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211 to- 'l i á. ¡ 
En conexión con -el Instituto Ncwa,l de los Es

tados Unidos, (U. S . Naval Instit1.de) ha n1.,rgiclo 
en ese país una organizcwión que' cihí y seguro.,. 
mente en varios otros pciíses, rep1·esenta "un nue
vo concepto" ele las actividades marítirnas. 

A.sí lo explica un brev.e folleto que se ha hecho 
llef}!:lr a Zos m-vemb·1·os del Instituto Ncivc1.,l. ?J que 
menc;ionci los obfetivos de la flamante Institu-
ción. 

Es necescirio, s.@ dice en el, una nueva y única 
organización que p(l·o1nueva la importcincia elel 
mar y del "poder neival". y·a que no la hay y 
tampioco existe coordincwión entre los intereses 
que diversas otras c1.,grupaci.ones de ínelo~e marí-
tima atienden en !os Estados Unidos. 

Como ejiemplo de esto último expU;cc1., que en 
es.e país kis Uniones Mc1.,ríti111Jas representwn a. los 
marinos; que quienes meinef an los cistilleros se 
r:eúnen en camarillas (lobbies); que los Qltriwdo
res integran sus organizaciones en Washington y 
que las industrias pesqueras tienen v·arias agen
cias distribuídcls geográficamente; pero r¡ue en 
ningún caso 10stos elementos concurren parra un 
prop'Ósito común. 

Dentro dJ.gl Gobierno, el clesaco1·de 111,arítimo es 
' más notable aún. Le1., Meirina de Guerra, por ejem,

prfo-, (lCiÚa como un·a parte del Depcwtamento de 
Defensa; ,el servü:io ele Guardacostas se halla ele 
iguaJ mocl,o en <il Departamento de T1·ansportes, 
la Administración Marítima forma parte del De
part;a,mento de C01nercio. Las investig(iciones del 
Odéanp están reparticlas •entre estas y ot1·as va
rias cr,gencias clel Gobierno. 

Dentro del Congreso _no hay una. sólc1., entidad 

0 comité que ge ene-Clfl·gue de la tota;lidicld de los 
elementos del Podm· Ncw·az, Y aún l'os comités de 
la Marina Mercante Y de las Pesquerías, tienen 
una perspectiva bastante confusa. 

E sbx inexp-licable falta de unidad -sigue cli,. 
ciendo- no e1·a así cucmdo· en 1798 las colonias 
amerio.anas_ f.ormarion los Estados Unidos de Norr
teamérip·a, JYU!eS entonoes la palabrci "Natvy;' se 
entendía como ináluyendo no sólo fuerzas de c,om
bate sino tcr,mbién la Mcir-irw., Mercante. En 1798 
habtía un See1·etario de Marina (S001·eta1·y of the 
N avy) que tenúi direeto cwces.o al Priesidente Y 

a, l?s mlllS ciltos Cnnse.ios drl Gobier,w, inclusive 
a.l ,111.f luyeri.tp Com:ité de Asuntos Ma,rítirn4s de la 
Ccimcir({, dr Di7;utrlclos; nn Com:ité éste que tenía 
~or f_unción intcrvc>nfr en todos los asilntos <];e 
interes ,'t · · , f . mci11· mw para, l,a. 1u1c1011.) v ero qi1.,e ite 
;;~uelto en a,r¡osto de. ] 946. Asi vor ln vcdabra 

C/,1)?J", actu.'ct'lmente sólo se entiende la Arrn,(l.da 
ele los Estados Um'dos. 

En cambio otros pa-ises -continúa cliciendo-
y principalmente Za Unión Soviét-iccr, t·ienen eui
dado ele hacer revresent(lr el coniunto' ele sUS a,sU'rv 
tos m r1,r~t · · E la, 

• , i . 1• nnos dentro el p. sus gobierno's. 1i , 
Umon Sovfétfra, clest'a,caclos fu:nciona.1~ios de l,a A1

· 
m acla 7,c, M . · · f;J"''"to'l'es · · , c1.,11.nc1., Mercantte y los Cons wv ., 

N ava,les de le·• p ,, . .i;ga,OW'/t , . ' · ,s esr¡v..erws. de la 1,nveSli••· . 
oceanicc1.,, etc., tienen as'iento•; en los altos oonseJºs 
~l&v~t Y ~z . , , en .., ?n?,Smo Politbu:ro. 

t · En otra,¡¡ partes, /lasta pequeños países~:! 
1.mios t~enen Ministros de Meirina · y un Mfnis_,:~ 

de M cinn(i . ' zos 11¡,t"" . . ' es ve1 sona que t1:ene cicceso a · ·e-
({,ltos nivele d l . ·e _1 . · s e Gob1.erno. Esto no ocitt1 · i,dJiÚ, 
pite-. ,en los Estaclo.s Urniclos clonde cad,a, e'rit .,, 
rela · ' • ba7'" cioncida con l.,c1.. cwitiv1:dacl marítima t1 

a, 

pa?-c¿ 31.1., propio Y ún-ico interés 
ti(!· 

Po1: eso el "B W E I" (Blue Wtite1· Ed1¡,ell, t1'º 
na,l Inst,itute) u1i eeri 
l . se propone funcionar com-0 . · a,Sl,¿fv 

et e eStuc~1~ Y ele difusión ele informes sob:rd,e z téf' 
os 1ncwitimo t ·r1,o e l ,. s, en el más amp:Uo sen i . ·o de 

mino; Y c1.,z . l ervici públ' pone1· esa inf ormcwión a s ¡w ffTl, 
?•em i~~ Y de entidacles c-on autoriclad, ' con exiSte 

, ·i,e icw la falta de interés general que ~od&' 
11especito a li • d,el I' 1' · ici importancici de los ma,res Y 1i,0t(.I, 
navct,l para ·z , ¡,,a,eet to 
toda l e pciis, y sobre todo, en reS'Pec 

iz ª dependencia cacla vez mayor que 
a, et os existe. 

Pues "Bl •gct*~ . ue TiVc1,ter'' -el nuevo 01 io /1 

considera que el público ameriC\1,no vive :rz,cí(.I, 11 

npe1:al poco inforrmaclo ele esa vital clePedri ·aJiÍ ,,.te-6 

01 tanto · e 1' 
l 

ci1,eno a los prob'lemas que NI!. pd! s 
su fon. Este¡, . . . , ·e%e ,:,•· .M-1'.e 

d 
· po,()a info1·mc1,cion provi 1,IJSII" e la 1na,i .. . s '(11,e1 ·e1'fll 

na . Y 01 preocupi:ición hcW'Ía ot10 . ri,O si 11s 
<Xhonciles; en parte de que ese público vocUJ ¿,e 

p1·e ~o_nfía en lcis motiv.cw-iones de a,lgU%
0
:.bJfo ¡b 

mantimo .,. , ·te ta·,,· ,8 
1 

8 Y C1,el gob~enw y em pa7 ""1.erz,11 

Que lo r l · t • ' •,w¡_ll'llB',,. . e ci ivo e~ "poder ncwal" st
""J;' 

inte1·esa · ª muchoi:3 ameri(Xl,nos. 



El Instituto de referenci-<.¿, constituído confor
me a u¿s leyes del Estado ele Ma,rylancl, es una 
<YJ·ganización apolítica, sin 1n·o1'>ósitos de lucro, 
Y exenta por ende de impuestos. Por tales cir
cunstancias acude desde luego (t, l(f, civortación de 
-SUS miembros y simpatizaclores, pa,ra de este 1no
do sostener una v1:goroso, cc¿1nvaña ele dif'u,S1:ón 
P01· medio de conferencias sustentadas por rele
vantes perso1uiliclades que lo inte,q11;,,n, quienes re-
siden en <J,iversas partes ele ·u¿ Unión. ' 

Se da, al efecto, las ca,lificcwiones o créditos 
de estas personc¿s qwe:. vienen siendo especialistas 
en diversas mate-ru1,s, desde De1·echo Interr1J..icio
rud h(lsta asuntos de petról,c-os, y desde política 
mundial has te¿ cuestiones de armc¿mento. 

La, idea de realizc¿r estc¿s conferencicts fue 
7Yromovicki hace tres cvños por el Vicealmirante 
M. W. Cagle. Jefe ele Educcu:ión y de -Entrena,
miento Nava'l, cuya idec1, 11iereció la ciprobación 
del Secretario de la A1·11iculci y del Jefe ele Opera
ciones N av(J;les. Ahora, se1·án ellas un medio ele 
aoción del Instituto "BWEI" . . 

En lci junta cinual de D'irect01·es de éste, reu
nidci en diciemb1·,e de 1973, f1te electo Presidente 
de Ut, Agrupación el señor Fnincis P. J enlcins, un 
banquero de c a,Mlina del Norte, y con él cola,
b?1·an otros siete miembros, residentes en diversas 
ciUdades de la Unión. 

Esa junta aprobó un pli..in de actividades para 
1974-1975, y .su p?·esupuesto corresponcl-iente, los 
CUales P?·ev"én los simp.osia 11ie-ncionados y otros 
CLsuntos relativos. 

Como al p?'i,ncipio se dice, hc1,y sin di¿da cierta 
conexión entre esfJe, nuevo organismo Y el U. S. 
Naval l nstitute, puesto q~e pcira envia~·le_ corre.s
Pondet>wia s,e indi<x1, la secle cl;e este ult·imo. en 
~nnapo·lis, Ma1-yland. Fi¿e,rci ele em;o, no se men
~onci ningu1ui ot?-a organización lo cual viene 001:
fi?·?'IUindo ez ámbito de estudio Y difusión rnaríti
mo~, con los fines indicados, ci que lim,itará si¿ 
cictwidad el "Blue W ater". 

3 

más países habrá d.e ser útil, particularmente en 
los vrevcwativos que ahor•:i se hacen, en todo el 
m:undo, ante el fantasma ele la insuficiencia de me
dios pcwcr., el futuro 1nantenimiento de Ut, vida hU-
nvJ-na,; fcintasmci qiie, como nuevo "invitado de 
viedla/', lui venido a, tocar inopinada y amenaza,. 
dorcimente a nu,estra.s puerta.s. 

Desperta:r el interés de toda esa gente desen 
tendida del verdadero valor clel "agua azul" es 
decir, los acécinos; ele esa 11iayo1'Ía mundial 'que 
consiclern, al nuir tan ctle.icido como si estwvie1·a 
mós allá; ele la Luna, no es fácil ni aún nara un 
va,ís de tan enornies cavacidades como los Estados 
Unidos. Por eso, cilalquier que s,ea el cuadro ini
cicü cltJ una ca1npMia en este sentido, ello es de 
interés. y de interés especicll par1..i nosotros que, 
ciún habiendo reconociclo desde hace Uempo la con
v eniencic¿ de coonlinar l-0s propósitos ae l,a acti
viclad ??ui'>'Ítúna en nuestro 1x1ís, siempre tendre-
1nos necesidad ele c¿firrnar Y de afina1· esa itnifi
ccwión: 

Pero cabe igw:il?nente comenta1· que w itnifi
caci,ón ele las funciones g1,¿be1·namentales en todo 
lo relcicionaclo co11 l.as actividades marítimas tuvo 

' en M éxfoo S'U, p1'imercl re:.¿Uzación al o.rearse en 
nuestro 17c1,ís, en 1940, el Devartamento Autónomo 
ele Ma1'ina, predeceso1· de la actual S ecreta1-ía de 
Marina. 

A la iniciativa enviada al H. Congreso 
de la Unión para la creación del Departa
mento ontes citado, P-l entonces Presidente rl.e 
la R evública,. Genoral Lázciro Cárdenas, ·acompañó 
una exposición a1npl:ia de los motivos que la, p1·esi. 
día,n, 11iot1:vos bien 1·azonados 11 bien cipoy'ados p01• 

los hechos y que, en la cictucilidad, continúan siendo 
válidos. De su iniciativa solcrniente quedó en el 
aire -debe tenerse en cuenta que ciquello ocu1•rió 
en el último año de su gobier·no- la c.1•eaeión del 
Bcvnco Nacional de Fom,ento Mc1,11,timo, cmya' ne
oesi<f,ad continúa siendo sensible. Vl.'.'il.e Ut, pena, 
consir¡na'r, i.aucilmente, que pocas dependencias 
oficiales habfan siclo creadas con fon categórioos 
elementos de juicio. com,o los que eixpi¿siem en 
aquella occi,SÍÓn, el Genenil Cárdenas. ' 

N O&otros podemos comentar que ciwlquier 
esfu@rzo que· se haga por interesar a los pueblos 
ª<:l mundo en l,c¿ i1rupo1·tancia de la mar, es pla?A:-
81.ble ,1 _ - · El ~¿n dete1·mi-. U,()nde quiere¿ que surJcl. 1 que º • naa, · "f;iculn,1· 
0 

° país 011iente ese esfuerzo hacia s? ?a1. ·, 
oncepto del PodJer Nava,l no es sino logico interes 

Es ob.vio que de tc1,l integración ha derivado 
un es.fuerzo por hccer en.trmde.- a !.a masa f;iPneral 
ele nuestro pu.eblo -habituxdo po1· razones eco
lógioas e histórica,s (t, vivú· a,jeno al mar- Ut, 
importancia económica diel v1·opio mcw y de los 
elementos del poder na1Jal. 

'n<icionaz. P e1,o lo c¡ue de 'ello trascienda ª los de• (P~sa a la Pág. No, S) 



Recursos Oceánicos y Cultivo Acuático 
La penuria de proteínas, fenómeno común en 

exteni::as regiones del globo, sin eluda seguirá 
agravándose en los países cuya población se nmlti
plica rápidamente y donde existen obstáculos 
técnicos. socioculturalec:: y económicos para incre
mentar la producción de 8 limen tos. En esta som
bría situación de la nutridón mundial los océanos 
narecen ofrec~r nerspectivas ec::peranz::-.cloras: Ja 
"cosecha" de Jos marP.s. aue consta casi por com
pleto dP. uroteínas animales. se ha cuadruplic8.clo 
en 19s últimos 20 años y sigue aumf'ntanr10 en ll'lás 
del 5% anu!=ll. cifra aue sunera a la clP la exnlo
sión clemocrráfica humJ:tna Muchos <'Ol1f'iclE>1·"'·n ('llle 
1~. ilimitada r.-e11e1.·osidacl del m:;1r :;1.Jimi:mt!:11•á ~ to. 
cla la humanidad cuando los frutos de Ja tiP.rra 
firme no alcancen paJ'a nuestro sustento. Pero 
esta creencia es ilnsoJ"ia, y acaso nos hayamos 
acercado mucho m.ás <le Jo oue pern::amos n los 
límites de la explot~ción marina. con los mP.todos 
hov día usvales. Nuestro cn11ocimiE>rito de loi:; 
océanos es 8.ún demasi::tdo rudimentario l)ara aue 
podamos aventurar cálculos de sn nosible rendi
miento. P ero a pe:::ar del dei,cub rimiento de nue
vas regiones pesaueras o reservas ele cruc::tácP.os, 
las persP.ed.ivas no son espP.ranzadoras. La rles
pern:;a océanica con~tl'l sólo de una Pstrecl,:i <!::tna 
de ~gn::i. en la que la J11z sn1::ir nerrnite la fotosín
t e~iR del fitonlanctnn. La clist1·ihución ele l~c:: sus
t::inci::ls nutritivas Hmita tmnbién l.i:t abnnrlancia 
<lPl plancton v. como es ]ó()"ico. influve s0hre ]a 
abunelanci::i de org::tnisroos de mayor tamaño que 
puPrlP. canturar el hombre. 

En un reciente a r tículo publicarlo en Science 
.Tohn Rvther. de la Woods Role Oceanog-raphi~ 
I n~titution, hf!. dividido los acéano~ en tres 1:e
giones o provincias, b::isáridose ante todo en los 
niveles de foto~ínte~i~ el P. lM; algas ( 0 nroducción 
primaria, en la tel."minología ele los hióJog·o~ ma
rinos ) y en segundo lu~·ar en las nosibilicl8cles de 
explotación a cargo del hombre. (Es preciso ha
cP-r hincapié en eme existen razoneB económicas 
técnicas v bioló.R:icas oue impiden la recolecció~ 
directa de nlancton.) La primera de las tres re
giones oceánicas es la ne alta mar. cuyo color 
a.zu] denota la e~casez de sustancias nutritivas. 
Comprende aproximadamente el 90 % <le la ~upet'
ficie marina y produce menos del 1 % de la co
Recha ::iriu::i.l. Los mares interfores >7 las zonas cos
teras, hasta u~a profundidad_ ,de 180 m., no son 
sólo más accesibles que l::t reg-10n de alta mar sino 
támbién más fértiles. Ad~más :en es_~s aguas se 
capturan animales cuyo ciclo a llmentic10 está m ás 

