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Arranque d~ 1~ escollera EST.t.:, t-'11 

la desembocadura. del Rfo Grijalvu. 
en Front.era, TABASCO. 
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Se complace en felicitar al se
ñor Vicealmh·ante, Ing. M. N. 
don ROBERTO GOMEZ MA
QUEO, Secretario de Marina, 
por el decidido imp1:Jlso que le 
está dando al Programa de 
Progreso Marítimo en su as
pecto medular, las OBRAS 
PORTUARIAS N A C 1 ON A-

LES. 

:\lé~ko. n. F. Marzo de 1956 
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BDlf'OBl.11.L 
La na.ve de la Swreta.ria de Marina tiene un nuevo Capitán, lo de 

nuevo es únicamente una manera de decir las cosas, pue el nue,·o Jefe 
de la. Na.,·e es., en realidad, un veterano que cuenta en su haber con una 
gran cantidad de slJlgJaduras y una experiencia en el l\lando que es una 
garantia para el naviero, que en este t-a!olO es el Presidente de la Rep(1bllca 
como represeota.nte de la Nación. 

Su gran t11xperiencla. comienza en la Escuela ,. aval. continúa a bordo 
de tos Buques y madura en los distinfos cargo~ que ha desempeñado du
rante más de 40 años de Servfoios, entre éstos se cuenta la valiosa expe
riencia. adquirida como Jefe del Departamento AuUmomo de Marlna., pre
cunor de ta actual Secretaría, }' es suficiente garantía para que •~ con
fllmza. qtie la. Nación ha depositado en el Vicealmirante lng. M. N. RO
BERTO 001\IEZ MAQUEO, e.'ft,é plenamente justificada. 

Ya el Capitán está escogiendo su equipo de traba.jo y con calma, sln 
prt><'ipitaclón a fin de evitar t-rrort's, va organizando las distinta~ cllrer• 
cmne!t con Ja 000\1icclóu de que el elemento más importante. pars el éxito 
de cualquier empresa, es el elemento humano. 

Con el conocimiento adquirido durante muchos año., d~ convlvencla 
con el personal en la Secretarla. de Marlna y con la gente dP 1\-lar, sabe 
quiénes son Jo~ más ca.paces ) con t.oda. seguridad será a ellos a quien~ 
!es encomiende las tareas de responsablUdad. 

Su tarea no es fácil, la Secretarla de M.a.rlna ha. navegado• general• 
menta sln rumbo fijo, formada como está. por partes que no embonan 
muy bien unas con otras; su primera ml'Jión seria la. de bu~car la manera. 
ele que como parte del todo, ca.da. una, funcione con su propio mooanlsmo 
y al mismo tiempo que t.odM MI acoplen a un fin común. 

Fonnada. como fué, la Secreta.rl& de Marina., por partes que se de.4+
prendleron de varias Secretaría., dt> Estado, mucl,as de ellas aún tienen la. 
lnflue.n ia del origen y urge que se les dé su propia orientación por medlo 
de una. doctrina. de conJwito y un común denominador, conslstent.e en una. 
potittca. marltlma. orientadora.. 

Seria. de desearse que se coordinaran las funcionetr. dt> manera que 
Obra., Ma.r1timas, Fa.ro., Put"rt-0!1 y Co08trucdone,¡ Naval~ llenaran 111u., 
f wiclones sln que se de.~ulda.-.e el de!ffll'rollo de la., llarin&Ci 1\ter<'ant.e, de 
P~ y de Guerra y que cada uno de esos organl~mos primeramente men
ciona.dos fueran medios y no fines como ha.~ta ahora. han sido, ya que lo.i 
esfuerzos que desarrollaran y las obra.<1 ~ue llevaran a <'abo de nada ser
vlrian sl no hubiera ha.reo que la., utilizaran. 

La Secreta.ria de Marina es iniciadora y e-4' factor principalislmo del 
Programa de Progreso Marltlmo ( "MARCHA HACIA El, MAR,.), mefa 
ambiciosa pero nece.<1arla ¡>a.ra el progreso lnt.cgral del pal, y uno de lOH 
puntos principales del programa general del régimen. 

Seria prolijo repetir la importancia que pnra el desarrollo material y 
demográfico del pais tlelie el programa de Progreso Maritlmo asi como de 
la. responsabllldad tan grande que contrajo la Secretaria. dt> !\latina al Ini
ciarlo. 

Pero que al empe1io en la constru<'<'i(m de fa<'llldades portuarlu no 
haga otvldar el objeto de esas ta.cllidades, que son la., neef'~,arias para. qut• 
lo, buques naveguen y puedan cargar y dl"sc,trgar los eft>ctos que lle,·en y 
traigan de y a los Puertos lejanos dt) la,; Naciones con que. México tenga 
rela.riones comerclales. 

Pero al hablar de buques, nuestro lnte~s se acentúa en los buquett 
que arbolen nuestro. bandera, que -.1 ahora son escaso", con t1l tiempo y con 
una polltica. Na.val adecuu.da, pumten lr 1>oc.•o a pooo lncrl'mentando su nú
mero y t~mela.Je basta alcanzar la importancia que ~n un pais roariUmo, 
como l\téxlco, debe t.ener. 

Los marinos mexicanos crl"emos que ha llega.do el momento propicio 
para actuar ,•alient.e y deetdlclamente en el fomento y t>l estimulo de lu 
industrias del mar, como también creemos que nuestros dirlgentes lle,•an 
como punto importante de su programa la. creación de la Marina para que 
los excedente., de producción del País, <1ue cada dia vnn t>n aumento, se 
transporten en buques que arbolen la bandera Nacional. 

No creemos que sea necesario correr pero sí caminar con paso firme 
haota la reallzaclón del Ideal que nada tiene de utópico, ¡mes es tan real, 
que se puede tocar. Un plan racional de largo alcance, la firme volunt~d 
de nuestros dlrtgente., de llevarlo a cabo y la. colaboración de todos los 
marinos en el esfuerzo común dará óptimos fruto . 

La. Marina. de Méxlco, espera. mucho de 1~ nut:wos dirigentes de Ja 
Secretaría de Ma.rlna, los marinos ofrecen su más franca colaboracl6n y 
"RUMBO ... al l\lar" se une a ellos y desea al nuevo Capitán, mucho éxito, 
buen ,·iaje y buena recalada. PAglna 
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LA JU ~,TA DE LOS TRES GRANDES 

Nuestro Presi(jente, DON ADOLFO RUI Z CORTINES ha regresado de los Estados Unidos de Nor
te América, donde fué invitado por el Presidente de ese país señor DWIGHT D. EISENHOWER. · 

El Presidente de la Nación Norte Americana lo recibió acompañado del Primer Ministro del Ca
nadá LOUIS STEPHEN SAINT LAURENT en White Sulphur Springs, Va. 

"Rumbo .. . al mar'' se une al pueblo de Méxi-co al desearle toda clase de éxitos y satisfacciones, que 
se traducirán en beneficios para la Patria. · 

P4glna 4 
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La Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria fesquera. 

,. \\SUR DE SONORA, F. C. L.'' 
REGISTRO NUMERO 51 - F. P. 

Miembro de la Confederación de Sociedades Cooperativas de la República Mexicana. C. C. L. 
GUA YMAS, SONORA. MEXICO. 

En nombre de sus auténticas Cooperativas de Pescadores Agremiados1 se permite feli
citar cordialmente al. señor 

VICEALMIRANTE, ING. M. N. 

ROBERTO GOMEZ MAQUEO 
SECRETARIO ~E MARINA, 

por su amplia y reconocida labor en beneficio de los pescadores mexicanos :y de quien espera
mos fundadamente levantará el nivel de vida y de trabajo de los trabajadorl:?s pescadores or
•ganizados de todas las costas de la República, Mexienna. 

GUAYMA$, SONORA, MARZO de 1956. 
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La rama principal de Bru:anda que procede del lu
gar de su nombre, de la merindad de Montijo y partido 
judicial de Villarcabo en la Provincia de Burgos y que 
habian quedado en Castilla, entroncó a fines del Siglo 
XVI con la Familia Sainz por el casamiento de Don 
Manuel Sainz con doña Isabel Baranda Y tuvieron un 
hijo que se llamó Don Manuel Sainz de Baranda '! ~ 
estableció en Espinosa de los Monteros, dando pnnc1-
pio con él el linaje de los Sainz de Baranda. Este casó 
con doña 'Maria Arroyo hija de Espinosa Y formaron 
el tronco común del cual descienden . los Monteros de 
cámara de este apellido. 
El Licenciado Don Pedro Sainz de Baranda Y Cano 
natural de Laiñana (Obispado de Santander) y Minis
tro de la Real Hacienda, contrajo nupcias en Campeche 
con Doña María Josefa de Borreiro y de la Fuente, hi
ja del Regidor Perpétuo Don Bartolomé de Borreiro 
y de Doña Josefa de la Fuente y Sarmiento. Vástagos: 
lo. Pedro nacido el 13 de ma1-¿o de 1787. 2o. Perfecto. 
Don Perf~to abrazó la carrera Eclesiástica. Pedro es
tudió en su ciudad natal las primeras letras Y a la edad 
de once años se trasladó a España, con el objeto de es
tudiar los justos preparatorios para entrar a la carrera 
de Marina, como lo hizo en la ciudad de El Ferro!. Gra
cias a sus buenos estudios, obtuvo un despacho de guar
dia marina, embarcándose el 18 de octubre de 1803 a 
bordo de la nave "San Fulgencio". En ese buque co
menzó sus jornadas y mereció la estimación de sus jc
f es por su valor y probidad. 

A flnes de 1804, España rompió sus relaciones con 

Nstna e 
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Don Pedro·Sáfuz de Baranda, 
insigne marino mexicano. 

"RUMBO . .. al mar", se com
place en ciar a sus lectores al
gunos datos biográficos de su 
vida tan plena de patriotismo 

y de bellas reali1.aciones. 

Inglaterra, uniér)dose a Francia ~ra hacer con sus 
escuadras un Bloque común a la Rubia Alblón. Y la 
consecuencia de 1 rompimiento de dichas hostilidades 
fué que nuestro héroe, mllltando al l~do de los marinos 
del emperador Napoleón I, participase en la gran ba
talla naval de Trafalgar, el dfa 21 de octubre de 1805. 

Desde mediQdOS del afio anterior, el emperador de 
los franceses traJ>ajó activamente para reunir una po. 
derosa e~cuadra franco hispana; eti octubre de 1805 
la escuadra se h.allaba en CAdi2 esperando a la inglesa 
oue debla pasar por el estrecho de Gibraltar. A bordo 
de uno de los navios españoles, el "Santa Anna" iba don 
Pedro de Baranda, todavja con eJ cargo de Guardia 
Marina. 

En la bata! la de Trafalgar, el "Santa Anna" fué 
de los que más sufrieron; Bar&tlda recibió en el comba
te tres heridas i~aves. 

El 9 de l'lo\dembre de 1805 a •endíó a alférez de 
frao-l'lta· oero no habl~ndose restablAcido todavia de 
sus heridas, fué desemb,u-cado para hacer el servicio 
en los batAllonP~ rie marina. Em~1rcóse de nuevo et 
1 o ele octubre de 1806 en la nave "Principe de Astu
rias"; y, como slempre, se distinguió en las acciones de 
guerra por su viklor. pero, partlcwf\rménte, en un com
bate verifir11do en Jas costas de Chipeona. 

En 1808 re ¡t'CSÓ a América, llegando a r.ampe~he 
a fines de junio. después de dos m ses de viaje Y ha
biendo pasado innumerables aventuras, de las que su
po salir siemprf bien librado. · · 

Al declara1íse la guerra entre España y Francia. 



El CRUCERO CANADIENSE "OUEBEC" 
Cuya Visita a Nuestro Pa~s, De.ió un Grato Recuerdó por la 

Camaradería y Gentileza de su Comandante y Ofic~aleA ... 

/ ... ttumho :d l.11· 



ft:I Comandante del C r 11 e· e r o "QUft> 
BEC", durante 1m visifa de corte"ia. al 

C. Prt!l!iclen te• de 111 RepúbllNl. 

1 1 

J!J 6. 

l!:l Comundantt- del ·•qtJI<.:BEC''' rel'ibl· 
do pr,r t•I !'. l'iN:retario de Marina y Co· 
mnndnnk Gener,11 de Ju Armud~ (11• 

;\lPXl('O· 
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t 1 1 \IIS \,JAUOI: rll•l ( :,n:11la 1 \lllo. ,1•ú111 1)1111t.: la, ~,·11 • 

111011 C'oll• 1u·om1nlñntlo pnr ,,1 -;(•flor \"kealmlr1111k don An· 
toulo \ "1\Lqlll'L tlt•l :'lk1·c·atlo, runHin<1nnt.- (~1•1wral dl' la 
..\rmnd11 dt' '.\t1•xko y C'on1ralmlrunt(' clon Alvaro ~11nd0Yal 

.______________ t•aulhulu, ,Jeff> tlt I fü,lt11lo ~Jayor :,,l:1\•11I. _________ .,.,.. __ __, 

LA MARINA MERCANTE .BRITANICA 

INTRODUCCION: 

No ha mucho tiempo, en una publicación del De
partamento de Comercio de los EBtados Unidos, deda 
Jesse E. Saugstad: 

· ''Las partes componentes del Imperio Británico 
están unidas unas a oti-as por medio de buques. Las 
partes componentes de los EBtados Unidos se enlazan 
con ferrocamles, carreteras y lineas aéreas moderna
mente. En esto se basa principalmente la diferencia en 
importancia politica de las marinas de los dos prime
ros paises mariticos." 

Y aflade: "El Reino Unido produce harina y trigo 
suficiente para mantener a su población uno de 
cada cinco dias; los buques llevan lo que necesitan para 
R111nho 11I :\t-tr 

. 

Por el Capitán de Navío C. G: 
José H. Orozco Silva 

los otros cut1tro. Son los barcos los que llevan a la 
Gran Bretaña dos quintas partes de la carne que con
sume. Los Estados Unidos producen suficientes alimen
tos para todos sus habitantes; el problema de su distri• 
bUción es uno de carácter puramente interno. De ahi 
que Gran Bretaña, por ser el suyo un problema extenso, 
tenga que dar una preponderancia capital a sus trans
portes maritimos." 

En general, aparte del carbón que es la única ma
teria prima que necesita importar la Gran Bretaña, la 
mayor parte de los articulos que esta nación necesita 
para su subsistencia y para sus industrias los tlepe que 
traer de ultramar. No tiene pues nada de extraordina
rio el impulso que dió a las industrias del mar y los 
esfuenos que siempre hizo para sostener una prepon
derancia que es, al fin y al cabo, base de su propia exis-

P6glna 11 
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tencla. Y a.sí como en los tiempos de guerra hace este 
pais un foso defensivo del mar que la rodea, la polltlca 
desarrollada en tiempo de paz es siempre la de conver
tir a ese mar en una frontera que hace al Reino Unido 
prácticamente colindante con todas o casi todas, las 
otras naciones de la tierra. 

Pero no solamente incrementó este pais su Marina 
Mercante para procurarse con economía e independen
cia sus medios de sustento, y para distribuir sus pro
ductos manufacturados con autonomia y seguridad 
obteniendo·de paso un beneficio adicional, sino que ~ · 
la par, esta Marina Mercante le sirvió y le sirve para 
extender su influencia hasta las riquezas, industria y 
tráficos de otras naciones. 

A.<1i. los petróleos de Venezuela, Persia, el Extre
mo Orlenle, y antes de} 18 de Mar-zo los de México, son 
una fuente de ingresos para la Gran Bretaña, y para 
otras naciones marltimas como las Escandinavas, gra
cias a sus flotas de buques tanques y a sus patentes de 
construcción de estos buques. La.q carnes de Argentina, 
Uruguay y de otros paises lejanos e independientes de 
la Gran Bretaña, beyefician también a este país, aun-

' que no sea comprador, productor ni intermediario en 
las operaciones, ya que esta industria depende en parte 
de los buques frigorificos que Gran Bretaña posee en 
mayor número que ninguna otra nación. Basta repasar 
muy someramente los precios a que se cotizan estos 
productos en los centros productores y los fletes que 
se pagan para su transporte, para darse cuenta de que 
los beneficios de los navieros son más elevados y segu
ros que los de los productores. 

Todos estos son los factores más importantes de) 
enorme desa1Tollo maritimo de Gran Bretaña. Pero 
éste no tuvo lugat· sin enormes esfuer-zos de voluntad y 
de trabajo, sin espiritu de empresa para el que no con
taron los obstáculos, sin una organización sabía y efi
caz, y sin una legislación inteligente y cabal reguladora 
de cuantas actividades tienen relación con el tráfico 
maritimo. Vamos a hacer un análisis de esta organiza
ción en sus diferentes aspectos. 

ASPECTO LEGAL 

No se puede hacer un estudio de la Marina Co
mercial Británica que no es !ruto de trabajo de unos 
dias, sin partir de algún punto en el pasado. ~ta Ma
rina se creó a lo largo de muchos años, y su organiza
ción, legislación, instituciones, etc., son un compendio 
de experiencias y de sucesivas adaptaciones a las cir
cunstancias de cada época. Se puede decir que, como 
otras actividades humanas, está en un constante pe-

\ riodo evolutivo. Sin embargo, y a pesar de los matices 
tradicionales que a cada momento hemos de destacar, 
vamos a empezar en un momento no ipuy lejano; es 
decir, en el de la concentración de esfuerzos para crear 
la moderna flota mercante, después de la Primera 
Guerra Mundial. 

Hasta la guerra 1914-1918, la politlca maritima 
del Reino Unido puede resumirse en la siguiente decla
ración del Board of Trade Departmental Committe de 
1918: . 

"Los tratados comerciales que gobiernan nuestras 
relaciones maritlmas cubren un periodo de más de 250 
años, durante los cuales nuestra politica ha ido cam
biando gradualmente desde el mereantillsmo de las 
Leyes de Navegación (Navigation Laws) hasta la li-

h 1111h11 • • • a , 1,11 



bertad de más recientes tiempos. La mayoria de estos 
tratados son relativamente modernos, pero algunos, 
especialmente los contraídos con viejas potencias, tales 
como Suecia, Dinamarca, España, e inclusive Francia, 
Holanda, Estados Unidos, se basan en la politlca de 
tiempos anteriores. Desde mediados del pasado siglo, 
la polltlca marltlma de 'Gran Bretaña se ha basado en 
su gran ascendencia sobre los demás. y en la extensión 
de su comercio que han hecho al proteccionallsmo in• 
necesario e indeseable. Nuestro objetivo no ha sido otro 
que obtener libre acceso a los puertos y al comercio del 
extranjero. Por lo tanto, no resultaba eficaz el conce
der privilegios a los buques británicos en el Reino Uni
do, desde el momento que esto deba una excusa para 
dar similar favor a sus barcos a otras naciones. A cau
sa de su mucho mayor volwnen, la Marina Mercante 
Británica ganaba más teniendo libre acceso a los mer
cados extranjeros que lo que las banderas extranjeras 
podian ganar merced a su libre acceso a los puertos 
británicos; y, a la inversa una Pol1tica de mutuas res
tricciones podla causar, por la misma razón, mayor per
juicio al tonelaje británico que el extranjero. 

"La politica maritima de nuestros modernos tra
tados comerciales se puede concensar .en los siguientes 
principios: 

a) Libertad general de navegación, o sea, libertad 
para ir con barcos y cargas a puertos de las partes con
tratantes (tratamiento nacional) . 

b) Tratamiento nacional en lo referente a estancia, 
carga y descarga, docks, anclaje y puertos. 

c) Tratamiento nacional• en lo referente a pago de 
derechos de tonelaje, pilotajes, !aros y señales, cuaren
tenas y otros similares, bien cobrados por los Gobier
nos, o bien por funcionarios públicos, individuos o cor
poraciones privadas o establecimientos de cualquier 
clase. 

d) Prohibición de tratamiento diferencial a ningu-
na "Bandera". · 

Los británicos opusieron mucha resistencia a mo
dülcar los anteriores principios, aún bajo el apremio de 
la depresión del año 1930 y siguientes. El informe del 
Comité Departamento del Board of Trade, de 1932 re
calcaba la conveniencia de restaurar y desarrollar el 
comercio mundial a base de cooperación para remover 
las barreras comerciales, y dejar Ubre acceso al merca
do mundial de tletes. El informe atribuía la crisis de 
aquellos dias en lo referente a la in<h.Ístrializaclón y 
tráfico maritimos, a la directa o indirecta Intervención 
de los Gobiernos para aumentar las flotas mercantes 
con propósitos politicos y no con fines comerciales, y a 
hacer navegar a los buques, a pesar de sus grandes pér
didas a costa de los contribuyentes. De esta forma se
gún el Comité citado, se ocasionaba la ruina de todas 
las compañlas y buques operando bajo bases económi
cas. El informe recomendaba después del estableci
miento de un stándard internacional acerca de la segu
rtdnd y responsabilidad de los armadores. 

De todas formas, este informe del Comité deJ 
Board of Trade no parece responder de acuerdo con los 
actos de los mismos británicos eJt materia maritima, ya 
que al publicarse, y cuando los armadores de este pais 
comenzaron a reclamar compensaciones, los italianos 
por ejemplo, alegaron que los subsidios a los buques d~ 
carga de su pais habian sido precedidos por la devalo. 
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rlzación de la libra esterlina y por el aumento de las 
tartf as aduaneras alrededor de Inglaterra primero, y 
alrededor del Imperio después los fletes se cotizaban 
todavia en esterlinas en el mundo entero y los italianos 
habian tenido que cortarlos en un treinta por ciento. 
Vamos a citar también la protesta de los Estados Uni
dos de América sobre una recomendación del Presiden
te del Board of Trade diciendo que los súbditos britá
nicos sólo debían usar buques británicos. 

De todo esto se desprende, que s1 bien Gran l3re
taña fomentó siempre la libre navegación cuando nadie 
podia competir con ella, al tener que soportar esta com
petencia, dejó su polltica sobre el papel para ejercer 
ciertas formas de proteccionismo en la práctica. Aún 
más, en muchas ocasiones, como veremos luego, prote
gió a su marina mercante en forma de subsidios, aun
que en sus manifestaciones públicas se pronunciara 
contra este sistema. 

En 1934, el Gobierno Británico rechazaba un plan 
de subsidios a la navegación en términos generales, pe
ro hallaba justificado el subsidio cuando de buques 
"trarnp" se tratara. Para proteger a esta clase de na
vegación comercial que estaba atravei;ando por \lila 
gran cds1s a causa de la falta de cargamentos origina
da por la depresión, y sobre todo para compensar la 
desventaja de los buques ingleses ante la competencia 
de los de •ciertas banderas que navegaban con menos 
gastos por la depresión de sus monedas, el Gobierno 
Británico decidió conceder un subsidio, que llamó "de
renslvo", que no excediera de 2.000,000 de libras ester
linas para el año de 1933, y ordenando que los m1smos 
armadores presentaran un esquema de aplicación del 
subsidio. Este arreglo fué confirmado por una Ley en 
1935 (Brittsh Shipping Assistance Act.). 

El subsidio a los tramp se extendió hasta 1936, y 
todavla se. prolongó hasta 1937, cuando fué abolido. Los 
mismos ingleses han tratado de explicar de diversas 

formas la suspensión de este suooidio, atribuyéndolo 
generalmente a su deseo de volver a las normas del 
Ubre tráfico maritlrno que siempre propugnaron visi
blemente a lo menos, pero observadores técnicos de 
aquellos ellas atribuyen la medida al hecho de que los 
subsidios ya no e~an necesarios, al haber disminuido la 
oferta de espacio flotante al haberse retirado de los 
mercados a las 750,000 toneladas de buques tramp es
pañoles, por causas de la Guerra Civil espaf\ola. 

La prueba de esto la tenemos en que al cesar aque
lla sangrienta guerra, y por tanto volver los barcos 
españoles a la competencia mundial, los ingleses vuel
ven a reimplantar el sl~tema. de subsidios, por DecrE>
tos de 1939, por una cantidad no excedente de 2.750,000 
libras esterlinas anuales. Este decreto no entró en vigor 
por haber estallado antes la Segunda Guerra Mundial. 

La Ley de 1935 estipulaba también subsidios para 
ayudar a las industrias de desguace de buques, cons
trucción y modernización de los barcos en existencia, 
subsidios que podian ascender a 10.000,000 de libras, 
esterlinas ~n total. Los permisos de desguace se con
cedian en Ja proporción de dos tonela~as gruesas por 
cada una que se construyera, y una tonelada gruesa 
por cada una que se renovara en barcos existentes. 

El Decreto de 1939 concedía tambtén préstamos 
para la construcción de buques de carga, hasta un U- · 
mite de 10.000;000 de libras esterlinas. Y ·1os servicios 
regulares, o buques de linea eran ayudados según el 
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mismo decreto, por medio de subvenciones, préstamos, 
garantias, indemnizaciones, etc., hasta un máximo, d'I 
10.000,000 de libras esterlinas para poder competU- con 
otras marinas extranjeras. · 

1 

Pero con anterioridad a estas disposiciones y de-
cretos de tiempos de crisis, lo cierto es que Gran Bre
taña habia ya ejercido diferentes formas de protección 
estatal a su marina comercial. En 1930, replicando a 
una afirmación hecha por la representación marltima 
Italiana en Ginebra, de que el Gobierno Británico habla 
concedido un subsidio de 35.000,000 libras esterlinas a 
los buques de Unes, éste declaró que este subsidio habia 
sido una retribución por transporte de correo de acuer
do con la Convención Postal. Otros subsidios fueron 
concedidos por el Gobierno Británico a su Marina Mer
cante, antes de la depresión de 1930, como el de .. , . 
23.000,000 libras esterlinas para la construcción en 
1929, y el de 11.000,000 para el mismo fin en Irlanda 
del Norte. También debemos citar los avances del Go
bierno a la Cunard Whlte Star para la construcción de 
los grandes trasatlánticos como el "Queen Mary11 y 
otros. " 

De lo expuesto se infiere que, aunque este pais 
proclamaba basar su pol1tica marltima en una libertad 
de navegación, con ausencia de subsidios existen y han 
existido bajo distintas formas, a partir del final de la 
Primera Guerra Mundial, siendo suspendidos cuando 
las circunstancias no los han hecho necesarios. 

En la actualidad, los armadores británicos son 
acreedores del Gobierno por las cantidades que se les 
adeuden por indemnización del tonelaje que cada com
paflia perdió en el servicio de guerra, cantidades muy 
elevadas en algunos casos, ya que hubo empresas que 
perdieron materialmente toda su flota. Sin embargo, 
en la actualidad, no existen otros subsidios que los pos
tales, de acuerdo con la Convénción Postal, para el 
manejo operacional de los barcos. Es natw·al que éste 
sea ast, ya que la escasez de material hace que haya 
gran demanda de buques, ganando éstos verdaderaR 
fortunas por lo elevado de los fletes. Empresas de aven
tura creadas con uno o dos buques, han amortizado 
éstos en pocos viajes, vendiéndolos luego por sumas 
muy superiores a las de costo. En estas circunstancias 
es por demás claro que cualquier buque puede navegar 
sin subsidio. Existen sin embargo préstamos para la 
construcción, sobre todo cuando ésta tiende a cubrir 
servicios de interés nacional, como los de ferry boats 
del Canal o los buques de la llnea del Imperio. 

Actualmente. y según cifras de diversas fÚentes, 
los buques mercantes británicos están ganando en los 
mercados internacionales británicos sumas que exceden 
de las 300,000 libras esterlinas anuales. Estas sumas 
aparecen en lQS balances comerciales of ic1ales como 
' 'exportaciones Invisibles", pero aunque "invi.81bles", y 
la frase es una publicación de la Asociación de Cons• 
tructores Navales, constituyen la fuente de ingresos 
más sana de la Gran Bretaña. 

Es Interesante considerar la proposición de esta 
"exportación invisible" británica que hay que cargar a 
costa de nuestros productos de importación y de expor
Utción. ., ,,., 

La legislación que organiza la Marina Mercante en 
la Gran Bretaña es un compendio de reglas y disposicio
nes basadas generalmente en las aceptadas internacio
nalmente. Hay sin embargo diversas tnstltuciones u 
organismos independientes, con sus propios reglamen-
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tos, cada una de ellas relacionadas con diveri-,os aspec
tos del trAlico maritlmo. Asi Trintity House regula lo 
concerniente a farQS, ballzaje de canales navegables en 
la Gran Bretafia, prácticos de diferentes puertos y otros 
auxilios a la navegación. El Lloyds regula las inspec- · 
clones, registros y licencias de los buques, y trata en 
algunos casos de los seguros. La cartografla, instru
mentos de navegación, avisos, etc., corren a cargo del 
Almirantazgo. El Ministerio de Navegación (Mlnlstry 
of Chlpping) entiende los exámenes y extensión de cer
tificados al personal técnico de cubierta y máquinas. El 
Director General de Comunicaciones (Post Master Ge
neral), extiende los nombramientos para los radiotele
grafistas. La legislación vigente en materia de salarios 
y condiciones de trabajo a bordo es de la Incumbencia 
del Ministerio de Trabajo. 

