ñón de 57 mm., para el tiro contra 
o~jetivos aéreos y de superficie. Las 
soplantes de sustentac1ón y las dos 
hé! ices carenadas serán mov1das por 
des turbinas de gas Rolls -Royce Pro · 
teus de 4,500 HP. El VT2-001 ten 
drá un peso total de 100 toneladas Y 
;.odrá llevar una carga útil de 34 to-

En Francia, después de las satis
factorias pruebas de un hidroplano 
experimental de 3. 6 toneladas, se 
piensa construir un prototipo de 56 
toneladas armado con misiles; los tra 
bajos correspondientes no han co
menzado todavía a causa de difi::ul
tades económicas. Por su porte, Ja
pón experimenta desde hace mucho 
tiempo diversos sistemas de propul 
sión a bordo del Hayate, hidroplano 
experimental de 80 tone.ladas; a par
tir de este modelo, se piensa cons
truir 14 hidroplanos de patrulla de 
180 toneladas. La primera realiza 
ción Soviética en este campo es el hi
droplano patrullero Turya de unas 
165 toneladas, cuyo armamento prin
cipal consiste en torpedos. Estos tra 
bajes pudieran indicar que la URSS, 
después de un largo período de inac
tividad en el desarrollo de patrulle
ros, tiene la intención de aprovechar 
las nuevas posibilidades ofrecidas por 
el h idroplano para aumentar la po
tencia de combate. 

reladas hasta una distancia de 300 
millas marinas navegando a la velo-
cidad de 60 nudos. Al mismo tiem
po British Hovercraft Corporation 
ofrece también el patrullero rápido 
de 90 tcneladas BH . 7 Mk . 6 , nuevo 
mcdelo de la sene BH . 7 . Este aero
deslizador de 90 toneladas, con un 
grupo propulsor de 6,000 HP, puede 
Glcanzor lo velocidad de 68 nudos Y 
llevar una cargo útil de 17 tanela-

Por otro lado, los vehículos de 
cojín de aire ya no son utilizados so-
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Por propia iniciativa, vosper-Thornycroft di~eñó y construyó l a lancha rápida Tena
city de 220 toneladas, que es propulsada tamb1en por tres turbmas de ga-s Rolls-Royce 
Proteus de 4.500 HP. La Tenacity, que es utilizada principalmente por la Marina britá. 
nica cJon fines experimentales, está provista de eetabilizadores de balanceo. El montaje 
de estos dispositivos no se ha generalizado en los nuevos proyectos . 

dos compuesta de cuatro misiles mor
mor y un cañón bitubo de 35 mm. 
Sea como fuere, no se ha comproba 
do todavía que estos vehículos pue 
dan aguantar el mar ton bien como 
los hidroplanos con aletos hidrodiná
micos sustentadoras completamente 
sumergidos. 

Empero, no cabe dudo de que es
te diseño puede ofrecer interesantes 
posibilidades paro los futuros proyec 
tos de patrulleros. El programa SES 
(Surface Effect Ship) de lo Marina 
Norteamericano, relativo o un aero
deslizador con faldones laterales rí 
gidos, no entra· en el morco de nues-

tro estudio, yo que ha de conducir 0 

la realización de buques de mayores 
dimensiones que los lonchas patrulle
ras. 

Dim,enfiones de l~s Patrulleras 

Los patrulleros de combate cons
truidos o diseñados durante el de
cenio de 1970-79 pueden ser dividi
dos en tres categorías en lo que res
pecto o sus dimensiones, los cuales 
obedecen o diversos criterios tácti
cos. En efecto, la táctica operacio
nal depende en definitivo de lo car
ga útil armas, sistemas de mando y 
control , tripulac ión, municiones, ví-
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veres y combustible, estrechamente 
relacionada con las dimensiones de la 
embarcación. 

El aumento del desplazamiento 
de las lanchas no se debe tan sólo al 
deseo de poder gisponer a bordo de 
mejores armas de ataque, sino tam
bién a la necesidad de aumentar la 
precisión de tiro, reducir el tiempo de 
reacción de las armas e incrementar 
la eficacia de la defensa a corta y 
mediana distancia. Hoy mós que 
nunca, la creciente necesidad de es
pacio para la carga útil obligo a au
mentar el desplazamiento. 

Cualesquiera que sean sus di 
mensiones, los patrulleros operan ge 
neralmente en aguas continentales 
casi siempre cubiertas por los rada
res enemigos. Por consiguiente, de
be procurarse ante todo no aumentar 
las dimensiones de estos buques, a
ceptando al mismo tiempo algunos 

compromisos en favor de la movili 
dad y de las posibilidades de empleo 
de las armas especialmente con mal 
tiempo. Por ello se observa una ten 
dencia a aumentar las dimensiones 
de los barcos de guerra, incluidos lo5 
patrulleros, ¡::or razones ajenas al in 
cremento de la carga útil. No debe 
olvidarse que las cualidades marine 
' as de un buque dependen de la altu
ra del francobordo y de su momento 
de inercia transversal . 

Por esta razón, además de las 
dos categorías clósicas de 100-150 
y de 220-260 toneladas , encontra 
mos hoy en día patrulleros de 350-
420 toneladas (véase cuadra 1) 
La mayor parte de las unidades ac
tualmente en construcción o en pro
yecto pertenecen a la categoría in
termedia, pero los israelíes han pasa 
do al grupo superior con las Reshef, 
primeros patrulleros de la categoría 

características técnicas de algunos misiles mar-mar 

Designación Constructor Alcance Sistema de guía Propulstón Peso de lanza- Otmenstones (m ) VeiOCI• 
(mil. miento / carga dad 
mar.} explostva (kg ) L o (m /seg 1 

Penguin Kongsberg 15 Central inercial y MCS 
autodirector 1 R 

336 / 120 3,0 0,28 1,4 238 

Gabnel 1 Israel Aircraft 11 Aadtoguía , autochrector MCS 420/ 150 3,35 0 .33 1 39 195 
Industries radárico semtactivo, 

radioaltímetro 

Gabriel 2 Israel Aircraft 22 Radtoguia, autodtrector MCS 1/ 150 
Industries TV, radioaltímetro 

Exocet MM38 SNIAS 22 Central inercial , MCS 735 / 165 5,2 0.346 1.0 300 
autodirector radárico 
activo, radioaltímetro 

Seakoller Mk. 3 Sistel 25 como el del Exocet ACS+MCS 548 / 150 5.3 0 .32 1.9 280 

OTO Melara / 44 como el del Exocet ACS+R 730/ 210 4,387 0.46 1,246 260 
, Otom~t 

Matra 

Tesio OTO Melara 44 como el del Exocet ACS+R 

55 como el del Exocet ACS+R 6601230 4,57 0 .343 0 .914 290 
Harpoon McOonnell 
RGM 84A-1 Douglas 