por J. E. Bardach. 

~~~ca del sustento Yegetal que en el caso de los t1ales d~ alta mar: tenienrlo en cuenta que 
fªr '~ e?la bon de la cndena alimenblria implica 
ª i11t?hda del. 80 al 90% ele la masa biológica il~l 
esª on anterior, la captura de ~n1·n1ales herbi-voros e 1 , . · _ ' · ~ ,J 

] s eco og1'!a:rriente m as 1·f'11t"ble que 1~ (le 
os carn' · h •' " · ·a 

1 iv~1,0 s, echo que nuede h~ber rnflui 0 

<l~m~:~leccion primitiva dP. los :--inimales terre~tres 
riores cados por el hornbl'•e. E~tos mares 1nte• 
fé1·tne/ b~~!las <;osteras. que comprenden muchos 

• Jios neo~ en neces c1·t1"t"'cens Y moJns-cos Junt 1 · · · · · ., " · · d 
río~ pro~ con as, rlesembocnrlnras de los p:ran f'.5 

maÍ~s m t!cen m as O 111en0s la mitacl el~ los }1-111' 
los a . ~:mos que el homb1·e captura. Los cal~u
nes due1ox1ma,dos _que se bqsan en clet.ermi~ac10-
de la poiyto~1,ntes1s. prescindiendo c1P. lo~ r1esg~! 
tone1<1da ac1<:f:. a scienden a unos 120 millon;s s 
Y =01· s me ucas anuales ele peces cruswceo 

u • USCOS. ' 

inte~!ate
1
~·cera PY?Vincia marítima es la 7_0~18· ~~ 

comp;enc1!11
~1ac1on de _l~s acruas f't11?e1:f1c1ale ~ 

lo Jaro-o ~ g-unas re.~1ones bien cle1Jm1~.ada5 s, 
por efe~11 la _costa occ1rle1,tal ele loe:: continentete 
afl,1·c.... P O Junto l'll Perú noroest"' y sudoesto 

,.,no y cost 'b• · · ·en 
terral urorluc ª ara 1 o;a, rloncle el f11erte "1 er, 
m.anente el e el desplazamiento periódico o PbS, 
tituírlas )O~· las agu~.s superfici8 les, que son 5~jas 
nutritiva1 R ~asas pro\u~das rica sen susta~ gi<>· 
nes hasta· ah ei~an _ cond1 c10ne~ similares en 1 ! ~, 
rededor ele la ºl ª t ~01<:> estncliEi cfai:; parcialment.0rg, 
abundR.ntes 11 trtida, d011rle las ballenas.¡° vetó' 
nicos (Eupjuz:t•ª 1)mentan de cn1stáceos P ª¡1gas 
y di:--itomeas ' ici,n qu e a su vez consumen ;,eno· 
vació11 supei·f~~11 cuando estas regiones de d<' 12-
milésima l"'!ar tcia Probablemente no, n_asan rodtt· 
cen la mit d td de la supe1·ficie ocean1ca;. P arW
nara el con~u e la mas::i biolóojca mar111~Jtltl1es 
herbívoros ~0:;:

0
,
1 
° sea. 120 millones de an~ceos,

1 etc O as anchoas sardinas crus 1 . ' , . ,. ~, 
El p eligro l 1. 

c,c l,{l expl.ofo,ción ex-cesivct. 

El ma1· P d 240 J11Í' 
llones de ton ro uce t~dos los años uno_s a,pto5 

para la alim elada~, metricas de seres vivos ca,Pt~· 
raron poco e~tacion humana. En 1967 se as p1e· 
tricas ,es d m ~s de 60 millones de tonelaf aisPº' 
nible ' Im ecir, la cuarta parte del toW •óv se 
basa. en ]Porta señalar que esta ex.ploúl-~s qtle 
que en la ~r_mera r E:colección o captura P1

8
rri~rc0 

ecológico 1ª 0 ~ultivo y tiene lugar en t'.11 ae ¡9,s 
compleJo, donde la supervivencta 

\ 
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especies viene asegu1·ada por el equilibrio diná-
d. Por tanto mico entre organismos m_uy. 1versos. . . .· , 

es necesario prevenir la perdida 9:1 E:qmhb1_10 eco: 
lógico natural por una e_xplotac1on mconti ?lad~, 

· es obvio que hay que deJar en el mar el ~~m~io 
suficiente de animales adultos para garan~izai la 
adecuada reproducción de todas las especies. En 
varias regiones pe::;queras - Mar del N °1_·~e, al
gunas zonas de bajíos y alfaques de la costa no
reste de Norteamérica y de la costa peruai~a. -
hemos llegado prácticamente ~l _l~mite P~1 ~

1s1bi! 
de la actividad pesquera. El l!m1te supe1101 de. 
explotación ele proteínas man nas parece h~ll~i se 
en torno a los 120 millones de to1~elaclas :11etucas 
anuales es decir el doble de la cifra actual. !-,a_s 
reserva; nútritiv;s del Antártico, que son las um-

. l b ·eto ele explo-cas que hasta ahora no han sic o o J ' 
ta •, . . • a· s del saqueo comec1on excesiva, s1 prescm 1mo · . .·, 1 tido entre las ballenas, se hallan en una 

1
1 egiT 

remota ':f hasta ahora carecemos de la 1 ~:;~1:'Jt 
tecnologia para ser captura Y puesta,en e 

La of ería alimentaria de los aceanos 11? es ~~1 
modo alguno tan abundante como se h~\?ia.J~; 
sado ; por supuesto dista mucho d~ ser 1 imi . d ' 
Y para su mantenimiento se reqmere una . cm a
d?sa planificación global, que hast~ ~l pLese~~~ 
s~l? se ha intentado en al_gunos lug~~ es. . ª P t 
n~f!cación a •escala munchal es pai ticu_Iarzie1

~ e 
dificil porqué los frutos del mar (fneia e~ 1 ªJ aguas' territoriales) se consideran de. propiec ª

0 

común es decir abierta a la explo~ci<;m comp( 
titivo. 'por parte' de todos. Las restncc10nels a a 
a t· · G 'l acuerc os que e 1v1dad pesquera se fundan so o en . n , bl' t •·o en ausencia a° Pueden tener cai:acter O • iga 011 ' tente que 

e. un organismo mternac1onal. co~pe l, icas 
atienda sobre todo a las nec~s1da~L .. s ec~ º~om
a l~r~o plazo más que a las exigencias de a 
Petición económica 

Posiblemente u~a solución parcial de est~bi;·o-
~lerna consistirá en procurar_ l<_>, antes l~o~impl~ 
n muchas regiones la transicion de . ,. 'to-

~Xt>lotación por captura a los veTda~le1 ºr lm.:::iar els de cría Y cultivo. Con los amma.;~~ e forma 
hombre podría proceder de la ffil ..:,. ' do Por 

que .con los de tierra, que ha d_omest1cte1n'entar 
:edio. del cultivo a~~1ático P?dria c~!~•iño. Con 
el 1_)a1 te la recoleccion de alimento osibilida
de fin de aquilatar el alcance de. esta~dua] de la 
,, s, ~s preciso examinar la reallda~~ proble-
lllar1cultura" y estudiar algunos. 0 ~ SlfS 

lnas, en especial los de carácter bwtecmco. 

"ftv l ·, · d d 0 ucion del concepto de ptropie a, · 

exige la propiedad privada o por lo menos un 
control riguroso de las reservas y de su subs
trato. Como es obvio ello puede garantizarse fá
cilmente en el agua dulce, especialmente en los 
v1 veros. La plena domesticacion de los animales 
acuáticos sólo se ha efectuado con unas pocas es
pecies de agua dulce, de la fanulia de 1a carpa 
y de la truena, que toleran bien las manipulacio
nes en el proceso de cría. Los huevos y las larvas 
de estas especies son resistentes y capaces de 
madurar y crecer en condiciones controladas. Ade
más dichos peces consumen muy pronto alimentos 
preparados y aprenden a utiliza_r los con,1ederos 
automáticos o ae ''.autoservicio". Gran parte de 
estos alimentos son de origen vegetal y, por tan
to relatI vamente económicos. Los peces marinos 
y '10s mariscos no pueden domesticarse con tanta 
facilidad. Los principales obstáculos consisten en 
su forma de reproducción y en el hecho de que 
las larvas suelen ser minúsculas y delicadas. Pero 
estos inconvenientes se compensan por la extrema 
f ecundidacl. Las numerosisimas 1arvas pueden 
recogerse en diversos tipos de criaderos, de modo 
que ia supervivencia sea superior a la de las con
cticiones naturales. El cultivo de las ostras, me
jillones y almejas se basa en este principio, al 
igual que la cría de algunos peces herbívoros, como 
las variedades tropicales del salmonete. En este 
~aso puede hablarse ya de domesticación, a me
dida que progresan lo~ expe~·imeh~os de desov,e 
en caut1viaad por medio de myecc1ones de hor
monas hipofisarias. La principal dificultad reside 
en lograr la supervivencia de las larvas planctó
nicas, del tamaño de _una cabeza de alfiler, para 
las cuales es necesar10 preparar grandes canti
dades de alimentos microscópicos en una mezcla 
adecuada. A pesar de todo, la domesticación com
pleta de los pece_s, de agu~ dulce (~rucha o carpa) 
o la domesticac1on parcial de ammales marinos 
como las ostras ofre~en. resul_tados incluso supe
riores a los de la cna mtens1va de animales te-
1Testres como las gallinas Y los cerdos. 

Ca1vpas y tr·uchas. 

E a las reservas ele 
Un n teo!·fa,, para el amne1_1t~ e G ntrol de to-

En los criaderos de truchas del Valle del 
Snake, en Idaho, las buenas condiciones climáti
cas permiten trabajar sin interrupción durante 
todo el año, con un rendimi•ento anual de medio 
millón de kilogramos de trucha_ por cada 100 pies' 
cúbicos de agua/segundo. Las Jaulas colocadas en 
la rápida corriente de un río de Java rico en 
ao·uas residuales, donde las carpas se alimenta
b;n de los gusanos del fondo, producían unos 25 
kg. anuales de ,carpa por cada metro cuadrado 
del fondo del no, o 125 toneladas por hectárea. 
Las jaulas sólo ocupaban la mitad del lecho para 
no. entorpecer la nav,egación fluvial. El ~so de 
aguas residuales para la piscicultura plantea al
gun<?s problemas sa_n!tarios, sobre todo en los 
tróp!cos. Pero las chf1cult~~es pueden superarse 
mr:<liante la adecuada cocc1on del pescado y mo
dificando a la vez los hábitos dietéticos de modo 
aue las vísceras Y la cabeza se deseche1{ o se em
plean como ~bono, en lugar de utilizarlas como 
sabroso manJar. 

c1a! especie animal ~f: reqt~ie1,e .. un ?~cluyendo la 
se¡ la_s_ f aties de su ciclo ~1~l,og1co, ención sani
ta¡1ccion genética, la nutncion,_ la . ~t la recolec
ciónª' el acondicionami~nto ambrnnta 1~~os evitar 
~l a selec~iva. Sólo de esta forma Pº~st:'l.nte, esto_s 
Pt•il~t~m1cnto de los recu~·sos._ No Y 

11 
una mod1-

fica?P1os del cultivo marmo 1.m¡1~{~ los organis
mos 10n del concepto; de propie ª · a de pro
l>ied acuáticos no pueden considerars_e, Y pesquera 

aa comón. Este tipo de produccion 
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El éxito en la cría de la carpa y de Ja trucha 
~itose debe s~lo a la Gl:limentación _abundante de 
rri s peces, sm_o ~mb1en a la rapidez de la co
inh~b~d que ehmma los metabolitos tóxicos e 
ren~/ ?res de! c_recimiento. En el mar el buen 
reno mi~?to p1sc1cola depende igualmente de la 
que va~1º!1 del agua por las conientes profundas, 
a ehmman desperdicios y en alo·unos casos 
Portan . º . · car ~mevos alimentos. Cuando es posible sa-

ficio P~rtido de estos factores naturales, el bene
la e la _maricultura no es sólo superior al de 
• ganaderia terrestre por unidad ele su1)erficie sino ta b., ' jo u m ie!l muy ,económico por el escaso traba-

. críi. e {eqt_nere; en los países industrializados la 
unas111~ns1va del cerdo arroja una producción de 
niien . toneladas de carne por operario/año, 
ción fiªs que en un criadero de ostras la produc
p01. 

0 
e?a a ~0-60 toneladas de carne ~omestible 

truch biero/ano. En Dinamarca· los cnaderos de 
año ast producen unas 40 toneladas de trucha al 
radoy odo el trabajo corre a cargo de 2 ó 3 ope
eni /· Los viveros de aguas residuales de una 
duc~i~sa de Baviera tienen una capacidad de pro
sión on de 100 toneladas de carpa en una exten
de 1~e _200 hectáreas. Sólo tres obreros se ocupan 
Proau 1.~stalaciones y del pescado; por tanto, la 
tonela~cion pesquera por hombre/año pasa de 30 
que a· as. En un criadero de truchas de Idaho 
Perat~spone durante todo el año de agua a tem-
1·ario ra constante con el trabajo de un solo ope
de Pe se obtienen 'más de 100 toneladas brutas 
so to~Cfd0 ; la. producción neta es de unas 40 a 
Por ta e actas de pescado apto para el c_onsumo. 
Daraci ?to, el rendimi,ento admite ~ualqu~•er com-

on con el de las granjas de tierra firme. 

PrLozUs 
cos comestibles. 

tes ~:obabl~mente los ejemplos más ,espe?tac~la
Por m_ancultura se hallan en las n as gallegas, 
lnte s_u rica producción de mariscos, Y en ~l Mar 
ta11{1ºJ' de¡ Japón, la zona ostrícola más impor
los fío ·el mundo. En las rías. gallegas, como _en 
so11 in rd0s noruegos, las corrientes de la, marea 
ªPortatens~s .. Las desembocadu!a~ de los n??• que 
elll•i 11 fertiles residuos domesticas Y agr icola_s, 
0riá1~eeen sus aguas en plancton Y e!l, materia 
tías f lea ,en suspensión. La conf~gurac10n el~ las 
e11 be:v~r~e además la renovacion de las aguas, 
<!llerd eficio del cr'ecimiento de los moluscos: Las 
de s

0
;8- suspendidas de balsas o armadías sirven 

llatura~n a los mejillones proceden~es del de~ov~ 
P!·octu de la ría. Una cuerda de 10 m,.: de longitu 
tarea ce 120 kg de mejillones al ano; por hec
¾ d ' hcon~idera~do las balsas que sólo ocupan 
lone~d ectarea, la producción se acerc_a a las 300 
lticu1to as d~ carne comestible por ano. L?s ?S· 
de la res Japones,es que inventaron la tecmca 
se si:V balsas para el 'crecimiento de los mol~1scrs, 
balsas en de métodos similares. En el J ª~~n :~ 
ª~o, I se trasladan también según la estacion e_ 
c1lllie 1 abundancia de plancton Y la fase _de ere 
fta~~ 0 de las ostras. Las larvas se adhier:_n 1i 1atg

0 
d n.tos de conchas que se suspenden 1 e toda la columna de ag-ua, por lo cµal os 
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animales se hacinan en sentido vertical en lugar 
ele permanecer en e~ fondo, como harían en con
d1c10nes naturales. E! crecüruento de las ostra 
leJos ael ronao onece aaemas 1a ventaJa ae u! 
r<:!~u1tan maccesibies para los amma1es que qct 
ewts se aumen~n, por eJemp10 la est1:e11a ae ma/: 
este anunal esta actaptacto para vivir en el ·1ona¿. 
marmo Junto con su presa, pero no ha a.ese _ 
bierto aun la treta para aicanzar los sabros~ 
JJocactos _que el hombre suspencte ~nc1ma ele él. 
Ap11cando consecuentemente 1as meJores técni
cas actuales, se obtenanan cant1daaes asomoi·o
sas cte mo1u.::;cos . .::,i resu1tara apropiacta a.escte el 
punto ae vista eco10g1co, una á.rea ae 1uuu mrnas 
c;uw.1ractas pi-ouucn·rn. anua1mente una cantict.ad 

. ue <.;a.die cv1ne.::;uo1e 1gua1 a aos o tr-es veces el 
tota1 de_ los pee.es capmractos en todo el mundo 
.h:sta cnra _es ciertamente muy optimista, ya qu~ 
la evamac1on cte1 potencial de cu1t1vo acuático no 
debe 1nc1uu· s_ó1o_ 1a eco10gía d~ los organismos y 
los aspectos tecmcos de 1a mancultura sino tam. 
b1én 10s factores .geográficos, demog;.áficos 80. 

cio1óg1cos y econónu~os. Estos factores me1:man 
a menudo las posibilldades del cultivo acuático• 
ejemplo de ello es la disminución de las zona~ 
ostrícolas europeas Y americanas durante los 
últimos 100 años. 

El problema (},e l,a, polución. 

La ?,'lari~ultura r,equiere cuidado intensivo y 
aguas fert11es; de ah1 q~e prospere especialmente 
en las z~mas c?steras bien _pobladas. Pero estás 
son al nusmo tiempo l~~ regiones más industriali
zadas, donde la poluc10n de las aguas pued-e lle
gar a ser tan grave que la abundante recolección 
marícola ponga ~n I?eligro la salud de,1 consumi. 
d?r. En 1a bahia Japonesa. de Minamata, por 
eJempl~, las ostr:as contammadas. por residuos 
mercuriales\ ocasionaron graves mtoxicaciones 
algunas de ellas mortales. El exceso de residuo~ 
orgánicos ha intensificado de tal modo la polu
c~~n del agua en al~unos _ lug~res, que la deple
c10n noctu:na de º?C1geno impide utilizar el agua 
para la cna de ammales. Un caso especial es el 
cte los insectic~das .ª base <;le hidrocarburos clora. 
d_os :, ~stas susui:nc1as depnme:r:i la actividad foto
smtetica de yarias algas del fitoplancton, incluso 
a c?ncentrac10nes que se encuentran ya en varias 
reg10nes costeras. Aparte de que pueden acum 
larse ,dosis altas de insectici~as en los molusco~
cr?stáceos o pec,es d~ l?s cr1~~eros, la disminu~ 
cion de 13: f otosmtesis . 1mpediria la maricultura 
en las regiones _contain1nadas por pesticidas. 

, Con todo, ex1s_ten mu~has franjas costeras, ba. 
luas, lagunas Y f 10rdos libres de contaminació 
que seríAn aptos ~ara el c_ultivo acuático. E~{a 
explotac10n. puE)de mdep-end1zarse también de l 
costa, gracias a los cercad~s de redes sostenid ª 
por ?alsas, com? los que se utilizan en el M!; 
Inten?~· del J apon para cebar a millones de mer
luzas J?,venes capturadas en el mar. Aunque esta 
operac10n sea muy rentable, lo será mucho m, . . 