ORGANJZACION DE LAS OOMP A~IAS 

Podemos agrupar la· compafiia11 brltánicns de na, 
vegación an dos grupos principales: las compafllas na
vieras propiamente dichas, y las que tienen buques que 
operan como aux1llares de otra Industria piincipal. Las 
primeras son las que se desenvuelven simplemente con 
los fletes que reciben oor transporte de pasaieros y de 
mercancia.s las segundas, las que transportan los pro• 
duetos de la compaf'lfa prlnclpal. Unas y otras están 
sujetas a las regulaciones nacionales e lnternaclonalPs 
en materia de tráficos marltlmos, seguros, legislación 
social, etc. Pero las formas de operar difieren bastante 
Pl'\tr~ aJ""has clases. Esto es natural, puesto oue las pri
meras tienen que luchar con la competencia nacional 
o extranjera; mientras que las segundas, tienen sus 
cargamentos asegurados, por lo que carecen de algu
nas secciones y atenciones que son imprescindibles en 
las primeras. 

Las compañlas, navierat: propiamente dichas es de
cir las que concurren a los mercados de fletes, o traba- , 
jan en lineas regulares, pueden ser de varias clases, se
gún a los trificos que se dedique. Hay compañías de 
barcos fruteros, de barcos frlgorificos, de buques tan
ques, de barcos correos, de buques carboneros, de bar
cos de cabotaje, y a veces, algunas compaflias poseen 
barcos de dos o más clases. Las grandes compañias co
mola Anchor Lines, la Lamport & Holt, la Clan Line, 
la Cunard White Star, la Royal Mail, la Mac Andrew 
Line y otras no menos entre si, o cuando operan la 
misma linea: se reparten de común acuerdo algunos 
servicios. Otras compañias importantes, generalmente 
de carga, operan en rutas fijas aunque a lo largo de di
chas rutas tocan en diversos puertos, según tengan o 
no tengan aunque sólo en una linea determinada. Por 
fin quedan las compafüas de buques trampas que no 
tienen Uneas fijas, y que toman el cargamento que le 
conviene en una u otra parte del globo. Estos suelen ser 
por lo general, barcos dedicados al transporte de mine
rales, carbón, maderas, trigo, carga general, etc. Los 
buques fruteros, los frigorificos y los tanques suelen 
trabajar en llnea regulares o como trampas. En algunos 
casos estos buques pertenecen al segundo grupo y trans
portan frutas, carne o aceites de las compafltas propie
tarias del barco. De todas formas, los buques trampas 
trabajan siempre con determinados centros producto
res y el pais de carga es siempre el mismo. Tales como 
los fruteros que van a Las Canarias, los f rigormcos que 
van al Rto de la Plata y los petroleros que van al Golf o 
de México. 

Tipos especlficos del segundo grupo de compafüa 
son los barcos carboneros pertenecientes a las compa
ñias de gas y electricidad de Londres, los ferry-boats, 
de ias compafUas 'erroviartas, los Oll Co., y los de la 
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Brittish Tanker Company que transportan los petró
leos de la Anglo-Saxon Petroleum Co. 

Naturalmente, la forma de operar de unas y otras 
compañias de estos dos grupos difieron mucho entre 
sí sin embargo; y aunqu.e las del primer Slrupo son de 
mayor interés para quien quiera estudiar el tréfico ma
rltlmo puro, vamos a examinar la constitución de los 
dos grupos, por ser México una nación en la que cabe la 
organización de compañias de ambas clases. 

La constitución de una compañia naviera no re
quiere en Gran Bretaña otro requisito que su registro 
en el Board of Trade o Ministerio de Comercio. Este 
re~lstro se obtiene simplemente con solicitarlo a1 refe
rido Ministerio. Con la solicitud debe entregarse una 
copia de los reglamentos de la sociedad, número de ac-
ciones, capital nominal y efectivo de la misma y nom
bre de las personag qu~ In tonnan, nombro de los dl• 
l'ectoroli cuando de una aoctedad ltmltacla se trata. Nn
turalmente, puede haber un solo director. Aunque los 
directores pueden ser todos extranjeros se conceden 
en casos excepcionales, por ejemplo cuando los extran
jeros han rendido servicios al pa1s en tiempos de ¡ue
rra. Pero por lo general los directores suelen ser brltá• 
nic~ por nacimiento o por haber adquirido esta na
cionalidad. 

La administración y manejo de una gran compa
ñ1a de navegación británica suele estar a cargo de gran 
número de directores, Inspectores y empleados, la o!ici• 
na Central de la mayor parte de las grandes compat\las 
navieras, comprende los siguientes departamentos: fle
tes, inspección de buques, Inspección de máquinas, pro
visiones y efectos navales, combustibles, agencias, se
guros, contabilidad y personal de acuerdo con los me-
todos de organización, y con la importancia de Ja com
pafüa algunas de estas esteras de actividad pueden ser 
coordinadas en un mismo departamento. 

El Inspector de buques es el Jete supremo del per
sonal sujeto a las instrucciones del director de la com
pafíia. Generalmente este cargo recae en un hombre de 
mucha experiencia prictlca que haya servido muchos 
af\os como Capitán o como Jefe de Máquinas, y con 
muchos conocimientos técnicos y administrativos de los 
asuntos mar1timos. Es el centro de todu las informa
ciones de Interés para el manejo de l~ buques, y para 
él son familiares muchos conocimientos relativos a la 
navegación desde las facilidades que para una repara
ción se pueden encontrar en La India, hasta el precio 
del carbón o petróleo para combustible en Montevideo, 
y desde el calado en la Bahla de Taku Bar hasta los 
sueldos de una dotación china. 

El Inspector de Máquinas es en todos los casos un 
maquinista naval con muchos años de experiencia co
mojete; él es responsable de que las máquinas propul
soras y auxiliares de todos los buques de la compatiia 
tunclonen con la mayor eficacia. 

No es necesario detenerse mucho para explicar 
cual es la misión del Departamento de Provisiones y 
Efectos Navales. Las grandes compañias suelen poseer 
sus propios alm~cenes y paf'loles, y generalmente toman 
de ellos lo que necesitan para cada viaje tanto de pro
visión y viveres como de pinturas, cabulleria, acette, 
ropa de cama, etc. Pero en el caso de que las compaftlas 
no posean sus propios almacenes, o en el de que tengan 
que tomar algunos efectos en cualquier puerto del pla
neta, este Drpartamento es el que hace los contratos 
con los proveedores que suplen tales efectos. 
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El Departamento de Combustibles, en algunos ca
sos funcionando con la inspección de máquinas se en
carga de contratar el carbón, el fuel oil, el diésel, o el 
petróleo para las máquinas o motores de los barcos avi
sando al puerto de recalada paru. que la operación de 
provisión y combustible se verüique sin demoras. Este 
Departamento está también directamente conectado 
con el de provisiones y efectos navales, y con el de 
agencias ya que las compañias carboneras y petroleras 
de los diversos cuerpos del mundo suelen ser a la par 
agencias marítimas. 

Todas las compañlas navieras importantes tienen 
sus agentes en las principales partes del mundo. Estos 
nombramientos los hace el Departamento de Agencias, 
que se ocupa además de las relaciones con los agentes. 

Cada oficina navlera de alguna importancia en el 
Reino Unido existe un experto en todos los asuntos re
lacionados con los seguros. Este alto empleado de la 
compafiia es el responsable de la contratación de todos 
los seguros, tanto de avenas materiales como del per
sonal. El estudia y asesora en todos, los casos que pue
dan presentarse en esta complicada especiaUdad de la 
administración naviera. 

Sería obvio señalar la importancia del Departa
.mento de Contabilidad en una industria tan completa 
como la naviera, en la que se opera con grandes ingre
sos y con cuantiosos gastos. Por otra parte, no necesi
ta explicación la función de este Departameno aefinida 
ya en su denominación. 

La Dirección del personal tiene a su cargo la selec• 
ción y empleo de oficiales y dotaciones, contratos de 
las mismas concesiones de permisos que supongan des
embarco, pensioñes, gratificaciones, etc. 

De todas formas la sección más importante de una 
de estas oficinas navieras es la de fletes, ya que de su 
función inicial dependen las funciones de todos los de
más departamentos. Esta sección es la que consigue y 
contrata los cargamentos de forma tal que las condicio
nes de su transporte y el flete que por éste se perciba 
dejen el mayor margen posible de beneficios. General
mente esta sección está bajo la dirección directa de uno 
de los principios de la firma. Sobre él recargan las em
presas maritlmas británicas la mayor respon~abllidad 
pues de sus conocimientos y habilidades depende el tra
bajo de la compañía y el volumen de los dividendos que 
periódicamente se declaran. 

Hasta aquí hemos reseñado la organización de una 
gran compañía naviera, manejando probablemente mu
chos buques de pasaje y carga y operando en lineas re
gulares. Esta es la organización de compañias como 
Cunard-White Star, La Mala Real, la P. & O. Sfoam 
Navlgation Co., y otras. Vamos a consldera1· ahora la 
organización de una compañia de navega,-\ón británica 
de menos importancia. por ejemplo 11'la de las dedica• 
das a la navegación llamada "cranp". 

Algunas de estas compafiías manejan hasta diez o 
do 'e a veces más buques, de mediano porte. No es ex
traño hallar algunas cuya flota vale varios millones . 
de libras, por poseer material casi nuevo y bien acon
dicionado. Tal por ejemplo, la Stan Line (Stanhopo 
Steampship Company Limited). A pesar de poseer diez 
navios, algunos de ellos de 14,600 toneladas de c:arga, 
la compañia es manejada por un personal muy redu
cido. 

El director ayudado por un apoderado que le subs
tituye en su ausencia, y por tres o cuatro empleados de 
oficina, lleva su cargo la sección de fletamentos, de 
agencias y de seguros. El inspector de la -compañia, un 
maquinista naval en el caso que nos ocupa, es el respon
sable de la inspección de máquinas, de buques de los 
combustibles, de las provisiones y del personal con la 
única excepción de los capitanes y pilotos, quienes son 
nombrados por el mismo director. Para cumplir sus di
versos cometidos, el inspector tiene su oficina con un 
ayudante y dos o tres empleados. EJ cajero, con un con
table y dos empleados corre toda la contabilidad. Hay 
además una secretaria de la Dirección para tratar los 
asuntos de menor importancia. 

Esta es una organización tipica de compañias de 
buques trampas en Gran Bretaña. Poco más o menos 
todos están organizados de esta forma, variando a ve
ces ta inspección, a cargo de un capitán en lugar e 
un maquill_ista. Pero en este caso, el ayudante del ins
pector es siempre un maquinista. En algunas ocasiones, 
el Director de la Compañia es un Capitán con partici
pación en la misma. 

Vamos a tratar algo sobre la organización de las 
compa.ñías del segundo grupo; es decir, las creadas ¡:>ara 
transportar mercancías de una industria o sociedad de 
las que son una sección . 

Como estas compañías funcionan subordinadas a 
las necesidades de la industria matriz, la sección de fle
tes o dirección de la compañia es una dependencia del 
departamento de importado~ y exportación de la em
presa pl'incipaJ. Existe una oficina de inspeccion, con 
dos inspectores por lo general, uno de ellos capitán, 
responsable de los cargamentos y operaciones de carga 
y descarga, y el otro maquinista para la conservación 
y buen funcionamiento de máquinas y calderas o mo
tores. 

Aunque transportan mercaderías o productos pro
piedad de las compañias, en algunos casos como en el 
de ia Anglo Iranian Oil Co., propietarios de los pozos 
petroleros de Irán y de las refinerías de Swanson, en 
algunos casos, repito, de un tipo de flete a los buques 
para llevar la contabilidad independiente de la de la 
industria matriz. 

La ventaja principal de esa clase de compañías na
vieras es que gracias a ellas las industrias que las po
seen pueden transportar sus productos con absoluta in
dependencia de la escasez o abundancias de tonelaje 
disponible en los mercados de fletes. 

Y cuando se trata de mercancias delicadas, con un 
margen mucho mayor de confianza. 

Por lo demás, este género de empresas navieras 
no es primitivo de la Gran Bretaña. En Francia tene
mos, por ejemplo, Ja P. L. M., compañía de barcos car
boneros propiedad de los Ferrocarriles de Boston en 
España, la C.A.M.P.S.A., flota de nE>troleros propiedad 
de la compañía Altos Hornos de v1, caya, propiedad de 
la Industria de Fundición de Hierro y Acero de Bilbao 
Y en mismo México tenemos la flota de Petróleos Mexi~ 
canos. En todas las naciones existen compañías de este 
género, aunque se puede afirmar que hasta ahora, en 
ninguna en tal cantidad como en la Gran Bretaña. 

CONTINUARA 



LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN SONORA 

El país, desde el punto de vista 
agrícola va superando los défklls 
existentes a gran velocidad; algo 
semejante está oeurriendo con la 
_ganadería; pe1·0 lndudablementr 
que, debido al rápido crecimie11to 
detnográflco, las áreas de cultivo 
no podrán continuar creciendo con 
el ritmo logrado en los últimoi
años. Po1 esta razón urge volve1 los: 
ojos nuevamente a la esperanza 
minera. 

Es necesa1 io afirmar que la ex
plotación de minerales dará lugar 
al cultivo lnm~llato de l~s :,:onas 
wcinas, creándose por consc>rUC'll· 
da, 11uevos centt·os de población. 
La influencia de las explotaciones 
mineras en el problema agricola, 
es sin duda, mucho más duradera 
que las minas en si. Nuestro pal" 
es un ejemplo vivido de t'ste acerto. 

Es necesat·io mejorar el ingreso 
nacional, no sólo computando en 
dinero o divisas sino involucrando 
la producción industrial en su as
pecto físico. Es un aforismo obser• 
var que el crecimiento de la pro
ducción en un pa1s, slgnlflq1..1e el 
aumento inmediato y notable del 
ingreso nacional. Pero no debe 
c•nt.)rse en la trampa que supone el 
C1''1Chnlento de la producción al 
compás del crecimiento demoS?rá
fico, porque de esto no dimana be
neficio alguno. Es interesante pa
ra México, acrecentar la proouc
clón total en relación con el Cl'eci
mlento de la población mejorando 
constantemente el Indice de la pro
ducción por habitante. 

Siendo la esperanza minera un 
factor vital para la economla de 
México. se hace necesario calificar 
y valorar sus poslbilldades sJn en
cubl'i1 con doctrlnai; de conserva
ción el déficit económico naclonnl. 
Entl"e los explotaciones de mayor 
Importancia para México. presen
tamos el fierro de Sonora que pue
de contribuir poderosamente a la 
liberación de la economta naclonal 
sin que esto supon~a pérdida real 
de reservas económicas. 

La industria siderúr~lca nacio
nal. no cubre las neceslctades del 
conCJumo del paf s, esto obliga a de
pender de la Importación. o a supri
mlr parcialmente el crecimiento in
dustrial. Ambas soluciones son an. 
tl0 co1"\ómlcR11 y rednndan en consl
derabl~ salida de div1Yas, es decir 
oue empobrecen al pals sin p ·1 ml
·tlt• la 1·ecuperación en plaic 1·1wlo. 
na!. La supresión aún parcial del 
H11111h11 . 111 M 11r 

Por el lng. GUILLERMO ROMERO MORALES 

crcC'imicntc inclu"ll lal S"l'<t 1an gra
ve, tmc no~ e,; h-t1no·~ibk• : llnturlo 
c0mc tP; is pr•onómlcn, ((UP(iftnclo 
plnntc~1<1c solamente, como búslco, 
t'l 1Jl·oblema dr la impol'tadón. 

so•wc e-;te Rc,pecto, es nPCf'~ai·io 
n~''lito1 tpmhl(,n a lul'~O pluzo. su
rmesf C OllC no portr~rrioi; <k'">e1"<1cl' 
intlcflnlriw"'"nle rll' IH hnoo1•t,,,,ifm. 
Lo? !?:E UU. en la cucnrn clt•l I u
l?G Suncriol' apenas po-11'6n cll"no
n •1 ck 1·rsr1 \'U).; n pnt·th clt• l!).i!J, 
de un poco más de 500 millones dr 
tonc>ludas de mincl'al de hlelTO Ul j. 
llzable, reservas que procurarán no 
agotar ya qut' lu experl<1ncia de la 
últimu guerra, hizo palpar un con
sumo un poco menor de l'(l~ cifra. 
En consecuen<'la1 los EE. UU. van 
aumentando la produ<'ción <'I<' la
conitas magné-ticas conrentrmlns y 
la lmpo11aclón de mineral de hieno 
de Venezuela " del Labrado!'. Con 
todo. n partir ·de 1960 los EE. UU. 
tcnctran que llmitar la producción 
hal>ít unl de hierro, usi como solu
cionar los ~ravtsimos problemas 
que supone la concentración de tn
conltas ha~ta hoy tan costosamen
te l•>~radn. E-.to, aunado al p1·oble
ma , le transporte, dimanl:ldo de la 
nN • -;ldad de Importar miueral de 
hll•t 0 1 huce lógko prever el al;w 
lnm11derudu de los productos y sub
productos. 

La situación de México ante este 
panoramu, no puede ser más des
aJentadol·l:l si mantenemos la ten
dencia de conservar reservas fer l'i
f eras sin más propósito que espe
ra1 un futuro nebuloso. El proble
ma que se avecina, es en cierta 
fo11na básico para el futuro de Mé
xico, por ello es necesario y ur
gente tratar por todos medio.~ de 
ampliar la industria siderúrgica. 

Sonora puede colaborar fácil
mente a la solución del problema 
nacional, v aún seguramente, trans
rormat'Se en proveedor de oti-as na
clones menos venturosas. Esta afir
mación se hace, porque 1~ riqueza 
f errifcra, apenas conocida, se en• 
cuentt·a complementada con yacl• 
mientos carboniteros. 

Por ot1·a parte, por consl<lera
cion1:s de orden geológico, asegura
mos que al N. y S. de Guaymas se 
extienden yacimientos ferrlferos de 
~ran capacidad. Hemos muestrea
do en d iferentes zonas con resulta
clos alentadores, encontrando are
nas con hematltA cuvo contenido 
de f !erro llegó a 67 y 68 por ciento. 

Aún cuandc fnltan explor aclo• 

ncs, cu la loguclón y valorl:rndón dc 
lo~ v«clmicntos fon lf P.t'os. los ac·
tualmcnte cono~ldos y valorados 
come Pil•ciru Imf, .. Sun Pai-cual en 
1\lmno!-1 ,. El \'nk-ín en EsJ>cl'ania 
~umnn :,.M.O 1:1,oou Tons. Los ~·ac1-
micntos ca1·1.>cmílno~ de Tnrahuma. 
rn. A1;uu Fria, Si-111 Javle1, Palos 
Pintos , PiJ..u•p-; ,ttmnn 
22.334.000.00 Tons. sin <·ont.ir C<.lll 
otro:.. yacimientos que no se en
cuentran valo1·ados. 

Estos datos, presentan un pano
rama alentudor, pero esta riqueza.. 
en vez de conservarla como una 
reserva de fu tu ros nebulosos, cte
berá ser rnmcla en beneficio de la 
crnación de la Industrlu Siderúrgi• 
ca de Sonora, que no debe dlf e, il'
se husta tern?l' mayore~ y mejores 
conoclmlcntos de los recursos fe. 

eros y carbonlferos; sino que 
Iniciarse un plan industrial so-

la bast' dr que, con una cxpJo
n a un titmo de 240,430.00 
. por año, esta riqueza dural'á 

co o minlmo cien años, sirviendo 
real y verdaderamente al Interés 
de la nación. 

Es necesario llamar la Rtención 
sobre e l important lslmo pupe! que 
para la evolución Industrial desem • 
peña el hecho de que además ae 
existir en abundancia carbón e hir
lTO, éstos se pueden combinar eco• 
nómlcamente y también el hecho 
lmport.antlslmo de contar con la 
oportunidad del transporte marlt i
mo representado por las obras del 
Puerto de Guaymas. 

Un razonamiento contundente es 
la realidad de que, contando con 
carbón e hierro suficientes para 
que durante cien aflos como mini
mo, y con gastos pequefios, se pue
da conseguir una Industria siderúr
gica; poniendo de manifiesto que 
Sonora en general~ y Guaymas en 
particular, está lla mado a ser uno 
de los futuros centros indust riales 
de México. 

Las condlcloncs geográficas ) 
cllmatét'lcas sin ser excepcionales, 
han dado lugar a una condición hu
mana insuperable. Aún en los mC'
ses de julio a septiembre, es posible 
conta1· con energlas humanas ap
tas ptu·a el trabajo industrial. 

Desde todo punto de vista, es de 
gran lnteréi:J considerar la ampli
tud del mercado inte rior; pues esto 
si~nlflca que la Industria de Sono
ra d ispone de las ventajas de ton-
1 RI' con las posibilidades de venta 
osegurada, supuesto que> hv sido ne-
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cesario importar narn el consumo 
nacional, cantidades de fier1·0 que> 
suueran anualmente a las .... . 
230,000.00 Tons. con tenden<'ia a 
crecer y con graves proycccionc~ 
hacia la 1·cgulación del precio en d 
mercado. Es importante C'Ontar .. con 
el mercado internacional, pero aún 
desde el punto de vista cuantitati
vo, es innegable la superioridad del 
mercado interior sobre la del ex
terior. La industria siderúrgica de 
Sonora se apoyará sobre un mct·ca
do interior robusto, compitiendo 
con ventaja en el mercado nacio
nal, y con supremacía e"-traordi
naria en el Internacional, supuesto 
que raramente se encuentran con-

' 
diciones tan favorables como J~s de 
Guaymas. En efecto, hinterland ro
busto en agricultura, ganaderla y 
pesca, encuéntrase cojo en materia 
industrial. Se han descuidado as
pectos muy importantes de la pro
ducción, derivando la economía re
gional hacia un sistema triproduc
tal que puede dar Jugar a fenóme
nos económicos ruinosos como en 
los casos de Tabasco y Tamaulipas. 
Otro aspecto importante es el des
cuido en que se t iene al mercado in
terior, cuya importancia no debe 
ni puede ocultarse; precisamentf' 

porque la importancia del mercado 
nacional es enorme, debemos cui
dar de su impulso, mejoramiento 
y robustecimiento, aún a costa de 
luchar con todos los prejuicios. Pe
ro esta finalidad no debe se,r un 
espejismo, ta politica aislacionista, 
o de carácter económico local, es 
un suicidio. Deben tomarse en 
cuenta las erogaciones y el hecho 
evidente de que todavía por mu
chos años más, México no podrá 
produci¡ con su industria maquina
ria pesada y en consecuencia el 
equipo siderúrgico no podrá consti
truirse en México, siendo por tan
t o, la época actual, en ocasión y 
oportunidad ideales, para su adqui
sición en el extranjero. El equipo 
de explotación de minas, por más 
que exista equipo semejante, como 
sobrante en terrace1·ías, también 
es de procedencia extranjera. Todos 
estos conceptos que constituyen la 

erogación, deben complementarse 
con las energías naci<1nales de tra
baio así como conjugarse con las 
mate1ias primas fundamentales. 

Como se trata de crear el capital 
que no existe en México en forma 
disponible, es necesario recunir du
rante los nróximos cinco años a la 
exportación de materias primas 

t:L DIREC1'0R d~ la E,wnela Náutlm "Fl!:R· 
NANDO SILJCEO" CnpltAn de Altura 'Mor
cellno Tue,·o MoUna, 11tencUemlo a po1·lodls• 
tus y otrn,c pe rsonas, mostrundo parte del 

lnRlgne plantel. 

11 

1 

extraictas con <'apit~I pri\ ado. ('1)11• 

sicit•r.rndo que en ¡.,olítica económi
ca, no sólo es interesante hacer la 
extracción, dentro de los límites <'X
pucstos, sino también tl'ansportar 
cco116micamente al puerto, facilit,11• 
la carga de los barcos trnnspot tes 
y suministrar al consumidol' un 
producto de buena caJidad y a pre
cios que corresponda a la modera 
ción de un mercado noral. Como 
deben tomarse en cuenta las t'Spe
cialcs condiciones nacionales, se ve 
el prescntt con miras rada el ¡,or
venir y por ello es de recomendarse 
que constantemente se trabaje con 
las in~tc$lnciones siderúrgicas orga
nizando las etapas lógicas de lndu~
tl'ialización para ir conquistando 
mercados internacionales de p10 
<luC'tos brutos, en greña, semielabo
rados y elaborados; ello dará lugar 
a la constante adquisición de la ma
quinaria herramienta y útiles y ma
teriales programados para su com
pra eíÍ el exterior. 

La falta de espacio no nos permi
te ampliar este tema en este númt->• 
ro, como creemos en la importan
cia que para el país representa el 
desarrollo de la minería en Sonora, 
lo continuaremos el próximo nú
mero. 

\'lS'rA pardal del edificio que ocupa In fü¡. 
t·ueh1 Náutl<•n "F1'JRNANDO SlLICEO'', 
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LA MARCHA ASCENDENTE DEL 
TERRITORIO DE LA BAJA CALIFORNIA ... 

Sl'tnos caracterJ~tÍC'o'- 1;0 11 indu
dablemente, marcadores rte la pros
n0rldAn dP un lugar. el l\Uoiento 
dP pablación. de c-orntmicflriones 
flPreas. marit lma~ v terr,,st ,·Ps. v 
l\l~o muv particular la alegria de 
le '7°t\te . . 

Salta a la vl~ta el ramhlo opera-
do en La Paz, centro de actlvidadei-: 
y gula del movimiento evolutivo ~o
cia! y económico de todo el territo
rio. 

Hace un afio aproximadamente. 
tres veces por semana habla comu
nicación aérea de Mazatlán a La 
Paz, ahora es diaria y no es tan fá
cil encontrar acomodo en los avio
nes; en este último año también ha 
aumentado al población de La Paz 
hasta muy cerca de los treinta mil 
habitantes; las operaciones banca
rias han aumentado en un cuaren
ta o cincuenta por ciento; la aarac
teristica tranquUidad de la Paz, va 
desapareciendo con ritmo acelera
do; las fiestas de momo suben de 
categoría, pues este último carna
val arrojó la colecta del comité 
unos cien mu pesos y el pueblo del 
tenitorio se revuelve alegre y bu
llanguero entre multitudes de com• 
parsas y carros alegóricos . . Asi 
vemos por ahora el que fuera tran
quilo y callado puerto de La Paz. 

Los pueblos se divierten y giitan, 
manifiestan su fellcldad con cual
quier motivo, cuando se sienten 
bien gobernados, bien protegidos y 
sinceramente comprendidos. 

~i las cosas siguen a este ritmo, 
medlo lento pero seguro, si el go
bernante y su equipo de trabajo 
continúa su programa de acción, y 
las fuerzas vivas del territorio lo 
secundan con ambicioso patriotis
mo, veremos en un plazo corto, en 
dias no lejanos, convertirse a La 
Paz en el puerto más importante 
de California y quizá del Paclfico, 
tomando en consideración que el 
gobierno territorial está gestionan
do desde hace tiempo la construc
ción de la gran carretera que uni
rá en linea recta el territorio y el 
Estado de Baja California, lo que 
traerá consigo la afluencia turlstl
ca más Importante de la Repítbllca 
MexJcana, convirtiéndose asf en la 
cuenca de trabajo y de turismo y 
centro repartidor del beneficio eco
nómico que se avecina .. 

Nuevas compafüas de navegación 
se han Instalado en el territorio y 
seguramente vendrán otras a cla
var sus cimientos. la construcción 
urbana crece constantemente y los 
1:111111>11 ,11 \J;1r 
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·o 1:chero:, atlll\ en unos a observar 
y la mayoria a sembrar, ya que 
cuentan ron facHldades y ~aran
tias que le! proporciona la polltica 
pi·otecclonlsta del gobierno de la 
Nación. 

La Secretaria de Marina, próxi
mamente envlal'á sus técnicos para 
estudiar la forma de construir el 
puerto comercial de La Paz, lo que 
traerá aparejado el aumento defi• 
nitlvo de. Ja población, tanto en lo 
social como en lo econórnlco. 

En poco tiempo esperamos ver 
establecidos en La Paz, clubes de 

csquindores, de 1·egata~, di! , deros, 
hoteleros y toda clase de negocios 
de índole turistico y creemos que 
de acuerdo con las estadisticas que 
publicamos anteriormente, se con
vierta en uno de los principales cen
tros algodoneros del pais .. 

El Territorio de la Baja Callfor
nia, ocupará el lugar que le corres• 
ponde en el concierto económico 
nacional y de esto la Revista 
'Rumbo . . al mar'', se complace 
m felicitar al Sr. Presidente y de 
,us dignos colaboradores y al pa• 
riótico y trabajador pueblo del 
rerritorio. 
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' J,;!ol'fA~IOM CON EL Sl!;~Ott \ 1U.;Al,Ml.KAN'l'll:, 
SECltE'fARIO DE ~tARINA, DON ROB1':R'f0 
oo~u:z MAQUEO, EN LA C'AMPA~A Ot; PRO· 

OIU!;~O :'\tARITJMO OJo; J\IEXIC'O. 