300 
23 Central inercial y auto- ACS+MCL ·2 500 / 500 67 0.8 2. 5 

SS-N-2 Styx URSS 
director radárico activo 

SS-N-11 URSS 29 como el del SS-N-2 ACS+MCS 1 6, 7 300 

Abreviaturas: L _ longitud total ; O -diámetro, E - . envergad ~.: ~a , MCS.- motor cohete de combust•ble sólido. 
ACS - acelerador de 

combu!:tlble s6Edo; MCL - r.;otor cohete ljc combc:;t1ble llqu•c!o. A- r.lo.or d:> rcecc16n 
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350-420 toneladas puestos en servi 
c io . Los Reshef tienen una potenci'J 
de fuego y un radio de acción consi 
derables (1 ,500 millas a la velocidad 
de 30 nudos) pero su velocidad má
xima continua de 32 nudos es muy 
modesta para una patrullera rápida. 
Los S 143 alemanes en construcción 
pertenecen también a la iercera ca
tegoría y disponen de un armamento 
polivalente cuyo tiempo de re:Jcción 
es extremadamente corto. Estas lan
chas han de ser provistas del sistema 
automático de información de com 
bate AGIS . Les patrulleros en pro
yecto La Combattante 111 serón pare 
cidos a los anteriores en lo que res 
pecta a la potencia de fuego y rapi
dez de reacción ya que dispondrán 
de armamento similar y del sistemo 
de información de combate SATI N . 
Puesto que aparentemente las Com
battante 111 poseerán mayor radio de 
acción y autonomía que las S 143, es 
difícil creer que el desplazamiento de 

las primeras sea sólo de 350 tonela 
C: as como se ha indicado. Por otro 
lodo se estima que las variantes FPB 
del Jaguar 111 y el proyecto F'R72 ten
drán características muy parecidas si 
~ien carecerán de un sistema auto
mático de información de combate. 

Puesto que los hidroplanos han 
alcanzado mientras tanto un grado 
de madurez que permite utilizarlos 
eficazmente junto a los patrulleros 
de tipo clásico, es posible que no per
si sta la tendencia a aumentar las di
mensiones de esta clase de embarca
c iones . Los coeficientes de carga útil 
son más elevados en el caso del hi 
Cio¡: lano, que alcanza veloc'dades su
pe riores con un desplazamiento me
~~ or, si bien su costo es también más 
alto. Un cambio en la tendencia ac
tual se producirá probablemente den
¡ ro de unos años, cuando S':! haya 
comprobado la utilidad de los hidro
¡:IGnos de patrulla . 



Las Misileras Israelitas "SAAR" pasan 
su prueba de Combate en la Guerra 

del "YOM KIPPUR" 

H istóricamente , lo guerra del 
"YOM KIP PUR" Arabe-lsraelí del 
año posado fue el primer conflicto en 
el cua l lo mayoría de las acciones 
navales emplearon proyectiles dirigi 
dos supe rficie-superfic ie por ambos 
combatientes. 

Fue también, lo primero prueba 
de combate de las misileras israeli
tas de lo clase Saor, de la cual salie
ron victoriosas. Estas naves lograron 
una supremacía incuestionable en los 
aguas contiguos del Mediterráneo 
Oriental, demostrando decisiva supe
rioridad con respecto o los misileras 
de la clase Osa y Komar, de construc
ción Soviético, de las marinas opo
nentes a las cuales ocasionaron fuer
tes pérdidas sin sufr ir una boja. 

Este resultado algo inesp:::rado 
de la "joven" Marina Israelí contras· 

Por el Contralmirante 

Armada Insraeli 

SHOLOMO ERELL 

US Naval Proceedings 

Setiembre 1974 

Traducido 'JOr el Teniente lro. 
ARMANDO ECHEANDIA LUNA 

tcba de tal manera con las expecta 
tivas iniciales de las más experimen 
todos y renombradas Fuerzo Aérea y 
Ejército que fue pronto comentado 
¡:or los inevitables humoristas de gue 
rra en el sentido que "el alto mando 
israelí fue sorprendido por los egip 
cios, los sirios y lo Marino israelí" 

El éxito israelí en el mor, del 
año pasado, representa la culmina 
ción de muchos años de búsqueda de 
una orientación y trobo¡o fuerte, ini 
cioeo o comienzos de lo década del 
60. Existe un concepto erróneo que 
el hundimiento del Destructor isra::lí 
Eliah por misiles Styx en las afueras 
de Fuerto Soid en Octubre 1967 d1 o 
c::mienzo o lo modernizoc1ón de lo 
Merina israelí . Otro concepto errÓ · 
neo, aún en boga, es que los misde 
ras tipo Saar, son derivados de cierto 
ti¡:o de embarcación francesa. 
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Debido a estos errores concep
tuales y debido a la singularidad y 
éxito aparente de las misileras tipo 
Saar, nos vemos motivados a tratar 
con cierto detalle el origen y caracte
rísticas de estas naves. 

Las naves tipo Saor (Tempestad), 
junto con el sistema de misiles Ga
briel , fueron concebidos en 1961 por 
los planificadores navales israelíes . 
Este conjunto fue la respuesta a un 
dilema : estar constantemente bajo 
una real amenaza de guerra, no ser 
miembro de ninguna alianza defen
siva oficial y tener medios muy limi 
tados para adquirir buques de gue
rra de primera clase. 

La estrategia israelí ha estado 
siempre orientada a lograr una rá 
pida decisión en el campo de batallo , 
principalmente mediante fuerzas de 
choque superiores blindadas y aéreas. 
Este concepto de "gue rra corta" o 
" blitzkrieg" dejaba para las fuerzas 
novales únicamente un papel secun
dario, esencialmente el de proveer 
una defensa de costa contra bombCJr
deo naval. Este concepto descarta 
ba, igualmente, cualqu ier posible a 
menaza a las comunicaciones marí 
timas del país o la necesidad de un 
apoyo noval significativo a la ofen
siva terrestre . 

La Marina nunca aceptó este 
concepto y adoptaron la firme deter
minación, aunque por entc nces utó
pica, de mantene r una fuerza con
vencional balanceada con capacidad 
defensiva y ofensiva; En consecuen
cia·, estando limitados por los esca
sos recursos asignados, o depender de 

noves obsoletos de lo Segundo Gue 
rra Mund ial, se encontraron o inicios 
de lo década del 60 con uno varie
dad de viejos destructores, submari
nos, unos cuantos cañoneros de la 
post-guerra y algunos barcazas de 
desembarco poro comandos novales. 