1 
as 

si se consigue que os peces desoveh en cautividad. 
de modo que las larvas puedan crecer en cri~ 
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dero. No cabe duda de esta posibilidad cuyo 
éxito depende exclusivamente de la int;nsidad 
del esfuerzo. Cuando ello se consiga podremos 
domesticar a muchos animales mann'os y mani
pular su capacidad reproductora, muy superior 
a _l~ ?e los ~?-imales, terrestr-es, lo cual nos per
nntira tamb1en la cria y conservación selectivas 
éomo ya se ha efectuado con la trucha. ' 

, _La vida acuática requie~·e menos energía meta
bobea que la que necesitan los animales te
rrestres, y estamos en condiciones de graduar la 
salinidad del agua de modo que sea isotónica con 
la sangre de los peces, evitando así el trabajo 
osmótico que los animales acuáticos deben reali
zar para adaptarse a las condiciones del mar 0 

del agua dulce. Muchos peces pueden acostum
brarse a niveles distintos de salinidad. Ej.emplo 
de ello es el pompano, pez muy apreciado seme
jante a la caballa, que crece mejor en agua ca
liente que en agua fría. Dicha especie se está 
sometiendo a investigación Jntensiva para su cría 
en Florida. Suponiendo que el agua pueda man
tenerse limplia, existe la posibilidad de emplear 
para la maricultura el desagüe caliente de las 
centrales eléctricas. Al mismo tiempo, el método 
puede permitir cierta refrigeración del desagüe 
antes de que llegue a las aguas np,turales, contri
buyendo así a resolver un serio problema am. 
biental. En viveros experimentales alimentados 
con agua caliente de una central atómica escocesa 
las platijas alcanzaron el tamaño apto para su 
consumo en la tercera parte del tiempo que i·e
qúieren para su crecimiento espontáneo. En los 
criaderos de ostras de los Estados Unidos y en 
los viveros de carpas de la Unión Soviética se 
emplean métodos semejantes. 

En las regiones tropicales, donde más acu
ciante es el problema del aporte proteico a la ali. 
mentación humana, existen vastos estuarios de 
agua caliente empantanada, parte de la cual po. 
dría utilizárse para la maricultura; habrá que 

EDITORIAL 
(Viene de la Pág. 

1 
No. 3) 

Sin duda por esta di ficultad básica no se ha 
obtenido hx1,sta ahora, todo lo que hubiera sido 
deseable, pero aú~ así es mucho lo que ha, logrado 
con esa unificación gubernmnental, si se dompci?•'a 
con ·zo que se tendría en .cciso de que hiibiér<:lmos 
continuado con el sistema de cwción marítima des
perdig'ada, y ma~ -~ncaja_da en otros org,xnisrnos 
de funci/Jn espe(fl,fica, a1enos por ello mismo al 
d,e.sarro'llo .coord,inado de una actividxid específicti 
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evitar, sin ,en~bargo, un drenaje en gran escala 
de l?s. -estuanos, ya que las pantanosas en sus 
~ond~~10nes ?-~turales cumplen una importante 
f unc10n ecolog1ca como criadero de un sinnúme
ro de animales marinos que se pasan a alta 1_11ar 
al llegar a la madurez. ~i se consigue fertihza~· 
las 18:gunas de los anecif es coralinos se habr~ 
obtemdo también una nueva base para la man
cultura. 

. <;abe recordar que la enorme productividad 
P~?cicola de unas pocas hectáreas depende. tain
bie~l del aporte nutritivo de reo·iones más aleJadaS, 
al , ig~lal que sucede con la c;ía de animales ~o
mes~icos terrestres. El rendimiento del cultivo 
marmo depende de las sustancias nutritivas de 
ir~_ndes volúm~nes de agua alejados del cri~c~~ro; 

0 tanto, existen serios obstáculos ecologico 
contra la expansión ilimitada de la maricultura, 

f
aparte de los problemas ele la polución o de otros 
actor · · ' es soc10-económicos ya mencionados. 1 

~n 1966 la F AO publicó una previsión de ª 
cantidad total de proteínas animales cultivable~ 
e)} las aguas de todo el mundo en el año 2000; ~ 
~~-~culo ascendió a 30 millones de toneladas rne: 
1 ~cas anuales. Para dicha previsión no se ~

s
us 

m1eron pro , t , cn1ca de ., . gi es9s revolucionarios en las e ios 
me -~:.ia, smo ?olo 1~ aplicación uniforme de El 
-/ es Y mas eficaces métodos actuales._ ta 

ca culo es probablemente demasiado pesiU115 
¡8

1 

~a que es de suponerse se producirán espect~cu '; 
1: es avances t' · , .. n1s1110 a , .· ecmcos en la cna de oiga ¿e 

t 
cualticos. Sea como fuere estos 30 millones ¿el 
one adas 't · ' ·t d me ricas corresponden a la rn1 ª 1 

volumen t t ·1 ctua -
t 

O ª de pescado que se captura ª •¿or 
men e en el 0Jv1 "" mundo. Tampoco debernos . ·ble 
que durante las · próximas décadas es intPº

51
,,es 

conseguir · ' 1 pe" un mcremento en la captura e e de 
Y molm.:cos co . . sible la 

1 
. , mpar able al aumento p1eve 1ef· 

exn otac1on a , t· · d · la (lol'l 
ticac·, cua 1ca por mecho rte i<:>__:.;-

'10n. --~ 

1' 

también ·i yot, 1
70 

, 
cie1·t , mportancia que es cacla, díeL 117,a1 ·, . . ¡ \ 

O. , 1 •:, ,1-~l 
1 . - - --~· ~ ·· 

Así pues t " · · - ... ~ -, -; ;h;-t¡ ~ 
(lbre P ' es e . nitevo concepto' qu -r,,os f · 
ccipaci;:~ en Estados Unidos clebier-a ha.,ee1i,lil1%eJ1t' 
t _ f 1 en nuestra situcición act'llal, ~ec; és de 
e rente a crit . . . l . ínter Ú,ii 

grupDs suelt enos inspz,rados en e qite m,~t-
quisie,rnn d OE} -nunca faltan ésto~- "ó% 111,(J,1 ,J' 
tim esmembrar nuestra orga'l"iizae'}' m1fo'!/º 

a para ti 1,1i ,, el/'· 
oons-ider . , (tvorece1· esos intereses, s e"l 1J 
daclerc acion al ele la Nación todr,1,, que es 

imente importamte. 



Los Galgos del Atlántico 
La intensa competencia entre 

I~g-laterra y Alemania, en el trá
fico del Atlántico lleo·ó a la cima 
al fº ' º lhal del Siglo XIX, durante 
un período cuando la potencia 
Y el prestigio estaban bajo la 
Presión de varias causas, después 
?e muchos años de crecimiento 
imperial ininterrumpido y sin 
~~ralelo. La rivalidad Anglo
!' emana, no solamente estaba 
nnitada al Atlántico del Norte, 

Y c~n la desorganización de la 
marina británica por la guerra 
Sudafricana y el estallido del 
Vapor Kaiser vVühelni Der 
~~osse, del Nord Deutsche Lloyd 

DL), atraj,eron a muchos al 
/ 

negocio de la travesía del Atlán
tico. Las noticias de la venta de 
la Línea vVhite Star a la compa
ñía Internacional J . Pierpont 
iVIorgan, el lo. de diciembre de 
1902, en 3 millones de libras es
tu linas, fue como una especie 
de rudo choque para la opinión 
pública británica. 

J. Pierpent Morgan había 
construído rápidamente su g·i-
9·_mtesco monopolio maríti:r;no y 
;n los principios de 1903 corrían 
rumores de que el control de la 
Cunard pasaría también a -sus 
codiciosas manos . . E l gobierno 
b:.:·itánico, bajo la presión de la 
Cunard y la, del Parla~ento, 

reaccionó firmemente y el 30 de 
julio de 1903 aprobó un présta
mo de 2.600,000.00 libras ester. 
linas, a 20 años de plazo para 
permitir que la Cunard c;nstru. 
yera dos grandes trasatlánticos 
rápidos, para recuperar el re
cord de velocidad en el Atlántico. 

El gobierno estuvo de acuer
do en un subsidio anual de . . . 
1.500,000.00 libras para los bar. 
cos, agregado al contrato de 
68,000 libras por la transporta
ción del correo, exigiendo que en 
el acuerdo, se especificara que 
ca,da buque "s-ea capaz de man
tener una mínima velocidad de 
crucero oceánico, de 24.5 nudos 

1 b , que durante mp-s tiempo retuvo el gallardete azul El° Mauretania fue e uq.1e 1 • 
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en tiempo atmosférico modera. 
do". 

Mientras tanto el ingenio ale
mán y los astilleros del N orth 
German Lloyd no estaban ocio
sos. El Kaiser Wilhelm De1r 
Grosse dé 1897 y de 14,900 to
neladas, de 22.5 nudos de vel?
cidad fue seguido por una sene 
de bu'ques finos : el D c-:utschla,rul 
de 16,700 ts. en 1900 y el lige
ramente más veloz J(1·onprinz 
Wilhelni en 1901, buque seme
jante al primero. Después, a 
medida que la Cunard estaba 
tramitando su sólido préstamo 
con el gobierno, el magnífico 
Kaiser Wilhelm II d,e 19,350 
toneladas en 1903, del que se 
esperaba 'excediera un promedio 
de 23.5 nudos, lo que hizo en 
1905, durante un recorrido ha
cia el Este. 

El concepto, el diseño y la cons-
trucción de los dos buques de la 
Cunard son, en sí mismos, una 
historia. Y fue hasta el 16 de 
noviembre de 1907 cuando el 
Mauretania,, de 31,940 ton_éladas, 
segundo ele estos soberb10s bu
ques, especialmente proyectado Y 
construído para reestablecer la 
promi11:encia británica ~m . el 
Atlántico del Norte, zarpo para 
su pvmer viaje de 'Liverpool a 
Nueva York. 

El Mauretanici fue destinado a 
ser el orgullo de la flota mer .. 
cante inglesa, por más de vein
tisiete años. Y aunque su. andar 
promedio fu.e de 22.21 nudos, ,en 
su primer crucero en el Atlan-, 
tico arrebató el gallardete · a su 
ge~elo, el Lusitcinia, ·q~-e había 
batido a su vez, , al antiguo re
cord del Kaiser Wilhelm. 

El M auretc1.,nk1., conservó el 
recor d de velocidad en el ~t1~;1-
t . 0 durante más de vemtmn IC, , 

ños hasta que la NDL regreso 
: la' competencia con el veloz Y 
afortunado t rasatlántico_Brem~n . 
de 51,700 ts., en 1929, mmed1a-
t amente después de que el Bre
men . hubiera establ,ecido el re-

cord en su viaje inicial de 
Cherburgo a Nueva York. Du. 
rante estos cuatro días del ve
rano, el viejo Ma-urefonia pro-

Lusitania. 
Nombre: 
Armador 
Tonelaje bruto 
Eslora máxima 
Constructor 
Máquinas 
Velocidad 

El ~tcmici, el primero de los 
verdaderos gigantes, fue botado 
en junio de 1906 y partió en su 
viaje inicial de Liverpool a Nue
va York, el 7 de septiembre de 
1907. En su segundo viaje ganó 
el gallardete Azul, con una velo. 
ciclad promedio de 23.99 nudos. 
hacia el Oeste y 23.61 hacia eÍ 
Este. También en 1908 obtuvo 
el record, cuando le pusieron 
nuevas hélices. Y todavía en 
1909, con una velocidad de 25.85 
nudos lo perdió contra el M clu
retania que lo ganó ·en 1910 y lo 
conservó hasta 1929. 

Los dos buques gemelos fue
ron los primeros realmente gran
des trasatlánticos, impulsados 
por turbinas de va por; habiendo 
demostrado el Cc1.,rmania de 
1904, que esta forma de propul-

Mau1·etania. 
Nombre : 
Armador: 
Tonelaje bruto: 
Eslora· máxima : 
Constructores: 

Máquinas 
Velocidad: 

MARES y NA VF,S 

medió una Yelocidad de 27.27 
nudos; solamente medio nudo 
menos que el nuevo buque rival, 
mucho maro;· >. más potente. 

Lusitcinia,, 1007-1915. 
Línea Cunard. 
31,G50 ts. 
240 m . 
John Brown, Clydebank. 
Tu1·binas ele vapor. 
25 nudos. 

sión sería sin duela alguna, la 
más aclecu~da para estos futuros 
gig·antes. 

En 1914, el Lusitcinia, fue 
transforn1ado convirtiéndolo en 

' do. un crucei-o mercante arma 
Pero debido a sus dificultades 

1 , , 1 1 tró ser <:on e pe ero eo, e emos 
inadecuado ·Y el Almirantazg~ 
lo devolvió a la Cunard, con

1
ti-

·cia es nuando sus viajes come1 
1

r; 

has'm el 17 de mayo . de 1~ 1~ 
cuando, a cierta distancia de la 
Head de Kinsal,e, cerca clce 1, 01''-
entrada del puerto de e-

trav ( Cork Ha.rbour) en una . 
1 ter1a•, 

sía de Nueva York a Ing ª •so 
. . · aVI 

fue torpedeado sm p1 evio án). 
por el submarino U20 ( al~Jil tos, 
Se hundió en diecioc~o min~19g 
Y de sus 1959 pasaJeros, 
perdieron la vida. 

Mciuretxl?l,ia, 1907-1935. 
Línea Cunard. 
31,940 ts. 
241 m. 
Swan Hunter y vVig)lftn· 
Richardson, Tyneside. 
Turbinas de vapor. 
25 nuqos. 

. ¡o 
F.' 01 . d.J'.ll¡eil ·-·• ymp1c, el (mico trasatlántico 1 hul'l J 

de un suhmorino alemfin que tuvo en su haher e ndiel 
durante la primera querra rnu 
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El Titcnúc, hundido al chocar con un ice berg , durante su prime r viaje, el 1S de abril de 1912, con un saldo de 
1,513 muertos. 

20 
El Mauretcmia, fu,e botado el 
, de septiembre de 1906 des

P_t:es de un período de con~trüc-
c1on d 1 P, e so amente 29 m eses. Zar-
o ~ara su viaje inicial el 16 de 

nov1,ernb. 
Pu, 1 e de 1907 y poco des-

es ganó el gallardete Azul. 
la Pa~a~do la vista sobre ellos, 

b Principal diferencia entre am
os Vap • 

?'/. 0 1 es, era que el 111 a/ureta--
dui tenía enormes mano-uerotes 
e cub· º 

Pacto ierta Y un corte más com-
bu que su semejante. Ambos 
lujques eran extremadamente 
el os?s; Pero el Maureta,n ia fue 

· ble ~~s rápido de ambos. Esta
concio su superioridad en 1909, 
dos ~a Velocidad de 26.06 nu
l'l'ot, cuando el Bremen lo de
h-,a O en julio de 1929 alcanzó 
••t Yor · ' 
de es velocidades en defensa 

su t't Veinte ! ulo, que aquellas de 
e?l. 

192 
anos antes_. Su promedio, 

la ti· 9, fue de 27.27 nudos en 
avesfa 

Con i . . 
niq, in e Lusitcm ü:i , el M aureta-
de la ~ntuvo el servicio de pasaje 
~u unara entre Liverpool y eva y ' 
tUbl' d ork, hasta 1914. En oc-

conflicto, su servicio ele trans
porte terminó en mayo de 1919. 
Y luego de una corta reparación, 
r egr esó a l servicio mercante en 
marzo de 1920, zarpando de 
Southampton, en lugar de hacer
lo desde Liverpool. 

Después de un incendio a 
bordo, en 1921 fue devuelto a 
sus constructores para una re
paración general y lo ~odifica
ron para que quemara petróleo. 

La repa1·ación terminó en 
marzo de 1922 y reanudó los 
viajes rápidos en compañía del 
A quitania y del Berengaria. 

En septiembre de 1928 hizo 
la travesía de Cherburgo a l Fa
ro Ambrose, en cinco días dos 
horas y 34 minutos, que era una 

Olymr>ic. 

Nombre: 
Armador: 
Tonelaje bruto: 
Eslora máxima: 
Constructor: 
Má.quinas: 

Velocidad: 

hazaña extraordinaria para un 
t rasatlántico tan viejo ; especial
mente que aún navegaba impul
sado por sus máquinas or igina
les Parsons. Desde 1930 fue 
empleado, casi exclusivamente 
en viajes de crucero. ' 

Hizo su último via je en el 
. Atlántico, en septiembre de 1934 
Y en abr il del año sig uiente 1~ 
Cunard vVhite Star lo ver{dió 
~ara desguazarlo. El Jo. de ju. 
ho de 1935, con sus mástiles 
recor tados, para poder pasar 
bajo el puenfo F orth, zarpó a l 
desguazadero, en Resyth. Esco
cia, con sus pr opias máquinas. 
Como un t ributo fina l a este 
gran buque, la estación de radio 
BBC, transmitió este viaje. 

Olympic, 1911-1935. 
vVhite Star Line 
45,325 ts. 
269 m. 
Harland Y vVoJff Be1fast 
Alter~ativas de v~por Y t~rbinas 
de baJa presión. 
22 nudos. lo e e ese año el Almirantazgo corn· • 

aux¡J· 1810nó, usándolo como 
1ar. 

A: . 
:unque • · estuv , como el úusitania 

'ti-ans 
O 

en servicio activo como 
Que~h Po~e de tropas, como bu
'ti-a118;spital, -y después volvió a 
~sta.q ºliar tropas cuando los 

es Unidos entraron en el 

La vVlúte Star Line 1·espohdió 
a l desafío de la Cunard, hacien
do un pedido de tres grande~ 
buques de línea. E l p1:·oyecto de 
Ja ,constr ucción del primero, fue 
iniciado en diciembre de- 1908, 
en ·. 1ós astilleros Harland and 
Wolff, d,e Belfast, en una grada 

de _deslizamiento construida es
pecialmente para los tres F 
botado el 20 de octubre de .191~: 
?~~o meses después, el 14 d~ 
J~ 1_0 ele 1911, inició su primer 
VIaJe, desde Southampton_ 

El 11 de septiembre de 1911 
cuando cruzaba la salida de So~ 
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lent con destino a Nueva York, 
se vio complicado en una colisión 
con el 0rucero Hawke. Ambos 
buques resultaron dañados. El 
Olyrnpic, con un enorme aguje
jero, tuvo que abandonar el via
je; lo repararon en Belfast 
donde emplearon siete meses más 
para hacerle grandes cambios y 
le adaptaron más botes salvavi
das, después del desastre del 
Tita,nic. Las modificaciones he
chas aumentaron su tonelaje 