(lONGt:LU>ORA DEL PACJFIOO, S.A. 

FRANCISCO SERRANO N• 80 NTE. APARTADO 
N• 4U TELEFONOS 89·88 Y 26-8'7 
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Se complace en felicitar sl se
flor Vicealmirante, In¡. M. N. 
don ROBERTO GOMEZ MA• 
QUEO, Secretario de Marina, 
por el d,ecidido impulso que le 
está dando al Programa de 
Progreso Marítimo en su as
pecto medular, las OBRAS 
PORTUARIAS N ACIONA-

LES. ) 

MAREJADA 
El mes de marzo ha sido pródigo en acontecimien

tos deportivos de tmpo1tancla, sobre todo en lo que 
respecta al futbol con motivo del desarrollo del II Cam
peonato PanamerlC'ano, en el cual están tomando parte 
seis paises de reconocida potencia futbolistica y que 
son: Argentina, Brai.il, Costa Rica, Chile, Perú y Mé• 
xico. 

En realidad no ha habido sorpresas en el desarru
llo del torneo, a no ser el formidatle desempeño del 
equipo de Costa Rica, que ha resultado temible para 
todos los PQUipos con quienes se ha enfrentado. El for
midable juego de los "ticos", basado en pase corto Y 
raso que manejan a h:t perfección ha sido veneno para 
los teams que nunca pensaron que Costa Rica jugara un 
futbol de tanttsima calldad y sobre todo echando el 
corazón en cada lance, lo que le ha conquistado la sim
patla del conocedor público mexicano que ha abarro
tado materialmente el Estadio de la Ciudad Universl
taria. 

El primer juego del torneo corrió a cargo del equi
po "tlco" y el de i1éxlco. Los eternos pesimistas dije
ron que el equipo de México era basura, porque no ha
bla rendido lo que se pensó contra un equipo que se 
consideraba débil (pero que no tiene nada de eso). El 
partido en realldad fué un poco malo debido al nervio
sismo de los jugadores entre los cuales hay muchos no
vatos y a quienes pesó mucho la camiseta representa
tiva de su patria. Esto sucedió tanto a costarricenses 
como a mexicanos. Pensamos de cualquier manera que 
el equlpo mexicano debió ganar, pues tuvo oportunlda• 
des para lograrlo, pero desgraciadamente unas veces la 
suerte y otras por equivocaciones, no se pudo lograr 
más que un empate a un gol, que de ninguna manera 
consideramos deshonroso, pues en este torneo no hay 
ningún pichón. 

El segundo juego, el que has1 a lfl fecha considera
mos el mejor partido presenciado en canchas mexlca• 
nas, corrió a cargo de los equipos de Argentina y Perú. 
Los argentlnos ya olvidaron aquel gambeteo matemáti
co y pinturero que desarrollaban antiguamente y ahora 
se han dedkado a jugar con fines prácticos, sin descui
dar su maravllloso dominio de balón y el gran sentido 
de lmprovtsación de la jugada en el momento en que 
se necesita. Gran juego fué éste, que entusiasmó a las 
multltUAes hasta el dellrio, pues gran parte de él lo pre
senciamos de ple. Tan pronto era una descolgada de un 
bando como del otro. El equ1po argentino no pudo con
tar con los grandes cracks Lebruna, Grillo, Dellacha. 
Pero en cambio trajo un equipo de valores jóvenes, 
hambrientos de trlunf o y de ganarse el puesto en el 
Seleccionado Nacional. El portero argentino Domlnguez 
un gigantón atlético, que es una verdadera maravilla 
debajo de los postes nos brindó verdaderas paradas de 
escándalo. El gran Interior izquierdo Sivorl y Maschio 
en el centro delantero, son todo un espectáculo. 

Y sl mucho hay que decir del equipo argentino, no 
menos debe decirse del Selecclonado peruano1 quienes , 
en opinión nuestra, son los que tienen el juego más bo
nito, adorr,ado y veloz que hemos visto en el torneo. 
Amén de un baluarte defensivo cuyo más s611do pilar 
es el gran DelgadoJ considerado como el Mejor Defensa 
de América. Los aos negritos de las alu, Gómez Sén
chez y Castillo, son verdaderos bólidos que cuando re-
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DEPORT-IV A 
Por ef CAP. FAUGIER 

clben la pelota hacen mil diabluras con ella, burlando 
a todo mundo que se les ponga enfrente, apoyados y 
aumentados por el gran Máximo Mosqueri que es el al
ma y cerebro del equipo peruano. Mosquera no luce pa
ra las multitudes, pero es quien carbura todo el juego y 
alimenta a sus dos bólidos negros de las alas. Lo único 
malo es que con todas estas <'Rl'acteristlcas, el equipo 
pert•ano gusta mucho de pasear la pelota en el érea de 
los F-ustos, y tlnm poco a gol. 

El partido terminó cero a cero y no obstante la 
falta de anotación, el púb11co salió complacidlslmo y 
aún en las graderías del Estadio se comenta con entu
siasmo dicho juego. 

El tercer partido de la jornada corrió a cargo de 
los equipo~ representativos de Brasil y Chile. La Selec:
ción chilena veniR precedida de una aureola formida
ble, ya que t•n el I Panamericano resultó subcampeón 
y en el Tornt:•o Surnmerícano Extra, fu6 la revelación 
al derrotar a Br ac.,il ( 4-1). A la salida del team chileno 
ni pasto del Est<llho, se le recibió con sinceras muestras 
de slmpatia y caril''lo pi)\' parte del público, no obstante 
que los brasilt-?ños en un alarde de "colm111o", habían 
sl:lcado una gran bandel'tl mexicana que hicieron ondear 
a media cancha. Copitu1do asi a los peruanos que se 
corrlet·on la misma puntada el martes anterior. Del 
desarrollo del partido en l'C!tlidad hay poco que decir, 
pues la superioridad del equipo brasileflo fué manlfies• 
ta, no obstante que habia salido al tapl'te en. calidad de 
débil, puei,¡ como hl'mos dicho el team chileno venia 
pretcdido de f amn. 

Los chilenos no pudieron armonizar sus lineas de 
ataque, pues dieron una pobre exhlbiC'ión, dejando v~r 
muchas lagunas en la cintura del equipo. el cual de 
esta manel'a se , e destl'Oncado y sin u poyo. Muy apal'te 
de la férrea defensiva de loi; cinco perro:; neg1·os de 
presJ que Brasil pone a custodiar su cabaña y que au
nada R su elevada ('Statura tietlC'll una ronst itudón fis1. 
ca que impone El equipo chileno pensamos está pasan
do por un "slump", como el que pasó PC'rú en el Cam
peonato Suramericano Extra. Pues no creemos r¡uc> , ·~t• 
sea el Juego de los caballerosos deportistas chilenos. Se 
han visto mal. Cansados. Faltos de coordinación. Faltos 
del sentido del desmarcaje y del pase. En el juego que 
sostuvieron posteriormente con Costa Rica lo pudimos 
constatar. 

Los brasileños forman un equipo fuerte, bronco y 
con un juego matemático, que a lo largo de los 90 mi
nutos se impuso a los chilenos con un marcador de dos 
goles a cero. Dejándonos la impresión de que van a ser 
los campeones. Ellos no juegan para lucirse, es decir 
no juegan para las graderlas, sino que practican un 
futbol ciento por ciento práctico y efectivo. Su defensa 
es demoledora y su delantera, rápida y con gran sentido 
de la distancia y del tiro nl marco. 

El cuarto partido entre México y Perú, fué un~ 
gran desilusión para nosotros en lo que respecta al mar
cador, pues nos pareció injusto. La Selección mexicana 
jugó ese dla para ganar, ya que dominó a los peruanos 
completamente, pero desgraciadamente a la hora de 
jalar el gatillo tuvimos poca fortuna. 

Con este juego la Selección de Méxlco se reivindicó 
ante los aficionados, de su primera actuación, pues los 
chamacos salJeron a partirse el pecho, desplegando un 
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futbol de categor1a, teniendo a los peruanos completa
mente embotellados al grado de hacer 21 dlspa1·os al 
marco, por 7 del Perú. Diferencia que de8afortunada
mente para México no influyó en nada, ya que domi
nando mucho menos lograron cuajar los dos goles que 
a la postl'e les dieron un triunfo que en realidad no me• 
recieron. 

El equipo peruano vino a México con mucha suert(', 
muy aparte del maravilloso futbol que practlctt. 

La quinta jomada del Campeonato Panamericano 
nos trajo la primera sorpresa. Siendo de doble juego. 
En el prime1·0 Costa Rica borró de la cancha al equipo 
a1·gentlno, haciéndolos ver como unos llaneros, n bast' 
de su juego de pases cortos y rápidos, destruyeron la 
sólida defensa argentina, al grado de tenerlos con un 
marcador adverso de 3-1. Los argentinos no salían de 
su estupor viendo como el equipo pichón se les estaba 
subiendo a las bal'bas. El gran desempeño de Danilo 
Montero, Alex Sánchez y Cuty Monge apoyado en la 
férrea det'ensa de Palmarefio Solis y Catato Cordero 
tenia en constante aprieto a las defensas y portero 
argentinos. 

El error garrafal de Costa Rica consistió que sin
tiéndose ya seguros con 3 goles contra uno, se replPga
ron todos a defender su puerta {los 11 jugadores). Lo 
cual permitió a los argentinos descontRr y remontar el 
marcador. Ya que no teniendo el peligro de ninguna 
descolgada tlca, los 11 jugadores se dedicaron a arrear 
pelotas para adelante. Los costarricenses se hicieron 
pelotas frente a su marco, jugando a la deResperacln, 
echando balones fuera, etc., y el resultado final fué que 
los argentinos jugando a placer les ensartaran en la 
cabaña 4 goles, tres de los cuales ma1·có el gran S!vorl, 
r que a la postre les dlel'on el triunfo. 

Consideramos que el entrenador erró la táctica rn 
dkho juego, pues si los ticos hubieran seguido jugando 
como estuvieron en el prlmfr tiempo, es dech· nvan-
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zando y tratado de marcar más goles, lo hubieran con
seguido de seguro, y una derrota que es homosa bajo 
cualquier punto de vista, hubiera sido un triunfo de 
apoteosis que levantarla una enorme polvareda en todo 
el mundo futbollstico. El marcador final fué de 4-3 fa
vor de Argentina. Triunfo justo porque los argentinos 
jugaron para ganar, aprovechando que los ticos estaban 
asustados de su hazaña. 

En el otro puego de la jornada, Brasil se impuso 
a Perú a base de repartir leña, por 1-0. En este juego el 
árbitro argentino, señor Rossi, tuvo una actuación de
sastroza, perjudicando creemos al equipo peruano, que 
por lo menos mereció el empate. Ya que dicho árbitro 
perdonó a los brasileños un "pénalty", clarísimo, que 
le hicieron a Gómez Sánchez, lo cual provocó la prime
ra bronca del torneo, ya que el jugador Tito Drago del 
Perú, enfurecido por ello zarandeó al árbitro, quien de
cretó su expulsión del juego. 

Hemos visto una cosa bastante triste, y es que lo:_.. 
árbitros sudamericanos, tienen miedo de marcar cier
tos castigos, quien sabe si por costumbre o bien porque 
conocen ya la agresividad de los jugadores de por allá, 
que son capaces de desollarlos por alguna cosa que no 
les guste. Asi que en todas partes se cuecen habas. Aquí 
nos quejamos de que nuestros át•bitros son miedosos, 
faltos de visión para marcar castigos, pero ya vemos 
que aquéllos no se quedan atrás. 

El marcador del juego Perú-Brasil terminó uno a 
cero, después de que los negritos de ambos bandos se 
hablan dado lefia come para echar a la caldera. 

La sexta jornada del Campeonato Panamericano, 
que también fué de doble juego nos trajo nuevamente 
una novedad que ya estábamos esperando. En el pr1me1· 
juego el equipo sensación: COSTA RICA, le ganó a Chi
le, por dos a cero. No obstante que el equipo chileno 
estaba descansado, entero, y los ticos habían tenido 
aquella fragorosa batalla contra Argentina apenas ha
da dos dias. 

Los "chaparros de oro", como cariñosamente el 
público llama a los costarricenses volvieron a brindar: 
nos la exet!1encia de su futbol obteniendo una merecidi
sima victoria. que a punto estuvo de quedarse en em
pate cuando el equipo se replegó un poco. Pero ya con 
la experiencia anterior se dieron ct11•nta del flciunto v las 
situaciones de apuro que pasaron fueron más o menos 
cómodai. nara ellos. Con este iuegc- co11statRrnos 011° P\ 
equipo chileno, viene mal, pues se le ve cansado y falto 
de cohesión. 

El segundo juego de la jornada, como se esperaba 
Brasil batió l'l Mé>"ico por 2- l, marr-ador quP. no rP.flcin 
lo que sucedió en la ,.ancha. n11es Mf,,,dco salló a i11f!'f"' 
un oartidazo, poniendo nor delante el corazón y la sed 
de la victoriA 011P t""ltn Jrci heMos nedlci0 a gri1 os d0.c:np 
nuei.:;tros asiento<;. Todo el equipe ju~ó bien, sobre todo 
r.alderón de la Barca. oue hrlndó el rneior nartido aue 
Je:, hemoc; vl~t" en ,.¡ tnmeo. Desrrraciadamente un ermr 
del portP1·0 "Tubo" Gómez oue hizo 11nf.l s~ lirll'\ en f11 li::o 
nos costó el gol que a la postre seria el de la victo1·la 
brasileña. Por cierto que los negritos brasUeños saca
ron las uñas. No obstante tener todo el público en su 
contra, se dedicaron en el segundo tiempo a segar pier
nas y a cometer burdos f aules que no tenian razón de 
ser. Cuando un jugador mexicano se les repegaba inme
diatamente se tiraban al suelo retorciéndose y hacien
do un tango que para su categoria resulta rldiculo y 
penoso. Esas y otras triqu.U\uelas dejaron ver los bra
sf1ef'tos, lo que apunta claramente que no las traian con
sigo. Xa que su meta estuvo asediada todo el tiempo. 

CONCLUSIONES 

En lo que va del torneo y faltando cinco fechas 
para terminar, hemos observado lo siguiente: 
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rfc·ord de 101, Jnego!il hnrol•ri\tlcos. 

El progreso absoluto del futbol de Costa Rica, cuyo 
equipo ha sido la sensación y la sal y pimienta del 
torneo. 

Que el futbol mexicano, pese a sus reveses, ya no 
es pichón y que podemos jugar de tú a tú con el más 
pintado, cuando nos lo proponemos y que no se entre 
a la cancha con ningún complejo. 

La baja actuación del equipo chileno, de quien se 
esperaba mejor rendimiento. Aun cuando únicamente 
ha jugado dos partidos y puede ser que se sacuda en lo 
sucesivo esa sensación de somnolencia. 

Que el futbol más bonito y pinturero es el de Costa 
Rica, y enseguida el de Perú. 

Que el Campeonato está entre Brasil y Argentina. 
Este Juego será el que cierre el torneo. Y ya iremos pre
parados para ver la danza al compás de tangos y zam
bas. Pues pa' los toros del jaral los caballos de allá 
mesmo. Haber quien se lleva el campeonato de lágri
mas ese dia, pues nos imaginamos que va a llover chu
pinazos y si no: al tiempo. 

El equipo más limpio y caballeroso hasta ahora: 
Chile. 

El equipo más vel02.: Costa Rica y Perú. 
El equipo más suelo: Brasil. 
El equipo más técnico: Argentina. 

• • • 

Como ya nos hemos extendido mucho con el fut
bol, únicamente haremos un comentarlo pequeño del 
boxeo. 

Tenemos nuevo campeon welter. Bombin Padilla 
del puerto de Tampico. Con esto se acaba el reinado de 
los welters chllangos. 

Es una lástima porque pensábamos que Tomás 
López El Conscripto ''ya iba a ser buen campeón". Es• 
taba enrachado, valiente y en muy buena condición. 
Su derrota fué inesperada, y dramática. Creemos que 
El Conscrlpto ha tenido mala suerte. Ahora que Bom
bln Padllla debe tener mucho cuidado en unA pelea de 
revancha, pues ya sabe como se crece El Conscripto 
en las peleas, por el titulo. Ahí puede 1·ecuperarlo. 

Tomás López y su manager se quejaban de que el 
réfcri fué muy localista y que no lo dejaron tirar algu
nos golpes de su repertorio. Eso ya es cuento viejo, 
siempre que un peleador capitalino pierde, le echan la 
culpa a 103 jueces provincianos. Muy cierto es que en 
ocasiones hemos presenciado algunos fallos loralistns. 
Pero ya es.to se ha hecho cantaleta siempre que un ran
keado nactonal sale derrotado en provincia: 
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CIRCULO CULTURAL Y SOCIAL 
--DE OFICIALES DE LA MARINA 

l 11¡,11:111 di> Altura J. l..t'uhnrdu Roma• 
no, Presidente Funclndor del Circ•ulo 
..;orhil y ('nltnrnl dP Ofi<'lalr, de In ~111-

rlna ~lt>reuntt>. 

Es un orgullo para los mari
nos mercantes mexicanos el 
que venciendo las dificultades 
inherentes a nuestras labores. 
hayamos podido fundar en el 
puerto de Tampico, Tamps., 
con fecha 24 de febrero del 
año pasado en el Círculo CuJ 
tul'al y Social (OFICIALES 
DE MARINA M~RCANTE). 
sito e11 Díaz Mirón 711-otc, 
altos. 

Esta asociación se c1·eó con 
los nobles fines siguientes: 
a)-Unificación de~ cl'iterio 

profesional en beneficio 
de la Marina Mercante 
Nacional. . · 

b )-Ayuda en la resolución de 
lo~ problemas de carúc:ter 
técnico. 

Rumho . 111 Mur 

MERCANTE. 

c:-A) uda mutua. 
d)-Como centl'0 recl'eativo 

pa1·a todo marino que 

a 1· r i b e al mencionado 
puerto. 

En principio la Mesa Direc
tiva quedó constituida por 
unanimidad de votos en la for 
ma siguiente: 

P1·esidente: Capitán de Al
tura J. LEOBARDO ROMA 
NO P. 

Secretario lng. Maqta. Na\'. 
ERNESTO SIERRA HDEZ .. 

Tesorero Cap. Alt. JOSE A. 
RAMOS S. 

Al cabo de diez meses de tra
bajo hemos podido únicamen
te recurriendo a la aportación 
de cuota.e; personales, arren
dar un recinto social, amue
blarlo dentro de nuestras po
sibilidades, y fundar el fondo 
de defunción para los socios 
que deseen obtener este bene-

. ficio. 
A la fecha eJ Círculo "OFI

CIALES DE MARINA MER
CANTE" cuenta con 150 so
cios activos, cantidad que se 
tiene prevista aumentará en 
el presente año a igual canti
dad. 

Es importante "eñalar que 
dicha ag1•upación va de acuer · 
do totalmente con los precep 
tos ordehados por el Primel' 
Manda ta . o C. A D O L F O 
R U IZ CQRTINES, pues de e8-
ta unifi ación de critel'io del 
personal de la Marina Mercan 
te Nacional se ob endl'á lógi
camente una amplia colabora
ción y mayor entendimiento a 
nue~tra1' autoridaQes de Mar i
na. 

Bl Cí 11culo de Oficiales de 
l\Iarina Mercante ~elicita muy 
coi·dialm nte al C. Contralmi
rante I ODOLFO G O M E Z 
MAQU~O con moth·o ele la 
designac16n d'e qu~ fué objeto 
al ser nombrado Secretario de 
la Mari1 a Nacional y se per
mi oo expr~arle su conside1·a
ción y rl!Speto. 

1 

A continuación iilsertamos el 
informe que rindió el Capitán 
de Altura J. Leo't>ardo Roma
no P. al haéer e11trega de la 
Preside1)cia del í r e u 1 o de 
Oficiale:J de la Marina Met·
cante al Radiotel,grafista Ru 
bén Da1Ko Mora ,t-J . esforzado 
marino que ahora lleva el ti 
món de la Asocli ción. 
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''Oficiales de Marina Mercante'' 

CIRCULO CULTURAL SOCIAL 
APDO. POSTAL 1056 TAMPICO, TAMPS. 

DIAZ MIRON 711 ORIENTE A LTOS 

COMPAÑEROS OFICIALES -DE LA MARINA 

MERCANTE NACIONAL 
Con motivo dC'I cambio de Mesa Directiva de nuestra Asociación, que se efectúa el dia <le hoy y en rr-1 

carácter de Presidente de la misma, deseo informar a Uds. en forma explicita, sobre las actividades que he
mos desarrollado. 

Es mi Intención que los Compañeros que aún no pertenecen al Circulo ''OFICIALES DE MARINA 
MERCANTE", así como las personas que por la indol e de sus actividades li<•nen vínculos con la Marina Mer
cante Mexicana, tengan una Información sincera y correcta de la idea que nos nevó a fundar nuestra So
ciedad. 

En el mes de fchrPro del año ppdo. después de algunos cambios de impresiones con los compañeros quC' 
laboramos en las Embal'caciones Mercantes de este Litoral y en vista del pt1co o casi nulo desarrollo que hn 
tenido nuestro grupo Profesional, decidimos fundar nuestra Asociación la que se denominó Circulo Cultural 
y Social "OFICIALES DE MARINA MERCANTE", habiendo llevado a cabo esto, el dia 24 del mismo mes v 
año, es dcc:11·, el 21 <10 febrero de 1955. 

Los principale~ motivos que nos indujeron a la fundación de nuestro Circulo, fueron ; que a travPs dl• 
años pasados, nunca se había tenido una mutua y amplia comprensión del compañerismo ProfC'sional rl<' 
nuestro ramo, en otras palabras, que las dificultades que nos Impone nuestro alejamiento debido al trnbn.lo 
han superado a la voluntad de unificarnos y comprender mejor nuestros problemas; es por esto y quizá pm· 
evolución lógica de la época, vamoc; siendo más comprensihlf"s para poder encauzarnos dentro de los llnea
mlentm\'1uc debe tener todo Profesioniata para hacer más efectiva su misión como tales y para tal fio es í11• 

eludible unificar nuestro c-rlterio Profesional, en Ixneflcio de la Marina Mercante Nacional. 

Otrd de los fh1Ps principales que perseguimos es la ayuda mutua o sN1 la ayuda que merece un com
pañero de Profesión en todos los a&peetos, ya que si es elemental y humano aliviar males ajenos, con princi
pal razón estamos obligados a oto1·garnos ayuda entre nosotros: en este renglón y al cabo de 11 meses de 
trabajo, hemos podido organizar últimamente el Fondo de Defunción, habiendo hasta la fecha 18 Socios ase
gurados y existiendo para tal fin la cantidad de $ 1,800.00 en poder de la Tesorería de este Circulo, cantidun 
que creo se irá aumentando al palparse los resultados de este beneficio. 

Además, propugnamos también porque de dicha comprensión y compañerismo <1c logre la ayudn fran
ca y desin1C'resada en la resolución de Problemas de carácter Técnico que confronte algún Socio de nuestro 
Organismo y finalmente creo que es deseado por todos nosotros el poder TENER un Centro Recreativo, el 
que si por ahora no nos puede brindar el confort que desearíamos, no esté lejana la fecha que si i¡egulmoi- con 

Aunque quizá me desvíe un poco del objetivo ch? esta Información, deseo y ruego a toclos los Socios en 
una. 'forma atenta, no Ólviden cumpllr con lo marcado en el Inciso (a) del Articulo 10 de nuestros Estatutos, 
o seli, ceder un Volumen para la Btbllotcca que está en periodo de formación, ya que será en beneficio propio 
de nuestros coasoclados. · ltumho ... 111 '1ur 
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En el aspecto de relaciones, me pet·mlto lnfol'Omr a Uds. que aprovechando mis Vacaciones en la 
Ciudad de México, el dia 17 de enero del presente año, ful Invitado por el Cap. Juan de Dios BonJlla, Pl·esl
dente del Colegio de Murtnos, a entrevistar al C. SecJ'e tarlo del Ramo, en unión de una comisión de Malinos, 
con eJ fin de felicitarlo y presentarle nuestros t'C'spl't~, httbiéndome podido enterar de la gran voluntad ., 
flm1eza que tiene, el Sr. Mlnlstro Robe110 Gómez Maqueo en el engrandecimiento de lf\ Marina MerC'ante 
Mex1cana; con este motivo lo ente1·é de la exlstenclu de nuestro Circulo, solicitándole nuevamente el subsidio 
de $ 500.00 mensuAles, que desde hace meses hemos venido gestionando se noR otorgue, para lo cual me sefla-
16 hablar con su Srlo. Particular Cap. Enrique A. Lorenzo y desde luego me permltl entregarle un Oficio. 
cuya copla obra en el al'chivo del Circulo. 

Refiriéndome a la gran voluntud que tiene el C. Srio. de Marina Vicealmirante Roberto Gómez Maqueo, 
en el engrandeclmiento de la Marina Nacional, expreso a Uds. que otorgó recientemente al Colegio de Ma
rinos toda su ayuda para que dicho Organismo salga del anonimato y resurja con todas sus facultades que le 
concede la Ley en el Ejercicio de sus funciones, por lo que en bien propio de nuestros coasociado-:: cambié 
Impresiones en el sentido de estrechar nuestras relaciones y colaborar mutuamente con el citado Colegio. 

Como podrán observar. hemos estado trabajando dentro de nuestras posibilidades tanto económicas 
como atend!,tndo el factor tiempo y digna es de alabarse la voluntad y colaboración con que cada uno de ui-
tedes nos ~ :~ udado para llevar avante nuestros ptinclpios que son nobles y que por esta lndolu, son Jn
destl'uctlbles. 

En nombre de la Mesa Dit'ectlva que me honro en presidir, slrvanse todos los Socios del Circulo Cul
tural y Social "OFICIALES DE MARINA MERCANTE'' recibir nuestro más sincero agradecimiento por la 
indiscutible colaboración que nos han dispensado, sollcltllndoles tengan la misma deferencia hacia nuestra 
Mesa Directiva presidida por el Compaftero Radioteleg1·afista Sr. RUBEN DARIO MORA NQRBER1".), 
CAP. MARIO CA;RGO ZANOGUERA y el Ing. Maquinista Naval Sr. JORGE MORALES,SANCHEZ, en 
su cargos de Prest te, Secretarlo y Tesorero respectl vamente, quienes con esta fecha empiezan la labor de 
dirigirnos. 6 . 

"UNJ.UN Y ACCION" El Presidente. 

Tamplco, Tamps. ·Febrero 2 de 1956. CAP. JOSE LEOBARDO ROMANO PIMENTEL. 

la perseverancia que hasta hoy hemos demostrado, 1e ngamos un Recinto Social dignamente presentado, en 
el que tendremos ratos de esparcimiento en unión de nuestros famlllares y amistade8. 

' Independlentemente del Informe detallado que debe rendirnos nuestro compaftero Cap. José A. Ramón 
Sánchez, en su carácter de Tesorero de nuestra Asociación, quiero expresar a Uds. el estado general que guar
da este Circulo. 

1o-Con techa 15 de mayo de 1955 se comenzó a pagar la renta del local a razón de $ 600.00 pesos mensuales. 
.... . 

2o-En junio del mismo af\o se compraron a plazos loH siguientes muebles: 

1 Máquina de escribir Remlnglon Rand en . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,300.00 

1 Gabinete Librero Metálico en .. . . . , .................... . ................. .. . . . . .. . 

1 Escrltorio Ejecutivo (metAllco) en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Escritorio de Volteo (metálico) en 

1 Sl1la madera, en ..... ............... . ........................ . ....... . 

1 SUlón giratorio 

Total ................. . 

890.00 

1,390.00 

l,190.00 

35 00 

360.00 

$ 5,165.00 
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Adeudando a la fecha $1,736.00 

3o--También en este mes se compraron en la misma forma de crédito: 

2 juegos de mimbre seccionaJes y 

2 lámparas de mesa en la cantidad de ... . .... . . . ......... . . ... . .. . ..... . . . .......... . $ 1,827.00 

Adeudando por este concepto la cantidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,100.00 

4o--En igual forma se adquirieron 20 sillas Malinche con un valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 7900.00 
totalmente pagadas a la fecha. -

5o--En reswnen, el Circulo tiene de gastos mensualees las siguientes cantidades: 

Renta del local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 600.00 

Sueldo de la empleada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.00 

Pago de letras por mobiliario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452.00 

Portes correo, luz y demás gastos menores, aprox.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00 

Total $ 1,477.00 

Suma aproximada $ 1,500.00 mensuales. 