Dado que sólo se disponía de 
unas cuantas unidades de cada tipo, 
esta Fuerza era incapaz de formar 
una concentración efectiva para al 
gún tipo de misión de combate. Al 
mismo tiempo, la Marina egipcia es
toba implementando un programa de 
modernización y de expansión impre
sionante, equipándose con modernos 
destructores de construcción soviéti
ca, submarinos, buques paro guerra 
de minos y, sobre todo, con las misi 
leras Osa y Komar. Era aparente 
¡:;:::>r lo tanto, para lograr la supervi~ 
vencio, que la Marina israelí se so
metiera a un programa radical de 
modernización. 

La idea de uno Marina con un 
concepto de guerra diferente que in
cluía el desarrollo de un sistema de 
armas completo y moderno chocó con 
una barrera de escepticismo y no hu
biera sido aprobada si hubiera exis
tido en ese momento una solución 
alterna, a precios moderados, en o
tros países . 

Se intentó inducir a otras mari 
r.as más experimentadas y con inte 
reses similares a embarcarse en una 
empresa común, pero la mayoría de 
marinas europeas tenía n, en esa épo
ca, ideas más conservadoras y otras 
prioridades . Por lo tanto, Israel tu 
vo que seguir sólo. 
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Debido a que Israel llegó 0 Jo 
conclusión que no ten ía los medios 
suficientes para contar con una fuer-
za balanceada de varios ti pos de bu
ques, cada uno en la cantidad sufi 
ciente para cumplir los requerimien- d · 
tos operacionales, los cr iterios bás i-

de guerra, requerimientos que 
sólo puede cumplirse con arma
mento de misiles y muy alta ve 
locidad. 

El buque debía tener defensa e 
fectiva A A, y capacidad de G. 
A.S. cos conceptuales, operac ionales y lo

g ísticos para el proyecto que se con
virtió, eventualmente, en las misile 
ros tipo Saar fueron los si gu ientes : 

a . 

b . 

c . 

La Marina buscaba un t ipo bá
s ico de un pequeño buque de 
guerra de precio rel at ivamente 
moderado, que debía contar con 
varias combinaciones di fe rentes 
de armamento de acuerdo o las 
p rioridades o pe rac ionales, pe ro 
que permitiera, al mismo t iem
po, producci ón en se ri e, econo
mías de escala y compati bilidad 
en una o rgan izaci ón de tarea. 
Aparte de las co nsideraciones 
económ ices, se tuvo en cuenta 
que un buque pequeño sería me
nos vulnerable a los mis iles Styx, 
los cua les e ran reconoc idos co
mo la pr inc ipa l amenaza a los 
buques de superfi c ie . 

Para reducir al mín imo los ri es
gos inh erentes a cual quier dise
ño nuevo, el p royecto ut ilizaría 
la mayor ca ntidad posi ble de di
seños y tecno logía ext ranjeros 
existentes y probados, pero de
bía ser capaz, en una etopo pos
terior, de pasar ente ramente a 
construcción domést ica. 

El buque debía se r capaz de en
frentar en combate o ca si todos 
los tipos y tama ños de buques 

e . 

f. 

De modo de utilizar su versat1 
lidod y poder cumplir con el re
que rimiento de concentraCIÓn, el 
buque debía tener un gran ra 
dio de acc1ón, buenas cualida 
des marineros, alto veloc1dod de 
crucero, confiabiildad y habito" 
bilidad razonable. 

Planificado para combatir inde
pendientemente como una clase, 
si n el apoyo de grandes buques 
de gue rra, el buque también de
bía contar con extensas facili
dades de comunicaciones, infor · 
moción de combate y guerra 
elect rónica, aspectos no comu
nes, normalmente en un buque 
pequeño. 

Estos severos requisitos de Esto
do Mayor no fueron quizá originales, 
dado que deben haber sido el sueñe 
de cualquier planificador, pero no se 
consideraban pos1bles de real1zar a 
principios de la década del 60 . Lo 
clave de la solución era, por supues 
to, el desarrollo exitoso de un siste
ma de m1siles superficie -superf1cie 
efectivo, compatible con los restric 
ciones en peso y espacio de un buque 
pequeño. Luego de un prometedor 
estudio de factibilidades y luego que 
fueron establecidos los principales pa
rámetros del sistema, se 1nició el de 
sarrollo del sistema Gabnel , proce-
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diéndose simultáneamente con el di
seño y construcción de las misileras. 

En lo que a casco respecta, se 
inició la búsqueda de un diseño adap
table y todos las prototipos conocidos 
de Europa Occidental fueron estudia
dos. La búsqueda finalmente enfocó 
en la cañonera clase Jaguar de Ale
mania Occidental como la más cer
cana en características, excepto el 
tamaño, pero cuyo diseño podría mo
dificarse y agrandarse a lo que los is
raeiíes ansiaban . 

Un especialista de Bremen-Ve
gesack, apellidado Lursen, renombra 
do diseñador de los Jaguars de 160 
toneladas, produjo el diseño de la 
Saar de 250 toneladas, incorporando 
exitosamente la ma"yorÍa de las espe
cificaciones israelíes . El diseño ori
ginal permitía una combinación de 
misiles Gabriel, cañones de 40 mm., 
torpedos A/ S., y sonar. Las prime
ras seis misileras fueron equipadas 
así. Más tarde, con la a parición del 
cañón compacto de 7 6 mm ., de OTO 
Melara, se decidió sacrificar alga de 
versatilidad en las siguientes seis mi 
sileras y montar este canon a proa 
en lugar del de 40 mm., y del sonar . 
Esta versión de armamento reforzó la 
capacidad de superficie de la fuerza 
y añadió un valioso potencial de bom
bardeo de cost·a y apoyo anfibi::J. 

En la época que la construcción 
estaba lista para iniciarse, las condi
ciones políticas habían cambiado y se 
hizo necesario transferir lo construc 
ción al astillero CMN en Cherburgo, 
Francia, bajo licencia de Lursen. 

Esta involucró aun más demo
ras y la construcción no se inició has-

ta mediadas de 1965. La orden ori
ginal era de seis misileras con la in 
tención de continuar la construcción 
de más unidades en Israel luego de 
que se hubiera ganado en experien 
cia. Sin embargo, debido al retraso 
sufrido, la arden se aumentó a 12 mi
sileras. La siguiente generación me
jorada de Saar fue asignada para 
ccnstrucción doméstica. 

Dos innova"ciones principales 
fueron introducidas por el Ga::,riel 
' d y Juego a optadas por la mayoría de 
los siguientes proyectos de misiles su 
perficie-superficie (SSM). 

Estas fueron el trayecto de vue
lo rasante, extremadamente bajo, ha
ciendo imposibles la ad_quisición y se
guimiento y el montaje almacena 
miento/ lanzamiento que permite una 
recarga rápida y alistamiento instan
táneo mediante la eliminación de las 
¡: ruebas a bordo. 