bruto de 45,324 a 46,440 tonela
das. 

Cuando empezó la Primera 
Guerra Mundial, el Olympic si
guió haciendo sus viajes norma
les. En uno de ellos, en och;br.e 
de 1914, prestó ayuda al acora
zado AudciC'ious, que se hundió 
antes de arribar a puerto. En 
septiembre de 1915, después de 
haber sido carenado en Belfast, 
fue requisitaclo como transporte 
de tropas; se·rvicio que desempe
ñó por todo el resto de la gue
rra. 

El 12 de mayo de 1918, cuan
do se acercaba a Francia, com
plüamente cargado de tropas, 
fue at:'l.cado por el submarino 
U-103. Los torpedos fallaron el 
blanco y el Olym,pic lo atacó con 
su espolón y lo hundió. 

En julio de 1920, este trasa
tlántico fue devuelto al servicio 

mercante, ya remodelado. Du
rante esta r-eparación se incluyó 
la modificación de sus calderas 

' para que quemaran petróleo. 
Cuando el MaJestic y el Homeric 
se unieron al Olynipic en la ruta 
de Nueva York, en 1922, la com
pañía White Star fue capaz de 
introducir, algo así como un 
equilibrado servicio de transpor
te de tres buques. 

. El 16 de mayo de 1934, con 
niebla cerrada, cerca de la costa 
de Massachusetts, el Olymp-ic 
chocó con un buque faro de 
Nantucket y lo hundió, murien-

Titanic. 

Nombre: 
Armador 
Tonelaje· bruto: 
Elora máxima : 
Constructor: 
Máquinas: 

. Los trabajos del Titanic, seme. 
Jante~ al Olympic, empezaron ,en 
el astillero de Harland & vVolff 
en 1909; Y fue botado el 11 d~ 
mayo ele 1911. Se le hicieron al
gunas modificaciones originadas 
por la experiencia adquirida co 
el Olympic. Los dos buques d~ 
f , 1 , l 
enan so amente en pequeños 

detalles. 

El viaje inicial del Titanic 
~esde Southampton, -en la ma. 
nana del 10 de abril de 1912 

' 

El Berengaria, hritánico, fue oriqinalmente el Imperator alemón. 

MARES Y NAVES 

do los siete tripulantes de este 
último. 

El Oly1np·íc permaneció con:0 

t:na unidad activa del monopolIO 
de la Cunard White Star, duran
te un año. y después se desman· 
teló, pendiente de su venta ~a 
que, económicamente, no podia 
seguir navegando. Quedó c~~-

b1e1-probado que su venta al go d 
no italiano como transporte e 

' . }mente 
tropas fue falso; ·y fma . de 
se le mandó al desguazadeio . . tra-
J aiTo,:v para proporc1onai 

' esa 
bajo a los desempleados en 
zona, en 1937. 

Tiv.inic-, abril de 1912. 
White Star Line. 
46,330 ts. 
269 m. 
Harland & vVolff. Belfast• or 
M, . t· s de vaP aqumas alterna 1 va . , 
y turbinas de baja presion-

·nciPi0• 
fue nefasto desde el pri 1, 1a 

f01'fV1 
Al pasar frente al New hé-

. , . d por sus 1 succ10n ocas10na a de 
l . marras ices, rompió las . a La r::í-
b·asatlántico americano. ·eJl'lol· 
pida intervención de los .

1
d•o' el 

. pl 1 
cadores del puerto, nn Tita/1iiC 

desastre ; y el enorme . 
1
.0 y 

r1rne zarpó para hacer su P ,go Y 
último atraque en CherbU{es de 
en Quee·nstow ( Cork) ant·co, 

tlán I. salir par-:1. cruzar el A 0pte· 
Todos sabemos lo qu~ ªe;5ari0 

. , E , . an1v r 
c1O_ 1 I sexages1mo ·f ó Jee 
de la tragedia, nos pe1:rn1 ~e esa 
nuevamente la histor1ª 1 

11iJY 

terrihle noche, cuand0 , ~oJl i1Jl 

hundible" Titanic choco. 'Il deº' 
• ·c10 º 4' 

iceberg, estando en Pº51 50°1 . 
gráfica: de 41 ° 46' N Y

5 
a ]JOl Í 

W. De las 2,021 persona coJl e 
do, 1502 se hundieron d gr~-

fon ° ~ buque que se fue a 11~s 
l Proa, a-clualmente, p-0r a ¡9, J1'l • 

· de ~ que a las 2 15 horas o' ci 
. dereZ 'Jt 

ñana del día 15, se en 1 tíJ1'lº 
on e se 

perpendicularmente, e . elO Y 
. el c1 Y las hélices hacia 

deslizó bajo las· aguas, 
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El L · . . 1 t ¡ el alemán Vaterland. Al 
eviathan norteamericano. onqma men e ue y k d de quedó internado 

ernpezar la querra de HH4 se encontraha en New or onTJ 
v postP.riormP,OtP. rP.qui:::odo por lo s E. • • , 

El C ¡ · - . l e d T1·t·a, 111·c y el Californian" de Pe-l cwpcit iia. de a unar , 
legó hasta el amanecer para re. ter P aclfield. 
~oger a los supervivientes. Más El único resultado constructi-
a;·ae se dijo que el trasatlánti- vo del desastre 'del Titanic, fu-e 

co California de la Línea Ley- un cambio en la ley de los mí
~~nd, estaba a diez millas de nimos requisitos para equipos 
b~stancia solamente y que, si hu- salvavidas a bordo de los buques 
a~er_~_ acudido a las llamadas de mercantes y el haber establecido 

:x:i 1
0, habría podido salvar una patrulla internacional en el 

:uchas vidas. E sta aseveración Atlántico, para observar los hie-
0 _fue demostrada y rechazada 

energicamente en el libro "El los flotantes. 

Ee1·enguria. 

Nombres: 

A..iinadores : 

Tonelaje bruto: 
Eslora máxima : 
Co_?structores: 
~aquinas: 
Velocidad : 

e La construcción del Impera.,to1· 
0rnen , k de lI: zo en el astillero Vul an, 

Üt•i .ªrnburgo, en mayo de 1912. 
bau~~ll.almente debería haberse 
f izado como Europa,· pero 
~e. bautizado en presencia del 

aise:r S , . Y_ se le puso lmperator. 
fon·u \TJ.aJe inicial fue el 18 de 
tu.~º de 1913, en Hamburgo, 
g0 ho a Southampton, Cherbur-

Y Nueva York. Su escasa es-

l mpe1·cito•r, 1913-1922. 
Berenga1~ia, 1922-1938. 
H am:burg America Line: 1913-

l.922. 
Cunard Line 1922-1938. 
51,970 _ 52,100 - 42,225 ts. 
280 m. 
Vulkan Werke-Hamburgo. 
Turbinas de vapor. 
23 nudos. 

tabilidad y otras dificulta?e_s 
anticipadas obligaron a mod1fl-

Aquitcinia,. 

Nombre: 
Armador: 
Tonelaje bruto: 
Eslora máxima : 
Constructores: 
Máquinas: 
Velocidad: 

1" • > 

carlo ese año. Para reducir su 
peso superior, se rebajaron nue
ve pies la altura de sus chime
neas. 

Cuando empeió la guerra, lo 
fondearon en el río E lba , para 
sn segurida d. A l fi na l de las hos
tilidades, los Aliados se apode
raron de él y los americanos lo 
usaron para transportar tropas 
de regreso a sus hogares en Es
tados Unidos, hasta agosto de 
1919 y lo amarraron en Nueva 
York , antes de ser t ras ladado a 
la Gran Bretaña en 1920, de 
acuerdo con el Tratado de Ver
salles. 

Navegó en el Atlántico del 
Norte como reemplazo del Lusi
tanüt.. En febrero de 1921, la 
Cunard y la White Star lo com
lJraron, juntamente con el Bis-
1nark y las dos compañías se pu
sieron de acuerdo para compartir 
i.:;u propiedad, durante diez años. 
La Cuna rd lo envió a Tyne, en 
el norte de Ing·laterra, para rea. 
condicionarlo y pudiera quemar 
petróleo y .en abr il de 1922, 
surgió como una embarcación 
ligeramente mayor: el B eren
garia,. 

El B e11·engari<t, navegó en el 
Atlántico del Norte durante 
diecisiete años, sobrepasando a 
sus dos buques gemelos. En 
septiembre de 1938 lo vendieron 
como chatarra en J arrow. La 
guerra interrumpió los trabajos 
de su desmantelamiento, que se 
reanudaron en 1946, cuando el 
casco fue remolcado a Firth of 
Forth y desguazado en R osyth, 
Escocia. 

Aquitcinia, 1914-1950. 
Cunard Line. 
44,785 t s . 
245 m. 
J ohn Brown - Clydebank. 
Turbinas de vapor. 
24 nudos. 
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Diferente del Lusitnnia y del 
Mw,¿retania,, el Am1.itwnio.,, pedido 
como el tercer buque para el 
servicio rápido. no fue construí
do con la ayuda del dinero del 
gobierno. E n con~e-:::uencia, fue 
proyectado más ec011ómicamente. 
Sus dimensiones y las como<li
dacles para sus pasajeros, eran 
mayores que las de los otros 
dos, pero su velocidad era me
nor. S veía magnífico y con sus 
bellas líneas y suc; extremada
mente lu.iosos servicios f ue. pro
bablemente, el más refinado de 
los gigantes de 1914. 

Se puso la quilla en junio de 
1911 y fue botado el 23 de abril 
de 1913. Su viaje inicial comenzó 
el 13 de mayo ele 1914, un día 
antes que el V-cite•rland. 

Apenas había logrado esta.ble
cer 1su anda1·, cuando se declaró 
la guerra y tomaron posesión de · 
él para convertirlo en un cruce
ro mercante armado. Cuando 
las reparaciones estaban casi 
completas, quedó averiado en 
una colisión. Comprendiendo el 
Almirantazgo que era demasiado 
grande para la t area, modificó 
sus planes. 

En 1915 y en 1916 el Aqu-i
tania navegó como transporte 
de tropas y después como buque
hospital en la campaña de Galí
poli. Desde 1917, posteriormente 
al haber estado fuera de servi
cio por un corto lapso, transpor
tó tropas americanas a, Francia. 

Cuando lo devolvieron a la 
Cunard en 1920, fue reacondicio
nado inmsdiatame-nte y conver
tido para poder quemar petróleo 
Aparte de haber hecho unos 
cuantos cruceros. mantuvo el 
servicio rápido Cunard, entre 
Southampton y Nueva York, 
entre los años 1920s a- los 1930s 

' navegando al principio con el 
Mauretania y después con el 
Qiwen Mi;,t,ry en 1936. 

En 1939, el Aquitcinicl había 
sobrevivido a todos lof:. ot:i:os gi
gantes de su era. Cuando la 
guerra comenzó de nuevo, volvió 
a transportar tropas, por segun-

Nombres: 

Armadores: 

Tonelaje bruto : 
Eslora máxima : 
Constructores : 

Máquinas: 
Velocidad: 

El príncipe Rupert de Bavie
ra, apadrinó el lanzamiento del 
Vaterland, segundo buque de lí
nea ~el trío de la Hamburg 
Amenca. Cuando zarpó de Ham. 
burgo el 14 de mayo de 1914 

' para su crucero inicial a Nue 
Y l 

, 
8 

va 
ore, v1a outhampton y Cher-

MARES Y NAVES 

da vez en su carrera. Fue el 
único buque de línea ~n el Atlán
tico, que tuvo esta di$tincióri. 

Cuando reo-resó a la Cunard, o 

en marzo de 1948 estaba ya por 
acabar como buq¡1e ; pero en lu• 
gar ele desecharlo. hizo viajes 
entre-· Halifax y Southampton 
hasta 1950. A-l~unos de estos 
viajes fueron subvencionados 
por el 2:obie.rno canadiepse, para 

·~ b'a 
transportar emigrantes. Ha 1 

cruzado el .Atlántico •cerca d_e 
seiscientas veces· c~rnndo al fi• , n 
nal en 1950 fue desguazado e 

' ' Faslane. 

Levúithan. 

Vate,l'[,<_1,nd, 1914-1917. 
Levi(/,th((,n, 1917-1938. 1914. 
Hamburg America Line, 
1917. · 38. 
United States Line. 1917-19 

54.280-59,995-48,945 ts. 
290 m. :Niodi
~lohm & Voss-Hamburg~, Vir
f1cado en N evvport N ev, $, 

ginia. U.S.A. 
Turbinas de vapor. 
24 nudos 

'S , . . o J11ª 
burgo, era el trasatlantiC .. 
grande del mundo. b'ª }1e' 

· En ao·osto de 1914 h? 
1 

':l º d ndoS, . 
cho ya tres viajes re O ]:'laciª 
había cumplido su cuarto 011do 

· 1 ctl"" el Oeste en Nueva Yor{, 
' empezó la guerra. 

111
g1esa. 

Como la Real Armada 

El Belgenland, trasatlántico q ue inició su servicio como t rans \Jerró etl 
que empezó su sérvicio reg~~;ed de trop?s en 1917, hasta el final d,e 1a g 

· e pasa¡eros. 



MARES y N A VES 

P~trullaba los mares, permane
cio en Nueva York para ser in
te111ado por las autor idades de 
los Estados Unidos . Y cuando 
éstos entra ron a la guerra, se 
apoderaron de él (Derecho de 
Angaria ) en abril de 1917, como 
transporte de tropas y rebauti
zado Leviathcm. F ue reacondi
ci~nado y reparado. Su primera 
tripulación intentó sabotear lo, 
anteriormente a su captura. 

Durante los dos años si 0 ·nien
tes, hasta 1919 el L e1.1'1~ltlwm, f , 

Ue usado como transporte de 
tro pas. Durante este tiempo, 
~eslumbró a todos siendo e] mo

elo favorito del famoso pintor 
te temas¡ mar inos, el difunto 

orman Wilkinson. 

l-I Más tarde fue estacionado en 

19
°boken, Nueva Jersey, hasta 
22 en que fue reacondicionaclo 

~rnpletamente, en N ewport 
ews. Sus palaciegas clecoracio

ndes fueron reemplaza das por 
ecora ·, c1on más moder na y sus 

calderas fueron convertidas pa
·ra Pode1, quemar petróleo, en 
Vez · 

de carbón. Durante sus 
Pruebas navegó durante una ho-
1·a 
d 

' a J,a velocidad de 27.025 nu-
os. . 

t "."illiam Francis Gibbs, que 
reinta - t' l U . anos después proyec ·o e 

1 nited States estuvo a cargo de a ' 
d reconstrucción En el curso e , . 

esta, se propuso un nuevo 
nolllbre Pr.esicle·n te H cirding pa-ta , 
S el tr~satlántico, pero vVarren 

· Irarchng consider ó que la sola 
sugestión de este cambio era 
SUf' · ' Iciente tributo y el buque 
contin , , · ¡ , uo Ha mandose Leviat w n. 

Inició en Nueva York su pri
:era travesía el día de Ja Inde-

. lae~dencia de Í923. Con un tone
" Je br uto de 59 955 tonela das, 
"ta t ' 
l, odavía el mayor buque de 
111 - · 

l
. ea del mundo. En septiembre 
lllpu . . 

L • so un recor d en su v1aJ e 
itac1a ...... el Este naveg·ando entr e 
~lll'lta ' .A.mbrose y Cherburgo, a 

nna velocidad promedio de 24.8 
nudos. 

Durante su permanencia en 
los Estados Unidos, el Levia,thnn 
fue propiedad de cuatro dife. 
rentes compañías de navegación, 
siendo el buque insignia de la 
U.S. Lines. Como "buque seco", 
durante la era de la prohibición, 
na vegó con sus alojamientos pa
ra pasajeros, vacíos. Sus pér
didas fueron considerables. 

En 1931, fue nuevaménte mo
dificado su tonelaje bruto Y 
reducido a 48.945 toneladas. 

Dos trasatlánticos interme
dios: El M anhattnn y el Was
hington fueron ordenados . en 
1929 por la United States Lmes 
el servicio del Leviathcin, que 
fue amarrado en diciembre de 

1933. 

B elgenland. 

Nombres: 

A.rmado:r,es: 

Tonelaje bruto : 
Eslora máxima: 
Constructores : 
Máquinas: 

Velocidad: 

El último día del año de 1914, 
la Red Star Line botó el B el
g,Mi,lr.tnd ordena·do en 1912 para 
sus ser vicios Amberes-Nueva 

Y k Con la guerra en aumen-or . , 
to la compañía lo amarro para 
q~e fuera terminado al reto~n~r 
la paz, pero las enorm~s perd1-

d ] lado de los aliados no das e . 
·t· 011 que entrara en serpºnn1 1er 

~ . sino hasta 1917, ])ara 
mCTO ~ 
t ransportar tropas Y c~rga, . . 
.. t rado por la White Star 

m.m1s b ·t' . 
L. para el gobierno ri amco. 1ne, 

Navegó, por un corto lapso 
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En junio de 1934 reanudó su 
servicio, después de una repara
ción general que costó 30,000 li
bras. Se ha es,timado que los 
propietarios habían gastado en 
él, cerca de 12 millones de li
bras, desde ·1a guer ra de 1914. 

El 4 de septiembre de 1934. 
después de completar cinco via'. 
jes de ida y vuelta, durante los 
cuales tuvo grandes pérdidas 

' sus propietarios lo retiraron del 
servicio y después de permane
cer olvidado en su fondeadero 
durante dos años y medio lo 

' vendieron a Thomas W. Wa.rd 
para desguazarlo. Zarpó hacia 
Rosyth el 26 de enero de 1938 , 
llegando el 14 de febrero, des. 
pués de cruzar el Atlántico. 

Belgic, 1917-22. 
Belgenland, 1923-35. · 
Columbia, 1935-36. 
White Star Line: 1917-22. 
Red Star Line: 1923-35. 
Atlantic Transport Line: 1935-
36. 
24,545 ts. 24,580 ts. 
213 m. 
Harl:a.n & Wolff, Belfast. 

. Máquinas alternativas y turbi. 
nas de baja presión. 
18 nudos. 

después de la guerra, en una 
rwta de pasajeros ,entre Ham
burgo y Nueva York. Más tarde 
fue amarrado en Liverpool, lle
nándose su casco de broma des
de Abril de 1921 hasta l\18.r·zo 
de 1922, cuando regresó a Bel
fast, donde fue -enteramente mo. 
dificaclo; habiendo remodelado 
fU super estructura y se le agre . 
gó una tercera chimenea, supri
miéndose su tercer mástil. 

Empezó su primer viaj.e como 
Belgen land, el 14 de Abril de 
1923, zarpando de Amberes ha
cia Nueva York, como lo había 
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pensado la Red Star nueve años 
antes; e hizo escala en Sout
hampton. Después fue matricu
lado por la Ley land Line. 

Convirtiéndose en un buque
crucero lo hizo tan bien, que sus 
propietarios lo emplearon úni
camente para cruc2:rns mundia
les: Siendo una embarcación 
solitaria, fue difícil que se adap
tara al servicio regular de pa
sajeros. No había producido 