' 
INFORME ANUAL 

Quiero hacer hincapié, en la forma tan espontánea y digna de tenerse en cuenta de los compañeros 
que han cedido al Círculo en forma permanente y transitoria algunos objetos, como son: 

1 Radio-Consola y Discoteca prestada por el Ing. Maquinista Naval Sr. Fausto Camargo Zanoguera. 

1 Cafetera Eléctrica donada por el Ing. Maquinista Naval Sr. Ernesto lñiguez Ulloa. 

1 Lote de 60 Libros Técnicos de Ja carrera, cedidos por el Estado Mayor Naval de la Secretaria de Marina, 

a gestiones hechas por el C. Cap. de Navio José Orooco Silva; y en general el Circulo de "OFICIALES DE 
MARINA MERCANTE" por mi conducto, hace patente su agradecimiento a todos los Socios y demás 
personas que han hecho donativos para nuestro recinto Social. 

Loable también es, la actitud manifestada por los señores Capitanes Augusto Azael Pérez, Luis G. 
Priego y demás Funcionarios de este Puerto al dispensarnos toda clase de facilidades y ayuda para tratar de 
resolver favorablemente el sentido y doloroso caso sufrido por nuestro compafiero Cap. Luls G. Sevilla 
Seeman. 

Sobre este aspecto, y con el único fin de otorgar al compañero Sevilla toda la ayuda posible, informo 
a Uds. que el dia 31 del mes ppdo. y aprovechando la estadía en esta localidad, del C. Ministro de Marina, 
Vicealmirante Roberto Gómez Maqueo, u.na comisión integrada por el Cap. Luis G. Priego, Luis Priego Be
~·ea, Hel1 Morales Acosta, Rubén Darío Mora Norberto y el suscrito, Jo entrevistamos con el fin de solicitarle 
su ayuda amplia para la resolución favorable del problema que confronta nuestro compañero Sevilla, ha
biéndonos prometido desde luego su apoyo en este sentido. 

1tu111ho . 1tl \111r 

P4¡'1na ~ 
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Sociedad Cooporativa de Prod. Pesquera 

\\PESCADORA. DE MARIS
COS", S. C. L. 

R{'gil,,tro N' 1888 P. 
,1elt·hor ON1mpo 27 Ponlentt' )111znth\n Sin. 

Pre!-!ldente ,Jf'!>ÚH Burr{)n 
Set•returlo l<' ellpc l\llllt\n 
Te,ort>ro ~alvudor lburru. 

F<>licitamos d<" todo re!il¡>eto al Sr. Sr<'r<'
tario de ~farina Vi<'ealmlrantf' 

ROBERTO GOMEZ MAQUEO 

por su esfuf'rzo tendiente al mejoramiento 
económico y soch1l de los trabajadores pesca
dorc~ de la Nación, 

"Programa de Progreso Maritlmo". 

~f Rf'LO de 1956. 

EumENID H. CIAYOU, s. A. DE c. v. 
~lAOOI DI P«OIICklfot IIAIIIIOI III Al Tl llU 

............ { 1-11 ono. ,_ uu110. 
COSTHO UfC fUIITA H 1.AUII 

IIUAYMA■, ■ONOR.,_, -
' Pei.quero "Almirante BTenton ", ('ons: 

tl'uido por el Cap. Dtego 1\'fartínt•~ Coro
na, para c.ongelnr productos maranos en 
alta mar. La botadura fué en 1945 y St> 
hundió el 1952. Fué el primer buqut' 
t·ongela.dor de ta América Latina. 

CASA ZARAGOZA 

GUAYMAS, SON.,MEL 

Pesquera Cano Haro, S. A. 
Pu~eu Obre,rón Nrun. 185 

Gl'AYMAS, SONORA, MEXICO 
Apartado postal N• 269 

Sr. Vloealmlranfe don Roberto G6mez 
~laqueo, Srlo. 4e ~a.. La lndastrla Pes
quera del Pan;' eepera que 8UI gestiones en
caminadas a mejorarla en todoa ,entidos sea 

, :u.na l'élllldad futura -y por MO felicitamos 
sinceramente a Ud. vleJo y sincero Amigo de 
los Trabajadora del Mar. 

Marzo de 1956. 
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NUEVOS FUNCIONARIOS EN MARINA 

\ 1w Al111ir11nlt• .-\11101110 \ 1\tqtw'I. d1•J 'lt•n·u 
tlo, ('omnnclunt<- G<•1wral dP 111 ~rnrndu. 

\'l1•P•.~h11lt·1111I ,• h1n11 dn < ln1fJll11 1 Ortl1,; ,Ji>f1• dt• 
1 1 1 111 ... (111 1 - ' ',. 1 1 \ 1 ' 11 ' 

\'lt·t> Ah1111·1rntc Héc·tor :\lelxulro .\lc•ju11dr1•. 
Ofklul Mayor ele hl SPc•rrtnrin df' lfarln:t. 

<'onfrnlmlruntl' Alvaro sundo,•nl P1mllncl11, 
., •• , ,. 1 , .·,1·111, ' \, \ , , 1 



~cilor \llc,tor LUtJlll' ~alunuevu. 
Olrt>t•tor de <'ue11t1L y o\rlmlnl'I\ radón. 

Cnpllán dt> ~11vlo, C. G. AlrrNlo l\lrirc¡11P:r. 
Rlc•urio, ,Jefe de Ay11da.nte~ del (' . Sf'r•n•tnrlo 

de :llurinu. 

R11mh11 • . 111 )111r 

C'apitii11 clt• ,111rhm " c•rnm1t,, J.:nr1<1111• 
Lor+>mm, S t>t·r1•t11rl11 Pnrth-uhtr (l,,J (', s , ... 

, r f'tario ti,• '1url1111. 

St•i\or A~w,tit1 Oh•ro Sll\:11 
,Tt•ft• 1l1• lu Orlr-lnu de> ( 0 111¡,rn-.. 

P!\~lrm 31 



NO ES SUFICIENTE SE·R LIDER 

Se habla mucho del arte del li
derazgo y de los lideres. Tiene su 
importancia el que asi sea. La ins
piración que tiene como base el pre
cepto y el ejemplo es un factor vi
tal para la formación de nuevas 11:e• 
neraclones de lideres. La verdade
ra habilidad para ser Uder es la ca.; 
tállsls esencial que debe buscarse 
y fomentarse cuidadosamente, pe
ro ésta nunca existirá n1 funciona• 
rá en el vaclo. El llder en si, no se
rá suficiente por si solo. 

La historia relata detalladamente 
las acciones de lideres y ha distin
guido a aquéllos que las han llevado 
a cabo, pero ~eneralmente no re
lata Ja actuación de los colabora
dores que los han acompañado en 
la ejecución de sus hazeñas, sl se 
dice que tal misión tuvo éxito o fué 
un fracaso, y el fracaso o el éxito 
fué debido únicamente a la Rcción 
del 11der, no se dice la verdad com
pleta. 

Poca gente se da cuenta de que 
la Armada funr.lona en todos sus 
planos, por medio de una gran con
ffan2a en el valor moral del indivi
duo. Un análisis detallado de las 
condiciones en que el servicio na
val se desarrolla, demostrará que 
el oficial o el marinero casi siempre 
escogen el término medio entre el 
minimo y el más alto promedio de 
su habilidad para llevar a cabo su 
faena. Muchas veces se ve el caso 
de que un superior exigente se de
je llevar por las apariencias y juzga 
un hecho como excelente sin serlo 
y los resultados de la equivocación 
caen completamente sobre los cola
boradores que trabajan y luchan 
con lealtad y eficiencia. 

Hay un concepto claro del buen 
Uder. Necesitamos que ha y a 
igualmente un concepto claro del 
colaborador. 

Si hacemos un estudio acucioso 
del arte de ser Uder nos llevará éste 
muy pronto a dos consideraciones 
básicas que a veces nos pasan des
apercibidas: la primera et que no 
se puede guiar si no se tie11e coope
ración; la segunda, el gula necesi
ta siempre alguien a quien guiar, 
y a menos que no haya una rela
ción voluntarifl E>ntrE' el líder v •m 

, Por el Capitán de ·Corbeta ORAR
LES O. GIBSON, de la Reserva Na
val de 108 Estt,dos Unld06 de 

colaborador, el lider se encuentra 
maniatado. 

En la Armada encontramos tres 
tipos básicos de gente: lideres, co
laboradores, y los que podriamos 
llamar los "viajeros". Siempre hay 
u n a infortunada tendencia de 
amontonar juntos al colaborado y 
al "viajero" y aceptar a éste como 
un miembro pasivo.· Esto constitu
ye un gran error, la acción del 11-
der va siendo saboteada por los 
"viajeros .. y los flojos. Es el colR
borador el que hace fuerte al lí
der. La formación de un buen cola
borador es una tarea de selección y 
entrenamiento, una tarea de doc
trlnación y sobre todo una labor de 
dedicación individual. 

El colaborador constituye un ac
to, y al mismo tiempo 0 11e se cata• 
1011:an las cualidades del Uder. tam
hlén vamos a hacer una relación 
de las del colaborador. Estas se de
rlvs rár, slmplP.mente, de un examen 
detalJado de las carRcteristicas ne
rP.sarias del llder.. Vamos a exten
derno~ más en este punto. 

Cua.louler obra nue necesite 111 
Inspiración de un Hrler. neva en 1¡! 
un conjunto de m·incipios; exp O• 
nlendo algt mos cie éstos. aunoue ·,10 
en su orden de lmportan<'la, un 
buen lidel' debe poseer: 

Un conocimiento completo de la 
labor que lleva a cabo; 

Un conocimiento de los hombres 
bajo su mando; 

habllldades que los inspire:; 
lealtad; 
iniciativa· 
lmparctalldad; 
habilldad para delegar la autori

dad Y, 
ser cuidadoso d~1 blenestll.r de sus 

hombres. 
Hay otros factores más que pue

den ser necesarios para algunos, 
sin embargo hay quienes necesitan 
menos de los enumerad os. Estos 
nueve principios llenan e·, propósito 
en si para que una liger ·a discusión 
nos permita enfocar el ·concepto de 
"buen colaborador". 

Es axiomático el h1:1eho de que 
el lider debe conocer S'.J labor si de
sea conservar el refJpeto de sus 
hombres. i. Pero qu(• pasa con el 

Amé·,ica.. 

colab1.>rador? ¿ Creemos que tam• 
blén 11 él le es necesario conocer su 
!abo,·? ¿Acaso no necesita que en• 
tienda la relación que tiene la par
te a ue él desempefia en el conjunto 
de 1.a labor entera? No es suficien
te que un hombre sea capaz de 
apretar un botón o de empujar • ma 
pF .Ianca. El saber "cómo" sin dar• 
Sf· cuenta "por qué" produce autó• 
.matas, y un buen colaborador no 
f s un autómata. 

El llder debe conocer a su gente 
por medio de la observación. de la 
pslc•olog iR y de su habllidad para 
manej, ,, las relaciones humanas. 
Los requisitos necesarios para un 
buen colaborador son el compene
trarse con el fin que persiitue, con 
las personalldades y las idloslncra
clas de su Uder y las de sus com
pai\eros. En ese conocimiento es• 
tá su fuerza, porque de esa manera 
él también empezará a conocerse a 
si mismo. 

La habllldad para hacer que la 
~ente lo sis¡¡:a, es una cualidad inna .. 
ta en el Uder que ha de hacer que 
los hombres oue lo sigan quieran 
hacer al'to, quieran seguirlo y auie• 
rEtn 1rlunfar por él. A su vez. el co
labontclor debe ser susceptible a ser 
lnsph'adc. Vale la pena p1msar y 
tenPl' en cuenta c>ue esR capacldBd 
está por encima de cualqu1er cinis
mo o e~olsmo. Sl~nlfica poseer la 
canacidad rle r-rPH en la Pxistencia 
v la necesidad del llder. Para esto es t'E!(!Uisito lndtgpensable el poseer 
una gran amplitud de miras, y en 
el caso de un fracaso o una desilu
sión inesperada, tener la convicción 
necesaria para no desanimarse. 

El buen lider es leal a la fuer-ta 
armada que sirve y a sus hombres. 
El colaborador debe ser leal en el 
cumpllmlento de su deber, a sus 
superiores y a sus compafieros. No 
con una lealtad de labios para af u e
ra, si no una firme convicción de 
que 'este es mi equipo y bueno o 
malo, es m1 equipo". No una de
voción servH, sino un pleno sentido 
de lealtad que en el momento de 
duda, lo haga inclln~rse siempre al 
lado y en beneficio de sus superio
res. Es esta una clase de lealtad 
oue no sujeta ni esclaviza. lo deja 



en libertad, no para murmurar o 
hacer comentarios destructivos, si• 
no para hacerlos honrados y cons
tructivos. 

La Iniciativa en el llcter, significa 
el valor de actuar ron independen
cia cuando tiene la convicción cla
ra de que debe hacerlo. Es en este 
estado de conflania en si mismo 
cuando el personal a sus órdenes 
hacP prodigios. Muc•ha'i veces, es
tando este perEionetl más a mano 
en el lugar rle lo" hechos, está en 
condiciones de saber qué es lo que 
se debP hacer en el momento pl'e• 
l"lso Ve CC>Res, que él únicamente 
PSté en condiciones de hacer bien, 
y en las que si no obra en el mo
mento oportuno nunca se podrian 
llevar a cabo. En otras palabras 
ratá en s•t Ol'Opio terreno en cuan
to o la tntcif'tlva en le accUm v esto 
nuede llevarlo a e-randas alturas en 
la verlflcacion del trabajo que su 
lnldativa le ha encomendado. 

La lmpercialldad para con el 11-
der puede llamarse más propiamen
te parcialidad razonada. si Ae r.on
stdera en nrimer lwrnr la mlld6n y 
de~oués todo lo demás. Para el buen 
colaborador es muy Importante e~
tA parclalldart razonacla ya que mu
chas ver.f~ ttene oue hacer su pro
nlA derlsión en el caso de que su 
debe, vp rontra SLl nersona e sus 
oroolos JntPrP~es. En eqns casos 
RV oar,.lalidad ,·azol'lRda tiene nue 
estar de acuerdo al tenel' que 1U7.• 
~al' A sus SI\OPT'iores o al ~ervldo 
con la parcialidad nue se JA debe 
exialr v ron ~u sentido común. 

SI un homhre 01 1P se enruentra 
t>n una po~lclón de Hder, es Incapaz 
de delegar su autoridad en otros, 
no es Uder, pues se traiciona a si 
mismo con su falta de confianza en 
st y en sus subordinados. Del otro 
lado de la moneda aparece el co
laborador. Este necesita la capaci
dad de aceptar con gusto la auto
ridad y la responsabilidad que le 
dele¡uen. A esto va lmpUcltamen• 
te unido un conjunto de habtllda-

des y actitudes. Conocemos al tipo 
que acepta la responsabilidad a re
gañadienteR. Lleva a cabo su tra~ 
bajo con precipitación y se siente 
feliz cuando devuelve la responsabi
Udad y reg1·esa a su 1rnonimato sin 
responsabilidades. Este hombre ha
rá un papel pobl'e como llder cuan
do le llegue su turno 

El buen colab01•ador ctebe estar 
siempre preparado para actuar, y 
pronta y gustosamente debe acep
tar la autoridad r la responsabili
dad que le delegu1.?n. 

Una de las cuu lidades más Im
portantes del Jlder es su habilidad 
para hacer decisiones y esto es un 
hecho porque la decisión es parte 
Inherente al li<for. El buen coope
rador juega un papel complementa
rlo y se requiere de él su habilidad 
para aceptflr las decisiones, es de
cir, su obediencia a la decisión he
cha por una autoridad superior. 
Esto no significa obediencia ciega, 
pero si aquella clase de obediencia 
voluntaria que se basa en el cono
cimiento y la convicción de que úni
camente debe ser uno el que man
de, que aJ equloo lo debe dirlglr un 
solo capitán. Ya sea que se le ha
ya consultado o no para hacer una 
decisión, el deber del colaborador 
está claramente Indicado y descali• 
sa en la Aceptación voluntaria de 
tal decisión. 

Un buen lider debe preocuparse 
por el bienestar de su gente. Debe 
esforzarse en dar a su gente el me
jor ti·ato fislco y mental hasta don
de sus fuerzas y la misión encomen
dada lo permita. También es gran
de 1a responsabilidad del colabora
dor eP elite sentlrto. D,·hf> poner en 
segundo plano su comodidad perso
nal. Debe darse cuenta de las llml
taclonPS del momento y de las ne
cesidades actuales de la virla naval 
que prevalezcan col'I relación a les 
no31blliciades de su comodidad. FJS• 
to reouiere una limitación a sns de
mAndas v de las de sus compañf'ros. 
De la misma manera que el llder 

GRACE hlNE 
AGENTES DE 

se preocupa por su bienestur er 
buen colaborador debe ser 1•om
prensivo. 

Vamos a dar una lista de In!- ca
racterísticas que debe poseer un 
buen colaborador. 

Un buen colaborador: 
Sabe cómo llevar a cabo su ta

rea ~ conoce el lugar que ocupa 
con relación al <'Onjunto. 

Conoce a sus lideres y a sus igua-
les; 

Tiene capacidad para inspirnrse; 
Es leal; 
Tiene iniciativa, es responsable; 
Posee una razonada parcialidad; 
Acepta la responsabilidad sin re-

servas y C'sta prepnrado pam ejer• 
cer la autoridad que le delc".~uen; 

Acepta positivamente las cl,•risio
nes de la autoridad superio1 y se 
esfuerza en cumpltmentarlas: 

Está compenetrado de las lirnf ta
clones esenciales con relación a su 
bienestar y no molesta al mando 
con la carga de exigencias indebi
das. 

Viéndolo desde este punto de vis
ta, el concepto de buen colaborador 
tiene su amplio significado, perfec
tamente distinto a aquel del miem
bro pasivo de la Armada. El buen 
<'olaborador tiene sus responsabi
lidades por las que vale la pena vi
vir. Cuando estos aspec:los fallan 
el mejor líder r racasa. Si una de lAs 
principales tareas del líder es la de 
formar buenos colaboradores, no es 
menor la tarea del buen t'Olabora
dor de constituirse en la C'Uaderna 
maestra de la obra del llder. Uno 
sin el otro es como el brazo sin ma• 
no. 

La autoridad está en el lider v 
ron la autoridad va la responsabi
lidad dP. la acción. P.sta es la Jpv 
tne,corable del mando. Pero cuán 
fárll es llevar el vmm de la Autori
dad v ""finto máA liviana es la re~;
ponsabUidad si el mando se ve ri?
f orzado por la cooperación positiva 
del personA I hA 1o s:11q órrlenes. 

CONTINUARA 

AGENCIAS MARITIMAS DEI: PACIFICO, S. A. 
GANTE 4 DESP. 306 TE:t. 12-99-44 Y 35-50-71 

MEXICO, D. F. 

H11n•I .,, 11 1 \ ti, r 

Servicio dt- buques entrl' 
Put'rt-Ok de Acapulco y 
Mnn:ianillo y Canadten-
11e11, NorteamericanoR y 

Centroamericanos t>n la 
('o,;¡ta del Pacírtc<., y del 

CarlbP. 



GRADUACION DE 
N.U EVO s-

G U A R D ·1 A M A R I N A S 

........ o 

EN LA B. ESCUELA NAVAL 
MILITAR DE 

ANTON LIZARDO, VERACRUZ :
EL DIA 4 DE 'ENERO DE 1956 
EL Vl~almlrante An· 
tonto Vúquez del Mer 
cado, Comandante Gt>· 
neral do la Armiu!A, 
dando lectura al dl&
curRO que pronun<'ló 
con motlvo de la gra
dua<'lón de los n11éV<n

GunrdJamarlnaH . 

C. PRESIDENTE cfo la ltepúbllca. aoompafuHlo por 
ecretarl o de l\fo.rlna, el Gobernador del Estado de 
M:lruz, el Comandante General de la Armad& de M(>. 

, el Comandante de la Tercera Zona. Na.val ~lllltar, 
omandante de la Reglón Mlllta.r, e l Director de la 
F:!lcu.ela. .~aval MUltar y otras per»0nalldades du, 
e la cere1monh\ d~eotrega. de cspadua a los nuevos 
Jardla.ma,~tnas " raduodoi, en el herok-0 plantel. 

1 
lzq111 ... , ·ct1\ r.e dt•-iflll'II el g rupo d(• ll\ltWO'I <,u11rcli11• 

nl\"I di' lu • \rmada d~ :\1rxlc-o qup rcl'lblcro11 ,ui,, 
lu'I de., l\lun os tlPI C. Pré'llclente dt> In ltf-'¡111blk11 

don Adolro R11l1. CorUru-s. 

Páa'lna S.& 



. , 



PAl,ABRAt-. DIRJGJDA'-1 Al. Pf)K· 
~ONAI, nE GUARDIAMARIS,s l' 
CADET&"l oi,; LA 11, 1-:..,cttt;LA NA· 
VAi, l\JILJTAR, POR KI, C, VICEAL· 
MlRANTE ANTONIO VAZQUEZ DEI, 
:\lt:RCADO, f'OMANDA~'l'E OKN& 
RAI, J>& J.A AR.'1ADA, CON MOTI· 
VO DI~ J,A í'ERE.'1ONIA DE ENTRE· 
GA 1m ES P AD A S. ( I tle ent•m de 
19MI - Anh'ln l,lurdo, Ver). 

BX(;J<~U:NTJSJ';\1O Sf~_soa PRJ,:.~1-
l)K,111,jTE DE J,A RF.PlJBl,ICA: 
~E~OR VJCEAL'MlRANTE SE<'R& 
TARJO DE MARINA: 
SE1'0R GOBY.:RNADOR: 
AUTORIDADl<;s ~l\'11,1':i-., :\111,ITA· 
RES V NAVALF-8: 
SE~ORAS l' Sl<:IQ'ORK~: 

C OUARDIAMARIN A~ Y CAOETF..S 
rEDF.I, H. COJ.EOIO ~ULITAR \ ' J>F.: 
lil,A H. F.SCUELA NAVAi,: ~ 

Permltldme ante tocio, >C<'l' <•n c•bta 
feliz oca11IOn, el portavoz de la Murlna 

•de México, para dar a usted, i;et\or Pre
esldente, nuestra rcapetuosn blenvt'nlda 
, a esta H. Escuela y agradecer el ha• 

b2rnos honrado con 11u pr<'11<'ncla a es 
le Acto. 

I)e,-ro nprovt.'C'hur e,-ta oclU!lón, no 
,61o ¡,nr,, pa,tentlzar nuestra 111nc01 a au• 
mlraclón p111 su df'voclón ni bien rle 1a 
Patrl11. '11111 t.imbl~n. parn proml'terk> 
nue11u 1t te,u1wru df'dlcudOn parn que 
11u em1>dl<• pUl'!IW "" t•I futuro mantl• 

l
m o <!e Méxll'o :;e vt>,1 corunado por PI 
fxltu. 

Prometemo:. a tu,wcl. i-<•l'wr P1 ci;lden
le, sl•gulr csll'lctamt•nte In ruin qut• 
l·on tanto aderlO 11011 ha !ljadu, mis• 
mu I uta que.> el de:,allenlo > las vl<-1s1 

1
1udt•i. e:.taban borr&ncto de.• mw1tl r1:1,-
mf'nlt•~. 

11 
1.Pt¡ina S6 

sa,;RORE.~: 

}:;s siempre mouvo el<' ho11da satit,• 
tncclón srr testl~o de una ,·crémunla 
,·orno In que t''ltnmo:-. prescnc·lnllllo. 
tludn su ult,, .tlo1 esplrllu11l )" 1x,r m.11 
car ella un11 etapu porft•t•tuml.'1111.• rlcfl • 
nlda. Ha trnulmulo lu ¡,1 ~ptll'a1.•1611 ll!t·· 
nka, resultudo <ll• lo:, ,•slul!rt.o:-. dt' 111 
Nad0n y c\t• lo:-. dt•svelos )- 1.•i.¡,cranzns 
11, padres u tuton's ) ch• 1011 mtwton•,, 
(IUll!lll'S 1•11 1•1,11\a lltl, cl1• 'il\!4 l'Sf~nl). 

han pu<' ... to todo 1111 nll,.nto f>Ar'l que la 
P111rla 1-ec·nla lo,- , , ... . _, ,e 
la cultura y el l'11plrlt11 lm:ulcados en 
In nueva gt'ner,wlcin 

Este ado e~ l ;.i rulmlnat•lón tlt> una 
primera etl\pa cuy11 éxito ahora !iOmo~ 
Afortunado, en contemplat eon or~u 
llo Se han sorteado tlK1os loi. 1•st.-olloi. 
que emrnfu, ol dnrle to, rna a 11111\ l>'l:i 
terla robusta y sana y una ,,rlcntncl6n 
a una mente Infantil que ha 1,ttlo mo• 
delada al bien, gracias ni ejcmulo. la• 
borl08ldad y e13plrltu de sacrlllclo de 
sus Jefes y ProfcsorN1, habi(,nrlos.• lo 
¡rado, por as! decirlo, s u lncorpor,H:i6n 
a lo ml.ía preciado que todo el ., •úi; Pll<'· 
do poseer : Su Juventud, espt'ranzu .) 
fortaleza del maf\ana. 

~ 1~ ~ O R DIRECTOR, HK~ORJ<;.i,, 
PKOt•t,;80tC.ES DE ESTA lfEROIC'A 
t: C't t!LA NA VA 1,: us felicito por los 
magnl tlcoH f r u t .os qut- presentAls y 
que con t>l refléjo cte vuPstra dedlcn• 
dOn ~ patriotismo y que estr vuestro 
d<'ber cumr,lh!c, blrva dl' estimulo po• 
ra ('ontl11u1tr cm vucstl r l\fé.n de supe• 
rnC'IOn 

Jóvene11 ~- cadetes de nuestr o Herol• 
t•o Colegio Mllltnr. qut• haMls venido 
guluntcm~lltt' 11 ,1rumpat'l1.1.rnos en este 
arlo y II dcd,· adiós y desear buen vla• 

E momento en que el aeftor Prf• 
• i. &pdbllca hace entrera a un 
~lamarlna de su Deflpacho y Ea• 

JMl.d&. 

f 

J1• R vuei-11 os he1 man,,,, qut• ho\ t1bu11• 
donan e,-ta-., aula:, ~ 1,1• t•11!11•11tan h la 
vida réal: Vue~tt a ¡,rci.c11l' IU noi, enor• 
gullece y es de un -.11lur 11wstimable. 
va que• vul•st, o futu1 o esta lnumumen• 
l<' Heu,to 1tl de 1•1los ) , -01110 t ompaf\l' 
10s compm tlréh, las mbmus ,nrli,f:w• 
<'Iones v las mismas vklsitudt•!,. Prucu
rnd tt'fon:ar mu1unmcmtt> , ucstroll! ei;, 
plritus en b1:11u!klo dl• nuestra Patl'ta 
y legad n lns g1•ne1 udonei- CutUl'lUi l•s· 
ic tdeal <Ir l'11tn11at'ledsmo que tanto 
os enaltl't·e. Al regrcso1 al honur:ihle 
vlantel, llevad .1 lm cornpul\erui. que uhl 
quc•d1u on, 111w!il10 frlllf.'l'IIUI saludo ,. 
record11rllt•s 'l\ll' ll'il!'\ t-',IU,- OIUl'O!- pl\l, 
pila el mismo ,.,p1rltu qui• 110s le~nroti 
nmislru:, mayon•:;. 

CaballérO!-- <.:uardlnmarlna!I, In:. <·u• 
blernas dt• nuc:;tro~ buques no Olu 
o,; esp,•1 ,111 sino que n1•c1•::lltan vu~s
tr., :,dVln juvtmll h <•Is a n•Co1·t11r las 
Cllns cubriendo los hUl'l'Os qut• d tlem• 
po ) el destino han abll'1 te, en ello .. -¡. 
S,:,ré\s un mE>mrnJe dt- :llknto II lus com 
pafle1·0., p11ru rc•for-1a1 i-u ft• t•n l'I fu• 
ll 1,, m,,1 \timo 1h• :\11•:...lt ... \ J1•,1 ru ~•~ul 
1,,\jt- e<; et,• lo mi1 ... }.11t."·i1,,t,1 : J,1 il11-.1ó11 
hrnv\a y purn d1• la lll"Plll ud, compar• 
1\da con vue ... 11 º" <'vmpaflt•ros de viaje 
, ª f>niv1•drnd ~11 ex(lf'r1e1H la, puc•s !-.Ó• 
Ir, < e cs,l f<>ll7 <omunl6n i;uri:11·ú el ro 
1>ustedmlC'11111 d1• los µllarc•s de nueRtrn 
I nslltucll>n 

Caballeros Gunrdlnmarlm,s, ~ols afor 
tuni:tdoi-., porq\l<' lnlc-la\~ \'UC'Strn vida 
rnarlnl'l·a bajo lo:-- mfts vromett'dOrt!s 
au~¡,!doi-.. Rige.• I•)" rtestino~ dr nuestra 
Pa 1 .• el p1 lmPr nombre ¡,úblku que 
hn pue11to su r,. en m1C'slro" ma, rs )" 
~ulen lit' ha <'1 n~tltuldo cm el máR 110• 
hdo ) julclo~,1 precursul' clel Cll!uro 
marlllmo de rMxlco. 