En 1968, a medida que las pri
meras misileras Saar eran entrega
das, se puso la orden a los astilleros 
israe líes por la Saar 4, una clase más 
grande y mejorada, diseñada con ma
yor autonomía aún y radio de acción 
para el servicio en los mares Medi
terráneo y Rojo . Las dos primeras 
unidades de esta clase fueron comi
sionadas en 1973 y combatieron dis
tinguidamente en la guerra del Yom 
Kippur en el Mediterráneo. En Mar
zo 1974 realizaron un suave y exito
so viaje alrededor del Africa para 
formar el núcleo de la fuerza Saar 
en el Mar Rojo. Este viaje ind3pen
diente es una buena medida de la ca
lidad de las misileras, de la misma 
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manera que el dramático viaje inver
nal de cinco días de sus predeceso
res más pequeños de Cherburgo a 
Haifa impresionó a los observadores 
navales sobre este nuevo tipo de pe. 
queños buques en Diciembre 1969 
Su primera prueba de combate no se 
realizó sino hasta los comienzos de 
la guerra, 6 Octubre 1973. De todo 
el impresionante orden de batalla de 
ias Marinas egipcia y siria, los israe
líes consideraban a las 30 misileras 
clase Osa y Komar de construcción 
soviética, con sus misiles Styx, como 
los oponentes más formidables. Los 
recuerdos del hundimiento del des
tructor El iath en Octubre 196 7 por 
estos mismos misiles y reportes de: 
exitoso empleo de estas armas en la 
guerra entre la India y Pakistán no 
permitieron ciertamente a los israelíes 
a tomarlas de una manera ligera. La 
sorpresa que originó la ofensiva de 
los ejercicios árabes no tuvo mayor 
efecto en la Marina israelí dado que 
su principal fuerza de choque fue 
mantenida en un elevado estado de 
alerta y no dependía de la moviliza
ción para una acción inmediata . 

En la noche del 6 de Octubre, 
unidades de tarea Saar estaban yo 
patrullando en las costas egipcias y 
sirias y asestaron a la Marina Sirio 
un tremendo golpe hundiendo tres mi 
sileras Osa, una torpedera y un ba 
rreminas frente al puerto de Latakia . 
Estos patrul\ajes fueron mantenidos 
de noche durante toda la guerra, sien
do su objetivo principal la búsqueda 
y destrucción de las misileras enemi 

gas. 

No hubo nunca una intervención 
aé rea o naval Siria, aunque los isroe 
\'es consideraban a los misileros Soar 
bastante capacitados poro defender
se de ataques aéreos, especialmente 
nocturnos, y estaban deseosos de co
rrer el riesgo. 

A pesar de las continuas opera
c iones ofensivos, se destacaron fuer 
zas suficientes para cubrir el tráfico 
de buques mercantes en el Medite 
rráneo Oriental y hasta se proporcio
nó escolta cercana , ocasionalmente, 
a buqu€s particularmente importan 
tes . En estos casos, la magnífica mo
vilidad y radio de acción de las mi 
sileros Saar dieron buenos dividendos 
y el Comando Naval no tuvo dificul 
tad en posicionar unidades de tarea 
en el lugar y momento requeridos . 
No era nada raro para una fuerza 
llevar a cabo una acción ofensivo en 
las costas egipc ias durante la noche, 
llegando hasta las 400 m1llas al Oes
te de la costa israelí , y luego girar 
hacia el norte para cubnr el tráf1co 
marít imo hac ia Israel al día SigUien
te . Ocasionalmente, de acuerdo a las 
necesidades, se llevaron a cabo ma 
niobras de reaprovisionamiento de 
combustible en la mor . 

Aé:arte de las m1sileras Osa que 
se h i ci~ron a la mar, al com ienzo de 
la guerra, ningún buque eg1pcio sa
lió de puerto durante la guerra. Se 
tuvo conocim iento que varios subma
ri nos estaban en la mar, aparente · 
rr:ente en las rutas comerciales, pe ro 
nunca hubo ningún contacto. En tota l 
1 O misileras, Osa y Komar, a sí coma 
varias otras embarcaciones eg1 pcias y 
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s1nas, fueron hundidas por las Saar 
en el Mediterráneo . Asímismo, alre
dedor de 50 misiles Styx fueron d is
parados a las misileras Saar sin dar 
en blanco . Algunos fueron probable
mente disparados con error y nunca 
llegaron a orientarse correctamente. 
Muchos fueron abatidos por fuego 
A l A, y otros bastantes fueron eva 
didos con alta velocidad y maniobra
bilidad. Algunos pasaron o cayeron 
en el agua a distancias incómoda
me;,te cercanos . Las misileras Osa, 
en general, disparaban sus misiles al 
alcance máximo y regresaban a puer
to . Esto proporcionaba a las Soar el 
tiempo suficiente para fuego A/ A, e
fectivo y acción evasiva al tiempo 
que perseguían a las Osa . 

Esta fue la primera guerra en la 
historia naval en la cual los misiles 
superficie-superficie fueron el arma 
mento principal en ambos bandos. 
Es ciertamente prematuro obtener 
conclusiones finales en los muchos 
aspectos de esta guerra en el mar, 
pero sí hay una que destaca clara 
mente : no fue una guerra de "apre
tar botones" que predijeron algunos 
analistas. La conducción general de 
las operaciones por cada uno de los 
comandos navales oponentes y los re
sultados más decisivos de coda en 
cuentro, ofrecen claramente algunas 
lecciones y conclusiones básicas. En 
la comparación de las misileras Osa 
de fabricación soviética y las Saar, 
esta último es netamente superior en 
cada una de las características tácti . 
cas excepto una, específicamente, e l 
alcance y carga de los misiles Styx . 
En todos las demás características: 

probabilidad de impacto, velocidad y 
maniobrabil idad, artillería A/ A, y de 
superficie, medios de detección, con
trol e información de combate, entre
namiento del personal y calidad de 
comando, las misileras Saar se mos
traron decisivamente superiores. 

NOTA DEL TRADUCTOR: El 
presente difícilmente puede conside
rársele un estudio comparativo de las 
misileras Saar y Osa; sin embargo, 
expresa muy claramente los conside
randos que movieron a la Marina is
raelí a adoptar como solución a las 
mi si leras Saar. Aparentemente, los 
resultados de los combates Saor Osa 
se definiere~, en parte, debido al mal 
empleo de las Oso; entra al campo 
de lo subjetivo el pensar cuál hubie
ra sido el resultado si los Osa hubie
ran estado adecuadamente tripuladas 
y operadas teniendo en cuenta su 
venta en alcance y carga de comba
te de sus mi si les Styx. 

De cualquier modo, los misile
ras Saar constituyen un arma eficaz 
e, indudablemente y sin desmerecer 
resultados, pasaron ya su prueba de 
combate . 