ganancias realmente en la ruta 
del Atlántico. Se adaptaba me
jor a los viajes de tiempo com
pleto. 

Estos viajes lujosos fueron 
af ~c;mdos por la depresión ele 
los años treintas, y fue amarra
do en Tilbury, antes de que se 
dispusieran de él otros propieta
rios, cuando la Red Star se 

fundió con la Berstein Line, en 
Diciembre de 1934. 

Compradores ingleses se inte
resaron al principio y se _propu
sieron que navegara en un ser
vicio barato en el At!ántico con 

' el Minnetonlw y el 111innewaskci , 
i·espaldados por el gobierno. Pe-
ro éste, desaprobando cualquie1· 
competencia entre las líneas de 
navegac10n británicas en el 
Atlántico del Norte, rechazó su 
ayuda financiera. La United 
States Lines pensó también to
mar posesión de él y hacerlo 
navegar junto con el Mnnhattcm 
y el Washington; pero este pro
yecto también fue abandonado. 

A la larga fue adquirido por 
la Atlantic Transport Line de 
West Virginia, y navegó bajo la 
bandera de la Pacific lVIail Line. 

ESDIMA, A.C. 

Informa que ya está a la venta 

MARES Y NAVES 

Después de que Elea_nor Roos~
\·elt lo rebautizó, como Columbw, 
en una ceremonia en Nueva 
York. sirvió en la ruta Nue~a 
York-California. Su tonelaJe 
bruto fu e ca lculacto por sus nue
ves propieta rios, y lo colocaron 

, b . ·ano-o en como el de mas . a.10 1 "' , 
los Estados Unidos. 

1 t ·a vez l\Iás tarde empleac o O 1' 
. - ' 1 J • Occidenta· en v1~J es a las nnias tl 

les, le f ue difícil obtener u 11
· 

lt costos dades debido a los a os d ra 
de o~eración, bajo la ba1

~
9
~6, 

amencana Y €11 Ma1-zo de n 
f ue vendido como chatarra tel 

. f For i, Bonness en el F1rth o 
' ( Ing1aten·a) . 

ShiP5 
(Traducido de . :Ma-
Monthly, por Ltus 
teos Góngora ) · 

"N_OTAS SOBRE SALVAMENTO DE BUQUES" 

Traducción de "Ship Salvage Notes" pubr d . la 
Escuela de Buzos de Alta Mar, de la Armada l\T ~eta ª e~ inglés por 

1 'l or eamencana. 
313 páginas; 93 ilustracion es. 

Precio.del ejemp_lar: $ 120.001 norte pa d 1 
- ga o o Correo Reembo so. 

Pedidos a: 

ESDIMA, A.C. 

Bajío núm. 282; Despacho 104. 

- México7~ 



Netesidad de Una .Nueva !eJJ de 

J\Iaveeación JJ Cometrio .Ma1•ítimos 

N Desde que en 1963 entrara en vigor la Ley de 
d a~regación y Comercio lVIarítimes. México pa~·eció 
ª1 un paso muy importante en las cuest10nes 

re) · acionadas con esos temas. Sin embargo dicha a . , ' 
ccion no tuvo el complemento necesario para ob

te b: ner 1o_s resultados que de ella se esperaban, de-
ido principalmente a que no se hicieron los re

glamentos que la Ley proponía en su texto para 
completar las dis11osiciones juríilicas que en ella 
s ' e encuentran. 
. Si además de esto, vemos ·que los adelantos 

científicos y técnicos en materia ele transporte 
11larítüno han venido a revolucionar la situación 
actua1 del Derecho Marítimo, creemos oportuno i necesario manifestar que ha llegado ,el moment de contar con una nueva Ley acor de a la rea
ld~d económica y social que hoy día vive nuestro 

Pa1s. 

En los últimos años, los mexicanos hemos sido 
testigos de las reformas·· portuarias que ·está lle
vando a cabo e] Gobierno Fede1:·al, mismas que 
han siclo calificadas de verdadera "revolución 
Portuaria". 

.Asimismo hemos visto cómo nuestra mar ina 
lll.eréante se Í1a moclernizaclo en g-ran medida Y, 
~u~ cunndo r;.u desarrollo es ]jmitado, ha contri
lllclo ele manera importante a aumentar nuestras 

~:Portaciones, convirtiéndose _en un instrumento 
1 comercio y desarrollo nacionales. 

Sin embn,ro-o no existe concordancia entre 
est · ,.., ' · 1 
1 o:::; ~mportantes lopTOS y e::,fuerzoR nacrnna e~ Y 
~~ dü:;po<;iciones im·íclir.qs ele la Ley de N:wer:a

~1011 Y Comercio ·Ma,·ít imos viP."entes. ya one es 
incornpatible en muchos importantes a~pectos. 
c1· .Además de esto, han sido ap1:◊badas varias 
l)~sPosicion.es de carácter i11terna~10nal que han 

ovocar10 profunclas transform.ac10nes, tales ~o¼º el Código de Conducta para las Co"nf erenc1~s 
g:¡ ª l'ítim.n_,;: Y la Convención oue establece el Rde~ 
sulUen .Aduanero de los Contenedores, ambas 

l11a trascendencia. 
'l'ampooo podemos tener, por falta del i_nstru-

lllento . , ntrol preciso de Jllridico adecuado un co 
nuestros recursos maríti:rios Y mucho menos de 
su, explotación. de las concesiones otorgadas so-, 

bre playas, zócalos submarinos, plataforma con
tinental, pesca y muchas más que nos permitirían 
utilizar tales recursos en el incremento del desa
rrollo de nuestro país. 

Este control sólo se podrá ejercer a través de 
un Registro Público Marítimo Nacional que, aun 
cuando la Ley de Navegación y Comercio Maríti
mos vigente dispone su creación, hasta la fecha no 
se ha establecido. 

1 

Todos estos hechos nos indican claramente fa 
necesidad de emitir una legislación nacional más 
aieorde a los ordenamientos ill;ternacionales vi
gentes, a nuestra reforma portuaria y al esfuer
zo por desarrollar 1!uestra marina mercante. 

Por otra parte, el desconocimiento total de la 
problemática del transporte intermodal interna
cional y del transporte internacional combinado 
de mercancías, nos hacen pensar seriamente en 
la ~ecesidad. de c?ntar ~on ~n marco jurídico que 
defienda el mteres nac10nal ante empresas trans
naci~nales consolidadoras de carga, que pretenden 
quedarse con el trabajo que corresponde única
mente a los mexicanos, para poder controlar nues
t ro comercio exterior . 

Por 110 mismo, se hace imprescindible e im
postergable prenarar Y emiti_r una nueva Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, que contenga 
t?~º lo relativo a fin ?e ade~ua ~·nos a las dispo
s1c1on:s y _tra~Rforma~10nes tecmco-.iurídicas. que 
en el amblto mternac1onal se han tomaclo y cuva 
finalidad pri~cipal es hacer del come1•cio el i~s
b·umento ? :-í.<::1co clel rle<:Rrrollo Pr.01"ómic0 v ,;:()~i;-il 
de . lo~ P::llSPs clel mnndo, mediante un .iu,.t0 v 
equiPbrPdo intel·ca:rnbio 

El De:·echo Mar ítimo es uno de Jo:c: Derecho<: 
m º Y\OR ~n1etoR a la.<: nroblPn,átic~c: nolitic"R v ~()
CÍ$'1,lec;. pero eR ~0 11<:ible n todnR los acleh'l-,,to<: ,..;,.."' 
tíficos Y tecnolóP.·ico~, nues é~toR P01'\ loR 0 ,,~ · 1~ 

ll_e:7an a !m~l~mentar nnevas ~ituaciones v cli"'no
s1c10ne~ mnd1ca.<:: oue le permit;in eRtar al dfa v 
de acuerdo con clicha_s innovaciones . .Lo anterir 
nos hace ver la necesidad de una nueva Ley 
rija en México. qµe 

( de Ca,rta p, los usuarios del T1·a.ns
po-rte l.nternacionccl, México, D.F.) 



Los Oficiales TA O (*) 

En el mes de mayo ele 1972, 
el comandante del barco estado
unidense Ste1·ett (DGL-31) in
cluyó en el reporte de las activi
dades de su nave en el Golfo ele 
Dong Hai la declaración siguien
te: "El comandante oue trate ele 
hacer todo por sí sólo, perderá 
su barco". 

Tal frase podría servirle de 
lema a una unidad que yo tuve 
a mi mando desde 1969 hasta 
mi retiro en 1973. Hasta el mes 
ele julio ele 1972. a estR, unidacl 
se le llamó "Centro de Entrena
miento de la Flota de Guerl'a 
Anti-Aérea del Pacífico" (FAA
WTC) : luego se le cambió por 
de: "Centro de Entrenamiento 
de los Sistema!',; de Dirección de 
Combate, Pacífico". (FCDSTC). 
En dicho Centro nos convenci
mos de que el mayor peligro que 
amenazaba al Sterett y a todos 
los barcos de guerra de super
ficie pertenecientes a la Armada 
de los Estados Unidos eran los 
submarinos lanzadores de misi
les. También estamos convenci
dos de que podíamos contrarres
tar esa amenaza entrenando a 
una clase completamente nueva 
de oficiales navales: los Oficia
les de Acciones Tácticas (TAO, 
Tactical Action Offices). 
Algunas personas llamarían a un 
TAO el "co-capitán" de un bar
co. Examinaremos cuáles son 
sus funciones con respecto a su 
comandante, pero primero debe
mos comprender que lo ne
cesitamos porque la Armada 
Soviética carga un arsenal pavo
roso de misiles aéreos, de super
ficie y submarinos. 

La Armada Soviética ha reem
plazado a las bombas por los 

('~) TAO: s igll!IS de Tactical Acti.on 0/
ficer, Oficial de acción táctica. 

misiles, a los cañones por misi
les Y, hasta cierto punto a 1 torpedos por misiles Est~ 'm • 0~ 

les se hai:i proyectaclo pai~ a1~~ 
ques m~sivos Y coordinados des
de el aire, desde la superficie 
desde plataformas submai . Y 

b
. , ,nas 

Y en un am iente electrónico ' 
mamente sofisticado. Esta e~ st 
amena-za convencional a la 1 se encara actualmente nue c¡1_~ 
Armada. s 1,r a 

Duran_te la próxima década 
las crecientes fuerzas táctica~ 
dlteld la .Arml. ad3; Soviética sin 
e ~ uva izara con la 1 crecientes fuerzas táctic! e r 
la Armada Estadounidens s e e 
las confrontaciones de p de e_n 

1 P "bl o er10 nava. OSI emente esta ·t 
~io?es s~rán Jimita~las ~0 ~

1 ~b
Jet1vos bien controlado; -~ -
do con esmero los escala' ~VI tn
Sin embargo. algunos d:11en os. 
sultados serán de • . . sus !e-
l bl cis1vos. Qmzá 

e oqueo de los misiJe . C 
ba fue la primera confi~;~ . !-!
de lo que puede tornars c1on 
Se .· D b e en una 

I ie. , e emos reconocer 
despues de casi treinta - que 
una dominación total d ~nos de 
res, la Armada de los e os ma. 
halla actualmente en t E.U. se 
J. e d l t m nuevo u go e pe o a, cuyo rest1lt d 
es dudoso. a o 

Es de suponerse qu 
C?~~rontación futura ci~ 1n una 
vieticcs en el mar las . 0s so-
24 horas serán la's YY>ñpr~meras 
ta t ' ••.i,a,S 1mpor 

e n ,es, pues esas horas el . -
naran si nuestra Arm d etenni. 
paz de rivalizar y el d ª es ca
la Armada Soviétic: errotar a 
que ha sido nuestra ~~ el mar, 
beisbol durante las tr n~

1
h?- de 

décadas. es u timas 
Nuestra Armada está 

rada de la tecnolog' enamo
moslo sin reparos . c~1, Y, digá. 
razón ! ' 1 11 sobrada 

por el Capt. Robe,·t B. 
Pettitt. (U.S. Navy) · 

J?Orcionaclo más y mejores "ca
Jas negras", que representan un 
arte militar electrónico muy so• 
fis~icado y unos sistemas sen
sorios de radar unos sistemas au
to~atizados qJe reaccionan a Jos 
nehgros unos sistemas de elatos 
técnicos~ unos sistemas ele datos 
tácticos Y proyectiles defensivos 
complejos de largo mediano Y 
de corto alcance, co~ su sistema 
d~ lanzamiento. Todos ellos ~o~ 
vitalmente necesarios a pesai d 
q~le sus ~tiquetas exhiben pdó: 
cios de miles de millones de d 
lares. Un corolar io funesto . e 
nuestra obsesión por lag "ca.ias 
negras". es el que nuestros ac-
t 1 • · no ua_ es barcos de superf1c1~ 

5 estan proyectados. construido_' 
Or . . d pa1a gamzados ni entrena os ro-
enf r~ntarse al peligro de l~s P te 
Yectiles soviéticos. Es e.vide~-e
que tenemos aue construir O •fi
c?nstruir los barcos de suJ?e1 ar 
c1e para que puedan funct:1-
como sistemas de combate O ue 
mente integrados al igual, q 5 f · ' erea unc1onan nuestras naves·ª orl'I' 
V nuestros submarinos de ~ ¡es 
b~t~. Por supuesto, las múltt ae 
mis10nes de nuestros barco fde 
co-'!lbate modernos de super \o
~xi?en que sus diseños se~n po· 
cre1blemente complejos pei O i1 
demos, y debemos. hacerlo~stro 
Lo_ng Bea,ch (CGN-9), 11~ó 10s 
P_r1mer barco que incorPrº1 zos J 
sistemas de proyectiles et, coll 
Tatrta1· totalmente digitaJes,,rei, 
radar fijo de búsque_da ª:ridi
escuadrifiador-electrónico, &gittil 
!!'1ensional. y un sistema -fecV-1' 

sonar". todos ellos P~1 teJ1185 

mente integrados a los sis coi1s
de Datos Tácticos Navales, .,,, lti 
t ·t o e" 1 uyó un paso gigantesc 

Las industrias nos han 
Pro-

buena dirección. 
0 

y se 
Así se han proyectad -v,n,'f/,' 

están construyendo 10s S'fl1 
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En J E . . . 1 TAO reciben instrucción de situaciones tácticas por medio de 
Cl scuela de Destructores, los as~irantes a ohcia ~sJlas que cambian continuamente. 

proyecciones sobre pan a 

ces Y 1 com _os LHA.s, desde la quilla, 
bateº.s1stemas de barcos de com-

lv.[¡ntegrados. 
const S, de cualquier modo qu e 
cornb~iamos nuestros barcos de 
Ueja11 e de superficie, debe~ ma
desern os_ unas personas quienes 
Una - Penan sus funcion e~ '°U 

el e!~!ª de mando centralizada, 
Cornbat l'o de Informaciones . d~ 
1·esu1t e, (CIC), el cual qu1za 
'Perso e ser un reto que nuestro 
acebti1~1 actual sea incapaz de 

E:1 h~l' ~- - }' a1 ¡;, A.A. caw.1,rse de ello sena o 
cesidaa WTc del Pacífico, la ne
"aluac1 apremiante de que a los 
ll11 l>r Ol"es del CI C se les diera 
~ás cigrama de entrenamiento 
' 1ºl'l1.br:'Prensivo, así como a los 
clecisio s enca1·gados de tomar 
~e co nes. a ?Orclo. L~ necesidad 
l1ernl;) tnpr1m1r drásticamente el f na a~ requerido para reconocer 

. 1tta.ción enaza gracias a una eva
a cal>·Í ~d una consideración de 

a,1_sin--.1a' ~~ ad ele las armas a la 1 _.,, c1011 d · • sis a e las armas y a l ana-
ªl. ene; su_ fu_erza, hast~ llegar e1enc1e:ntio final. nos hizo com
e l'las l11 _que debíamos toma1;: 
~ ac1 ididas atrevidas. De aqm 
y edití~ ante, las reacciones se 

l'lo de 11 e_n lapsos de segundos 
J\ l minutos y a V • 

a no ez, nos percatamos q~e 
'Podernos darnos el luJo 

de una instrucción fraccionar i_a 
e independiente de guerra ai:iti-

. a de guerra anti-submarma , aere, , · ct1e 
Y de guerra electron1ca en es . -
las individuales. En el F AA
WTC Pacífico, la guE:rr~ elec
tróni~a ascendió a prmc!pal e 
.;ntegral de todas las dem~s ~or-
. ' de guerra naval tc'i.ctica. 
mas · el la Estos cambios, aso<:I-a os a 
idoneidad del compleJo ~el F AA
WTC ( que es un simulador 

' tador-digital de entrena
co~ptu llamado Dirección de 
m1en o t· t· 
e bate adelantado ac _1co Y 

om , ·co TACDEW, s istema f ec:~~~~na'm ieüto su~ceptible de 
e e tai· obJ·etivos aereos. de su-p resen · · lti 

f . . Y sumergidos, s1mu a-
per 1c1e han señalado una 
neam enie) a e~ el entrenamiento 
n ueüfi~i:f naval para enf rentar
del 1 múltiples amenazas de 
se con l ~d d del mundo actual. 
~ rlt/1 ª el J efe de las Opera-
ª. n " N'avales dirigió 1~ selec

c~<?n~a GO oficiales, elegidos en 
c1on ~ d la Primera Flota 
l barcos e " FAA os " ~ los cursos del . para toma~ . 
WTC Pacifico bl 

L o~ instructores responsa! es 
·enamiento de los va ua

clel ent1 onvencieron de que el 
dores ~{ \ tendría que def en
coman ra1~co con el CIC y no 
der su 1 ente También pensa
desde e Pe~ Co~andante, en si-
1·on que 

tuaciones de gnin peligro recla
m aría el apoyo de los oficiales de 
gwwdia en el CIC, durante las 
24 horas del día, pues la mayo. 
ría ele las situaciones que inclu ~ 
yen la utilización de misiles con
tra barcos se resolverían según 
las condiciones de los equipos de 
guardia . 

Cuando se le explicaron los 
conceptos del curso, el J efe de 
Operaciones Navales aprobó el 
título de Oficial de Acciones T ác. 
ticas (TAO) paar designar al 
oficial de vigilancia entrenado 
en estos cm·sos. Por definición 
un T AO sería un valuador a~ 
multi-amenazas y sería un toma
dor-de-decisiones que en una 
situación peligrosa, estaría au
torizado por e l cbmandante para 
emplear cualquiera o todos los 
sistemas de combate disponibles -
en una r eacción rápida para re~ 
chazar el peligro. Los instructo
res enseñarían a los estudiantes 
aquellas partes de la guerra na
val táctica necesarh.ts para de
f ende1· un bairco adecuadamente. 
Esas partes incluirían entre 
otras, saber reconocer una ame
naza, conocer las capaciclades y 
la fuerz_a de los b~~cos y de las 
naves-aereas estadóu.ni_denses, el 
arte de la guerra electrónica la 
gu~!-ra ant!-aérea, la gue'.rra 
anti-submarina, las comunica-