(Paa a la pislna 1u > 
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El Pescado Barato Como. Medio Para 
Mejorar la Dieta del Mexicano y Como Base 
Para el Desarrollo de la Industria Pesquera 

El problema que el pals tienC' 
que resolver para obtener alimento 
barato para una población con un 
incremento anual de cerca de un 
millón de personas, se r,resenta ca
da dla más grave y má! dlflcil de 
resolver. 

Los campos del bajio; explotados 
durante siglo!, dan muestras de 
cansancio, el monoproducto, el ara
do egipcio y lu erosión, son posl
blementf' las causas principales. 

Los campos nuevos que se han 
abierto a la agricultura, se han de
dicado, en su mayoría a siembras 
de algodón, cafta de azúcar y trigo, 
con la siembra de este grano se 
han logrado casi nivelar el consu
mo nacional, evitando la importa
ción. 

Los campos por abrir a la agri-
cultura en las cuencas del Papa
loapan, GrJjalva y Tepaltepec, son 
un buen prospecto, pero a pesar de 
que en un futuro próximo obten
gan mayores cantidades de alimen
tos agricolas, tendremos también 
mayor número de bocas que ali
mentar. 

Lo mismo se puede decir de los 
alimentos animales. En la ganade
rla, como la agricultura los costos 
de producción son cada dla más al· 
tos y paralelos a éstos, aumentan 
los precios de transporte, por lo que 
las poslbllidades de obtener a limen
tación barata para el pueblo, son 
escasas. 

La pesca, que pudiera ayudar a 
resolver el problema. está dedlcR
da. en su mayorla al producto de 
lujo 1•amarón, langosta, huachl
nango, t ,alo, etc. Sin embargo la 
pesr.a l t, 'lductos más abundantes 
com l \t' la sardina, la maca-
rela 11 ln, es precaria, a pe-
sa (:i productos podrian 
ayu ,. o "'l' el problema de 
la nltn •> ~ 1 a.rata distribuyen-
do I I ci '· jo precio. 

l\ , i l f. C )itán de nuestra 
M~m.. '<. •1 1 aclonal AROL-
00 AL l..\ 1D E conocedor y es-
tudioeo ma erla, en Jargas 
charlas l , l 'Jtdo de este 
asunto, y ha , , · \dt- caso la opi-
nión de cie • 'TL. ' J. LIND-
NER, ut 110 1 rlc o. dedicado 
a estudlr la q v , n.<rlderado, 
en el Unlt ~ ·• '"J d ,v11d-
llfe ServlCl. 11 unél au ·ldad. 

El Sr. Lh. r 
sonal de nueb "M [ 

n11mho lll tu 

queras, y ante la carencia de ver
daderos estudios de la pesca en 
México. aceptamos esta opinión por 
venir de un hombre que ha dedi
cado su vida a esta disclplJna. 

No creemos que el Sr. Llndner 
conozca mucho nuestros problemas 
pesqueros, pero si crc<?mos que de 
una manera general, y basado en 
~us conocimientos universales de 
esta rama, pueda cxternar una opi
nión que se acerque bastante a la 
rPalldad. 

Su I P.orla rte nuesti·as posibilida
des es la sl~1..lientc: 

"El grado hasta el cual se pue
de desarrolla1 la lndw~triB pesaue
ra en MPxico es llmitado. CualqulPr 
artividad de pesca se encuentra 11-
mltada por la abundanclR de la po
blación pesquera v por el mercado 
oue existe para los productos. e~ 
derir que una ppr;;ouer\a se deter
mina por la cantidad de pece~ que 
las aguas tJUedan sostener Y pol' h-1 
capacldacl de venta de éstos en los 
mercados. 

Existen dos clases de mercados 
para dichos productos: El mercado 
de exportación y el mercado nacio
nal. De los dos, el mercado nacio
nal es el único Reguro¡ por razón 
de que sobre él la nación puede te
ner dominio completo. El dominio 
del mercado en el extranjero se 
encuentra en gran parte en manos 
del pais importador. En cualquier 
momento, el comprador puede im
poner restdcciones sobre la impor
tación, como por ejemplo, cuotas; 
o puede aumentar las tarlf as de 
importación. Cualquiera de estas 
medidas bien podria, casi instantá
neamente, arruinar una empresa 
pesquera grande que dependiese de 
un mercado extranjero. Como bien 
lo sabemos todos, muchas de las 
pesquerías principales de México 
dependen enteramente de sus mer
cados extranjeros. 

En Méxlco, casl todas estas pes• 
cas de exportación se pueden cRli• 
ficar de productos de lujo Y, como 
veremos más tarde, parece que en 
muchos casos la explotación de es
ta pesca de lujo se encuentra casi 
llevada al máximo de su potenciali
dad y con muy pocas orobabilida
des de Que se desarrollen nuevas 
pesquerias de otros productos. 

El mercado nacional mexicano, 
todavía ne se encuentra aún bien 
desarrollado y parece que hay mu-

chas problemas que se tienen que 
resolver antes de que puedan ocu. 
rrir cambios Importantes en este 
mercado. Esto será tratado más 
ndeltmte, por lo que vamos a con
cretarnos, ahora, a considerar el 
asunto de los peces mismos. 

Prlme1·c empecemos con la Idea 
ftmdamental del alimento de los pP
ccs. Sin grand~s cantidades de ali
mento, no podemos tener gr&ndes 
cantldade8 de peces. Se~ún pruebas 
indlrcrtas. parece que extensas su
nerflcles de las aguas alrededor de 
las costas mexicanas no pro:tucen 
alimento~ en cnntidades compara
bles a las re11:lones del mundo don
de se encuentran 103 peces en vran 
~bundancla. El conceotc aT\tlPuc 
de que lo, rnores. en las lat\tudes 
má~ altus, tienen mayor rlque-1.:a 
pesauerSl oue los mares tt•oplc~le~ v 
<utbtropicales, va no está aceotndo. 
Tampoco persiste la teol'ia de qUl' 
en todas partes el fltoplancton 
constituye el allmento básico en el 
mal'. Todavla podemos, sin embar
go, confiar en la regla de que para 
tener una pesca abundante es nece
sario que ten¡amos abundancia de 
allmento para estos peces. Ahora 
bien ¿ cuál es el origen de este ali
mento de los peces? 

Principalmente, este alimento 
tiene tres origenes generales: el fl
toplancton, el detrito que produce 
el fltobenton en descomposición y 
el detrito de la tlerra. 

Considerando primero el fitoben
ton encontraremos que no abunda 
en ninguna reglón de los litorales 
de México, salvo en la costa oeste 
de Baja California. Con esta excep
ción, podemos hacer caso omiso del 
fltobenton como fu ente importan
te de alimento en aguas mexicanas. 
Nos quedan por lo tanto dos fuen
teq de aumento: el fltoplancton y el 
detrito de la tierra. De éstos con
sideremos primero el fitoplancton 
de las aguas litorales. 

Por desgracia, no se ha llevado a 
cabo en las costas mexicanas nin
gún estudio sobre la abundancia 
relativa del fltoplancton. Por lo 
tanto, ne tenemos una base verda
deramente se~ura para precisar la 
producción relativa del plancton en 
estas aguas. Podemos llegar, no 
obstante, a conclusiones ~enerales 
oor otros medios. Un método es por 
le transparencia del agua. En las 
aguas que son muy transparentes 



ne abunda el plancton. Pueden 
~onsiderarse c o m o relativamente 
transpa1entes muchas de las a~uas 
litorales c€rca de las costas de Mé
xico. Comprendidas en esta cate-
1;01 ía son las aguas caribes de Qum
tana Roo, las del Golfo de México 
por la sonda de Campeche, v gran 
parte de las aguas litorales del Pa
cüicc al sur del Cabe Col'rientes. 

Poi revla general, en las aguas 
litorales donde abunda el p].Af'ton, 
se encuentran numerosos cardúme
nes d€ peces isispondvlosos tales co
mo arenques. sardinas y anchoas. 
Según se sabe solamente en las 
:JCTU8S al norte de Cabo Conientes 
ha bitsil" ~sa"' f'i;pedec; mS3rinas en 
cflntidfir\es dr irno011;mcia. A lgu
nas exi~t~n en el Golfc rle .México. 
l')ero evl<\entcmente no abundan en 
ranlidadeg compuralJlcs ron lns ci-
pecies semejantes en las costas del 
noroeste. Y con estas breves ob
servaciones, dejemos el fitoplancton 
para considerar el detrito de la tle-
l'ra. · 

El detrito de la tierra proviene 
de dos orígenes: el que traen los 
ríos y el que se fo_rma por la des
composición de las plantas en las 
lagunas y en los pantanos de los 
deltas. No hay un modt le dis
tinguir entre el traido por los ríos 
y el producido por otras causas, ya 
que los rios generalmente desem
bocan en lagunas o en deltas pan
tanosos, por lo que no intentare
mos separar estas dos fuentes de 
alimentos terrestres. Es obvio, sin 
embargo, que en Baja California 
los rios no pueden tener mucha im
portancia como fu entes de alimen
to básico. De la misma manera, 
en las aguas de las costas de la Pe
nínsula de Yucatán no pueden pro
ducirse cantidades muy grandes de 
detrito de la tierra. Por otra parte 
el alimento de origen terrestre, in~ 
clusive el plancton de las lagunas y 
el de los pantanos, parece que es 
el elemento principal del alimento 
de la mayoría de las costas mexi
canas. Peces tan importantes como 
la lisa, el robalo y el sabalote, al 
igual que el camarón, dependen en 
gran parte de esta fuente de abas
tecimiento de alimento. 

Es probable que en el Golfo de 
México, el alimento de origen te
rrestre sea más importante que el 
de cualquier otro origen. El mismo 
caso probablemente se presenta en 
el este de Oaxaca v en Chiapas. 
Indudablemente es abundan1e, tam
bién, en la tierra firme de la zona 
entre Guaymas y Cabo Corrientes. 
Por importante que parezca la tie
l'l'a como fuente de alimentos en 
el mar, probablemente no se com
para con otras regiones del ~lobo 
en las que. debido a la abundancia 
de esta clase de alimento, se pro
ducen grandes cantidadei,;, de peces. 
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~n gran parte de México, la preci
t>ilación pluvial es escasa; existen 
pocos ríos de iMportancia y no hay 
muchas regiones donde se encuen
tren grandes pantanos. 

Por regla general los fondos de 
arena, concha y c·ol'al, son pobres 
en detrito, en comr>aración con fon
rlas ar\vacentes de Jodo o de arcilla. 
Grandes extensiones de los fondos 
en las costm, mexicanas en el Gol
fo y Mar Caribe son de arena, con
cha y coral. 

Tomando en cuenta todo lo ante
rior, es probable que las aguas me
xicanas de mayor riqueza pesquera, 
sean las de Baja Calüornia. Es pro• 
bable también, debido a la falta de 
alimento básico, que el promedio de 
kilogramos de fauna marina por 
unidad de área, en las aguas y los 
r ondos poi lodo el litoral de Méxi
co, sea mucho menor que el del 
Mar del Norte, o el de los Grandes 
Bancos. No quiero decir con esto 
que las aguas costeras mexicanas 
sean pobres en fauna maritima, pe
ro sí digo que estas aguas no son, 
forzosamente, abundantes en f au
na marítima y que el solo hecho 
de que México posea extensos lito
rales en dos océanos, no justifica 
afirmaciones en el sentido ª" que 
México posee recursos pesqueros 
ilimitados, ni tampoco hay una ba
se para comparar la posibilidad de 
explotación de'estos litorales con la 
producción de las regiones de ma
yor producción pesquera de1 mun
do. Los recursos pesqueros en las 
aguas alrededor .de México, son li
mitados debido al monto de ali
mento básico que se put:?de produ
cir en estas aguas, y parece ser pro
bable que, en extensas regiones de 
estas costas, no abunda este ali
mento. 

Ahora, apartémonos del proble
ma del alimento, para considerar a 
algunas de las pesquerías más im
portantes de las aguas que rodean 
el pals, con el propósito de buscar 
algunas conclusiones respecto a és
tas. 

La pesca más importante de to
das; en la costa oeste de México y, 
sobre todo, en las aguas que rodean 
Baja California, es la del atún. Las 
especies del atún son peces de alta 
mar, donde, como bien se sabe, la 
explotlición de esta pesca por par
te dE' pescadores mexicanos, no es 
importante, casi toda se lleva a ca
bo nor pescadores de los Estados 
Unidos, quienes llevan el pl'oducto 
a las empacadoras de San Diego y 
San Pedro, California. Claro está, 
oue tornando en tenta el monto 
de la producción se ve que abunda 
el atún; sin emba1·go, hay quienes 
creen, que el atún esté sufriendo 
UI') agot;:1miento. Actualmente Mé
xko está estudiando un proyecto 

para aumentar su pesca del atún. 
Es probable que el éxito de E?ste 
proyecto dependa di:? diversos ele
mentos, por ejemplo: la continua
ción de la abundancia del atún, el 
grado hasta el cual México pueda 
de~arrollar y sostener los merca
dos extranjeros, y el grado hasta el 
cual se puedan desarrollar los mer
cados nacionales. 

La pesca que ocupa el segundo 
lugar de importancia es la del ca
marón. Esta pesca parece estar li
mitada en cuanto a la cantidad que 
se pueda producir. Según las indi
caciones actuales, la pesca del ca
marón en el Golfo de California, 
entre San Felipe, Baja California, 
y Altata, Sinaloa, ha llegado ya a 
su limite máximo de producción, y 
la producción futura en esta región 
dependerá de la variación anual de 
las cantidades de cama.i·ón que se 
produzcan. Esto se demuestra por 
el hecho ele que a pesar del número 
creciente de barcos que se vienen 
dedicando a la pesca de este crus
táceo la producción total ha aumen
tado muy poco en las dos últimas 
temporadas. A la vez, el promedio 
de las cantidades pescadas diaiia 
por cada barco ha disminuido con
siderablemente. 

Aparentemente la única manera 
como se puede aumentai· la produc
ción de camarón en la costa oeste 
de México es la de la extensión de 
la pesca hacia reglones nuevas. Es
to nos hace preguntar: ¿cuáles son 
las regiones productoras de cama
rón que todavía n0 están explota
das? De nuestros conocimientos 
sobre los factores que rigen la dis
tribución del camarón, parece que 
quei;lan dos regiones: la zona com
prendida entre Mazatlán y Cabo 
Corrientes y la región entre Salina 
Cruz y la frontera con Guatemala. 
La producción de estas regiones no 
es comparable con la del Golfo de 
California. ·, 

Trasladi¡ndonos del Pacifico al 
Golfo de México. encontramos una 
concentración de camarón en las 
costas de Tabasco y la parte oeste 
de Campeche. Estos campos pes
queros son de origen bastante re
ciente: sin embargo, según infor
man los pescadores resnccto a las 
tendencias de su producción, es 
muy probablP y hasta posible que 
la producción de estos campos ha, 
ya llegado a su máximo. No quedan 
otras reglones en los litorales me
xicanos del Golf o de México, ni en 
el Mar Caribe, que presten posibi
lidad ni siquiera como para acer
carse a la potencia de producción 
camaronera que existe en la l'eglón 
de Campeche. 

La explotación de la sardina 
azul, otra pesca importante se en
cuentra limitada, en este país, a 
las aguas de la costa oeste de Baja 
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California. El futuro de esta pcs
qu~ria puede· considerarse en el 
momento, como cuestión discutible. 
La producción de esta especic 1 l!n 
los Estados Unldos, en donde nor
malmente sobrepasa u la de :\16xl
co por céntuplo, ha disminuido de 
manera alarmante en los últimos 
afios. Existen dos teorias sobre es
ta disminución. Una es que las 
sardinas se están agotando y la 
otra es que por algún motivo des
conocido, se dedican, ahora, a mi
gt·aciones anormales. A pesar de 
estas teorías, es posible que la sa,r
dina azul pudiera tener una may0t: 
importancia para México que la que 
rep1·esenta actualmente. No enten
demos el por qué esta especie, no 
ha alcanzado en México una im
portancia más grande. Las explica
clones probables son muchas pero 
nln~una parece estar relacionada 
directamente con la abundancia ac
tual de esos peces. 

En los litorales mexicanos, la 
macarela del Pacifico abunda en 
casi las mismas aguas en que abun
da la sardina azul. Y de la misma 
manera que la sardina, parece ser 
más abundante que lo que indica, 
tomando en cuenta su explotación 
actual. La macarela como la sardi
na es, fundamentalmente, un "pes
cado barato". El enigma de la sar
dina azul parece ser también el mis
mo de la macarela del Pacifico. Es
tos problemas parecen ~er básicos 
y se tienen que resolver antC's de 
Que México pueda aumentar lll pro
ducción de esta clase de pesca. 

Ahora, si consideramos la totoa
ba, este pez se encucnt1a única
mente en las a21.1as del Golfo de 
California. También Parece que Sl' 
producción anual es limitada si nos 
atenemos a los informes de los pes
<'ndorcs, lo que hacC' sospechar que' 
estf' agotándosl'. 0<' todo~ modos, 
no se puede contar con la totoaba 
como una fuente de abastecimien
to de pescado con posibilidades de 
gran aumento. 

El robalo, otro grupo de J)('ces 
relativamente importante, abunda 
también en las dos costas mexica
nas. Aparentemente, únicamente 
en ciertas regiones del Golfo de 
México, existe una pesca del roba
lo de alguna Importancia. Los cam
pos de pesca de esta especie que se 
encuentran en la costa oeste e!'-.tán 
relativamente inexplotados. Esta si
tuación se debe probablemente a 
que no tiene demanda para la ex
portación, y que sólo tiene cierta 
importancia su demanda en el mer
cado nacional, y nos volvemos a 
encontrar con el problema del 
"pescado barato". Queda por com
probar hasta qué grado se puede 
aumentar la explotación cte la pes
ca del robalo, pero es indu:iable que 
ésta se puede aumentar al incre- · 
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mental'se la demanda. 
El guachinango y el pargo, como 

el robalo, abundan en las dos cos
tas. Estas especies, lo rrismo que 
la del robalo, se explotan con ma
vor extensión en el Golfo de Mé
xico que en el Pacifico, y tienen 
cierta demanda para la expo1·ta
clón. No hay seguridad en cuanto 
a si se podría aumentar notable
mente la producción de guachi
nango y pargo en el Golfo de Mé
xico. Desde hace varios años la 
producción del Banco de Campeche 

, no ha aum~ntado y los pescadores 
vienen queJándose de la escasez del 
pez en este Banco. Sobre el gua
chinango ) el pa1·go del Pacífico 
se sabe muy poco. 

La producción de abulón, cuyas 
especies abundan en la costa oeste 
de Baja C'·ilifornia, se encuentra 
limitada t II unu faja angosta dt• ll
toral, la mayor parte de la cual ya 
se encuentra en explotación. Pare
ce que las posibilidades de un au
mento en ~u producción aparente
mente son muy pocas. 

La langosta, de la cual existen 
varias especies, habitan en amb1 .; 
lito1·ales de l\·1éxico. Actualmente 
su explotación se lleva a cabo so
lamente en la costa del Pacifico 
de Baja C&lifornia. En ninguna 
parte par('CC que exista en concen
ll'ueiones c·omparnblrs con la~ cll"l 
camarón o In sardina. Las rt3gionei;; 
no explotadas actualmente pem 
que en lo futuro podrán entrar en 
producción, se encuentran en el 
Golfo de California, en el litoral de 
Baja California y alrededor de la 
Peninsula de Yucatán. Nunca lle
gará a ser una pesca muy impor
tante, por la sencilla razón de que 
no existen suficientes langostas. 

La lisa se encuentra 'también en 
ambos litorales de México. En di
versos lugares parece ser bastante 
abundante, pero en ninguna parte, 
exceptuando posiblemente las La
gunas de Chiapas, se explotan has
ta su limite máximo. La lisa cier
tamente es otro "pescado barato'' 
y otra vez volvemos a encontrar el 
fenómeno de una falta casi com
pleta de explotación de un "pescado 
barato", abundante. 

La sierra, como la lisa es abun
dante en ambos litorales, es un 
"pescado barato" y actualmente no 
está explotada en relación con su 
abundancia. 

Al considerar, en resumen, las 
pescas actuales mAs importantes 
de México, nos damos cuenta de 
que. con la excepción del camarón, 
no hay ninguna que sobrepase de 
una oroducción de cuatro millone!
de kilogramos anuales. Esta canti
dad efectivamente es pequeña en 
comparación con la producción de 
h1s p~squerias principales del mun
do. Nos damos cuenta también 

que muchas de las pescas rncxica-
1'\S!S como por eiemnlo, la del abu
lón, el tibu1ón, 1~ totouba y el ca
marón hun Ucgndo ya, o husta ex
c,.dido su limite máximo d<' pro
ducrión, o van rápidnmentc acer
cándc.se a este niwl. A<lemf,s de 
" ·o, enc;;ontramos que muchas de 
las pe!lcas más lmportanks, l'Otno 
por ciemplo la del atún, del cttma
rón, riel ubulón. de IR tctoaba rlel 
tiburón v d<' la lango,ta, se cxplo
t an casi exclusivamente para la ex
portación. Efectlvl:lmente se"ún 
Jn,· estadlc:;ticas oubli<'adas por la 
Dlrerrión General de PescR 1• In
duc;tria" Col'\Pxas, ('(lmC' dos terce
rac; partrs cte la nroctucción pesque
l't• come~tibles <l<' la~ costa,;; mexi
"nnns. e Ir PXOlotirn los bar<'os PX
traniP.ro"' o pe:; nara la exoortnci(m. 

Ademñ'i ele lo,; casos \fl oiencio
nados, enconttamo. '!l\C' toclo1s ec:;. 
tos productos pesqueros de expor
tación están comprendidos entre la 
calegoria de producto~ de lujo o de 
semilujo. 

Es de más impo1iancia, funda
mentalmente para México, que 
cualquier otro de los casos aludi
dos, es el hecho evidente de que 

, los "pescados baratos" 1 verdadera
mente abundantes, no están explo
tados en un grado comparable con 
su abundancia. Además, ocunen 
en México anomaltas tale!- como la 
de que un pescado que debiera ser 
barato, alcanza un precio de lujo. 
;,Por qué será que las únicas pe~
cu~ mexicanas de wrdadera impor
tancia ya sean de exportación o de 
consumo nacional, son productos 
de lujo? ¿ Por qué la pesca de la 
sardina y macarela de Baja Cali
forn1a no ha ido al mlsmo paso de 
esta misma pesca que se hace a 
unos cuantos kilómetros al norte? 
Estos y otros muchos problemas 
semejantes son los que señalo yo 
como el "problema del pescado ba
rato" de México. Este me parece 
ser el punto básico de la pesca me
xicana. 

Ningún pals que yo sepa, ha fle
gado a ser una nación pesquera 
verdaderamente importante, sin an
tes resolver; prlmeramente el pro
blema nacional del "pescado bara
to". La mayoria de las pescas 
principales del mundo dependen del 
"pescado barato" y yo creo qu, 
México no llegaré a alcanzar su lu• 
gar correspondiente como nación 
productora de pescado en tanto no 
resuelva el problema del "¡ ,. · c10<., 

barato". 
Y ahora se nos presl:· 1la la cues

tión más importante. ¿ Cómo podrá 
México resolver el problema del 
"pescado barato"? Honradnm~nte 
no lo sé. Existen tal multiphdad 
de factores que parecen ser lns cau
sas de la situación que, evidente
mente no hay ninguna solución 
prcpie

1 

~ sencilla. Al contrario. PP. 
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rece haber una multiplicación de 
soluciones 11ece5arias. Puede set 
que In solución fuera la siguiente: 
incremental la competencia en to
da la Industria pesquera, desde el 
pescador hasta el comerciante al 
detalle; producción en grande esca• 
la y venta con po··a utilidad por 
unidad; envases meiorados; aumen• 
to de consumo local; nivel de vicia 
mñs alto c:iarn el pueblo; invt•sti
gaciones tecnlcas para desarrollar 
la pl'esentación aceptable del pes
cado que abunda pero no tiene de
manda; campañas de propaganda; 
f acllldad~s de transportes mejora
das y aumentadas; mejores méto
dos de manejos; aumento de frigo
ríficos y plantas congeladoras; mé• 
todos mejores de pesca, etc. 

Como se puede ver, estas solu
ciones no se alcanzarán fácihuente, 
ni se conseguirán de la noche a la 
mañana. Probablemente tardará 
algún tiempo la consecución de 
ellas. De la misma manera, México 
probablemente tardará algún tiem
po en resolver su problema de "pes
cado barato". Sin embargo, mien
tras más pronto se resuelve. este 
Problema mejor ser.á para el pais 

1 " y para el mundo entero . 

La exposición del sefior Lindner, 
hecha de una manera general, pero 
que toca puntos vitales de nuestra 
industria pesquera, demuestra la 
necel:!idad de un estudio concienzu• 
do d~ nuestras posibilidades y, ba• 
sados en este estudio plantear la 
solución de nuestro problema pes
quero que vendria a ayudar a re
solver también nuestro problema 
de darle al pueblo allmentaclón ba• 
rata, sann y abundante. 

El doctor Battemanne, uno de 
los técnicos holandeses que inte~ra
ba la sección' de pesca en la misión 
holandesa que contrató el gobierno 
de México el año de 1954. en plátl
ras con el suscrito, que lo acompa
fló en su gira por todas las costas 
de nuestros Utomles. proougnaba 
por la creación de un Instituto Na
rlonal de Pesca. como los orJ,?s:1niza
ooq pm· este térnico hoJanriés en 
Indonesia. la India v Brasil, para 
oue es~udiara, organizar"' y fnmen
tar~ la oesca f'O el patq, En •os 
puntos de su informe relacionados 
con sus obset'Vácione~ en el ns:11 ... , 
nronuso la formAción de este Insti
tuto v además ofrel"ló sus servlclos, 
no obstante que toJos sus lnte\·e~"'~ 
f.\C,ti\"' ,=n Rohmda, f)Rra Hctuar co• 

rno consejero y coordinuc'lrn· O()I' L•n 
ti-t>minc de tre~ J1ñ0-: Pn el nur con
s\dPt'R l1a au0 PI Tt'\~tlfl1t" o:>QtRtiR en 
cc"'niciones ciP rl1\r sus frufos. 

No cahe dud11 011i:> E>n h1 nrs"fl 
hHv un::t fuente de ,1llmento b~tralo 
v r\e s11bor-nductos Cl\lP r.c-mo l()c; cie 
alimentación n aveg ,. los el{' abo1,o. 
srriu n una gl'all a, uda pura resol
ver el problema de la nutrición de 
un pueblo constantemente en au. 
mento y con posibUldades limitadas 
en su agricultura. 

En cuanto a las observaciones 
del S1·. Lindner, seria bueno estu
diarlas y comentarlas, y compro
barlas, tomar de ellas las que pue• 
dan estar en lo cierto y aprove
charlas para bien de nuestra indus
tria pesquera. 

E>.'isten varias fu entes de estu
dio con relación a la pesca pero ge
neralmente no están coordinados 
ni laboran de acuerdo con un plan; 
seguramente seria de mucha utlll
dad que la Dirección de Pesca e 
Industrias Conexas de la Secretaria 
de Marlna, formulara un plan de 
estudio y coordinación ya que la 
Importancia del caso lo amerita y , 
es casi seguro que las altas autori
dades del pais lo tomarán en cuenta 
para bien del m19mo. 

Sociedad Cooperativa de 
Pescadores de Mazatlán, 

S. C. L. 

CARLOS ESCAUNTE 

t\Uembro de In F'ederl\.Clón ~glonal de Socledade11 
('ooperatlvaH de lii lnd1111trla Pesquera Slnalou

Sonorn, F. C. L, 
BEOIS1'R0 N• 1568,P 

LANGOSTA, CAMARO:N, PESCADO FRESCO V 
SALADO, moA00 DE TIBURON y sus 

DERIVADOS 
CONSTITUCION 148 Ote. TEL. N•• 86,82 

MAZATI.AN, SIN. 

Por conducto de nuestra Revl8ta "Rumbo 
al Mar" nos permitimos desear al sefior Vlce
abnlrant.e don 

ROBERTO GOMEZ MAQUEO 
Secretarlo de Marina 

que su labor en pro del "Programa de Pro• 
greso 1'1arltlmo" se vea muy pronto coronada 
por el éxJto, en bien de la Nación y de los 
trabajadores pescadore~. 

Mano de 1956. 
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propietario y Oúente de la8 

PLAY AS Bl'tIMAVEftALES, 
el Balneario t1é mocl& en la Baf a de Baco

<!hlbampo, 0.)'1111,1; Son. 

J)MeA al teloa- dOli Bobttto G61nez Ma

queo, leoretuto de~ que •ve hasta el 

fh1al la polfttoa ec>lilVUotlva que ha iniciado 

en favor de la Manh& al .Már dentro del 

Programa de~ M&tltlm.o Nacional, 

y que su.s esfueHal fiuottflqaeA en una rea.

lldad que beneflcl~ • Mhh,o 1 a tos trabaja

dores Maritlmos. 