Caracterís-tict~s principales: 

Desplazamiento a plena carga 
250 toneladas . 

Eslora 148 pies 

Manga 23 pies 

Armamento 4 lanzadores Ga
briel, l cañón OTO Melara de 76 
mm ., 2 La nzado res de torpedos A S . 

Veloc idad 40 nudos (maquiné!
ria Diesel ). 



Después de las comidas ... 

Nescafé! 
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NOTAS PROFESIONALES 

¿Es Necesaria todavía la "NATO"? 

El hecho de que hasta hoy hacen 
25 años de la firma del Tratado del 
Atlántico Norte, ningún país miem
bro de la Alianza se ha valido o in
tentado valerse del derecho de desis
tir de la Alianza, bastar ía tan sólo 
para dar una respuesta afirmativa a 
la interrogac ión propuesta.. 

Por otra parte, a causa de los 
acontecimientos de los últimos meses 
y especialmente de las polémicas que 
han acompañado al cuarto estallido 
del conflicto árabe-i sraelí, de una 
parte a la otra del Atlánt:co se h::m 
elevado voces de dudas y de amonss
taciones que no es posible ignora r 
ni menospreciar . 

Un diario norteamericano ha es
crito: "En Bruselas los Ministros ¿e 
15 países de la NATO han hecho el 
importante descubrimiento de que "la 
Alianza, en la práctica, ha cesado de 
existí r"; y el "Corriere de la Sera" ; 
"Es todavía innegable que una Alian-

Por: Ottavio de Casola 
De la cRivlsta Marlttima. 

Traducido por el c. de F. <r> 
JUAN E. BENITES 

za que fue un instrumento vital y per
fecto en el largo período de la "gue
rra fria" esté catalogado hoy entre 
los organismos que se acostumbra lla 
mar "obsoletos" es decir, "supera
dos". 

El 4 de Abril de 1949 para mar
ginar la alta corriente del expansio
nismo comunista que se había exten
dido hasta Praga, se firmó el Trata 
do del Atlántico Norte con el cua 1 se 
d:o vida a la NATO, organizaciÓn t;
pica de defensa colectiva contra una 
posible agresión soviética. Por otro 
parte, para juzgar la actual1dod de 
la Alianza, se necesita establecer s1 
subsiste todavía en la actualidad le 
necesidad de afrontar dicha eventua
lidad; el concepto de defensa impli
ca, en efecto, el de una amenazo, y 
donde ésto no exista, no habrá ne
cesidad de defensa . 

Durante la era es tal iniano na
die dudó de la existencia de tal ame-
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naza y la "guerra fría" caracterizó 
las relaciones entre los bloques de 
Estados, de los cuales fu~ron natural
mente líderes la Unión Soviética Y 
los Estados Unidos. 

Después Krushev, con el fraca
so de la tentativa de poner en Cuba 
instalaciones misilísticas y sobre la 
estela de las enseñanzas que de la 
parte Soviética, de una manera par
ticular hubo tratos sobre el peligro
so enf;entam iento, se verificó un gra
dual e importante cambio en la po
lítica del Kremlin, la del pacto y de 
la colaboración con los Estados Uni
dos que culm inó con las visitas de 
Nixon y Brezhnev a AAoscú y a VVas
hington en AAayo de 1972 y en Ju
nio de 1973 respectivamente. 

Pero no se puede ignorar ni ol
vidar hechos incontrovertibles: 

Primero, los Gobernantes de la 
Unión Soviética no han repudiado 
nunca ni han hecho m:sterio de sus 
intenc~ones de desarrollar y afirmar 
la ideología comunista en escala mun
dial, programa conexo, por otra par
te, con la naturaleza misma de tal 
ideología: 

Segundo, en los últimos diez 
años la Uni6n SoviéticÓ ha desarro
llado un programa muy superior a las 
neces idades defensivas, que ha per
mitido "abrir" en Occidente una po
sición de fuerza y dar curso, tanto a 
los tratos para la limitación de las 
armas estratégicas (SAL T) tales como 
a los de reducción de las fuerzas 
(AABFR) aventajándose en tales posi 
cienes. 

En especial, con la SAL T, se ha 
posado con las palabras de Kissinger, 
de una preponderancia norteamerica
na a una "cuasi igualdad" en el cam
po de las armas nucleares estratégi
cas. 

En el campo de las fuerzas na
vales, según las recientes declaracio
nes del Almirante Bradley, Coman
dante en Jefe de las fuerzas nava
les de los Estados Unidos en Europa, 
la Unión Soviética dispone de un nú
mero de submarinos triple del de los 
Estados Unidos; ha introducido en el 
programa de modernización un nue
vo tipo de misiles SLBAA de un alcan
ce superior al del "Poseidon" nortea
mericano; el primer portaviones y un 
avión V / STOL (Vertical short tak~ 

off and lending), cinco nuevos tipos 
de submarinos, cuatro o cinco nue
vas clases de destróyeres, además de 
la modernización. y equipamiento de 
los ya existe~tes, más el mejoramien
to de la organización del comando y 
del control. 

En el campo de las fuerzas te
rrestres es muy notable la marcado 
superioridad numérica por parte de 
los países del Pacto de Varsovia, es
pecialmente en carros, armamento y 
aviones de apoyo táctico. 

Para la Unión Soviética hay que 
poner en evidencia el hecho de que 
al enviar a los confines de la Chino 
popular cerca de 40 divisiones, se ha 
hecho frente sin reparo alguno al blo
que europeo. 

Ahora nos preguntamos: ¿Existe 
o no hasta ahora una amenaza? En 
la aparición de una amenaza hay que 
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tener en cuenta dos factores: su en
tidad constituída por el conjunto de 
su capacidad ofensiva en su totali
dad de potencia bélica y la probabi
lidad de la intención que persigue de
terminados objetivos con el empleo 
de la fuerza o de la amenaza del em
pleo de dicha fuerza. 

El eterno contraste entre milita
res está a punto de atribuir al unó o 
al otro factor el peso mayor. En los 
períodos de "gue·rra fría" el primero 
dicta leyes, en el período de disten
sión el segundo tiene el barlovento. 
Es innegable que el primero es velo
roble en términos concretos de fuer
za, arma·mentos y programas; el se
gundo se funda en la valoración de 
las intenciones y como tal. es incier
to y mutable, aun cuando se apoye 
en acuerdos y en tratados que en el 
momento crítico no han constituído 
jOmás un obstáculo para el modo mis
mo de garantizar la seguridad . 

El principio de equilibrio de las 
fuerzas que estuviese ampliamente 
en conexión con las características de 
las armas modernas hasta ahora con
sideradas como la· base para los fines 
de la seguridad, deberá o podrá estar 
sustituido por una fina red tal de in
tereses económicos y financieros que 
tejiese potencia'les adversos que hicie
sen del todo imposible el empleo de 
la fuerza. 