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ciones, ,el control-interceptor
aéreo, los sistemas de datos 
tácticos, el mando y el control. 

En términos generales, los 
prerequisitos establecidos en lo 
referente a un estudiante TAC 
señalan que sea un teniente de 
navío o un capitán de carbeta, 
con una experiencia mínima de 
cuatro años en una fuerza de su
perficie o en un escuadrón ope
racional, para aviadores. Estos 
oficiales también deben poseer 
amplios conocimientos· del arte 
de la guerra en superficie, en in
mersión y de la aérea-naval. 

Un análisis ele las pruebas que 
se hicieron a los primero'> TAO 
demostraron que. al igual aue 
todos nuestros oficiales, carecían 
de los conocimientos adecuados 
en lo que re8pecta a 1a8 tácticas 
navales y al arte de la guerra 
marítima. Otras pruebas que se 
han realizaclo durante los últ.i
mos sjete años, confirman lo di
cho. Utilizando una base de 100 
puntos comó el n~vel mínim? de 
conocimientos que se le exigen 
a un coman<lante pRra que ~ea 
capaz de defender su barco, se 
comprobó aue un oficia] típico, 
deftde los alfére·ces hasta los con
tl'almirantes, tan sólo poseía el 
33 % de lo que debía saber en 
relación con su rango. Pese a aue 
un oficinl obtuviera una alta 
pt1ntuación. auizá hasta un 
100%, en _alguños temas d_e s~b
especialización o de experiencia, 
casi sin excepción demostraba 
escasos conocimientos en uno o 
más aspectos· del arte de la gue
rra naval. Actualmente, los cur-

sos de entrenamiento de la Flota: 
elevan muy poco el nivel de sus 
conocimientos. 

Así pues, aunque la especia
lidad de un oficial del cuerpo 
general es el arte táctico ele la 
guerra naval, los oficiales de
fraudan nuestras esperanzas. La 
deficiencia más importante es la 
de utilizar inadecuadamente los 
inf~rmes proporcionados por los 
eqmpos o por sus operadores. A 
los oficiales no se les enseña a 
t~111:ar decisiones aprol?iadas y 
rap1clas basadas en las mforma
ciones disnonibles. Estas situa
ciones ~e hicieron aun más evi
dentes bajo la · presión de 
amenazas simultáneas externas 

Además, las pruebas revela~ 
ron que nuestros oficiales son 
consistentemente ~eficientes pa
ra recordar Y aplicar sus cono
cimientos bélicos. Y estos son los 
hombres que defenderán a nues
tros barcos . si tenemos que ir a 
la guerra. 

E! centro _cerebral, el centro 
de mformac10nes de combate 
d~beríP;_ llamarse centro de l~ 
d1recc1on de combate. Por ejem
plo, la publicación ele guerra 
na:;al "Anti-Air Warfare NWP-
32, , ( El Arte de la Guerra Anti
~ex:ea), llamada la Biblia AAW 
md1ca el comandante asegurars~ 
de que s~1 barco tenga una cier
ta . capacidad AA vV durante las 
vemtic!-latto horas del día, pero 
no le md1ca. como pue<le' llevar 
a _cabo semeJante tarea. La doc
trnl:a de defensa contra misiles 
anti-barcos, (NWP-31) esp . 
f . 1 , ec1-
1ca que os comandantes deben 

En la roism<::I Escuela realizan ejercicios por medio de 
resolver problemas "reales". simuladores Po ro 

l. 
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delegai· a los valuadores su au
toridad para disparar durante 
una situación de gran peligro. 
Por supuesto, nadie quiere dele
gai· su autoridad para provocar 
la Tercera Guerra Mundial. Sin 
embargo, los comandantes nece
sitan sabe1· cuándo y cómo dele
gar su autoridad para defender 
sus barcos en situaciones muy 
peligrosas que se modifican ra
pidamente. A toda la Armada se 
le debe entrenar de tal manera 
que, si entramos en guerra o nos 
enfrentamos con una fuerte 
amenaza, estemos preparados 
en un instante a ejecutar una 
política pre-planeada de delega,
ción de aufJ01·iclad. 

En la búsqueda de un sistem¡ 
completamente nuevo para ~ 
entrenamiento formal ele los ofl
ciales menores en lo que respec
ta a decisiones rea,les, la A.l'JI1~1: 
descubrió que existía Y exisde 
muy poca literatura acerca 
los servicios militares. Sin ~~ 
bargo, existía en los sectore 

. 1 ses-pnvados especialmente en ªf . 
1 • . , A 01-cue as de administracion. to 

tunadamente, el Departame~·a
de _Personal Naval y el Lab1 ·e
tor10 de Investigación Y· En 1 

I1 
namiento entraron pronto·ie~
escena para traducir la expeI a 
cia de los sectores privados r8-
una metodología sensata P05 
los cursos actuales de los T!ei 
En el CIC el tomador- de- de 
siones tien'e que per~atar~tru
que se exhibe una cantidad debe 
madora ele informaciones Y _No 
s~r capaz de· aprovecharJ~s{ente 
dispone del tiempo sufic 11te 
para pronunciar concientem: se 
cada detalle informativo q\ow 
le_ ~1uestra. Deb~ de e_star .ª ca.si 
~1c1onado para reacc10na1 •wi
mstintivamente ante una ;a.ra
ción que se desarrolla. El éreo 
lelo con el entrenamiento ªpri-

d tel11 
es sorprendente. Des e udia.11' 
na hora se le enseña a:I e~\trrie11' 
te-aviador que varios instI cerca
tos proporcionan reportes ª1e su 
ele la capacidad de vuelie1~1eJ1te 
nave, y que debe constan ntos Y 
examinar estos instru~f 

0
r111es, 

reaccionar según su~ lfl de Ja 
para mantener la 11nea Si ob' 
cual no desea apartarse. Jtítud, 

· de a, " ,;v se:rva que dismmuye a,jt1Si,v 
u;1 piloto experünentad0t r y lj 
na la potencia de su mo ~íse ª 
nave aé1\ea volverá a eieV 
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nivel de?eado. Si se le pidiera decisiones dentro de una atmós
que explicara qué fue lo que hi- fera lo más próxima a la real. 
z?, :( por qué lo hizo, quizá ni En esta forma a un estudiante 

81qu1era recuerde el incidente. TAO se Je condicionan razona-
.u entrenamiento lo ha condi- mientos, pues las tomas de de

Clonado a responder a los estí- cisiones se efectúan bajo la pre
mulos, de tal manera que forman s ión ele maestros y compañeros, 
~:rt

1
e de una evolución total pa- quienes tienen derecho a formu-

e manejo de su nave. lar sus críticas. A los estudian-
De un modo más simplifica- tes se les exige obtener un 

do, este es ,el objetivo de los cur- promedio de un 80% para gra
sos para los TAOs: condicionar cluarse. f los estudiantes a reaccionar a Los cursos se han dividido en 
os estímulos que han aprendido dos partes. En el período inicfal 

1ºmo par~e ele 1~ escen~ de una de_ cuat~·o semanas, . el in\erés 
:enaza total, sm que mterven- pnmorchal es el de impartirles 

~b ~a pronunciación de cada pa- a los estudiantes los conocimien
bi 1ª de una información reci- tos esenciales para que sean 
la ªé1:· El _medio para lograrlo es capaces de reconocer una amena-
Es ~1tu~ci?n táctica (TACSIT). za, de .it~zg:ar !1-uestras posibil_i
bleta tac~1c~ desarrolla los pro- clacles y hmitaci?nes, y de mechr 
¡
0 

mas tacbcos que evolucionan, las consecuencias resultantes 
ti;I cuales aparecen sobre múl- cuando se contrarresta esa ame
exh ~b pantallas en las aulas. Se naza con los medios que posee
R"en 1, en los elatos que se están mos. Durante E:ste período,. _el 
TA.orando, duplicando lo que un estudia;nte practica la valuacion 
hor] observaría en su CIC a de y la reacción a la !amenaza; 
a e_ 0 de un barco. Cambiando el 'objetivo es la intróducdón de 
Plecier~os i_n~ervalos los múlti- materia.les nuev_o~. _En la últi~ 
to/ dispo_s1tivos de los proyec- fase de Ja n::i.rte m1cial de lo~ cur
hreesi varian ]:is situaciones so-· . sos, se utiliza un escenar10 s~
canc ª pa~talla, agregando o fisticado, ba~ado en _los c01_1oc1-
lo . ela:iao informaciones según mientos previamente impartidos. 
taa1equ1ere el nroblema presen- Toma la forn~a ,ne una fuerza 
co ~- S~ añade más realismo ele tare1a consbtmda por un por
ci rielac1onando unas comunica- ta-avione~ v su escolta, aue ~arpa 
reº~es de ci~tas: grabacio!1es Y ele los E.U., para s_t~ desphegue 
Iof rtes de circmtos de racho con 

1
en altamar, elabo1ando,,e. una 

ner:atos exhibidos. De esta ma- orden general de operac10ne'3 
u el aula se transforma en para uso. de l?s alumnos. El ,9bs! laboratorio de toma-cle-deci- jetivo orimano es. el de en~enar 

nes. . el emoleo de los s1s~e~~s .de ar-
h,-.eEd~d los momentos cruciales a mas ( capacidad Y ll~t1.taci?ne~l) 
~ 1 t 1 , ¡ . una c1e ermmac a 
'l'A.csª1 que cada problema o para repe e1 : revfrita a to-
R"U T P·rogresa se les pre- amenaza Y pasai . 
de~~ ª los estudiantes cuáles das las amenazas posibles. , 
Otr:10n;s tomarían y por q\1é. Durante e~ta fa~e d~_ los c_t;1r
les s P1 eguntas son para exigir- · sos, el estud_ia:i:ite 1 ec?n e vanos 
fic

0 
que recuerden datos especí- barcos de d1stmtos tipos Y odu

hilict en lo referente a las posi- pa diferente~ puestºs·Jº1º 1 u
Córti ades de correr riesgos de 1~ante la pnmera pa e e os 
diaaº Utilizar armas etc. A 'me- cursos, aprendió a reco~ocer una 
Ven qu~ los estudiantes se vuel- amenaza, la presente f~t~ es e} 
a.rtib· 111.as proficientes en este primer refuetzo q1;1e Q iene e 

1ent"" d · . t d • te Se le ex1 o·e reconocer a.u111 '--, e entrenamiento, se es u ian • . 0 t. 
o- enta la .d d 1 . á- pelig-ro mientras se concen 1a ,;,elles rapi ez e a8 im qn 1 , l son sus pro-
tiene Por lo que los estudiante~ p~ra calcl;l ar cua esevitarlo. Du-
se tt: que reaccionar como s1 p1os med1,os_ para arte del curso 
Y aet tara de una situación real rante la uthm~ p 1 estudiante 
tb.enteuar bajo presión. Final-_ (dos . ,semanas ica e a la evalua-
za<ios,' 1in l~s ~ursos m~s a van- t~!11bien s: f:~eacción hacia, la 
lln08 l"n. s estudiantes operan con c10n de, Y S . :rnbarg·o en este 
Y_ se ~de!os artificiales a escala amena-1;·bj~v~ es.,_ má~ compli
c1ones dedican a realizar fun- casdo -e ~omprende el total del 

· e evaluación y toma-de- ca O Y 
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material. Esto se lleva a cabo en 
las aulas y también con los mo
d~lo~ a escala de la dirección de 
tacbcas de combate avanzadas y 
guerra _electrónica (TACDEW) 
en u:n s1ste.~a de entrenamiento 
de simulac1on. 

También se realizan juegos de 
guerra en los cuales la mitad 
de los estudiantes •representa a 
la flota enemiga y la otra mitad 
representa a unas unidades de 
nuestra Armada. Para optimi
z!l_r al E:ntrena~iento e impor
t~1 le _mas realismo, se crean 
s1tuac10nes prácticas -en las cua
les a los estudiantes se les ordena 
actuar como TAOs en unos mo
delos ere a escala, para encar
gél:r~e de problemas de combate 
utihzanqo todos los simuladores 
y apegandose . al tiempo real. 
Hay d9s estudiantes y un ins
tructor en cada modelo ; los es
tudiantes toman turnos para ac
tuar como TA Os, y cuando no 
están de turno sirven como 
Oficiales ere o ASW. El ins
tr.uctor es quien critica las faltas 
de sus_ alumnos. Así pues, -en la 
fase fmal, el entrenamiento en
tero se practica bajo presión 
para _tomar decisiones durante 
un tiempo croryometraclo. Sin 
embargo, despues de terminar 
los cursos. €1 ex-estudiante no 
es, por supu~sto, un guerrero que 
nuede soluc10f½'W todos los pro
bl,emas que sur.1a~. _En seis cortas 
semanas se realizo rin esfuerzo 
para aumentar los conocimientos 
d~ los estudi~ntes: empero. po
mendo los pies sobre la tierra 
hen:io" de reconocer que es im
posible esperar obtener un éxito 
completo. ~uestra aspiración es 
q!-ie. expomendo todos esos cono
cim1e_ntos sean un estímulo para 
ampliarlos, por su propia cuen
ta, cu_ando llegue a obtener el 
mando de un barco. 

~eg~esemos a la analogía del 
aviador n~val; al recibir sus 
alas el aviador está calificado 
P:~ra operar ,en un.a organiza
c10n de combate, pero tendrá aún 
que _pe_rf eccionar su habilidad 
cambabva con sus experiencias 
de vu~los operacionales, y quizá 
tendra que seguirlo haciendo 
durante el resto de su carrera. 
Igualmente, un TAO, .al g-ra
duars~. ha?~á adquirido la 
capae1dad bas1ca que su coman-
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dante perfeccionará y aumenta
rá con la experiencia operacional 
a bordo de un barco. 

E l curso "piloto" obtuvo gran 
éxito y terminó en noviembre de 
1972, y ya hemos alcanzado im
portantes objetivos subsecuentes. 
A principios de 1973, los cursos 
iniciales de la flota comenzaron 
en cada uno de los Centros de 
Dirección de Sistemas de Entre
namiento de Combate de la Flo-
ta. 

Varios proyectos se iestán lle
vando a cabo para ampliar y 
precisar el concepto TAO! sie~do 
lo más importante la directiva 
del Jefe de Operaciones Nava
les para que la definición, el ,es
tatus y las relaciones de mando 
del TAO, principalmente. con 
respecto af Oficial de gua1·d1a en 
el puente, sean . iJ?-~orporados en 
la próxima rev1s10n de los Re
glamentos y Organización y de 
Control de Combate con lo cual 
se eliminarán las dudas en lo 
que respecta a autoridad y dele
gación de ésta. 

La insuficiencia de los dos 
Centros de Sistemas de Entre
namiento de la Dirección de 
Combate de la Flota para 
producir suficientes graduados 
TAOs para suplir la demanda de 
la Armada: tres TAOs por bar
co y tres para cada Estado ma
yor obligó a la Escuela de Des
tru~tores a incorporar unos 
cursos TAOs en su programa de 
estudios. El examen de los pro
gramas de estudios indicó que 
muchas de las materias de los 
TAOs podían revalidarse en la 
Escuela de Destructores Y, por 
tanto, en el mes de agosto de 
1973, los certificados de los cur~ 
sos de los TAOs se agreg~;on a 
los requisitos de graduacion de 
la Escuela de Destructores. Has
ta esta fecha, las tres esc~elas 
han otorgado diplom~s a mas de 
zoo TAOs para servir en nues-
tra Flota. . . t 

Una y¡ez que un oficial . er-
mina los cursos de entrenamien
to TAO y ha obtenido l~s califi-

caciones requeridas, se le otorga 
el certificado de oficial de accio
nes tácticas. Sin embargo, esto 
no significa que automáticamen
te se le nombrará TAO a bordo 
de un barco o de un Estado Ma
yor. E l hecho de que un indivi
duo sea un graduado de unos 
cursos formales TAO no altera 
el hecho de que todos los barcos 
y todos los Estados Mayores 
cuentan con oficiales no-gradua
dos a quienes, quizá, se les orde
ne actuar como TAOs en -el CIC, 
cuando las condiciones así lo 
exijan. TAO es tan sólo, por 
aho.ra, el título que describe a 
un oficial a quien, durante situa
ciones de gran peligro, le orde
nan hacerse cargo del barco y 
vigilar ,el centro de informacio
nes de combate ( o el centro de 
dirección de combate), a1 igual 
que hoy día un comandante de 
guardia es el título de un oficial 
a quien, durante ciertas situa
ciones, le ordenan encargarse del 
barco y la vigilancia del puente. 

La dir,ectiva del Jefe de las 
Operaciones Navales, con el ob
jeto de reducir el equipo de 
guardia del puente, recomienda 
que el comandante o en su au
sencia un TAO, debe defender 
su barco desde el CIC, y no des
de un ala del puente. 

Nuestros nuevos barcos se 
construyen de acuerdo con estos 
conceptos, integrando a los sis
temas de dir,ección de combate 
dentro del centro de dirección 
de combate. Lo que debemos te
ner actualmente son unos oficia
les multifacéticos entrenados pa
ra operar los nuevos barcos y 
los TAOs son quienes están ¡ la 
vanguardia. ¿ )?ero qué nos de
para el futuro? En este artículo 
exponemos brev,emente algunos 
principios que deben 1·ecordar 
todos los oficiales navales y ayu
darnos a implantarlos. En pri
mer lugar, la educación de gue
rra naval táctica tiene que 
regresar a la base del entrena
miento de oficiales en la Aca
de:t?ía Naval, NROTCs, y a la 
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Escuela de Oficiales-Candidatos. 
Se requerirán unas revisio~es 