Jtttmho . . 111 M111· 



-----HISTORIA DE -LA MARINA-
Por el Cap. de Altura de lo Marino Mercante 

JORGE G. ZORRILLA COBO 

Recorrió todo el sur doblando al 
Cabo Kantlon, y costeó la parte orlen
tal de Inglaterra, llegando a las Orea
das, para alcanzar las Far Oer. En es
ta época ya era una navegación nota
ble, aunque, seg(.in algunos comenta
ristas, este fué el término de $U viaje, 
i;egún otros, fué el principio . de la lu
cha más Interesante que tuvo que efec
tuar para arribar al misterioso Thulé, 
que unos situaron en las Far Oer y 
otros més lejos aún por ubicarlo en 
las proximidades de las lejana:. flords 
noruegos, hacia el cabo Norte. 

Es Imposible pretender opinar acer
tadamente sobre la situación de Thu
lé <-'n virtud de que muchas de las ca· 
racterlstlcas que se le designan colncl• 
den con las que ofrece Islandia. En 
realidad una conjetura mfls sobre este 
fascinante viaje carece de todo valor 
clentlflco, pues a pesar de lo dicho no 
se citan los volcanes, cuando en otros 
textos del mismo Pytheas se menclo· 
nan los de las Eolias y Llparl. , 

Pytheas es considerado el precursor 
de los exploradores Arttcos. Trató de 
navegar más al norte de Thulé pero 
vlóse obligado a retroceder, probable• 
mente por los hielos aunque en sus 
relatos dice que tué por la enorme can
tlrta<I de medusas que .Infestaban aque
tas agua:,;. Mu<'ha« son la11 oplnionei.-
r<'h~1·t•ntr a •'"ª gran nu\·cgadón de 
Pythl'as habiendo quien supone que lo 
que parece una segunda rase de este 
viaje, [ué en realidad una nueva expe· 
dlclón. Es lógico :,;uponer, que avan
zando el verano y en la creencia, ya 
general de? que el otof\o era mala épo
ca para navegar en el Atlántico y casi 
imposible hat"erlo en el Invierno, se 
cteclc'llese la expedición a Invernar en 
algún lugar de lnglate1Ta en donde en
contraron pesca abundante y pudiesen 
costear el occidente de las Islas, reco
rriendo Hlvernla llrlandal y Escocia 
para esperar el verano siguiente. Su
poniéndose que al mejorar el tiempo 
reemprendleron el viaje con rumbo a 
J3ergen pan de am pasar al BáHlco, 
la costa de Ambar y llegar ul Nev1:1, qu<' 
Pytheas creyó !uese el 1'anals, en ••I 
cual, según su ldiJa geográfica, desem 
boca en el Ponto Euxino. 

Las re!ere.nclas de este famoso via
je de Pytheas han sido conjeturas so· 
bre fragmentos de sus escritos, qm• 
recogieron aótores como 'l'lmeo, su 
contemporaneo y compatriota, y otro:,; 
que pudieron leer los textos originales. 
1::1 gran estuario denominado Neutono• 
món a un dla de navegación ele In Is
la Abalus es descrito por Plinto em 
pleando también algunos fragmentos 
de Tlmeo¡ en este estuario Cque se ha 
supuesto es el Golfo de Rlga), ln ma1 
arrojaba e-n primavera a las playas el 
ámbar, que wndian los habitantes. a 
los teutones. 

Son muy imprecisas las ublcacionei; 
geogrAtlcas que se hat'en en la anti• 

Humho .ni \f:11· . 

CONTINUA 

gUedad. Parece que lo que realmente 
es una evidencia es la navegacll>n a lo 
largo de la costa atlántica de Eut·opa 

'llegando a Inglaterra, y probablemm 
te a Islandia. No es de dudarse que 
de haberse conservado una relación 
detallada del autor de este maravillo• 
so v~e. constituirla la hJstoria más In• 
teresante ele las navegaciones antiguas. 

IX 

"LOS CARTAGINESES Y 
SUS PERIPLOS" 

Durante su expansión en el Medite 
n:Aneo, los Fenicios tu ndaron en las · 
costas de Afrlca del Norte, frente a la 
, Isla de SlcUla, una colonia que tenia 
como capital el puerto ele Cartago. Por 
razón natural estos colonos que po!l• 
terlo1·mente fueron conocidos con el 
nombre de cartagineses, heredaron dt• 
sus antepasados In afición al mar y a 
las expediciones remotas. Comprendlen 
do que Slcllla es una importante clave 
estratégica para poder determinar lru. 
rutas medlterrAneas, establecieron alll 
una factorla y base militar, desa1 rollan 
do un Intenso ti·áfico e, 'Tl.erclal. A se
mejana de sus antepa~ados, los fenl
clos se lanzan también en viaje" de· 
exploraciones arriesgadas, coloni1an• 
do costas en dl.'rrotl.'ros ocld1mtale:,; pr,
co frecuentados. 

Estas navegaciones han originado 
numeroi-as hipótesis entre las cuales 
se cuenta la poslbillch1d dt• que hulM· 
sen llegadu ·1 Anw1 lc-.i. p111 haher eles• 
cubierto los prlme1·os colonos holan 
deses que fueron a las islas Azores, , 
detrl\s de la Isla de Fayal, un gUC'l're· 
ro ecuestre tallado en roca, sef'lalanclo 
con el hrazo extendlclo al Oeste y con 
um1 X qúe era la Inicial de Carta· 
go . grabado en el pcd10 Haciendo 
caso omiso de estas atrevlt.""' conjetu 
ras, hay testimonios reales de otras ex
ploraciones de importancia, que con 
firman qur entablaron relaciones co• 
merclales con los descendlenlcs gadi· 
tanos de los nautas fenicios. De ellos 
deben haber obtenido los dalos necesa 
rios para sus futuras aventuras mar! 
timas, que eran desconocidas por los 
demás pueblos. En algunas ocasiones, 
durante sus expediciones, ni carecer 
de Intérpretes, tuvieron que reali1.ar 
el ''comercio silencioso" ul que se relie• 
re Herodoto y otros autores, como 
práctica de los cartagineses en las cos
tas occidentalei:; de A!rica. Los merca• 
deres púnk'>S dejaban agrupadas sus 
mercanclas en una playa, a la vista de 
los lndlgenas. Estos ponian a un lado 
una cantidad de oro; si no era suficien
te los cartagineses espe1·aban que se 
aumentase. Cuando consideraban que 
era suficiente la cantidad de orn de• 
posltada, la retiraban y los lndigenas 
se llevaban la mercanc!a. 

Siendo Roma todavia una pequef'la 

ciudad lel Lacio. cuando todavla no al• 
borcaba en su apogeo. ya Cartago lm
pPruba en el Mediterráneo¡ al flnali1.ar 
el siglo V, estaba en su potencia no, 
rente según Pllnlo, estando basado e"• 
te podello en la potencia de sus flota~ 
tanto comerciales como guerrer~c;. El 
espil'ltu aventurero y de conquista de 
esta rnz,"l púnica dejó a la posteridad 
el recue1 do de sus expediciones en los 
!amusos periplos. 

La clecHdencla fenicia está señalada 
aproxlma<.1amente por el afio 480 A. C., 
poco antes de la batalla de Hlmera, y 
del periplo dP Hannom Esto lo con• 
firma un pasajt de Herodoto. que, ha• 
cla el afio 450, dice que los cal'taglne
ses se hablan establecido en el Afrlca 
occidental. 

Existe? un relato lnterensantlslmo. 
y aunléntlco sin duda. del notable pe, 
ripio c!e Hannom, que ha lle~aclo a no• 
sotros a través de versiones ~riega,,. 
teniendo, ndl'más de Interesante,; dato, 
geog1·fl!lcos, relatos d<' aventuras en 
algunus dudades tuncfadas por el <•au 
dlllo cartagln~s. mismo que por c1er 
to como era co::;tumbre en esa é¡,oca 
est{1 mocllfkudo por liJS fflbulas que 
con el tln de h•m~1· resaltar dichas tra
ve~ias, eran al,{regada." a éstos. Es apru 
xlmadamenle en el al'to 520 A. C. , 
cuando Hannom :se hac:e a la ma1 con 
una flota de 60 galeras, según el re• 
lato c!e Hannom en una plancha, que 
fué depositada en el Templo de Kro
nos, en Carlago. 

En virtud de que los conodmientos 
J{eogrllflcns en esa época eran muy 
cteíiclcnte. hny varlus hipótesis sobrr 
este periplo, suponiendo Pllnio que es
ta expedición llegó al Golfo de A1·abla 
dt'spués dt· t·ostNII Afrlt•a. Otros auto
res dicen que no pasó de Cabo Palmas. 
Habiendo también la lesls que hat:e lu 
conjetura que <'l Hnal ru~ frente al PI• 
co Camarones. en el rondo del Golfo 
de Guinea 
al mando de Hannom pa11ió de Car• 

El relato del viaje detalla que la !lota 
1ago recalando Gadlr; entre Cabo E.~
parlel } Cnbo Bojad ,r, en donde fun• 
dan 7 <-olonlas, continuando la expedl· 
ción hasta IJegar a una Isla denoml• 
nada Kerne, cuya situación no ha po• 
dldo ser fijada con exactitud Slgute• 
ron navegando poi· un bl'azo de mar 
que "los Intérpretes" llamaron Cuerno 
Hlspérico en el que desembarcan du
rante el dla; pero al anochecer "vien
do fuegos y oyendo sonar muchas flau
tas y ruidos de timbales, tambores y 
gran grlte11o, los sobrecoge l'l temo1 
y por consejo de sus sac-erdot<'S nugu · 
res, abandonaron la isla". ContintAaron 
navegando para ver desde el mar el 
Trono de los Dioses, una tierra ·en lla• 
mas. con un fuego mucho l'T' fls grandt
que los otros, que parecla \Jégar a la¿.; 
esh ellas, observa nao durante el dla 
que éste era originarlo por una monta· 
fla muy alta. EstE' ple-o voldnko pu-
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do haber sido el Kakullma o el Ca• 
marones, at'.m más al sur. Ei:1 curioso 
que a los tre~ dlas de navegación, se 
Interrumpa bruscamente el relato con· 
tlnuando con la llegada de los expedl• 
clónarlos a una Isla donde ven salva
jes peludos, que escapan al verlos, y 
a los que los Intérpretes llamaron "go- ' 
rlllas". Habiendo togrado atrapar 3 
mujeres, que en vlrtuct de defenders1> 
tenazmente se vieron oblliactos a ma• 
tarlas para llevar sus pieles a Carta
go. En esta pal'to termina el perlplo 
de Hannom con la anotación de: •·no 
continuamos la navegación por falta 
de mantenimientos". 

Siendo la base de iju prosperidad la 
mar, Cnrtago trntó de superar las flo
tas de las demáo marlnas, e~tudlando 
sus constructuras, los tipos hasta en• 
tonces generales, buseando la mejorla 
que en ellas pudiese harersc·. Perfec• 
caonaban la linea del casco para obte• 
)l('l' mayores velocidades, rPnju11ta11 h1H 
cuo.derna.~ y aumentan su nomoro pa• 
ra dal' mayor reslst~ndn al cttsco ni 
que le dan mb ei-lorn reduciendo la 
manga. Emplean palos de una sola 
pieza al qut• Izan una gran , ela tl-e.• 
pezoldal, protegen l dan mayor como• 
dldacl 8 los reme1·0s que también son 
'""4" tn~ ,, entr1>t1amlcnlo. Con ostaH 
cmba1·cac:iones llgf'ras ele 18 n 20 me· 
uvs de e.,uora, · 10gran obtener ,·,. toe!• 

dacle., de 7 a 8 millas por hota. Da 
clo el número de sus tripulantes son 
i'.\clles de varal' en ensenadas de aven• 
turas. s pesar de que ya pueden resls• 
tlr los embate.; c!e las mareas aglta• 
das. Los fenicios heredaron n los Ct." 
taglneses el secreto de la orientación 
por medio de estrellas durante la no• 
rhe asi como sus obserwaclunes sobrC' 
las corrlente::1 marltimtts y demos con,,. 
cimiento'\ marineros. Existe lu vel'slón 
ele que en el Ruerto de Cartago rué 
construido el 'cothón" al extremo de 
la pen1nsula. Este "<'othón'' o "dársc• 
na", espado cuadrado con los ángulos 
redondeados, permlt1a entrar un dique 
ReL-o a 220 barcos de guerra a la vez. 
b':1 su!ota o almh·aute te1 la en una is· 
la pequef\a su palacio, al que Iban los 
jefes de expodlclón o de las escuadras 
a recibir lnstl'uCclones y dar cuenta de 
las novedades habidas en sus naves. 
Cartago llegó a ser la potencia mari• 
tima, más fuerte en el Mediter1·flnco1 

P<-'rO u PIIJ'tll' d~ la hatnlll\ naval clt• 
Cumas, en la que lué destruida la flo· 
ta de h.!3 etruscos, se Inicia la decaden• 
eta de su podel'io mar1Umo por estor• 
bttr las aspiraciones de Roma. 

AJ exlcnder los romanos su dominio 
por toda Italia, han entrado en conflk• 
to con los cartagineses en la !sin de 
SlcUla. La posición de esta lsln, que co• 
nectaba c>asl al extremo meridional de 

Italia con la cos~ de A.frica, la sefta• 
Jaba parn campo de batalla entre am, 
bos pueblos, Durante un largo periodo 
ardió la guerra, y aún vencido¡; los 
c~taglneses su poder naval les petml· 
tló reponerse. La sorpresa de los ro
manos debió ser realmente mayúscula 
al verlos rccobmrse v los jefes de Ro
ma tuvieron que reco11orcr que les 
era Indispensable ser fuertes también 
en el mar, por lo que se vieron obliga, 
dos a retorzar su !lota de guerrll, cons 
truyendo naves en los astUl<>ros de 
Ostia. No obstante haber perdido las 
mejores unidades luch>mdo en Drepa, 
no con la maesll'tn nRval ca1•taglnesa, 
no cede la tenacidad rom1rna y rons· 
truyen otras naves, a las que se les do, 
t.'\ de catapultas y pasarelas gJratorlas 
para el asalto de las formaciones esco
gidas entre las legiones, y con esta tác
tica de guerra naval y mediante los 
procedJmfentos empleados el1 tierra por 
los legionarios, en la batalln ele MI· 
lae \:S dtWl'otado el poderlo marltlmo 
de Cal'tago, que después de dos gue• 
!'l'as que sostiene, es aislado del mar, 
y destruido por completo en la terce• 
ra i:,ueri·a púnica. A I ser destruido 
Cartago perecen los últimos grandes 
na.utas ele la antlgU<'dad, acabándose 
las· m11r1tvlllosas aventuras océ¡uilcas, 
qut-dando los romanos cluenos l\bsolu, 
tos dt-1 Medltert'flneo orl•ldentfll. 
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Oortesla de la -

"COrtlPUIA TRASATLANTIOA ESPA~OLA, 
S. A," 

Setvlclo Regular Mensual 
Agentes: 

''F, y G. V AREi.A, S. de R. L." 
VJRAORUZ, Ver, 

~loto1111vt• "G UADA U JPJ<~" lle 16,000 .tont.'lad1u,. 

VICTOR LANDA LOPEZ 
Comerclant.e - Comisionista 

Revolución 58 TEL. 2279 JALAPA, VER. 
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A todo el ¡>er"1nal de Ja Secretada de Marina; 
Me e& ¡ rato poner en oonoolmlento de u&t~de# 
que he abierto los Almacene& Bfmaa S. A, en 
la A venida ,Jall8co, N• 169, donde encontrad UII· 
tecl radlo8, tocadl&c01, televl11orett, muebleH, ar• 
tfCQlos de ooelna y muchaa cosu ma\1, 

Por el •Imple heO'ho de pertenecer uated II e,i~ 
Secretarla tiene derecho a un notable det1cuento 
y a mayore, facilidades de pfllo, - Compare Ud 
precios y plentJe ,.demás en su de1e11ento e11peclal. 

Atentamente: 
CJp, Nav. Ret. B. llrlbe y E. 

Tel. 10.61•!6 
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ALMIRANTES 
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ARMADA 

DE 
MEXICO 
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Almlrant~ MANUEL ZERMERO A,RAI· 
CO, actual Embajador de México e11 No• 
rllf'Jll. Al <'.entro: Almlr&Lnte MAIU(I RO
DIUOUEZ MALPICA, Comandante (·e la 
7,ona Naval lfllltar en Guaymu, Hono• 
NI y AlmJrante LUIS SCRAWFEJ.0E~ 

GER, en dl8ponJbllldML 
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J.11 seftor11 A urea l'. de OrO't.C'0, en trl'· 
~ u. al i\fa~ror Jensen un recuerdo do 
nado por La Aaocluclón de Agregndoi
l'fUltare,- Na.vale" y Aéreo,;, con 111otivo 

de ,u despedida de MAxko. 

1,•11pedldu al l\luyor Sl1nml J. ,frn•w 
, , Agregado Auxlllnr A~reo u !11 1';11 
.1Jnda dl• 1011 E~tudoi. llnhlo!'> d1• Ami 
11·11, ofredd11 por la AM>l'iadón 11 
\.: re,lfucll)<, Nuvulei.. )lllllares y A.Src•o 

el<• la C'lurlucl tlt' ,\l~xko. 
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(Viene de la P11rtn• G ) 
don BE nito Pérez \'aldelomar entonces gobernador de 
la prov ncia, le nombró comandante del oailebot "An
t"l'l".... Dióse. H la vela desde Campeche el 9 ~P O<'tHbre 
,1° 1 ~0H v arribó A La Hctbana. rte la QUP s;11ió PI 8 dP 
dlciemht·e para la Isla de Santo Domln'1:o y de ahí pasó 
u Haití comisionado para an\>glar ciertos tratados con 
Enriqu,° C1istóbal, monarca indígena .de la isla. Poste
riormente zarpó para Baracoa, y, por último, con esca• 
ta en Lit Habana, hizo viaje df> vuelta a Cam})t?che. En 
toda~ slls travesías dei-C'mpeñó comisiones importantes. 
hal.>ienc1:> ganado siempre la satisfacción de su." jefes 

De·ipués de algún tiempo de haC"er pequeñas tra
vesías en la costa de Campeche, embarró de nuevo para 
La Habana, destinado al navlo "Santa Anna" a bordo 
del cual había combatido en Trafalgar. Permaneció en 
el bugu«? hasta febrero de 1815 que fué trasladado otra 
vez a C11mpeche, donde desempeñó algunos cargos ci
viles v rnilitares. 

En 820 fué electo diputado a las cortes españolas, 
aunque por diversas circunstancias no pudo desempe 
ñar su curgo legislativo. Después de la consumación de 
la inde{)l~ndenda continuó al servicio de la nación me 
xicana, i;iendo destinado, en septiembre de 1822, para 
Veracru::, donde fu~ nombrado mayor general de la 
Armada. El 21 de junio de 1822 obtuvo el cargo de Te
niente dt• Fragata; en 13 de enero siguiente ascendió a 
Capitán ,·te Fragata, y en abril del n.ismo año, al man
do de lai balandras "Chalco'' y " Chapela", volvió a 
Campech1? con el cargo de segundo comandante de un 
apostadero que tenla la misión de •stablecer. 

Más tarde fué nombrado capitan del Puerto; pos
teriormente comandante de l\Ial'ina del Estado de Yu
catán, y I uego, en 1825, promovido al Departamento 
de Marinu de Veracrui. Con una escuadra a su mando, 
atacó y bloqueó el castillo dl San Juan de Ulúa, consi
guiendo l H rendición de este último reducto de la do-

minación española, el 15 de septiembre de 1825. 
En febrero de 1826 pidió su retiro de la marina 

que con no pocas dificultades obtuvo. De 1egreso a Yu: 
catán, s~ consagró a la vida privada, hasta 1830 en 
que fué nombrado jc>fe político, subdelegado, juez de 
primera instancia y comandante militar de Valladolid. 
En aquelJa villa llevó a cabo muchas mejoras de orden 
público y material, siendo las principales, la fundación 
de una escuela lancasteriana y el establecimiento de 
una fábrica de hilados y tejidos de algodón, que fué la 
primera de su clase en la República. 

Retirado en 1833 de la jefatura política de Valla
dolid, aparecú de nuevo en la política en noviembre de 
1834, como vicegobernador del Estado, y dos meses 
después, se hizo cargo del poder Ejecutivo. Permaneció 
en el gobierno, con excepción de un breve lapso que lo 
dejó en manos de don Sebastián López de Ller·go, hasta 
el 27 de agosto ,del mismo año en que fué despojado de 
él por la JegisJatura. 

En junio de 1837 volvió a Valladolid con el cargo 
de prefecto de distrito. A consecuencia de su mala sa
lud, abandonó el cargo en 1840, para atender a su cu
ración en la ciudad de Mérida. En esa Capital vivió 
hasta el 16 de diciembre de 1845, que falleció. 

Un biógrafo suyo ha dicho de él lo siguiente: "El 
señor Baranda e1·a un ciudadano ilustrado, laborioso, 
Y, sobre todo, de una honradez y lealtad a prueba de 
todo linaje de calumnias. Sus modales eran cuitos y 
agradables; su trato fino y cortés, y su locución fflcil }' 
amena. Censurábanle el ser algún tanto epigramático 
en su conversación familia1. En efecto, pocos homhres 
he conocido que manejasen el ricliculo.con más gracia 
Y donalr<:'; pero esto, lejos de mortificar, no hacia sino 
dar un. belJo re~lce a su trato privado. Era imposibk 
comunicar al senor Baranda, sin sentirse inclinado ha
cia él''. 

----·-----------------------------------------
A l~'edro Sáinz de Baranda. 

Pedro Sálnz de Baranda· 
El mal'ino de verdad. 
Pedro Sái1·,z de Baranda: 
Morlelo de austeridad. ... 

Campeche festejó tu nacimiento; 
Tu infanci.3 la he1·manaste con las playas; 
tuviste, amamantado por el viento, 
el místico :¡1gorero de los Mayas. 

Pedro Sáinz de Baranda: 
El compafü•ro de Orión 
Pedro Sáin¿ de Baranda: 
Marino de .::orazón. 

En el fúnebre manto de la noche 
aprendiste a platicar con las estrellas; 

• Embarcasti: tu numen en raudo coch(' 
Y te pusistl• a flirtear con elJas. ' • • 

Pedro Sáin:~ de Baranda: 
Capitán de banda a ban<la. 
Vió el Navío "San Fulgencio" 
Tus pininm: de marino, 
En silencio, 
Respetando tu destino, 
Dos parvadns de gaviotas 

Ancha valla te formaron 
Al saber que te mandaron 
Al Navío "Santa Ana", 
¡As de la Armada hispana! 
Y a tu suerte te dejaron. 

Gran caballero del Mar; 
tu hraV\n'a gig,rntesca 
En la gn.•sca, 
Disparando tus enñom' s, 
Demostraste en Trafalgar, 
Enemigos, a montones, 
Viste rodar por cubierta: 
Esto te abría la puerta 
Donde entraste a la Gloria; 
El A nge 1 ele la Victoria 
Te restañó tus heridas, 
Así fueron más lucidas 
las páginas de la historia. 

Acto de oro y esmeralda, 
Hecho que aún se menciona, 
más grande que la giralda; 
La Batalla de Chipiona. 

Rendiste a San Juan de Ulúa 
Y en este histórico Fuerte 
Tu nombre se perpetúa, 
Pues desafiando a la muerte, 
Con tu gente en los penoles 

. 
de la ,E...,cuadra Mexicana, 
vPnriste a los españoles; 
Y al pie del palo mesana 
de tu nave, Capitana, 
Y claro, por tu conducto, 
Cayó el último reducto 
de la ocupación hispana. 

Pedro Sáinz de Baranda: 
Hov la Patria te demanda 
Y en su interior ella anhela, 
Que se te erija una Estela, 
Con los pedazos de quillas, 
los enhiestos espolones, 
los trozos de Mascarones 
oue fueron de tus flotillRs. 
Que se engalane el Castillo; 
Que se empabesen los barcos; 
Que te formen fino marco 
las estrellas c-on su brillo. 
Que repique la Campana 
En lo alto de Catedral, 
v enton('es ''"'ª l Icr::sana 
Hoy qut> es fiesta Nacional. 

Por el Capitán de Fraia.ta C. u. 
RUBEN MONTE.JO SIERRA 

Kumhu . .. ul ;\lnr 



LOS SUBMARINISTAS OBTIENEN 
UNA CRUZA DE PEZ Y ATO·Mo 

Después de diez afíos de experi
mentos con uná amplia variedad de 
tipos especíalizado3, la Armada de 
~os Estados Unidos ha resuelto 
co 1struh' un nueve submarino pa
ra todo servicio, €1 cual habrá de 
~·evolucionar la guerra en las r>ro
ru ndidades del mar -Y posible
rente hasta en la superficie de és
l'e. 

Esta nueva unidad, cuando se en
Fuentre en servicio, hará que el prl
,ner submarino atómico del mun
(lo, el USS NautUus -con lo asom
roso y satisf actorlo que éste es-, 
arezca una reliquia del pasado. 
El nuevo tipo, de formas rechon

has, incorpora no solamente los 
andes avances en Ja potencia de 

ropuJsión submarina que tiene el 
N! autilus, y los subsigUientes bu-
ues de propulsión atómica, sino 
arnbién los importantes adelantos, 
o publicados todavía, que en el dl-
fio de cascos submarinos se han 
rado desde la Guerr-a Mundial 

De todos los experimentos y con
cuentes mejoras habidos en los 

ubmarinos desde 1945, los más im
ortantes han sido los relativos a 

potencia nuclear y al desarrollo 
· el nuevo "pisciforme" Albacore. 
J USS Alba~ore es un pequefio sub 
arlno construido por vía de prue

a que ha resultado tan fructuoso, 
n él diseflo de su casco, como el 
autllus lo ha sido en su prÓpul
ón. 
El Secretario de Marina Charles 

. Thomas, y el Jefe de las Opera
ones Navales1 Almirante ArleJgh 
. Burke, reve1aron la semana pa
da, que la Armada habia "apa
ado" los dos diseños en un su-
ergible de alto rendimiento, del 
al se iniciará la producción. Bur

ue, y el Contralmirante Albert 
. Mumrna, Jefe del Bw·ó de Bu-
es, confirmaron que todos los 
is submarinos del programa de 

pnsti-ucción del año que entra se
án de potencia atómica, pa1·a lar-
" 1h11 •I \fnr 

Poi John G. Morrls, publi
cado l'D el diario: "The Was
hington Post nnd Time.., He• 
ralcl", el domingo 22 de en~ro 
de 1956. 

ga duración bajo el agua, ~ de 
"forma de gota" para una máxima 
velocidad bajo la superficie. 

-"Nuestros nuevos .submarinos 
para todo servicio prometen ser el 
sistema armado más notente de 
nuestro arsenal" --dijo Thomas. 

Desde la Guerra Mundial II, Jo 
Arma_sia ha venido experimentando 
subma1inos de dife1-cntes diseños 
y clases. Primero convirtió ciertn 
número de eJlos, de propulsión die
se!, en ''guppies" (p()scadillos), o 
sea un nuevo tipo provisto de snor• 
kel y de mayor dotación de bate
l'las. para tener más duración ba
jo el agua, y así como de fol'ma 
currentilinea para aumentar su ve
locidad en sumersión. Después la 
Armada construyó y convh-tió cier
to número de unidades para pro
pósitos especiflcos; por ejemplo, los 
pequeños SSK's --submarinos ca
za-submarinos--, diseñados para 
combatir submarinos enemigos ba
jo la superficie; los grandes subma• 
rlnos "picket", construidos para 
dar seguridad por el radar a la flo
ta de combate: submarinos arma
dos con cohPtes dirigidos, para lan
zar proyectiles con cabeza de gue
rra, de carga atómica, a territorio 
enemigo y a blancos en la mar; sub 
marinos tanques, construidos para 
abastecer de combustible, en "ren
dez vous" cercanos a territorlo ene
migo, a hidroaviones de chorro 
transportadores de bomba atómica, 
como el Martln Sea Master; final
mente, sumergib1es transportes ca
paces de desembarcar saboteado
res u otros elementos en costas ene
migas. 

Al mismo tiempo los experimen
tos seguían Jlevri ndose a cabo con 
nuevos sistemas de propulsión, en
tre ellos los de energia atómica. Y 
simultáneamente también, la Ar
mada proyectó el Albacore 

Como los antiguos submarinos 
navegaban en la superficie la ma
yor parte del tiempo, su construc-

ción lnclula una proa, una cubierta 
y una superestructura, disefiadas 
para maniobrar en la superficie. 
Ahora, teniendo en perspectiva su 
operación continua bajo el agua 
con máquinas de energla nuclear. 
se imponía un nuevo diseño. El re
sultado ha sido el Albacore. 

Se cfeó éste con un pequeño 
klosko blindado parecido a la ale
ta dorsal de un pez, y en lugar de 
la doble propela tradicional de los 
submarinos, tuvo una sola hélice 
de cinco aspas. Careció además, de 
cubierta, y su manera de manio
brar vino a ser semejante a la de un 
aeroplano. Las pruebas demostra
ron que la configuración del casco 
del Albacore dió a éste una eficien
cia doble de la del submarino con
vencional. El plan desde un princi
pio fué, por supuesto, de casar es
ta nueva fot·ma de casco con la 
nueva propulsión nuclear; pero la 
propulsión atómica se adelantó al 
diseño de la ~mbarcación. 