Evidentemente, según tal cone
xión, las organizaciones defensivas 
y los potenciales de fuerza que son 
los instrumentos de ella, perderían su 
razón de ser . 

Lo menos que se puede decir a 
este respecto, es que las potencias ad
versarias no lo creen así desde el mo
mento en que a costo de los ingen
tes sacrificios han perseguido un for 
mida~le programo de rearme mien 
tras que daban su propio política lo 
mano tendida de la colaboración y de 
la distensión. 

Además hay que notar que pa
sar de una política de " guerra fría" y 
¡::or consiguiente de rearme a una po
lítica de distensión es mucho más 
factible que lo inverso, tanto por las 
dificultades técnicas de volver a ga
nar el tiempo perdido, morcando el 
poso, para desarrollar programas idó
neos de rearme, como porque creo 
enormes dificultades de carácter psi
cológico difícilmente superables aun 
de porte de los gobernantes que en
treviesen la necesidad de un cambio 
de ruta. Pero los innumerables ejem
plos pasados y recientes que confir
man esto observación revisten des
graciadamente solo un valor históri
co. 

¿Quién podrá jamás afirmar que 
una d istensión basada en relaciones 
e intereses de carácter económ1co 
baste para disuadir, que sepa o crea 
ser más fuerte para hacer valer el 
imperio de la fuerza poro alcanzar 
sus objetivos? 

En resumen, los datos objetivos 
de la situación son los siguientes. En 
1949 los Estados Un idos ten ían el 
monopolio de los armas nucleares y 
hoy deben defenderse con nuevos pro
gramas de armamentos más potentes 
y más sofisticados: la pariedad, ya 
reconocida de la Unión Soviética, en 
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mantener armamentos nucleares es
tratégicos. 

En 1949 la Marina de los Esta
dos Unidos surcaba tranquilamente 
los mares y los océanos y ahora tiene 
en frente en las cuatro flotas sovié
ticas un conjunto de fuerzas de re 
ciente construcción óptimamente ar
mado, de alta eficienc ia , capaz de 
contrarrestar el campo en escala 
mundial . 

En materia de fuerzas terrestres 
existe una marcada superioridad de 
fue rzas convenc 'ono 1es por parte del 
bloque de los países del Pacto de Var
sovia . Algu nos países de la NATO 
han remensurado su contribución de 
fuerzas, y hasta aho ra subsiste la in
terrogación de una reducción sustcm
cial de las fuerzas norteamericanas 
en Europa, a grandes voces pedida 
po r una parte de la opinión pú:,lico 
norteamericana y de otra por uno 
gran parte del Senado. 

Al frente de todo esto está "la 
di stens 'ón" que ha sido seguida por 
la vuelta a las relaciones sovi ét ico
estadounidense y por los tratados si 
guien tes a la Ostpc l it ik seguida por 
la República Federal Alemana. 

Ante tal situación se puede ob
servar también que no existe una a 
menaza· "actual", pero nad ie puede 
negar ·que no exista una amenaza 
"potencial", determinada por el de
sequ i 1 ibrio de las fuerzas, as í como 
la que existe en el campo de las cons
trucciones el peligro ¡::otencial pro
veni ente de la rotura de un dique de 
gran altura sobre el valle de abajo. 
Tan sólo la solidez del dique y su 

atenta vigilancia y mantenimiento 
impedirían un desastre (Vajunt por 
ejemplo). 

Por otra parte, las perspectivas 
de la Conferencia para la coopera
ción y la seguridad europea (CSCE) y 
de la Conferencia para la reducción 
mutua y balanceada de las fuerzas, 
no solamente no son brillantes, sino 
que bajo varios aspectos, arriesgarían 
empeorar la situación . Acerca de la 
primero, está reciente la pesimista de
claración del Ministro de Relaciones 
Exteriores británico sobre la poca pa
sibilidad que existe de un nuevo "ro
und" de los tratados, puestos que, 
según su parecer, siempre está vacío 
el "básket" de las propuestas avan
zadas de la parte europea acerca de 
la libertad de circulación de las ideas 
y de las personas entre los dos blo
ques propuestas que han prc duc ido 
la indignac ión de la otra ¡::arte como 
tentativa de ingerencia en los asuntos 
i;1ternos de los países de régimen so
cialista . A:erca ¿:¡.., la segunda, la 
parte soviética continúa en negar el 
carácter " balanceado" de las reduc
ciones que en la propuesta de la NA. 
TO tenían carácter básico. 

En efecto es evidente que las 
reducciones cuantitativas de los dos 
cc njuntos de fuerzas no harían s ino 
empeorar la situación. Ni el cambio 
de ciertos tipos de armamentos con 
reducci ón de fuerzas de alto género, 
parece creíble o productivo . 

Por eso, pa ra hace r f rente a la 
amenaza que sea por el momento só
lo " potenc ia l" , el dique es necesario, 
lo que equivale a decir, que si no exis -



NOTAS PROFESIONALES 335 

tiera la NATO, sería necesaria crear
la. 

(El análisis de las causas de tal 
debilitación lleva al Autor a confir
mar la necesidad de una voluntad 
franca de cooperación entre las dos 
orillas del Atiántico y a individuali 
zar los asuntos de carácter estratégi
co, tacto y de organización, que en 
tal espíritu tendrían que ser determi 
nados para assgurar a la NATO una 
nueva cred ibi lidad y vitalidad). 

El discurso del Ministro es más 
com¡.::licado en lo que respecta a la ~o
lidez del dique y a la bondad de su 
mantenimiento, es decir, a la iconei 
dad de la NATO para desempeñar la 
labor confiada. 

La NATO, como todas las alian
zas, alcanza fuerza y crédito en la 
~olidaridad de sus com¡::;cnentes y en 
particular, en las relac'an::s entr2 los 
Estacas Unidos y sus "¡:artidar ios" 
europeos. 

La solidaridad existente entre 
sus componentes reci~!ó en 1966 un 
curo golpe con la salida de Fran::ia 
d 2 la· organización militar de la NA 
TO, con tedas las consecuencias de 
car:Jcter o¡:;erativo y log íst ico que se 
derivaron de ella y a las cuales se 
puso remedio de la mejor manera po
sible. 

Con la Francia en la Alianza y 
al mismo tiempo fuera de su organi · 
zación militar, se determinó la situa 
ción "extraña" (por decir, lo menos) 
en la cual la NATO no podía contar 
más con la Francia, mientras que la 
Francia continuaba contando con la 
NATO. 