muy difíciles y ciertos camb1~s 
importantes tendrán que reali
zarse para lograr nuestra meta, 
pero tendremos que llevarlos ª 
cabo. Actualmente, nuestra Ma
rina tiene una Escuela par:1 
Oficiales de Guerra de Supe!·f¡
cie en N ewport destinada a ~~
partirles un entrenamiento basi
co en las operaciones tácticas. ?e 
superficie a los oficiales recien 
comisionados a puestos en barcos 
de superficie. Esta ,escuela r:
suelve unos problemas urgen~e ' 
pero su prog-rama de 1es~udios 

· 1 11· no debe ampliarse para me u , cesanomás el muy sensato f _ne de 
rio entrenamiento de oficiaJ~s 1 división actual, sino tambien vJ 
enseñanza de la guerra na un 
táctica en todas sus fases -ual 
curso de guerra básica, del e os
surgirá un curso TAO para P105 
graduados. Igualmente, t~dos de
oficiales recién nombra os se· 
ben asistir a la escuela, c_o~ires 
les exige a todos los a via n
na vales tomar parte en Jos Ja
trenamientos de vuelos. t ~ena
m~nte en esta forma el en :{icie 
miento de guerra en supe erá 
de los 'jóvenes oficial~s no i5 
un entrenamiento acc1de111ª tnro 

Para resumir, en un ,, ~~ . pe
predecible con men?s _badc 5 -Y 
ro mucho más sofistica O el 
menos tiempo pasado ~~~ene· 
mar- nosotros, quienes debe111os 
cernos a la Armada, \ ,estro 
dirigir con.cientemente .na qu_e 
entrenamiento en tal font1

0 0f1-
n_uestra especialida~ coJll 5ub· 
crnles navales siga siendo ~e Ja 
raye "los conocimientos t .es el 
guerra naval táctica". Es ,eel ae
concepto fundamental e~ento de 
sarrollo y en el entrena~:ner p8,· 
los TAOs -que es el prierz~.S d~ 
so para que nuestras fu. aas Y 
superficie estén preP~1 tjcua.tr0 

alertas durante las vein 
horas del día. 

de1 
v.s.tJ.I• 

(Traducido 
ProoeidingsQ. 
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El autor publicó en los núme
ros 7 y 8 de esta Revista un 
amplio trabajo sobre el tema 
del título. En el presente com
plemento lo oportunamente ex
Puesto describiendo algunos de
talles prácticos referidos a la 
construcción de revestimientos 
con rollos de hormigón. En los 
capítulos anteriores se mostra
ron las características de estas 
~ef ensas en su aspecto general. 

n ~l presente se describen al
&11.nos detalles i)rácticos sobre la 
construcción de revestimientos 
con. rollos de hormigón, la or
gah.ízación del trabajo Y las c·a
~~:~erísticas de los elementos a 
de ih~a~ pueden ser ,encargad.os 

distinta manera según las Cll'

~~nstancias. Aquí se presenta 
ª de las formas posibles, suscept'b . 
. 1 le indudablemente de ser 

lb.eJoraaa 
E : 

11 
1 equipo necesario se compo-

P e_ de los siguientes elementos 
t1ncipales (ver fig. 1). 

1.-PONTON 

:flot Plataforma armada sobre 
ln:i dores. Su magnitud deter
co 11ª el largo de :tos rollos a 
ch ~shuir; si el tendido del col- · 
Ci ?n es transversal a la direc-

on de la corriente (Ver fig. 2) 

-----<~) 
el Coni.N. de la R. El presente trabajo es 
con e'! r>l~mento de los dos artículos que, 
los núminismo título, fueron publicados en 
€ent¡¡e'.laeros 7 y 8 de Mares y Naves, por 
de Bu de la Revista Técnica y Puertos, 
lor, enos Aires y con permiso de su au-

Por el Arq. José Estruco. 

COLCHOH OE ROUOS OE HORMIGON. EL EQUIPO. F1GU1!A ~ l 

'~;: ~ ·----··· 
··,, ., 

.. .,..,, 
··, 1 "ONTON 

.!,. ~Of!t.TAAQSll.>O 

~ TOC..VR """°"""'~ 
,4. ~~~ oc woc:t. .... OQN 
:), ~GC:N~ 
O OCPO:>iT'O Oa MQ'T CR)q,1...,:-~ 

1, Pontón. 2, Banco de trabajo. 3, Tolva móvil. 4, Elevador de hormigón. 
S, Hormigonera. 6, Depósi"to de materiales 

FIGURA N9 2 COLCHON DE ROLLOS DE HORMIGON. DOS PROCEDIMIENTOS DE ARMADO: 
A. NORMAL · A LA CORRIENTE. B • PARALELO A LA CORRIENTE. 

,,. y 
u- , "= . 

",.!;-=~~~~~4f'~'''~~-";s" ~,~ 
~ --,--; • .1 , .. ,/ ;.,,¡<.U:c.-:l' I".\\. _ ..... 

f.~' -·. 
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este largo puede ser variable de
biendo tenerse en cuenta el so
lape entre paño y paño. En cam
bio si el tendido es paralelo a 
la corriente, el largo del pontón 
será de acuerdo con la zona a 
rev,estir. En este caso el colchón 
podrá ser de largo ilimitado sin 
necesidad de solape~ 

AGURA Ne:> 4 COLCHON DE ROLLOS DE HOR!t1/GON. . 
BANCO DE TRABAJO Y TOLVA MOVIL. 

2.-BANCO DE TRABAJO 

.(Ver Fig. 3). 

Se arma sobre una de las bor
das del pontón y consta de dos 
elementos principales: 19 ) la 
"Bandeja basculante" de chapa· 

FIGURA N9 3 COLCHON DE ROLLOS DE HORMIGON. DETALLE DEL BANCO DE TRABAJO. 

o,60 

~,¡?> 
/,1/ 

t?,1/ 

1 ~r--··· ~ 
-t-

., . 

o 
(1) 

O' 

-
co

doblada de 1 00 x 0,60 rn., 
' ' ~· locadas con 0,20 m. de seP. de 

ción entre sí Tiene un perfil 
h . . . s ba11' 

1erro que vincula varia . 
d . , t1·apeso' eJas y actua como con . . a, 
una traba o pasador lo fi~~be
voluntad inmovilizando O 1

b0 1 to · rando las bandejas. 2()) E hª' 
gán de fondeo, "también de ccllº 
pa doblada, de 1,00 m: ,d~, ª~
Y 0,20 m. de s·eparac10n · un 
bos son armados sobre 

1
¿a,

caballete de hierro ángulo so 'ig, d o·tll 
do, que tiene element?s e aeo-
y fijación de la soga de fonban
Es conveniente formar este f' cil 
co mediante unidades de ª1nJl . cu ... 
transporte que lueg·o se vin Jo- -
entre sí. Las bandejas se cº10s 
carán alternadas respecto de ell' 
tob ·t· el oganes para pernu ir ,rer 
lace del rollo con las sogas ( 
Fig. 6). 

3--TOLVA MOVIL 
te a,l 

Se instala inmediatarnen ,,.,5 
1 d • Vl"' ª o del "Banco" sobre &' 
Decauville (Ver Fig. 4) • su ¿os 
Pacidad no será inferior a de 
veces el volumen de un rollºuflº 
manera que permita Henar -ar 
de ida Y otro de vuelta Y Jleg¡;, 
va_cío al extremo donde se :síl 
hora el hormigón. Si bien p ¡a, 
su ·movimiento se ha indicadº · 
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cuando la obra lo- justifique na
da se 0p,one a mecanizar su 
tracción regulando a la veloci
dad normal de· trabajo. 

FIGURA NI? 5 COLCHON Df ROi.LOS DE HORMIGON. MAQUINA 
PORTA.Till. l>E COSELt . Dl fABf?ICACION NACIONAL. 

4,-M:AQUINA PORTATIL DE 
CÚSER 

Existen varios tipos: la in
dustria nacional produce el mo
delo que -ilustra la Fig. 5. El 
11lismo se cuelga mediante una 
correa del hombro del operario. 
Se titiliza para el cosido de bol
sas Y es apta para unir, a gran 
"~locidad, arpillera de polipro
Plleno. 

·5·-0TRos· ELEMENTOS 

. Son los de uso corriente en la 
1
ndust1·ia de la construcción, co

:tn.o hormigoneras transportes, 
terramientas varias, etc., etc. 

ara la máquina de coser es ne
ce~ario éontar con un generador 
el~ctrico o provisión de energía 
elect · rica desde tierra. 

1\1:ATERIALES A EMPLEAR 
-líoTmigón de piedra Y are

n~ con bajo tenor de cemento (GQQ, . 
0 220 por m 3.). 

~ 
llGt¡~ tl9 FONDCO DEL ROLLO. 6 

COlCHor,· DE ROLLOS DE IIORM/G0/1. COr/STRUCCION y 

. , ·. el 11drmig6n. 3, empu-
~' !:x-t . . 2 distribuyendo_ . 5· cosiendo el rollo 

'llctlicio efdiendo el paño de arp11lerf. bordes del plano. 1a's sogas de fondeo. 
Coll lXJ..<. Q tolva móvil. 4, juntando 1f y vinculándo O ª 

'-quina portátil. 6, atando el ro 0 

- Arpílheira de polipropileno, 
la industria nacional produce en 
varias tramas de distinta resis
tencia. A pedido del inte1~esado 
se fab1~ica del ancho necesario 
con doble bordillo que evita el 
deshilachado. 

-Sogas de fondeo, podrán s·er 
de nylon, polipropileno, cáñamo, 
etc. y diámetro S·eg·ún las circuns
tancias. Se recuerda que una vez 
fraguado el hormigón, este ele
mento no cumple otra función. 

-Cordeles para ataduras, 
ídem an.terior, sirven para vin
cular los rollos a las sog-as de 
fondeo. 

-Hi lo resistente, para el co
sido de la arpillera. 

. - ··-- - =-!I, ~ 

CONSTRUCGION DE LOS 
ROLLOS 

El trabajo se organiza en for
ma cíclica como sigue (Ver Fig. 
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6) : un ope1·ario (1) extiende ·el 
paño de arpillera a todo lo lar
go del banco de trabajo. Detrás 
marcha otro (2) que distribu
ye hormig·ón• provisto por la tol
va móvil que es 0mpujada por el 
operario (3) . 

Otro operario ( 4) procede a 
juntar ambos orillos del paño y 
lo presenta de manera que pue
da ser cómodamente cosido por 
( 5) m ediante cosed ora portátil. 
El último operario (6) procede 
al atado de los rollos y a vincu
larlos con las sog·.as de fondeo. 
Total seis ( 6) operarios, de los 
cuales el p r ime1·0 queda dispo
nible con mucha anticipación y 
p uede colaborar con a lguno de 
los otros. (No se incluye el per
sonal de elaboración del hormi
gón, transporte de materiales, 
etc.). 

· Los lazos de vinculación de 
los rollos y las sogas de fondeo 
deben ser lo suficientemente hol
gados para que no ofrezcan re
sistencia a l descenso ele los ro
llos (Ver Fig:· 3). A este efecto 
el operario colocará al hacer la 
atadura un espesor con el que se 
obtenga el huelgo establecido. 

La vinculación que se obtiene 
(Ver Fig·. 7) difiere de la que 
mostraban las figuras 12, 13 Y 
14. Cuando no se opone alguna 
razón especial ( caso de márge
nes en curva) es preferible este 

· procedimiento por resultar la 
operación de enlace con las cuer
das de fondeo más sencilla. 

F ONDEO DE L OS 
ROLLOS 

Una vez finalizada la cons
trucción, la tolva ha quedado en 
un extremo fuera del .ár ea de 
t rabajo; los seis ( 6) hombres se 
distribuyen a todo lo largo como 
fragmentariamente se indica en 
la F ig. 6. 

Supongamos un rollo de 48 m . 
de longitud; cada hombre ati~n
de entonces 8 m. de frente. El 
perfil de vinculación de las ban
dejas (Ver F ig . 3) debe enton
ces tener esta misma longitud. 
tA: una señal del capataz cada 
hombre destraba el perfil de 
unión de las bandejas de mane
ra que éstas queden en condicio
nes de girar. A otra señal los 

M ARES y N AVF.S 

operarios levantan la bandeja 
y el rollo €s expulsado por su 
propio peso y desciende por el 
plano inclinado del tobogán. La 
bancteja vuelve a su posición ho
rizontal llevada por el contrape
so y cada operario procede ª 

1 ·1·espon-trabar el tramo que e cor 
de quedando en condiciones de 
realizar un nuevo ciclo en sen
tido inverso a l anterior. 

En la Fig. 1 el pontón de ~º11í 
deo se encuentra sobre la V'ftt~c:_ 

1 h , Prac ic del borde del co e on. . Jll• 
mente convendrá ubicarlo 51e"" 

. . t adelan'-"'· pre lo suf1c1entemen e •rse 
do para que no pueda prod~: 
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el volteo o plegado del. P:~a en 
br e sí mismo como se m de r ea la misma figura con lll 

trazos. 

~;;-;;--;--;:;;;;:;;:;::-::;-;:-::--:-:--=-:-----------::-::-;;----
FIGURAN'? 7 COLCHON DE ROLLOS DE HORMIGON. DETALLE: ROLLOS VINCULADOS EN EL~ 

SOGA"' - GUIA P::u::¡c:, i= O c, -

~:':.:º,..-~-~.-~0-RM~ "' 

· .. ·~ 
fHJ~p-

e . ···-.e 

º "" 
V INC::.l.J\-s=tC:IO~. 



!a Comisión .Narion,1I de 11etes Marítimos 

( Conailemar) en el DesaJ'1'ollo de la 

Matina JJte1·ca1tte .Nacional 

de En -el año de 1963, y por un ~cu~rdo verba: 

1 
1 entonces Presidente de la Repubhca, se creo 

a Comisión Nacional de Fletes Marítimos dentro 
d~ la organización del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S.A. 

f El 31 de diciembre de 1970, al crearse el Ins
_ituto Mexicano de Comercio Exterior, como un 
~rgano que coordina, promueve y fomenta . todas 

t
as. actividades relacionadas con el comercw e·x-
er10 d , f · r e nuestro país la Conaflemar paso a o:r-

~ar Parte del mencio'nado instituto, que abs_orbe 

5
as fun:iones de la éomisión mediante el articulo 

transitorio de la. Ley que crea el IMCE. 

Las funciones y objetivos de la Conaflemar, 
se Podrían localizar dentro de diferentes áreas 
en la estructura económica del país. 

ga .A.sí pues, tenemos qu-e la comisión es el ór
te ~o encargado por la ley, de llevar .a . cabo el 
e g¡str0 de los fletes marítimos que apllcan las 
ta:nferen:ias navieras Y lí1_1eas indepe~dien~es 
d to nacionales como extranJeras a nuestros p:ro-
Uctos de exportación e importación. 

0
• La ne.cesidad que , existe en 1el país, de un 

/&'anisrno que se aboque a sugerir políticas na
c~:iales para ,el desarrollo de nuestra marina m.er-

e, recae en la Conafliemar. 

~e El rn.ante~er un registro de los vol~~enes de 
:rcancías de exportación e importacwn que se 

mueven de y para México, es otro de las funcio
nes de la Comi~ión. 

La Conaflemar · debe además, asesorar a los 
usuarios del transporte marítimo a las condicio
nes de fletes, rutas y tiempos de entrega. 

Los cambios ~n las legislaciones · extranjeras 
y todos aquellos que sean de índole tecnológica . 
en lo concerniente al transpo:rte marítimo debe
rán ser estudiados por la Comisión, con el' objeto 
de informar al público usuario y asesorar a las 
Delegaciones Mexicanas que participen en Con
ferencias Internacionales vinculadas al mencio
nado transporte. 

Conaflemar deberá en todo momento fung· . 
, d d. u como un organo e coor mación y consulta e 

materia de transporte marítimo, emitiendo 1 n 
opinio1:es qu-e le sean solicitadas por las empr: 
sas pnvadas y las dependencias del Ejecutivo 
Federal. 

De las f uncibnes mencionadas, podemo d _ 
d . l b. t · s e _uc1lmr quet os 

1
o Je 1vos de Conaflemar son prin-

c_1~a en e: be mant~nerse informada de la. po
htica que o servan otros paJses en materi d 
transporte de mercancías llevar el ª . e 
tro de los fletes marítimos, 'nacionales y exrtegis
. l l l' ran
J-erdos, e e

1 
os vto ~menes de mercancías transpor-

ta as a ex er1or y proponer una l'ti 
d di • , ta po 1 ca 

e coor nac1on en es materia, a efecto de coad-
yu;ar al desarrollo de la marina mercante del 
pa1s. 



LA ·GUERRA En EL mAR 
I n t r o d u e e i ó n . 

. _En el capítulo anterior se trató con los prin
c1p10s fundamentales de la ley que gobiernan los 
métodos y armamentos de la guerra, en particu
llar, por lo que respecta al grado hasta donde 
obligan a las naciones que están en guerra y al 
personal de las fuerzas armadas de estas nacio. 
nes. Además, se prestó consideración detallada 
a los esfuerzos que se han hecho para reducir el 
sufrimiento de los enfermos y heridos, prisio
neros de guerra, y otras categorías de personas 
que con frecuencia son las víctimas más grave. 
mente dañadas por la guerra. En este capítulo 
se discutirán más concienzudamente las leyes es. 
pecíficas que rigen la guerra en la mar. 

Desde el comienzo resulta importante que 
captemos~ la importancia de una de las distincio
nes principales entre la guerra terrestre y la gue
rra marítima. La distinción se encuentra en e~ 
he-cho ·de qu:e. la • guerra terrestre se desarrolla 
casi ,exclusivamente en el territorio de uno de los 
beligerantes, mientras que la guerra marítima 

" en su mayor par:fe, se libra en alta mar, que e~ 
un área que no está dentro de la suberanía de 
ningún beligerante sinq que queda abierta para 
su uso por parte de _todas l<as naciones del mundo. 
Lo más probable es que surja algún tipo de con
flicto entre los · intereses del beligerante cuyo 
propósito es la aniquilación- del poder n~val y 
comercio marítimo del beligerante oponente y los 
intere~es legítimos. de los paises ne1;1trale~, que 
trataran de Uevar a cabo su comercio ordinario 
entre sí, y hasta donde lo permite e-1 Derecho 
Internacional, ~<?n los beligerantes. Estos conflic. 
tos han o_riginado la formulación de reglas que 
rigen las relaciones entr~ beligerantes y países 
neutrales en la guerra marítima. r- . . . -. , . 
Principios generales. 

En la mayoría de los aspectos, los principios 