El Nautilus fué construido con 
un diseño de casco convencional y 
la mayor parte de sus rasgos auxi
liares fueron duplicados para segu
ridad. El resultado fué que el pri
mer submarino atómico del mundo 
alcanzó un desplazamiento de cosa 
de 3400 toneladas sumergido. 

El segundo submarino nuclear, 
el "Seawolf'', es aún mayor, pues 
tlene una planta de potencia más 
avanzada que la del tipo "Kitty 
Hawk" del Nautilus. La tercera de 
dichas embarcaciones, el "Skate", 
de forma convencional pero menor 
en su tamaño que el Nautilus 1 

Seawolf, comienza ya a sr-1· vns
trulda. Cinco otros subr ,l u1os de 
propulsión nuclear estan siendo 
construidos, según presupuestos 
aprobados por el Congreso del año 
pasado. 

Uno será el submarino más gran
de de la Armada, un buque de al
ta velocidad capaz de operar con 
una rápida "task force" como ex
plorador o "picket" de radar. Otros 
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tres serán buques gemelos del Ska
te. El quinto, será e1 producto de 
todo lo que se ha hecho hasta la 
fecha; es declr, el cruzamiento del 
Nautllus con el Albacore. 

Ciertas estadísticas dadas a co
nocer por la Armada respecto a l 
Naulilus dan una idea de lo que 
puede esper~-se del nuevo prototi
po de los seis "modelos de produc
ción" que se han incluido en el pre
supuesto de 1957. A los doce meses 
de haber quedade, )isto, o sea a 
partir del 17 de ene,·o de 1955, ha 
navegado este buque 26,231 millas 
sin abastecimiento de combustible. 
La mitad de tal distancia la hizo 
bajo el agua -13,140 mllias-, ha
biendo efectuado 365 inmersiones 
en 365 dias. 

En uno de sus cruceros, el Nau
tilus navegó totalmente sumer.it.ido · 
desde New London, Connecticut, 
hasta San Juan, Puerto Rico; una 
distancia mayor de 1300 millas, en 
84 horas. De acuerdo con lo que 
expresa el Contraalmirante H G. 
Rickover, quien es el Que ha hecho 
realidad esta revoluc:ón tan ade
lantada a cuanto podia esperarse, 
en dicho crucero se obtuvieron los 
siguientes récords: Fué la mavor 
-ttstancia alcanzada por subm .. rino 
alguno completamente sumergido; 
el promedio de velocidad en el vía. 
je completo fué aproximadament<' 
de 16 nudos, velocidad que nunca 
antes había sostenido otro subma
rino por más de una hora; fué el 
periodo más largo que haya nave
gado un submarino de Estados Uni
dos completamente sumergido; rué 
el viaje más rápido que se haya ler 
grado entre New London y San 
Juan por cualquier submarino en 
superficie o en inmersión. 

Burke, Mumma y Rickover no 
comentan mucho respecto a su nue
vo sumergible, el "hijo" del Nau
tilus y del Albacore. Pero es proba
ble que tenga una velocidad de cru
cero de 25 nudos y una velocidad 
máxima que quizá llegue a los 30 
nudos, puesto que la velocidad ofi
cial del N autilus es de "un poco 
más de 20 nudos". Será, además, 
más fácil de maniobrar, y de una 
eficiencia total considerablemente 
mayor. 

Burke dice que el hecho de que 
la Armada haya decidido construir 
solamente submarinos para "todo 
servicio" el año que entra -sub
marinos con cohetes dirigidos, para 
ataque de embarcaciones de super
ficie y submarinos, servicio de "pi
cket" de la flota, y otras misiones 
- no indica que la Armada no va 
a i,equerir submarinos especializa
dos en años futuros. Lo que signi
fica es, sigue diciendo, que la Ar
mada ha desarrollado una potente 
nueva unidad y quiere un número 
considerable de esta clase de bu-
ques. 1 .,, 1 r 



DERECHO INTERNACIONAL 

. . 

.. 
SINOPSIS 

PABTE 1.- Derecho Jnt~rnaclonal 
PARTE JI.- Derecho de Aguas Te• 

rrltorlaleA 
PARTE 111.- Reglas de Neutralidad 

Parte I 

DERECHO INTEBN ACION AL 

Definición de Derecho Internacional 

~e llama Derecho Internacional Ma• 
rltlmo a ciertas reglas adoptadas por 
los países ctvlllzados e lndependlentes, 
que los ligan, en sus mutuas relaclo• 
nes, de tal manera que al violarse se 
hacen culpables de una taita que ame
.rita reparación, y en el caso de que no 
)laya ésta, el pals ln!ractor se hace 
acreedor a que se empleen contra él 
medidas pun1tlvas legales que respal• 
den el cumplimiento de ellas. Este es 
el Instrumento de obll¡aclón legal que 
permite distinguir al Derecho de la 
medida de moralidad polftlca del aten• 
tado. 

EL DERECHO INTERNACIONAL 
COMO LEY Y NO COMO 

MEDIDA MORAL 

2. - La de!lnlclón de derecho, de 
Austln, a principios del siglo XIX, abar 
caba <.tnlcamente aqueUas reglas respal 
dadas por una superioridad polltlca. 
Por lo tanto, negaba el titulo de Ley 
al Derecho Internacional. Ahora ya no 
se acepta generalmente esa modalidad 
como una detlniclón absoluta del De
recho, y estas reglas de Derecho ln• 
~rnaclonal son aceptadas como leyes 
por los Estados. Para ello, los Esta• 
aos .se han puesto de acuerdo, en mu• 
chos casos, en conterenclas multllate
r~es, para aceptarlas solamente CO· 

Romho . .. 11I \lh1 

MARITIMO 
COLEGIO REAL DE ESTADO 

l\1AYOB NAVAL DE GBEENWICH 

DERJWHO INTERN'AOIONAL 

por el 

PROFE.SOR C. H. M. \VALDOOK 

mo leyes, y como tales se aplican en 
las Cortes nacionales e internaclonaJes 

3. - Las leyes internacionales se ob· 
servan ~gularmente del mismo mo• 
do como si fueran leyes nacionales, y 
en la guerra misma se observan y se 
les obedece con mé.s frecuencia de Jo 
que aparentemente se cree. Las faltas 
a las leyes Internacionales poniendo co• 
mo pretexto a los Intereses de alta po• 
llttca, dejan muy mal parada a ésta. 

DEFECTOS DEL DERECHO 
lNTERNACION AL 

COMO LEY 

4. - Los defectos que se atribuyen 
al Derecho Interna<:_lonal comparado 
con las leyes naclonales, son los s i· 
gulentes: 

a) Vago e Incompleto. 
b ) Falta de una maquinaria legisla

dora adecuada. 
c) Voluntad natural para la solución 

de disputas perjudiciales. 
d) Falta de sanciones adecuadas pa• 

ra las Infracciones. 
Estos defectos tienen como causa la 

herencia de doctrinas exageradas so• 
bre la soberanla de los Estados bajo 
la cual los Estados modernos sucedie
ron a la superioridad absoluta sobre 
la ley proclamada por los monarcas so· 
beranos del siglo XVII. El resultado 
de esto, además de otras cosas, es que 
los Estados se sujetan a estas leyes 
t'.mlcamente por consentimiento. 

5, - Vago e Incompleto. 

El requisito de consentimient o slg• 
nlfica que en la ley consuetudinaria 
sea necesaria la observación virtual de 
la costumbre y en los tratados hechos 
ley es necesaria la observación virtual 
del acuerdo. Esto hace que la ley ten 
ga lagunas y falta de precisión como 
ley Internacional. Esta situación ha me• 
jorado en los últimos cincuenta aflos 
en forma sensible, debido a: 

al Pronunciamientos judlchtles de l11 
Corte Permanente de Justicia In• 
ternacional v de otros Tribunales 

bl Aumento de la legislación Inter
nacional por medio d<> tratados 
multilaterales. 

el Los poderes dados a la Corle Per• 
manente para poder apltcar, ade· 
mfls de tus leyes vlgentei; 5' las 
de los tratados. los principios ge 
nerales del derecho, las dedslones 
judiciales v las doctrinas de Tra• 
111dlsrn~ del Derecho {ntC'rnari0

• 

nal, docu inn ('Onslstente en la 
opinión de los t ratado~ del mar. 

6. - La codl!icaclón aparece como 
de potencialidad limitada, como medio 
para arreglar algunos puntos dlsrutl· 
dos de la ley, porque en 1~ mayor p~r
te de los casos se necesitan negoc1a
clones polltlcas extensiva,$ antes de po• 
der proceder ll edltarlruJ, por redacto· 
res legales, la codilicaclon. Esto se vló 
claramente en la Conterencla de La 
Haya de 1930 y principalmente en la 
Comisión de Aguas Terr1torlales en la 
que huho diferencias en el acuerdo so
bre la extensión de la taja maritima 
correspodiente a cada Estado, lo que 
hlio que no se pudiera codificar la 
Convención. La O. N. U. creó un co• 
mlté para estudiar la maquinaria pa• 
ra promover la codificación, pero en 
los momentos presentes por los que 
pa.i;n la sociedad Internacional, los pros 
pecios son malos. Los U S. S. R . i:lOS· 
tienen aparentemente la teorla que las 
leyes actuales son de hechura burgue• 
sa y requlerC'n ipso tacto que se corrl• 
Jan. 

FALTA DE :\IAQUINARIA 
Ll!:G18LAT1VA 

7. Hasta ahora los Estados se han 
resistido a ahRndonar 111 prcrrogat1va 
de estar llgau<>s úni<'amente <'ºº su 
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consentimiento y las le¡ilslaturas se 
resisten a abandonar su control ¡¡obre 
la polttlca exterior en unn extensión 
inte1 nacional; por ejemplo, el callo de 
los Estados Unidos sosteniendo el Ve
to de San Fmnclsco. La liga racllltó ta 
promoción de leyes por medio de con• 
terencla Internacional, pero &In que se 
le concediera afirmativamente las ta• 
cultad.-s legisladoras. Aqul, hasta tas 
i:;olucloncs sin tuer,,a legal necesita• 
ron la aprob,clón por unanimidad, pa• 
ra que pudll i an i;er adoptadas. De es· 
ta manera, el sistema aparece <'omo de 
<:olaboraclón. 

8. La O. N. U. es una organiza• 
clón definida que pretende que el Con• 
sejo de Segu~ldad sea un lnstrumen• 
to de gobl<'rno con respecto a la con• 
servaclón de la paz. Los mlembro!f se 
obligan entre t'llos a aceptar y poner 
en función las decisiones del Con~ejo 
de Seguridad. De ~ta manera tlencm 
fuer.ta de ley. Además, el prlnC'lplo de 
declslonei; por unanimidad ya no se 
observa en la Asamblea como en el 
Con!.ejo de S<'gurldad. Las decisiones 
i-c obtienen ahora por medio de varias 
formas de gobiernos ef!peclales de ma• 
yorla. 

Sin embrago, la Corte no ha C'relldo 
ninguna maquinaria general par la le• 
glslaclón bternac-lonal ordinaria, la 
cual, por conslg\1lente, s1gue dependlen• 
do de la formación de un Tratado, acor 
dado por la Inmensa mayorla de todos 
lo, 1<:stndos lnder,endlentes. El tratado 
t•S hec-ho ley. 

9. Los Trntados hec-hos ley, cono-
cidos como Leyes Convencionales, han 
Jugado una pane muy Importante en 
el de>snrrollo cl1· In ley Internacional 
clurante los últimos 150 arios. Entre 
f\-.tos 'l<' puedrn nombrar PI Conc:ejo 
de Viena 1815 que trató del C'omerC'lo 
de esdnvos, de los distintos ran¡os di, 
plomAtlcos, de la navegación de los 
rlos internacionales, neutralidad de 
Sul7,a, La declaración de Parts en 1856 
sobrl' la guerra maritlma. asf como 
varias Convencionales de la Cruz Roja 
y la Convención de La Haya de 1~ 
y 190'7. La Convención de Montreux 
1936 sobre los Dardaneloi, y el Pacto 
de Pnrfs de 1928, poniendo a la guerra 
tuera de ley. Pero ha Rldo en los cam• 
pos sociales y económicos en los que 
los tratados en tormn de ley han tenl• 
do su mayor de!IBJTollo. Más de 250 
Tratados de esta naturaleza se hicieron 
dentro del perlodo de 186'1-1914, y mu• 
chos otros bajo los auspicios de la Ll• 
ga, convenios sobre materiales tales 
como el telégrn!o, postes, cables, ferro-
rarrlles, rtos, canrles navegación aé

~·ea y maritlma, radiación, propiedad 
~Iterarla, zona.q di." pe ca, sanidad, dro-
1; ~ru;. trltflco de muJere!I y nlf\os, etc-. , 

y una gran Organización Internacional 
Obrera. , 

10. - Teóricamente, tós tratados 
multllatel'ales obligan 6nlcamente a 
aquellos palses que loi; !lrman y ratl• 
llcan. Pero tienen realmente fuerza le
gislativa cuando se acatan en general 
como reglas permanentes de la ley In• 
ternadonal En teorla subsiste el con• 
scntlmll:-nto Individual, pero en la 
prActlca, los Estados estlln capacitados 
para resistir a la autoridad de la Con• 
venclón por medio de Intercambios di· 
plomfltlcos o npelaclonci; ante Cortes 
Internacionales, como en l'l caso de la 
ConvenC'lón de La Haya rn 190'7. 

ARRt.:GLO VOLUNTARIO DE 
DISPUTAS JUDICIALES 

11. - Los Impedimentos a las deter• 
minaclonei; Judldales ¡.;on elementos 
vitalP" Pn el 11li.tcma lcgnl. Pero en el 
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Derecho Internacional la ley coni;uetu• 
<linaria es la dt> que un Estado no pue• • 
de llevarse a un tribunal arbitral sin 
su consentimiento. Como en el c~o de 
la Korella oriental, entre Finlandia y 
Ru:ila en 1923, en que Rusia que no 
era miembro signatario del estatuto 
de la Corte Permanente objetó au apa• 
rlclón ante la Corte, diciendo que "A 
ningún Estado se le puede exigir sin 
su con!lentlmlento, someter sus dlspu• 
tas en otros , ERtados. ya sea a medfa. 
clón o arbitraje, o a cualquier otra da 
se de arreglo padflco" 

12. La Ley Convencional, como 
siempre, ha alterado radicalmente la 
i;ltuaclón. Las Convenciones de La Ha• 
va en 1899 y 1907, establecieron el prln 
clplo ele la voluntad de arreglos por 
medio de arbitraje, y creó un Cuerpo 
Permanente de Al"bltro11, con asiento 
en La Haya, conocido erróneamente 
como Corte Permanente de Arbitraje, 
a la cual los Estados estableclel'on tra• 
tados bilaterales en los que se obliga
ban a. acudir aJ arbitraje y un gran 
número de disputas Importantes se 
han arregla.do por medio del me<.>anls• 
mo d<> la Convención de 1907, tales co• 
mo la disputa sobre las Zonas Pesque
ras ch•I Atlántico del Nort<> f>ntr<> In· 
glaterra y loli &!lados Unidos. 

La Primera Convención general para 
arreglos jµdlclales de disputas, lué el 
articulo 13 del Convenio de la Liga, 
por medio del cual todo:. los mlem• 
bros acordaron llevar al arbitraje pa• 
ra el arreglo Judicial todas aquelJas 
disputas que no se hubieran podido 
arreglar satisfactoriamente por medios 
dlplomAtkos y que encajaran en esta 
clase de métodos de arreglo. 
· 13. El estatuto de la Corte Per• 

,manente no constituye una mera má· 
quina para facllttar lo arreglos por 
medio de arbitraje, sino que 1ué en si 
una v1>rdadera Corte de Justicia. Toda• 
via más, la obligación d<'I tratado del 
articulo 13, ya mencionado, se retor• 
zó con la llamada "cláusula opcional" 
del articulo 36 del Estatuto. Los Esta• 
dos tlrmnntes de esta cJAusula acepta• 
l'0n como obligatoria la jurisdicción de 
la Corte en ciertas clues especifica• 
das de disputas legales. El nuevo Esta• 
tuto de la Corte repite esta cll\usula 
y deja válidas las tlrma11 de la cléu• 
sula anterior. Numerosos Estatutos, In• 
cluyendo ahora a los Estados Unidos 
de América (1946), han aceptado la 
jurisdicción obligatoria. aunque algu• 
nos de ellos con ciertas reservas. La 
omlstón mAs notable es la de Rusia. 

14. - A primera vista, en convenlen• 
cla, la mayorla de los Ei.tados han con• 
sentido, por medio de tratado~ hechos 
anteriormente, que se les puede llev&r 
ante la Corte Internacional de Ju11ti• 
cla con cualquier queja. 

Desgraciadamente, aunque las tlr
mas de la cláusula opcional reprellen• 
tan un vetdadero progreso en el desa• 
rrollo del Decreto Internacional, se 
tiene que hacer una callClcaclón lm· 
portante. Pues los Estados se han re
servado constantemente en sus trata· 
dos acuer~os para arbitrar casos, In· 
cluso cru-os le¡ales que ·ellos conside
ran demasiado vitales para presentar
los a que ae arreglen judicialmente. La 
reserva casi siempre se P""_n,,11 "" 
frases tales como "que se afectan sus 
Intereses vltalel>. su honor o su lnde· 
pendencia", pero siempre cubre am• 
oliamente materias consideradas por 
el Estado como de alta polftlca y quP 
ronstltuyen en si una gran limitación 
a los arreglos Judiciales obllgator1os . 

15. En ht práctica, la opinión pú• 
bllca en favor del arblta-aje es actual• 
mente tan tuerte que aquello¡; Esta• 

dos que se niegan a someterse a él. 
corren el rle:;go que Sí' <.'onsldere su 
negativa como admisión de propia de
bilidad de ~u posición rt'specto al caso, 
a menos que tal caso entre dentro de 
la 1urlsdlcclón del Consejo de Segurl• 
dad. Lac; dlsputl\8 no Justlllcnbl('i;, en 
cualouler caso, no se pueden arreglar 
legalmente por medJo de la fuerza. 
Todas las dh:1putas se rleben arreglar 
por negoclaclonei1 o arbitrajes, o pa• 
sAndolas a la Organlza<'lón de las Na 
clones Unlda11. 

<'ARfo;NCJA llE SAN('JONJ,;~ 
ADECUADAS 

16. Hll~IR lo" tlPmpu .. 1 rlat 1,·,1101•11• 

te modernos, la apUcaclón del D~recho 
lntemaclonal concernta JndMdualmen
te a los Estados que se apllcaban poi' 
medio de la tuerza, declarando la gue
rra o amenazando con demostraciones 
dt tuerza CMl llmJtrotes con la gue• 
rra. 

El paJs ofendido podla estar sostent• 
do por la opinión pública exterior, pe
ro hasta entonces no exlstla nlng(m 
mecanismo organlzado que se pudiera 
Imponer. La cinencla de une. sanción 
adecuada en la torma de una tuerza 
de pollcta, se toma generalmente como 
una gran deb1lldad del Derecho Inter• 
nacional. La validez de esta opinión 
es dudosa. S1 alguna vez se logra es• 
tablecer una verdadera comunidad In• 
t.ernaclonal, con una maquinaria Judl• 
clal y arreglo judicial obligatorio de 
dlaputas, la aplicación natural de la 
ley en contra del contraventor lndlvl• 
dual, no serla posible. 

17. --- Los Estados no muestran a(in 
una tendencia a rehusarse a ll<'var a 
cabo un tallo arbitral. La solución del 
caso está más bien en el deseo de los 
Estado:. de actuar como una comunl· 
dad organizada que en el mant<'nl• 
miento de una tuerza poUtlca. 

Un Estado solo dlflcllmente afronta• 
rla la tuerza de Ía opinión pública or• 
ganlzada, si existiera una verdadera 
comunidad de Estados. Un mlnlmo de 
mecanismo de aplicación de la ley exls• 
te en la Organluclón de las Naciones 
Unidas a través del Consejo de Segu• 
rldad, y puede Incrementarse a taJ ma
nera que provea sanciones adecuaoas 
de ley, aún sin una tuerza determ1na• 
da oe pollcla Internacional. 

18. - Indudablemente, algunas me• 
joras en la Corte son posibles y desea• 
bles, pero el obstécu10 pr1nclpa1 e, 
por anora no la taita de un mecanls· 
mo, o de sanciones, sino la ex11tencla 
de una verdadera comunidad de E.•ta• 
dos. 

19. - Cuanto mlts se conoi<:a el pú• 
bllco, en general, de cada Estado, el 
caracter y la debilidad de la ley In· 
ternactonal, compl'Pnd.erA meJor e, pro
greso que se haia en asuru,ar esta 1ey 
a la municipal, particularmente en 
puntos tmportantca de la leglslaclón y 
de procea1mlentos Jud1c1a1~:i obugatv· 
rlos. Pues la clave del progreso es una 
ma.ror HUbordmaclón ue u1 soberama 
del Estado ante una organización mun• 
dial de ¡oblerno y JU8lJCl8, 

Sin embargo, repetimos, el obstécu• 
lo actual es 1a carencia de una comu
nidad mundial verdadera. 

20. La Unión Soviética ha demos• 
trado que en sus relaciones con Jos de· 
mAs, su polltlca no es tlntcamente el 
buscar su propio lnter~s. sino una In• 
tolerancia que ocupa todas las formas 
del pen.,;am,ento y órdenes de la vida. 
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Esta intolerancia dlflculta y obstruye 
la formación de cualquier verdadera 
comunidad de Estados. Es notable que 
los csrrlrores sovleticos de DE-recho 
Internacional, y lo.s miembro::. soviéti
cos del reciente Comité de Coditlca
clón. sostienen que la ley consuetudi
naria vigente es hechura de los Esta• 
dos burgueses. y por lo tanto, no es 
Hclta. 

Sobre esta base, la intolerancia so· 
vtétlca por la civilización "burguesa" 
hru·á. lo posible por quitar uno de los 
pilares del Derecho actual que regula 
las relaciones entre los diferentes Es
tados. 

21. - Que el mundo sea o no divi
dido en dos o más comunidades sepa
radas de Estados, es el principal pro
blema polltico actual. 

-----,00 0----
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LEY DE AGUAS TERRITORIALES 

DOCTRINA DE LA FAJA l\lARITIMA 

22. - La teorla de las aguas territo
riales que data desde los tiempos de 
Grotlus <1609), consiste en que las 
aguas de alta mar son libres, que lru. 
aguas costeras son susceptibles a ser 
propiedad, porque es fAcll para un Es
tado poner bajo su control las aguas 
adyacentes y sus territorios y si es 
necesario ocuparlos materlalm,ente. La 
doctrina moderna de una faja marltJ
ma continua se presenta comúnmente 
como la cristalización de la regla del 
tiro de caftón que !ué obra de Bynrer• 
shock (1702). La ocupación etectiva 
se deda que debla tener una extensión 
igual a la distancia de un tiro de ca
ftón disparado desde tlerra, subsecuen
temente .fijado por muchos Estados en 
tres millas. Los datos que existen en 
los archivos del Almirantazgo .francés 
Indican que el origen de la doctrina 
probablemente se puede encontrar en 
las reclamaciones de los escandinavos 
por una .faja marltlma más bien que 
no en la regla del tlro de caftón. Estas 
reclamaciones se redujeron al !lnal a 
cuatro millas que es lo que los estan• 
dlnavos sostienen. De cualquier mane
ra, esta doctrina se estableció clar3• 
mente a principios del siglo XIX, aun• 
que la extensión de la ta1a marltlma 
permanece todavla Indeterminada. 

LOS DERECHOS SOBRE AGUAS 
TERBITOBJAL~ SON 

DERECHOS DE 
SOBERANIA 

23. - La ley general de aguas terri
toriales es consuetudinaria y muy le• 
jos de determinarse. Sin embargo, ge
neralmente se está de acuerdo en que 
un Estado tiene soberanta sobre sus 
aguas territoriales. y no únicamente 
derechos de jurisdicción; pues un Es
tado no sólo tiene poder de jurlsdlc 
clón y yollcfa, sino también derechos 
exclusivos sobre sus zonas pesqueras, 
campos de esponjas y criaderos de os• 
tras, minerales y todos los demás pro• 
duetos naturales. También tiene sobe
ranla exclusiva sobre el espacio aéreo 
sobrP la tajc1 marltl~a 

EXTENSION DE LA F AJA 

24. - Aún existe una regla fija so• 
bre este punto vital, ya que la Con.fe• 
rencla de Modltlcaclón de La Haya de 
1930 .fracasó, porque no se pudo lle
gar a un acuerdo sobre la extensión 
de las aguas territoriales. Un grupo 

de Estados, encabezados por el Conmo• 
nwealth británico y los Estados Un\· 
dos de América, reconoce un limite de 
tres millas como regla de ley. Algunos 
Estados actúan dentro del limite de 
tres millas y al mismo tiempo rehusan 
de acpetar esta regla como ley 

25. - El grupo escandinavo sostle
ne sus pretensiones de las cuatro mi
llas, principalmente debido a conside
raciones especiales de la contlguraclón 
de sus costas. Italia y Espa1\a preten• 
den obtener seis millas y Portugal do
ce, y hasta más millas. Numerosos Esta
dos se adjudican una "zona contigua." 
adicional de jurisdicción aduanera y de 
control de pesca, y si alguna vez la ley 
se determina por medio de una Con• 
vención, es Improbable que se acepte 
el llmlte de las tres mutas. Otros pun
tos especiales se necesitan determinar 
por medio de Convenciones, concer• 
nientes a bahlas. caminos, islas, arre• 
cl1es, etc. ,. 

PUNTO DE VISTA ANALOGO 
AMERICANO 

26. - Este punto de vista es el de q11e 
los derechos consuetudinarios que po
see cualquier Estado terminan en el 
Umlte de las tres mllJas, de tal mane
ra que si algún poder ha de ejercerse 
más allá de este limite, éste debe fun
darse en el uso establecido por muchos 
aflos. Por ejemplo. el caso de los Cam• 
pos de Perlas de Ceylán, o de otra ma
nera, solamente c·uando ::.e han obten!• 
do por medio de Tt·atados con otros 
pa1ses atectados. Es por esta razón 
por la que en el tiempo de pazl los in
gleses se consideraron que llevaban 
emigrantes legales fuera de las aguas 
territoriales. 

DIFERENCIA ENTRE AGUAS 
NACIONALES Y AGUAS 

TERRITORIALES 

Z'T. - Por aguas nacionales, además 
de las aguas dukE'i., se entiende que 
son aquellas como lus estuarios, ma• 
res interiores, asl como bahlas, brazos 
de ma1· que por la costumbre o el em• 
pleo de ellas por largos aftos, se reco• 
noce que forman parte del territorio 
geogrll!ko global de un Estado. Por 
aguas territoriales se entienden aque
llas dentro de- la taja uniforme de mar 
tomada del mar abierto y agregada co• 
mo un apéndice Rl ('on1Unto del terr1-
torlc, geográfico del pa1s. De la mtsma 
manera, cuando una bahla estA com• 
prendida dentro de las aguas naciona• 
les hasta cierto limite. este Estado po• 
see una !aja adicional marltlma hacia 
el mar, a partir de dicho limite. La dis
tinción entre aguas nacionales y aguas 
terrltol'lales es de gran. lmportanda 
con relación a los dct echos de trámsl• 
to y visita de buques extranjeros. 

TRANSITO INOCENTE POR 
AGUAS TERRITORIALES 

28. - El tránsito Inocente de buques 
mercantes extranjeros en tiempo de 
paz, en las rutas ordinarias de nave
gación, es un derecho legal establecl· 
do, no algo mera.mente permitido. El 
Estado costero puede establecer regla• 
mentos razonables para la navegación, 
aduanas, sanidad y defensa. pero siem
pre debe respetar el derecho de trán• 
sito. 

29. - El trAnslto~de buques de gue
n-a se presta a más objeciones. La ma• 
yor parte de las respuestas de los Es· 
tados antes de la Con!erencla de Co• 
dUicaclón de 1930 reconoció que los 
barcos de guerra tenían derecho de 

tránsito. y la convención de las Islas 
A:-uand en 1921 expresamente 1·eserva
ba el derecho de trAnslto en las aguas 
de dichas Islas. En 1930 los Estados 
Unidos eran unos disidentes formida
bles. Mantenlan que el tránsito de bu· 
ques es materia de permiso y no de 
ley. El delegado británico, úntcamente 
con la mira de llegar a un arreglo, es 
taba listo para darle a la regla una ex
presión de permiso, pero el arttculo 
propuesto al !lnal para la considera
ción de la ConferehCla estaba redacta• 
do en los siguientes términos tucrtes: 
"Como regla general, un pals costN·o 
no prohlblrA el tránsito y no habrA ne
cesidad de autorización previa o nott
flc:aclón. Aunque tendrá el derecho de 
regular las condiciones de dicho trAn• 
sito". 