Pero mucho más ha pesado y pe
sa todavía sobre la solidandad y so
bre la dic :encia de la NATO, el de
terioramiento de los relaciones entre 
los Estados Unidos y los componentes 
aahzrentes o lo Comunidad Económ1 
ca Europeo en el ámbito, en el cual 
¡:crece que lo tesis francesa del "sin 
Norteomérico" si no "contra Amén 
ca" ha encontrado peligrosos con 
sensos. 

En efecto, en Copenhogue los 
Nueve miembros de lo Comun:dod 
han evitado formalmente def1nir sus 
relaciones con los Estados Un1dos co
n~o "partidarios", afirmando en cam
bio el concepto de "identidad euro
pea" basado en lo común herencia y 
e:r. las obligaciones particulares de los 
Nueve y sobre su voluntad político de 
ur. :rse en 1980 a uno Unión Enrop':!o 
cbierto a todos los otros nociones del 
Antig~...:o Ccnt inente que tengan los 
mismos ideales y los mismos objeti 
ves". Y refiriéndose o lo "relativo 
vulnerabilidad mil1tor de Europa", los 
NLeve, trotando de lo seguridad han 
afirmado que "los países europeos 
miembro~ de lo Alianza Atlóntido 
c:::nsideron que actualmente no hoy 
alternativa poro lo seguridad presen 
tada ¡:;or los armas nucleares de los 
Estados Unidos ni de lo presencio de 
los h;erzos norteamericanos en Euro
pa". 

Francia, que decidió aportarse 
de lo organización militar de lo NA 
TO "porque considero que su estruc 
turo es inaceptable poro llo" , no va 
ciló en firmar tal declaración ounqu 
en contradiCCIÓn con su político de 
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autosuficiencia nacional que desde 
entonces va proclamando . 

Pero lo que más puede llamar 
la atención es la falta absoluta de 
cualquier reclamo de la interinde
¡:endencia entre la seguridad europea 
y la norteamericana, factores de la 
permanente validez de la Alianza 
Atlántica. 

Así pues, las propuestas de Kis
singer formuladas en el discurso de 
Abril de 1973 acerca de una nueva 
"Carta Atlántica" o "Declaración de 
F'·rincipios" y en el de Diciembre en el 
"Pilgrim Society" de Londres han si
do escuchados con poco interés, si no 
con hosti 1 idad . 

Así, en ambos lados del Atlán 
tico apareció una situación peligrosa; 
por una parte se teme que las nue
vas relaciones entre Norteamérica y 
la Unión Soviética incidan desfavora 
blemente en la seguridad europea y 
sobre la garantía nuclear americana 
en Europa, llegando al punto de afir
mar, por la parte francesa, que la 
identidad europea se mide por la dis
tancia tomada por Norteamérica; y 
de promover, olvidando el sabotaje de 
la· Comunidad Europea de Defensa 
(CED) en 1954, una "tercera fuer
za" europea hipotética entre los Es
tados Unidos y la Unión Soviética . 

Por otra parte, más de 40 miem 
bros dei Senado norteamericano vota
ron varias veces por una· sustancial y 
unilateral reducción de las fuerzas 
en Europa. 

Aunque sí en la reunión inver
nal del Consejo Atlántico se ha agre-

godo un acuerdo de Kissinger y de Jo
l;,ert después del áspero encuentro 
inicial, el contraste entre las conce
siones de la Alianza que se hacen en 
Washington y París permanecía agu
do. 

Prueba de esto es el discurso pro
nunciado por Kissinger pocos días 
después. El Jefe del Departamento 
de Estado ha sido categórico y explí
ci;o, ha negado la incompatibilidad 
entre el refuerzo de la Unidad Atlán
tica y la definición de la personali
dad europea. El ha dicho: "La uni
dad de Europa no debe hacerse a ex
pensas de la Comunidad Atlántica 
porque de otra manera sufrirían la~ 
dos orillas del Atlántico . 

F'or consiguiente, los Estados 
Unidos no pueden permanecer indi 
ferentes ante la tendencia de justifi
car la identidad europea como factor 
directo para facilitar una separación 
de los Estados Unidos. Ha declarado 
que la búsqueda de la distensión no 
d.ebe minar la amistad que hace po
Sible la distensión misma . Ha con
venido en la necesidad de la consul 
ta en los dos sentidos recordando los 
límites y ha concluido afirmando: 
"Nuestros destinos y lo fuerza de 
nuestra potencia están íntimamente 
1 igadas a las vuestras". 

Los países de la Alianza se en 
cuentran así ante la elección de dos 
cam1ino,s: Seguir a ,la Francia con un 
programa que amenaza debilitar las 
uniones de defensa con los Estados 
Unidos, o bien declararse "p·artida
rics" convencidos e inyectar una nue
va vita'lidad y crédito a la Alianza . 
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Tom-er el prim,ar camino implica 
el grave riesgo de encontrarse en él 
por largo tiempo y esto es, hasta 
cuando la unión de unidad política 
permita una defensa autónoma euro
pea en condiciones de inseguridad tal 
de llegar a provocar aquella que ha 
sido llamada la "finlandización" de 
Europa. 

Tom·ar el segundo com,ino o me
jor dicho proseguir por el segundo ca
mino con la perspectiva de una se
guridad mayor más que nunca nece
saria en un período de gran cns1s 
económica, implica una honesta YO · 

Juntad de colabora'ción de ambas par
tes para la resolución de los proble
mas que inciden sobre la eficiencia y 
el crédito de la Alianza, tales como 
las opciones al disuasivo nuclear es
tratégico, referidas a las diversas si
tuaciones hipotéticas o a las armas 
tácticas nucleares (en la versión que 
la más avanzada tecnología está por 
presentar) y su doctrina' de empleo: 
la de las fuerzas convencionales juz
gadas necesarias y la contribución de 
las fuerzas norteamericanas; la orga
nización logística con todas las ne
cesidades derivadas de la estandariza
ción y de la utilización del potencial 
industrial europeo y por último como 
factor común de todos los otros, la 
europeización progresiva de la defen
sa de Europa y con las mayores car
gas que de ellos se derivan, mayores 

ca¡:::acidades decisionales para los eu 
ropeos. 

Para hacer más clara la alter
nativa, podemos citar dos hechos: 
Pcr el reciente discurso del Jefe de 
Estado francés en Poitiers sabemos 
que en la política comunitaria, él juz
ga actuales solamente la política agrí 
cola y la aduanero . Para el resto .. . 
hay que esperar . De esto se deduce 
que a pesar de las declaraciones ini 
ciales programadas por el Ministro 
Jobert sobre la defensa de Europa 
("puede suceder que ella pase a pri 
mer plano") una iniciativa para su 
lanzamiento no puede ser prevista en 
plazo breve. 

En cambio, el Gobierno de lo!. 
Estados Unidos se prepara a lanzar 
para la Defensa un presupuesto de 
cerca de 93.000 millones de dólares 
superior en un 20% al más elevado de 
les años de guerra del Vietnam, ga
rantizando de esa manera a la polí
tico de distensión el sostenimiento in 
dispensable de una potente Marina 
digna de respeto. 

Un brillante periodista ital1ano, 
a pro¡:::ósito de la ayudo ofrecida a Eu 
ropa por los Estados Unidos para ha 
cer frente a la crisis de la energía ha 
escrito: "No se trata de tomar o de
jar; se trata de "tomar o perecer". 
Parece justo repetirlo para el porve
nir de la NATO o de la Europa 1 ibre . 



CRONICA GRAFICA 
CADETES NAVALES D EL PRIMER ARO JURAN FIDELIDAD A LA 

PATRIA Y A LA ARMADA PERUANA 

¡SI JURO! enfatizan enérgicamente los Cadetes del Primer Año de la Escuela Na
val del Perú al juramentar su fidelidad a la Patria y a nuestra Marina de Guerra. Este 
tradicional acto Cívico-Patriótico se realizó el 27 de Julio en nuestra Alma Mater y contó 
con la presencia del Titular de Marina . 

Frevhmente, ante el busto de Grau, los Cadete:; Navales rindieron homenaje a la 
memoria del «Caballero de los Mares~ por el 1419 Aniversario de su nacimiento. 
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EL AGRUPAMIENTO NAVAL DESFILO BRILLANTEMENTE EN LA 

PARADA MILITAR DEL 29 DE JULIO 

339 

Ante la entusiasta ovación del público, desfila la Marina con su caracter!stico paso 
marcial y gallardo, Esta foto corresponde a la Gran Parada Militar realizada el 29 de 
Julio en la Avenida Brasil durante la cu~l los efectivos pertenecientes al Agrupamiento 
de la Marina de Gaerra desfilaron brillantemente al igual que los Agrupamientos de 
la Fuerza Aérea, Ejército y Fuerzas Policiales. 

En la última Parada Militar desfiló por primera vez una compañia femenina d 1 

Agrupamiento Naval. 
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MINISTERIO DE MARINA CONDECORO AL AGREGADO NAVAL COLOMBIANO 

El Ministro y Comandante General de la M~rina condecora con la «Cruz Peruana 
al Mérito Naval» en el grado de Comendadcr al A,gregado Naval Colombiano. Capitán 
de Navío ARO. Enrique Martín Sala zar, quien recibió tal distinción con ocasión de dar 
por culminadas su gestión diplomática en nuestro país. 

Esta ceremonia se realizó el 30 de Julio en el Despacho de nuestro Ministro . 
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MINISTRO DE MARINA CONDECORO AL AG~ EGADO NAVAL tEXI ANO 

El Titular de Marina impone la condec:r:ció:~ cCruz Peruana al Mérito Navnb, 
en el Grado Oficial al Agregado Naval de M~xic:>, Vice-Almirante Jo'é Mont.ejo SI -
rra, quien fue condecorado C'on motivo de dar ;.¡or finalizad1 su gestión diplomática n 

el Perú . 

Este acto se realizó el 31 de Julio en el Despacho del Ministro de Marina . 
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DIRECTIVOS DEL CENTRO NAVAL DEL PERU PRESENTARON 

SALUDO AL MINISTRO DE MARINA 

La nueva J:mta Directiva del Centro Naval del Perú presenta su saludo institucio_ 
na! a nuestro Ministro y Comandante General . Los Directivos de la citada Institución 
se apersonaron al Despacho Ministerial el 2 de Agosto pre3ididos por el Contralmiran_ 
te AP. José Carva.jal Pareja, Presidente del C'entro Naval. 
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AGREGADOS CASTRENSES VISITARON AL MINI TRO DE IARINA 

Los Directivos de la Asociación de Agregados Militll'es N~vales y Aeronáuticos acre
ditados en el Perú confraternizaron con el Titular de Marina. 

Este ac1to tuvo lugar el 7 de Agosto, fecha en que los mencionados dlrcctlvol se 
apersonaron al Despacho de nuestro Ministro con el fin de saludarlo y consolidar los 
vínculos de amistad y cooperación existentes entre las instituciones del Perú Y los pai
ses a los que representan . 
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MAS DE MEDIO MILLAR DE TECNICOS EGRESARON DEL CITEN 

Los alumnos integrantes de la Promoción 1974 - 1975 de las E:ctuelas Básicas y de 
calificlción del Centro de Instrucción Técnica Y de Entrenamiento Naval, juran so
lemnemente fid elidad a la Patria Y a nuestra Armada, durante la ceremonia en que se 

graduaron. 

Este ao~o se realizó el 8 de Agosto en el Patio de honor del CITEN y contó con la 
asistenci:l. del Titular de Marina . 
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VICE-ALMIRANTE JORGE PARODI GALLI 

MARINA Y COMANDANTE G RAL D 

Escena de la ceremonia de presentación del nuevo 
te General de la Marina y Miembro de la Junta R.evoluc o r 
Jorge Parodi Galliani, quien asumió sus funciones a parl r d 1 30 d 
fue presentado a los Jefes, Oficiales, Personal Subalterno y Cl U d 
na, en una ceremonia realizada en el Ministerio de rlna . 

El Titular de Marina, antes de ocupar su alto e rgo, 
Estado Mayor General de Marina y Jefe de h. Oficina Naclon 1 d 
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BUQUE DE LA ARMADA PERUANA TRANSPORTA PETROLEO DE 

TROMPETEROS AL BRASIL 

El BAP. «L:Jbito~» desde Febrero :·e encuentra operando en la Selva Amazónica y 
hasta el me3 de Agosto habh transportado 15 mil ton~ladas del petróleo crudo de los 
yacimientos de 'I'rompeteros hacia el Brasil. E.> así como esta unidad, perteneciente a 
la F:otilla de Auxiliares de nue3tra A:rmada, vü.ne contrib'.lyend:> co:1 PETROPERU en 
esta importante fase de h exportación de n:¡eJtro petróleo al mercado brasileño . 
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CAf<üNERAS DE LA FUERZA FL VIAL DEL A 1.1\ZON C . PLE, VA TA 

LABOR DE ACCICN CIVICA N LA . EL A 

E~te es el BAP . «Loreto$, que conjuntamente ~en atlas unidad s de la Fu r,a Flu
vill del Amazonas recorrieron, durante el mes de ,lulio, las r!b ra d~ les rlo d 
tra Selva cumpliendo un vast:> programa de .A:cción Clvica. en los p:>bl~dos d 1 
zonía F eruana, Perwnal de la Armada conjuntame, te c:m profe ·Ion:~ le:; de dlv r s or
ganismos ofioiales proporcionaron una efectiva asistench Médica, ducatlva y l n!c 
a los pobladores del Oriente Peruano. 
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