30. - El comité admitió que el ar
Uculo era "únicamente para estatuir la 
práctica existente, la cual. sin embargo, 
deja al estado territorial en poder, en 
casos excepcionales, para prohibir el 
trinslto de buques de guerra extranje• 
ros". El articulo no !ué considerado 
en p!ena conferencia y no tiene, por 
tanto, autoridad legal, as! es que hace 
que el significado de la ley sea oscu
ro. Algunos buques de guerra transl• 
tan habitualmente por agnas terrJtorla• 
les en tiempo de paz, sin pensar en no• 
tlflcar de su paso al Estado costero. 
Pero es muy dudoso que una Corte In
ternacional considere estos casos como 
derecho legal amparado por la ley con• 
suetudlnal'la. 

31. El caso de los Estr<-chos, es 
diferente, pues el Comité de la confe
rencia de 1930 asentó: ''bajo ningún 
pretexto se permitirá. una lnterferE'n• 
cia en el paso libre de buques de gue
rra por Estrechos que co1,c.M11yan .,, 
ruta de trátlco Internacional marlti• 
mu entre dos porciones de alta mar". 
Este pál'l'afu es de particular lmpor• 
tancia con l'especto a la disputa de In• 
glaterra con Albanta sobre el acclden 
te de Gol'gu. Pero aqul nún se puede 
presentar un argumento sobre la du 
da de que el derec-ho de tránsito no 
sea extensivo para todos lo" Estrechmi, 
sino únicamente para los <'Males necc• 
sarlos para el tránsito. 

32. Los articulos \lroP.uestos cm 
1930 detlntan que el tri.\n~1lo no era 
lnoc-ente cuando 'le hacia con eJ pro 
pósito ele ejecutar algún acto perjudi• 
clal a la seguridad, a la polltlca públl• 
ca, a los intereses tlscalés del Estado 
costero. Pero al mismo tiempo, el trán• 
sito incluye el derecho de pasar y fon
dear como Incidente Inherente a. la na• 
vegaclón ordinaria. 

VISITA DENTRO DE l.AS AGUAS 
NACIONALES O TERRITORIALES 

33. - La ley consuetudinaria no re
conoce el derecho de visita. La entra• 
da a los puertos, aún con propósitos 
comerciales. requiere el tácito o ex• 
preso consentimiento del Estado cos• 
tero. Sin embargo, la mayorla de los 
Estados reconocen que en tiempo de 
paz, los puertos usados normalmente 
por el comercio Internacional deben 
permane<:er abiertos y muchos de es
tos Estados se han comprometido a 
admitir buques mer~ntes del comer• 
clo extranjero, al firmar el Convento 
de Génova de 1923. 

34. - Esta Convención no Incluye 
buques de guerra y pocos Estados acep 
tan el punto de y\sta del Almirantazgo 
británico de que también lo~ buques 
de guerra tienen derecho 1\ ser adml• 
tldos. Muchos Estados estitulan el avl• 
so anticipado y ahnmos piden que se 
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debe pedir permiso con anticipación. 
Los Ingleses al arreglar las visitas, a 
puertos extranjeros, buscan la mane
ra de evitar de dar la Impresión de que 
aceptan el derecho a las estipulaclone~ 
anteriores. Algunos reglamei:itos llm1• 
tan el n6mero de buques. baJO el mis• 
mo pabellón, que deben llegar simultá
neamente. En Inglaterra el n6mero de 
Umlte es de lres. 

35. - Los buques con averlas, de 
guerra o mercantes, deben ser adml• 
tldos como materia ele ley, y general· 
mente se dlce que son Inmunes a la ju· 
rlsdlcclón local. 

JURISDICCION 

SG. El derecho predominante de 
-jurisdicción en el caso dP buques mer
cantes, es el del Estado costero Y no 
el del Estado t'uya bandera ostenta el 
buque. El punto de vista angloamerl• 
cano es que los derechos del Estado 
costero son tan completos que puede 
tener conocl:niento de cualquier cosa 
que pase a bordo aunque lo que su
c1>cla no disturbe la paz en tierra. En 
la práctica, los angloamericanos, sln 
embargo, mantienen que se puede per• 
mltlr por cortesla. que la jurisd1c~lón 
no se ~jerza cuando los aconteclm1en• 
tos afecten el exterior del buQue y que 
en ('stos casos, la Jurisdicción se de· 
.1a e~errer J>or el Estado representad~ 
por la ban era del buque. Esta práct1• 
ca se toma casi en todos los palses 
contin<.>ntalf'S, no como cortcsla sino 
como ley. 

37. Lo-.. buques de g_uena St' cxl• 
men de la jurlsdi<x·ión local, porque 
se consideran protegidos por la Inmu
nidad ::-obenma del Estado c!e la mis• 
ma manera quc e>l .Je(t• <1e~ Esta~lo Y 
-..u-.. representantes diplomaut·os. Estos 
buques deben sujetarse n las regulado 
nes administrativas del Estado coste· 
ro, pero los Infractores no pueden ser 
procesados legalmente, sino se deben 
perseguir por los conductos dlplomfl· 
ticos. En caso extremo se puede pe· 
dh a un buque de guerra que abando· 
ne el puerto pero por ningún motlv<.1 
que se someta a la jurisdicción. La In• 
munldad se extiende a todos los bu• 
ques propiedad del Estado que están 
en servicio público. como los barcos 
correos. De acuerdo con las decisiones 
angloamericanas hasta los buques mer· 
cantes propiedad del Estado estAn In
cluidos. Pero de acuerdo con la Con• 
vención de Bruselas de 1926, esta In• 
munldad no ~" váll!l1i en Uempos de 
paz, cuando se trata de buques pura
mente mercantes 

38. - La Inmunidad de buques pó· 
blicos cubre a todas Jas personas a 
bordo, mi<'1ltras permanezcan a bordo. 
lncluycndv hasta las personas que ha 
yan cometido c11menes a bordo, per• 
turbando la paz dc>l puerto, o que :;e 
hayan refugiado a bordo, despuós de 
haber cometido el delito en tierl'a . La 
corlesia Impone, sin embargo. que es• 
tos últimos, a menos que sean refugia• 
dos polltlcos. se deben entregar a las 
autoridades portuadas. La práctica 
británica generalmente concede san• 
tuarlo a reos polHlcos que hayan lle11a 
do a bordo por su propio esluerzo. El 
avudar a escapar a un refugiado poll
tico es Intervención de los asuntos po
lltlcos del pals. 

39. El estado legal de In tripula 
dón del buque en tierra es equlvO<'o. 
t 1ando se encuentra en visita oficial, 
la trlpu laclón estA protegida, pero si 
se encuentra para el arreglo de asun• 
tos particulares, se haUa sujefa a la 
Jurisdicción local. La prActlra n>mún. 

en estos casoi< s i la falta no es grave. 
es la de entregar a los Infractores al 
Comandante del buque. En 1926 un 
marinero del buque de guerra ameri• 
cano Sharkey. acusado de haber mat11• 
do a otro marinero americano en ti1• 
rra. en Chathan. fué ent1:egado a bor 
do de su buque. Sin embargo. no has 
ninguna obligación legal de procede• 
de esta manera, ni siquiera en los ca• 
sos triviales. Tampoco hay ninguna 
obllgadón a menos que exista un Tra
tado. de entregar a los desertol'es al 
buque. Sin que haya un Tratado de 
por medio, es una infracción a la ~o
beranla del pais el que un buque de 
guerra extran.Jero envle marineros ar• 
mados a tierra para aprehender a un 
desertor. La manera rorrE>cta de procc· 
der en este t'a.SO es la de poners«:' en 
contacto <'On las autoridades del puer• 
to. 

Pl-:RSECUCIO INI\U101ATA 

40. Es un derecho excepcional. 
completamente desconocido del dere• 
cho de beligerancia. el CS\pturar un 
buque extranjero en a~uas internado· 
nales, que haya cometido una lnfrac· 
clón en aguas te1 r ltorlales. La perse• 
cuclón debe ser Inmediata ;11 e.s1·ape 
del buque y se debe continuar sin In• 
tcrrupclón hasta su captura. SI el bu· 
que logra alcanzar las aguas terrltoria• 
les de otro Estado, el derecho de per
secución y captura termina de una 
manera absoluta. 

La persecución inmediata no tiene 
nada que ver con el hecho de que un 
beligerante persigue a un buque o una 
presa o buque de guerra enemigo, des
de alta mar a aguas territoriales, co• 
mo muchas veces se ha Imaginado . 
Esta clase de persecución, aunque no 
e::. rara, es un quebrantamiento de la 
neutralidad, a menos que se halle es• 
pecialmente justificada. 

- ---0O0---
PABTE 11 I 

REGLAS DE NEUTRALlDAD 

CONCEPTOS DE NEUTRALIDAD 

11. - La abstención de loda parll• 
clpaclón en actividades beligerantes es 
la esencia de la neutralidad. La lm• 
parcialidad es también una parte lm• 
portante, pero se requiere más bien 
una lmparclalidad legal de facto. Las 
reglas de neutralidad deben compren• 
der a ambos beligeranles legalmente, 
pero la aplicación de las reglas de neu
tralidad puede ser di!erente sin com
prometer la neutralidad. La situación 
geográfica constantemente hace que 
se empleen las reilas de neutralidad le• 
galmente, favoreciendo a uno de los dos 
bandos; por ejemplo, la Convención 
XIII de La Haya favoreció a los alla• 
dos contra Alemania, pero a su vez las 
reglas de neutralidad de los Estados 
Unidos en 1939, favorecieron a Alema
nia. 

42. - No existe un llmlte máximo 
sobre lo ~tr1cto de la neutralidad. 
Aunque haya reglas mlnlmas de ('()n• 
ducta neutral, codUfcadas extensa• 
mente en la Convención de La Haya 
< XIIl >, esta conducta puede legalmen
te extenderse hasta quedar en un com• 
pleto aislamiento con respecto a los 
beligerantes. 

43. - El apa11tarse de una estricta 
Imparcialidad se dice que es legitimo 
cuando se toma esta medida contra un 
agresor bajo arreglos de seguridad co• 

lectiva, pero un Estado que quiere evl• 
tar verse envuelto en la guerra, está 
dllicilmente en condiciones de d1scrlml
nar, a menos que la situaclón militar 
sea muy favorable al Estado no agre• 
sor. 

OUALQUIER OTRO BELIGERANTE 
DENTRO DE AGUAS NEUTRALES 

ESTA PROHlBIDO 

•14. - Cualesquiera actos bellgeran• 
tes, Incluyendo la visita y registro. en 
aguas neutrales, estA expresamente 
prohlbldo por la Convención, y en ca
~., de que éstos ocurran. el neutral 
Pstá obligado a usar todos lo~ medien, 
a :-u dbpoi;ictón pal'a c•vltarlu Dt· e~-
1a manera. un neutral debe exigir la 
devolución de u na presa obtenida en 
aguas naturales y devolverla a su legi• 
timo dueflo. Una Corte de Presas brl
tAnlcas ordenarla la devolución de tal 
presa, al intervenir el neutral para que 
sea devuelta. 

45. - De otra manera, si el neutral 
no toma medidas necesarias para evl• 
tar la devolución por parte de uno de 
los beligerantes, entonces el otro pue• 
de Intervenir legalmente y arreglé.rse
las con el enemlgb violador; por ejem• 
plo, el caso de la destrucción del "Dres
den" en aguas chilenas en 1915 y la 
destrucción del submarino en aguas 
espat\olas en la guerra pasada después 
de varias violaciones mayores de neu 
tralidad por Espafía. 

PROHIBICIONES EXPRESAS DE 
LA TEROERA CON VENCION 

46.-a l. El uso de puertos y aguas 
neutrales como bases de ope
raciones navales; 

b >. Instalación de estaciones de 
radio como medio de lntor• 
mación; 

C'). Establecimiento de un tribu
nal. de presas en territorio 
neutral; 

d), La entrada de presas en 
puertos neutrales excepto en 
los casos de mal tiempo, 
averlas que no Je permiten 
navegar o falta de combus
tible o de viveres. Un Esta.• 
do neutral puede permitir 
la entrada de presas por me
dio de reglamentaciones es· 
peclales, a fin de secuestrar
las, pero estos reglamentos 
no existen de hecho; 

e>. El que un Estado neutral 
provea de buques de guerra 
o de materiales de guerra, 
como .,¡ fueran ciudadanos 
neutrales particulares los 

· que hicieren: 
!1. El arreglo o la adaptación, 

aunque sea por negociacio
nes Industriales previstas, de 
buques destinados para na
vegar contra un Estado ami• 
go. Un Estado neutral estr. 
obllgado a evitar la salida 
de cualquier buque que se 
encuentre que haya stdo 
adaptado para cualquier uso 
de guerra. Estas reglas pro
vienen del Arbitraje de Alá.· 
bama. Los aliados acusaron 
a los suecos en la guerra re
ciente de quebrantar est& 
reglas, al permitir la cons· 
trucción de 50 minadores pa• 
ra Alemania bajo el disfraz 

de bu~ues pesqueros. 

TRÁNSITO D E BUQUF..S DE 
GUERRA BELIGERANTES 

lt11ll1ho. , ni ) lar 



47. - La Convención no prohibe el 
mero tránsito, pero lo prescribe den
tro de ciertas reglas para evitar que las 
a,zuas nrutrales se ronvlertan en una 
ba~e de operadone~. La severidnd ele' 
estas leyes se puede incrementar In· 
de!lnldamente, y en 1914 Holanda pro
hibió la entrada a sus aguas de cual
quier buque de guerra beligerante 
Más tarde. durante la misma guerra, 
los pal.ses escandinavos prohibieron 
la entrada de submarinos, excepto en 
el caso de muy mal tiempo o avenas, 
siempre que la navegación se hiciera 
a la super!lcle. Espal'la prohibió la en
trada de submarinos <'on Ja amenaza de 
Internarlos en caso de que lo hicieran. 
Muchos neutrales en la guerra pasada 
restringieron la entrada de submari
nos, excepto la Espaf\a pro-Eje. 

EL DERECHO DE TRANSITO DEBE 
SER UNICA1\IEN1'E TRA..'llSITO DE 

NA VEGACION, EL CASO DE 
ALTA:\fAR 

48. La regla de gobierno es que 
Jas aguas neutrales no deben usarse 
como base de operaciones. pero que 
el trAnslto en el curso de las aperacio
nes que se hubieren efectuado en al· 
guna otra parte, es permisible, a me
nos que se haya prohibido expresamen
te. En el caso de Altmerk. se tiene que 
aclarar sl el tránsito anormal para es• 
capar del ataque del enemigo en alta 
mar es meramente tránsito o quebran
to de las leyes de neutralidad. 

49 El Altmark era un buque pú-
blico, es decir, propiedad del Estado 
AlemAn, un buque auxlllar de la Ar
mada, aunque sin haber sido nomina• 
do oficialmente. En contra de la creen• 
cla general, estaba facultado para lle· 
var prisioneros de guerra en tránsito 
por aguas neutrales, en caso de que 
1><:te transito fuera permitido legal• 
mente. A partir de algunos puntos se
cundarlos como el uso del radio en 
aguas territoriales y eJ paso por una 
zona prohibida por el gobierno norue
go, el punto de vista Inglés fué el de 
que ~l buque usaba las aguas neutra• 
les noruegas para escapar del ataque 
del enemigo. empleando estas aguas 
neutrales como una base defensh·a de 
operaciones. El bluiue habfa salldu de 
en medio del Atlé.ntlco con rumbo al 
norte y navegando 400 millas por 
aguas neutrales noruegas. cuando !ué 
interceptado con 200 millas aún por 
navegar en las mismas aguas. El pun• 
to ele vista lngl~s era bastante lógico 
v absolutamente de acuerdo con la 
Convención XIII, aunque qulzA no con 
la costumbre ha~ta entonces estableci
da. 

50. Ha habido numerosos casos 
de buques perseguidos que se han re
fugiado en aguas neutrales en busca 
de santuario. sin que por ello havan 
Incurrido en Ja pena de ser internados. 
lo que seg'ün el argumento inglés, con 
resoecto del Altmark. se deberla ha
ber hecho. To<!avla falta ver si el ar• 
RUmento de scmtldo común qlle presen
tan los in~leses, se acepta como una 
lnterpretad{111 correcta de los estatul· 
do por la Convención. 

DERECHO DE \'1S1TA 

íl. Las únicas restr\rt'lone" ~x
pre:;as para este derecho son (¡¡-,; si • 
gulentes: 

al. 24 horas de llmlte; 
b>. Se limita el número de buques 

admitidos slmutáneamente a tres. 

Ruml)(I. ul \l:11· 

Aún estas restricciones no son cate• 
górlcas. y únicamente se aplican a fal
ta de otras apropiadas que hayan sldo 
promulgadas por el país neutral. el 
cual puede alterar a voluntad la regla 
relatJva a 1<18 24 horas de-Umlte o el 
Umlte de buques que se deben admi
tir simultáneamente. Los Estados, en 
la práctica, aplican las reglas de la 
Convención. 

52. - No hay reglas en lo concer
niente a las razones de las visitas. ni 
tampoco que regulen el intervalo en
tre estas visitas, con excepción de Ja 
que prescribe que cteben transcurrir 
tres meses para que un buque \'Uelva 
a hacer combustible en cualquier puer• 
to de lm paJs ne tral. Un pals n<'utral 
está justificado protesta contra la 
repetición seguida visita a sus puer-
tos que en si cons ·tuy'e el usar sus 
aguas como una bas de operaciones. 
Corno protestó Suecia n la guerra de 
1914 contra los barcos e guerra ale
gando que virtualmente Vigilaban los 
canales que conduelan a aguas suecas. 
Los ingleses evitaban hacer visitas In• 
necesarias a los puertos neutrales pa
ra que de esta manera no haya duda 
cuando una visita sea esencial. 

53. . Una extensión del perlodo de 
24 horas <o <'Ualqulera otro periodo es
tablecido) se puede permltil' en los ca
sos siguientes: 

a,. Averias que ameriten rep-:raclo
nes mlnimas; · 

b). Po1· mal tiempo; 
e\. En caso de que sea necesario 

dar cumplimiento a la regla de 
un buque de guerra no debe sa
lir sino 24 horas antes de la sa
lidu de un buque beligerante ene• 
migo. 

En el último caso sólo el buque que 
haya arribado primero, a menos que 
tenga motivos justificados para que
darse; por ejemplo, por reparaciones. 
En el caso ele lln barco mercante, el 
buque de guerra enemigo no debe sa
lir antes de las 24 horas de haber s:i
llcl,· il()Uél 

Rf;PARACIONES Y 
APROVECHA~UENTO 

54. La Convención de la regla ge• 
neral de qlte los buql\es de guerré\ be• 
ligerantes no debieran de reaprovlslo
narse o aumentar sus existencias de 
materiales de guerra, o sus armamen
tos o tripulaciones. Especifica particu
larmente nue: 

a I Las repnraclones se deben limi
tar a aquella~ indispensables para que 
el buque pueda navegar. y no poará 
o mejor dicho, no para Incrementar su 
poder combativo. Las reparaclo1ws se
deben llevar a cabo con la menor d<'· 
mora poslbla, La magnitud de la8 re
pAradones. Asi como el tiempo pai·a 
llevarlas a e-abo. quedan a discreción 
del pals neutral y dE> ahí que haya, en 
la prActlca. una gran varlación. Uru
guay le concedió al "Graf Spee" tre'
dlas y Espafta le concedió tres meses 
a un submarino ligeramente averiado. 
El que el puerto no tenga talleres cte 
reparación adecuados es un pretexto 
para prolongar la estancia. En 1939. 
algunos Estados prohibieron las repa
raciones de averias de combate, medi
da que los ingleses alababan. El punto 
de vista inglés de que los submarinos 
6nlcamente deben repararse para habi
litarlos para navegar en superficie, no 
se ha aceptado hasta ahora. 

bl. Rl aprovisionamiento de v!veres 
no debe exceder a aquél que :ie haga 
en tiempos de paz. 

el. El rellenamlcnto de combustible 

no debe ser mayor del necesa1'io para 
poder llegar 111 puerto mas <'erca110 de 
la nación a que el buqu<' pertenece. o 
alternativamente del de la capacidad 
normal de las carbone1as o tanques. 
Cualquiera de estas reglas puede apli
car el pals neutral. Los Ingleses pre
sionaron. en la Conferencia de 1907. 
para que se aceptan la regla del puer• 
to más próximo ( regla que muchos Es
tados aplican >, pero no se llegó a nln
:,-ún acuerdo. Las reglas de los Estados 
Unidos de 1910, prescriben que el puer
to más cercano ¡1aré( un buque Inglés 
era el puerto mé.s cercano de cualquier 
parte de Conmonwealth. 

JNTERNACION 

55. . Internación se especifica como 
Ja pena Impuesta solamente por per 
manecer en aguas neutrales sin justl· 
tlcaclón, pero cualquier Incidente gu~ 
quebrante las reglas de neutl'alldad 
justlílca la reclamación de interven
ción. Tanto la tripulación como el bu
que debE'n ser Internados y la Con
vención claramente pretende la com
pleta Inmovilización del buque < con 
una dotación reducida para su cuida
do y conservación 1, y la detención ase
gurada de la dotación. La Internación 
de las dotaciones en la guerra recten• 
te pasada, no era muy estricta. a pe· 
sar de las protestas de los Ingleses. Y 
hubo muchas escapadas, prlrwlpal 
mente entre la dotación del ''Grar 
Spee". 

NlmTRALIDAD EN fü. Pt'Tl'RO 

56. Los optimistas hablan <le la 
neutralidad coI)'lo de una letra muerta. 
La Liga de las Naciones nunca pen· 
só en uprlmlr la neutralidad. Las pro
visiones de seguridad colectiva en la 
Carta de las Naclon1>s Unidas (y ante
riormente en la Liga 1, as! se lel:t haCf' 
efectivas, convierte a la neutralidad 
en un anacronismo Pero si la seguri
dad colectiva se 10mpe otra vez. lit 
neutralidad voh en\ a ser resucitarla 
por los pa!ses Mbiles que ven en ella 
una forma para c:1m~ervarsE> !uera del 
con!lktn. 

57 El papel que jugó l:i ncutrall-
<lad. <'on~ldt>1·a<1a pa .. ada dE> moda. en 
la guerra pasada, fué muy Importan 
te y seti::i una grave equlvoc-aclón :;u
poner que una potencia naval puclle• 
ra ser . lndi!erente al contenido de la 
le) de neutralkJact. La Carta permite 
a un Estado que quiere descrlmlnar 
a un agresor sln de-clararles Ja guerra. 
sin romper las Regla-; de Derecho In
ternacional, un cambio mu) lmpo11an• 
te en el conrepto de la neutralldncl. El 
cambio se ha hecho ya en el Cc.,nve
nlo de la Liga, y el derecho de disal
mlnación se l'efor.tó en el Pacto de 
Parls. Los Estados Unidos apelaron al 
nuevo concepto dt> neutralidad para 
justificar el acuerdo del cambio dé 
leves de Préstamos y Arriendos. aun
que algo después de haberse efectua
do el hecho de legalizar una polllka 
adoptada por razones de defensa pro 
pta y no para el bien de la Seguridad 
Colectiva 

Estas Conferencias se ,,.,. parten e11 
el Colelllo de Estado Mayor Naval de 
Greem,;'fch, y fueron bondadosamentt
prestadas por el Almirantazgo brltán1 
co por solicitud del Agregado Naval dl· 
!Y1éxico en Inglaterra. para que se pu" 
dan Impartir en la Escuela Naval Ml•• 
xicana. 
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LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN ALOA 

Director General Gerent..- General 
loaquin Peña lng. Norberto llorell 

Por conducto de la Rovista ;,RUMBO . .. al mar" en via. Wl cordial saludo al seiior Vicealmirante don 
ROBERTO GOMEZ l\f AQUEO, Secretarlo de Marina, deséandole toda clase de éxitos en el desarrollo 
de sus gestiones dentro del programa de PROGRESO MARITIMO DE MEXICO. 

,·---------------------------------------------

Rf,;F·RIOEBAC'ION Y 
CONSERVAC'ION DE 

LEGUI\IBRES: 
Tomate, Chile y Papa 

CULIACAN, SIN., MEXICO 

l•"RUTAS 
Manzana, Naranja y Uva. 

AU.\IENTOS 
('11rneo;, HtH'' 'º• Qu1•110s. 1,t!<'ht' y 

· Mantequilla. 

VONGl!:LACION Y 
CONSERVACION DE 

Fr~,-u y C'hkharo 

MARISCOS : 
Camarón, Pe<wndo, O~tlón y 

lluevo. 

HILARIÓ TELLEZ, Jr. 
Desea al señor Vicealmirante 

don 

Roberto Gómez Maqueo 
PJU~JDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 
DE 

Secretarlo de Marina 

que sus gestione.<J al frente de los destinos de 
la )l81"i0a de México, se ,,ea coronada. por el 
hito mb rotundo. 

GUA YMAS, SONORA 

\ \'ler,e de lll 1>úl{lnu 86) 
C.i ballet·o11 G\léll'dl,11na1·lnas: <;,¿ueda 
u11tr.des el debrr dt' .. umar su em¡,<'· 

11n 11I de las 11cncr1wloneH ant,•dm•e1,1 :, 
/utu : ut; parn ~, ltar sf' detraucle lu 1•s• 
pPra ,za r la conllanza deposltadn.-, hns'ª t ~y en el Marino Mexlcano y asl 
ofre•'f?r a nuestra Patria los benefiC'los 
de ,uel>lra hombrln ele bien 

I\o es nada exagerado lo ,1 1e se µ!ele 
n ustedes. ¡,ut>s d<>~ls recor 11· que• en 
esta Heroica E!IC"Ul'la se han p1'<'C('Cllrio 
mudrns humbro,- qllt' se han tllstlnvul 
do dt•!endlendo a la, Patria, otros qlll' 
f'nn ;u e!ltuer1.o han contrlbuídú a en
rlquc•:er díverqos renglones del cuno 

Pálflti., M , 

dmlento humano, otros más han funda 
cto ciudades <1n las más remotas e in!'a
luhres 1·c-glo1Wf. de nuc•1<t1·c> pal11 .>' atlr, 
mnndc, en ellu11 mwstni n1\<.•lonalldncl 
y, en fin , sel'ln lntennlnabll• clta1· a lo• 
do saquellos que dla a dla y en pues
tos aparentemente oscuros, (.'Ontrlbu 
yen a fortalecer el porvenh- de la Pa• 
tria, con .su silencioso trabnjo 

Caballeros Guarolamarlnas: r-.-o os 
dejéis engallar pt>nsando qut> 11 .u1 ele 
los mlll'Os de C'f!la Herolcn E~cuela. 
quedaron vuestros esfu<'rlOh } que el 
futuro ya Jo habéis conquistado. Se os 
ha provisto de un aC'e1-vo moral y es-

Mar~o de: 19M. 

plrllual, pero la vida comienza para 
ustedP'> y vuestro futuro lo ll'<-11- <'tnc-e 
lando, horn n hora, m lnu10 11 minuto. 
en forma Incesante. Nncf11 t•!>!lf1 t(>rml• 
nado y por lo tanto 11erNs lu~ ai·tltke;i 
de vuestJ·o de!ltino y, gracias al esfuel'• 
zo coordinado de todos, se logrará un 
futuro brillante para nues11·a Marina 
y nu<>stra Patria. 

Caballeros Guardlamarlnas: l'na úl· 
tima recomendación: No pt>1·clai8 <>I 
tlem¡>0; puea quien pl<>rde e l tiemµu. 
pierde la vida y en el ca.so del Marinu 
Mexicano diré: quien pierde la vitln 
defrauda a la Patria. 

Rumho ... al ,\lur 
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GUA YMAS, SON.; MEX. 
ISMAEL ALMADA D., Comerciant,e y Armador de Guaymas, Sonoia, se honra 

en felicitar al señor Viceahrtirante don 
ROBERTO GOME¿ 1VlA(JU.t.0 

Secretario de Marina, por la justa Y equitativa rco•rganización q~e está lle
vando a cabo en el Ministerio Y muy es pecialmente en la Dirección de Pesca e 
Industrias Conexas, en beneficio de los Armadores y trabajadores de la pesca en 
el País. 

a de las cblco unldadM que com-
1en la flota pesquera del señor 
1ael Almada D. Armador de 

Gu&ymas, Son. 



INDUaTRIALIZACION DE P"00UCT0■ MAfllND■ 

TOPOlOBAMPO, SIN . MEX, 

l'or conducto de la Re,•fsta ''RUMBO ... al mai-" en via 101 cordial saludo al st•iior Viceal.miruntt• don 
ROBERTO GOMEZ MAQUEO, Secretario de Marina, deséandole toda clase de éxltos en el desarrollo 
de sus gestiones d~ntro del programa de PROGRESO MARITDIO DE MEXICO. 

Carlos Youn~. Ot>r1•11t1• nr•:u•ral. 
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