g~nerale? de las leyes d<: la gu,erra marítima no 
son'. distmtos en forma importante a los que se 
aplican en la gu~rr~ terrestre. Las. prohibiciones 
pór 1?. qm~, ha9e al uso ~le _c1erto:S tipos d~ arma
mentos q_ue cau~an_ sufr1m1~n~o mnE:ce~ario, tales 
como balas expansivas, venepos y s1m1lares, pro. 
ceden tanto por lo que respecta_ a la guerra ma
rítima como -a· la guerra terrestre. El principio 
de la "humanidad'.', que se _discutió en el capítulo 
aNterior, también .·procede, 1?·ualmen!e por lo que 
respecta. a. la gu'.er.ra., ma~tima, a-1 rgual que los 
pr:incip,ios que lo acompanan de la necesidad mi-

litai· Y 1a caballerosidad cuando menos en el 
grado en que todavía se;n válidos. 

En l~ ~·uena m~rítima, la propied_ad priv~?:, 
d~l enem1~0 Y en ciertas circunstancias la P da 
pi~d~d pnva~a el~, los países neutrale_s _que de 
S~lJe~ a c~mf 1scacion por parte de los buques e
guen a beligerantes v aviación militar. En la~ 
rra ter • t · J ,<: exige 1 es Te, dichos bienes generalmente se : •ui-
;ue no sean p~rturbados por las fuerzas 1111jjfe· 
__ es ~le la contienda. La influencia de esta ue 

1 ~ncia se observa a través de todas las Jeyes los 
~igen la guera marítima. Ella permite que via· 

:u_ques. ~le guerra -y en alITT.mos casos, la ª
11 

Ja 
cion militar- ejerzan cierto; derechos que e s-
guerra teri·e· t . . . p to que e to. 1 ~ s r.e son desconocidos. ues ; que 

8 e er echos no 1meden se1· eJ· ercidos mas te'' 
por los "b 1· ran ' · uqu2s de o·t1er1~a" de tln "beige 10s resulta · º <- ·t· an 
t , ., . importante comprender qué sigm ic 
e1.111!1os entre comill o , 

S , I as. Jos vS 
ta l egui;i· a publicación de la Armada de (Leyes 

cos rudos, "Law of Naval Warfare" , . inº 
de la Guerra Naval) (NWIP 10-2). "el te~;cio
buques c~e_g-uerra incluye a tocias las embat n~ 
nef connsrnnadas como parte de las fu~rza5as i 
J!s e~ ~1e un estado y · que están autori-zªuados, 

P egar· la bandera o estandarte aaec ade· 
~f;,0 d t1eba de ello. Dichas embarcacio;;J1lbr0 

de Í e_ en estar bajo el mando de un delJell 
· t as ~uerzas militares de un estado Y J·eto5 

es ar tr1¡)ul el t 'n stt a l • . ~ as por hombres que es e 
a disciplina militar" uJl~ 
Q · - · ue n • , mza resulte algo inexacto afirmar q eJl es-

taac101on esl beligerante cuando se encuentr~o'Jl E}JJ 
c. e rea d ac1 · rv casos el e guer_ra con alguna otra n freCtle i 

cia • ~ guerra c1 vil o insu.n~ección, con ptl~ 
son S~I?e lb P~egunta de si las facciones e~á,s d~ 
carácte~º ~l~g-erantes. Esa cuestión es su te!, 
puest d pobtico que l,egal sin embarg1, pell! 
ranci! epende del recon~cimiento de ª Jl'luJl ~
Por e · por parte de otras naciones . del erícill j'. 
la bed;ID_Plo,. en la Gue'rra Civil Nortea~,eeoJ1º10 
da )Or er ancia de la Confederación fue por te 
tanfo elª ?1ª~0.r parte de las nacione~ 1f gerB-~0 
por . eJercicio de los derechos de e efíoS r 
viola~:

1:f te los buques de guerra fu~·ecotd:Jl 
aquí que u e~~c~o Internacional. Bas1 eJl'l9,JldO go' 
la mar . 11 0 1c1al naval que tenga e de stJ i#· 
bierno P:1empre co~tará _con ó1;·denestal:eS &~óJl 
Los dos e r~. q~e le sirvan de g·ma en tiJ1i1a.

01 ¡.1e 
ilustran 1~

18?dios que se describen ª· c?J0Jl'es q 1~ 
acabamos d importancia de las def:JU }ica,bl:LJJ ae
aseveració e hacer, ya que ambas I!11~er JoS se 
rechos de nb fil~ Ja pr~rrogatiya _de eJ~r cíderite 

e igerancia. E.J s1gmente in_ 
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describe en las palabras del Comandante E.B. 
Rayes, ele la Reso·va Navri l ele los E~tado-; Uni-1º5 _(retirado) que fuera Director. División del 

lm1rantazgo de la Oficina del Juez Abog-:-irlo 
General ele la Armada (Judge advocate general) : 

F,¡ 6 <le noviembre de 1941. el USS "Omah:-" 
'Y e] 'f!SS "Somers". en patrulla.ie n et)tl':tl del 
Atlantico del Sur. avizoraron n un navío clisfrfl
Zado r.omo el USS "vVillmottc" nroceclente (1~ Fi-
1<1,leJf1· · 1 a· a, aue apm·ent0mente e:::1":ih:-i ton,:-iPc o mP.-

idas evasivas . Se llamó a J "\i'Villmotto" Y Rl 
obtenerse respuest:1,s insatisf:irtorias .se le orde
~o ~?edar al pair o. Se de-;uach6 un destacnmento 
~l Oma ha" na ra que subicni ~ bordo y al AP1'?-

~1mar~e .::i.1 "Wi11motto ~e r.bc:0rvó eme i::e h~bia tªªº ~a bander:i, el P. sffü' 1/'.l.-; internnr.i<ma1e~. F0x-
tot rmke. que significa: " Nos estamos hu11~l1en(lo. 

r~nclen, !.q,nchas p:t1·a J'eCOQ,'e l' a lns na~~ l "1'0" V 

1
11Pulac1on''. L::i. tripulación hc1bía arria do l:1s 
a.nch,a~ salvavidas v estaba ~b:indonnndo al bu-

o.ue. mientras que clentro ele éste ~e 0fan detnna
~iones exl')losivc1~. J,a 7::inch.l'"l, a motor rir-1 '.'9rrrihzi " 
;,e ~hqrJoó v el Oficial n C::i.r,r.:o estrbl0.r>10 n PP. ,el 
}

1

V111mntt.o" e1:·a P.n 1·P.alidacl el mr••r-:-inf-e ~ lem.l'"ln 

1 MIR Oclenwalcl" del puerto <le Hmnburgo. Se 
e i>"'foba , J • ,. ecnanno n. pique. . . , 
l El Oficial a c~i·go oblüró a la tr1pulac10n 

:i. em H. · El ~~ ana a oue- volvier:i. 1. ~nbir a ho;·rlo. 1 ex~-
cle : l)Or P~~-te de los mi<>mbros del destnc8:1;1en to 
ele ln~pecc1on les h izo llegar a la conclt18JO~ ~~e 

. aue el ba rco, aun cua r.00 J-,8cía .agua en c1rno 
!lado. Proba blemente se T'" rll'í:t manten:1· a flote 
~ ~, .rle<:tacamcnto rr •10 c-uhió ::- boJ·do fmalmente 
t~~el1·1rn1ó la forma rl ~ onPr m· J:is bo.,.,,ba~ v coi;-
~ ar 1ac: vías ele a o·ua e('hanclo a anclar l.f.ls ma 

qui.nas. P ost~riorm~~te'. ;on ayu~1;:t adicion:11. d~ 
~eisonal del. "Omaha'~ la tripufa.c10n aue .abo1_da 
la ~1 b ' 1 ta Puel'to Rico. "'· uque lo hi"'o nav~e;ar ias A ·b, "'"r"lt ,;i / • "S . " 1TJ o 
a P a 110 nor eJ "Orna ha" Y ~l ome1 s 'q41 El 
''O uerto Rico e-1 17 de nov1emI,re de J . . ne 
h ldenwald" traía un cargamento cornoleto 
c: e~ llantas de hule pai'a camiones Y otras mer-

ncias estratégicas. , os en 
h Puesto que en aauel entonci>~ e~tabam, e: l ' 

t~~ c
1
1m Alemania el "OdenwaJd" 1.1° Jºt~~r~fo 

d ~-f O como oresa de 0 ·uerra Y ba.1o ~ J "'e e N t "' , • aé1g-o au~ • 
I0. 11 e_u ~alidad de 1939. el un1c0 e,: l, nortea~1e-
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t~ba r emolca11d_o hacia un puerto a leh1ún. E l f!0-
!;1ern? l_10Jandes ,prote~tó por la captura del 
Kom~gn! Emma . aduciendo que el barco que 

lo cap1,uro no e_ra buque de guerra. El gobierno 
~ lemnn p~·es~nto excusas v ccmpenf-ó ·a lo-; dueños 
d€l "Kcmng1n E1mna". Este .inciclente ilustra el 
::'..$1Jccto ele que el mer? hecho c1e que ~e 1Jonr:a 
:1 bo1·clo de un !mr¡ue capturado A, una h'ipulación 
na val, no comrierte al barco en buque c1e guerra. 

Armament os y medidas para la guen a naval. 

Además de las prohibiciones contra los arma. 
mentos que causan sufrimiento innecesario. exis
ten a lgnnns. otras regfas prohibitorias oue nroce
cle1l en narfacular nor lo .a ue r e~ne<'ta, a la guerra 
rnwal. L~ nat ur aleza v aplicación de estas r eo-las 
se discuten en las páginas siguientes. ""' 

Minas y torpedos. 

L:-1.-; prohibiciones contra el uso de ciertos ti_ 
nos de minaR y torpeños 8e cn~uentran en fa 
Convención Número VIII rle l ,a H ~:va 0907). 
Esa convendón prohibe el tendido de mi'1'.''1 ::in
tomlttif'.qs ~in ancla.ie, a menos oue se convj1>rtan 
en inofensivas dentro de -un:i hora de'>oués de 
ane la persona que las tienda deje · de controlarlas. 
Si una mina anclada no se convierte en inerte 
cunndo se su,elta ele ~u nma rre. ~u nso también 
rmeil:1 próhibiclo DOl' la Convención de La Hava . 
Ne, '"'e 1)ueden tendel· ca muos· <le rninri,g a utomáti
<'2~ frente ;;i, las cMb~ v puertos enemigos co11 ~1 
úniM uronó~ito de intP1·cenh1r .l') 1?. :naveg-:ir.ión 
p:icífica. En ct~anto ª· los torpe~los. é~tos deben 
ro11vertirse e•n mofens1vos despues de que hayan 
fa.ll~rlo sn objetivo. 

l'i .., Odia imponEr por utilizar JJ:t bande1.a. tadou
l'li~l -nF1, c-ra negár.ceJe la. e11trada. a nuertfs ::es mP
ses ()p c::.ec::. Y A- aguas territ0riales rlu~.1.n e <t'emanda 
Por or lo tanto se decidió ny-esenta1• unf bua ue. a 
!l.l)nig~rechoc::. de recuperacio~ cont~~ e que Jo ha
bfrn1 1 e de los oficiales Y h·m~l~ci~~A c0 ncesión 
i,,..,,._· ~b~r<lado y ~alvacfo. Se obttn ° • 'n El casco 

E l análisis del P.~tudiante cui<lado~0 demostra
ní (rue .esta~ prohibicione-; E:stán redactadas en 
fon11a tan holgada. qúe doJan .mucho margen 
P'l.ra t:' huso oor parte rle utt behgc"t·:mte dec::.pia
clnrlo. De echo. en ambas g·t1erra~ mundiaJe~ ~e 
violaron repetictamente los principios que estable
ce esta convención. Sin r.mba nro en muchos c-'lso:=s 
encnncs c~mpos el~ mina::; a liNlo~ fueron tondi~ 
<lof:. csnecialmente la bnrrcra del Mar del Norte 
clP. In.s:rlaterra, en reprE>~::i.lia a la gu 0 rra .c:uhma
·-: n'.1 ilegal que desar:rollab~ 1:i. Armarla ..A len"fln:\. 
R-, co11~ccu0P<'ia, J"e~ulta clifícil evaluar 1~ •lP.rr:"l
lirl"'d rl,.. l"'11Jl"h::is r1e l~~ Dl'áct ka~ qPe se cmDlean 
bajo tales circunstancias. -

••t.,or~ t perac10 
:Pte.~ an e por concepto de recu .' ,rocó a la Jey 
11w1.1i:tta la s itu}tción en la que st Il~;ira obtener 
h~~e1 ~~a general de salvamen ,o aue no se pu
di~l· sio'"' del buque v de ~u carga, de o·uerra. 

en haber tomado como i:>1:e,sa 1, me'; de ma~o 
cl:e E:¡ segundo incidente ocurrIO e-1, que hab1a 
sic1

0
19I 7, cuando un buque holanc 1e: tripulación 

llav capturado y traía a bordo .ª ado la preAfl, 
eapfl ,alemana que había re~llz el " Koningin 
~h-. Uro a otro ·barco holande~, t ras se le es-

•qm"" ,.,, , ,., · . _ --nnllÁ rruen 

Guerra nuclear, química y biológica. 

H,!1,st<1. 1959. J0s Estados Unidos no eran Ri,:r
n~tarior; rle a lguna convención que ei::.tablecierA "l 
uqo ilf'o•:-i l de la guerra nuclea r, química o bioló
g:ica. Aun cuando el. rccurrh· a c11a lqt1.iera, de es
to/'\ a r111.Rmentos ha sido C<'"1<lenado ri. menudo nor 
muc}1.1s na~iones, en_ la actualidad su uso se debe 
conside1·ar lc¡ral, su.1.eto desde l~1eg-o, a las reglas 
P."enera les ele huma.melad, aue rigen el uso de to
dos los arm~mentos en tiempos de g·uel'ra. Los 
gases venenosos. los ::i.rm~~entos bacter iológicos 
y nucleares, pueden ser utihzad~s por las fuerzas 
armadas solo y cuando lo a utorice el Presidente. 
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El bombardeo. 

El bombardeo, ya sea realizado por medios 
·navales o aéreos queda sujeto a ciertas restric- · 
ciones. La destrucción desenfrenada de ciudades, 
pueblos o a ldeas o cualquier desvastación que no 
quede justificada por la necesidad milita.1·, queda 
absolutamente prohibida. Los bombardeos a ciu
dades indefensas e~tán abiertas a la ocupación 
inmediata o los bombardeos cuyo único propósito 
sea el de aterrorizar a la población. quedan tam. 
bién prohibidos. Por otro lado, aun cu~nclo los 
no combatientes no pueden s-e·r obieto ele at::i,oue 
directo mediante bombardeo. un blanco militar 
n0 necesita ~er r.erd<mado porque resulte impo
sible bombardearlo sin causar algunas ba.ias in
cidentales ·en vidas y bienes de no combatientes. 

Los esb blecimientn~ médicos, zonas e.,mecia. 
lec: de hoc:nitales y Prlificios eme están declic:::tclos 
a la relíe:ión u 0tro.c: fines caritativo.c:;, tienen dere
cho a protección especi::i.l en caso de bombardeo. 
Esta nrotección. sin embarg-0. solament<-~ nrocede 
cuando kc: edificios no SA utilicen tambiP.l'\ pa1"a 
fine::- milit.a,res. Cnando Jia ::-itn::ición milita1~ lo 
nermita. el comandante naval deber~ d::ir adver
tencia nrevia de un bombardeo a_ fin de que la 
~blación civil p u eda evacuar el area. 

Submarinos. 

Aun cuando el surgimient o del submarino ha 
tenido profu ndos efectos en la guerra navaJ. no 
se han desarrollado has~ ahora reglas esneciales 
quP. rijan la forma de. hbrar la guerra de estas 
embarcaciones submanna:=;. Cad8, vez QU<-> ha sido 
traído a colación su estado legal en col'lferencias 
int6'1"11.aciona.J.es, se ha llegado al acuerdo de que 
~e deben regir por las reglas º~':' proceden por 
Jo que hace a buques de ::;uperfi<:1~. En loR ata
oues ~obre objetivos navale~ Y m1htares válidos, 
los submarinos tienen derecho a aprovechar p le. 
n~.mente su capacidad para ases1:3,~ el P-:olpe sin 
acivertenci.a, merced a su f?rmª. ;=;1gil0Ra y ~ume:r
gida de rAalizar la. anr.ox1~ac1on. ~~ta f::ic::,. de 
sus oueraciones nunca ha !'\1do sometida.ª critica. 
pero han provocado grandes controversias en su 
n.apel de a~entes destructore~ de~. ~omercio. La 
Jeg-alidad de este papel ~e discut~ra en una ac. 
ción . posterior de ,este mismo capitulo. 

Embarcaciones y aviones exentos de ataque. 

Los buques y aviones h?spitales. cuand? ;estén 
identificados se:gún 1o exige la Conv~=mcion de 
Ginebra de 1949, nunca pueden ser o~.1e~o de un 
ataque en la guerra naval. En _fo_rma s1~mlar que
dan exentos los b uques que- v1a.1~n ba.1O un sa~
voconducto otorgado por los behg~rantes. .El s1-
,,.uiente incidente, relatado por el Contralmirante 
William D . Irving, de la Arm~da de los E.U.A., 
ilustra los problemas ~.ue ell_o mvolucra. 

La cuestión ele la mmum~~d ele ataque en. el 
de un b u que de superficie y un submanno 

caso , 1 t l t · rn,pos de guerra, es a go an e o que se 
en die ncontrar .el oficial comandante de un sub
pue .e e 
:marino. 
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No hay lugar a duda en cuanto a la designa
ción de un buque como barco hospital. Los P1J· 
cecli:n:i.ientos pa_ra. hacerlo son claros ":-' g~z.an e: 
amplio reconoc1m1ento Hay pocas probabihda?, 
de confunclii· su identi~lad ~uando la embarcac10

~
1 

· l · l · · , 11 la rnat' as1 e e~1gnac a. n_ave~:a eJl s u m1s1on e rfec-
cs decn·, sola. bien I lurnmada ele noche Y pe itra• 
t~mente m~rcad8: a lª luz del .rlí~ . Por lo ci~cido 
no, no existe nmr:un procechm1ento estab 1 a.va 
pa1·a retirar la clasificación de un bunue que 1 erle 
siclo clesignndo como inmune v en e<:tP cas<' P;\ón 
haber cierta medid:i. ele clifif'>t1ltad. La _d r.t· :·, 5 

PJl 

b · 11' 10 ~ asada en e l conocimiento del se conv 
nue~trFt, l~hor rluJ'::inte 1~. ,rruerra. . . resa.-

El USS "Nantilu::-". bajo mi m :1:1clo. 1 :;,.ave
ba a la ba.<se al fin::,l ele nn nat1·11ll~_1 e-. Al j :i,vÓ'l 
sar las rutas marítima~ rle las 1VIar,:1nas ~veo-ab!J. 
nos endont.1·an1os con uil1 conYoy que na "' 
haci~. Japón. n ]os 

Los sub:-->1,'l.rinos contahm1 cc11 rr,,,.nua1.t i1~res 
aue ::-e encentraba la s i lueta y datn~. val 1~ prM· 
<le todos lo~ buaues enemiq_·os cono"·do<:. L, n,,¡ón 
t . . . . bc:erv.,,.. 
1ca era utJI1zar una uartP de cada O · ,'stic8S 

por ~eriscopia. l)a 1·::i. rl P.<:crihi r las l"J:i.ractei :uei1t<'I' 
prommente.: r~el ohietivo. Se tom~b~ en ra. crn· 
~u nroa. ma~bles . trinodes. snperec:t1 uc:~~-rna (lel 
dueto~ de escane (chimeneas). uo-P~ -. f·ntos, ~l 
c~::-co Y cualesquiera otros uunt0"'. d 1st1 r JY\erl10 

cle~ta,.f'lmento ele control de incenel1('\; · . P~r el ob
<:l<-'1. •na nual, se esforzaba por identiflc, 
.1etiv0. . c:peeto 

=n t · · , con 1 e. ue r., f'C: r.> c::i.~o. nue<:tra uos1c1on . lar, a 
al convoy hacía que u11 buqne en n~rticll u1b11·i 

· · re<: •'JJ se encontraba E>n plena f ormac1on. ,var.'º 
nuestro me·ior 0b,ietivo. A la. primera nb<:eJ,, :0_1'9 

se le identificó como el "Américg Ma; 1~jes 111• 
$i~mam·ente distintivo ya que poseía mas de po'08 

chnados Y chimenea v su proa v contorno stt to· 
qu~ eran algo singulares co~sÚlerM1os in sobre, 
tah_<'lart constituían un b u que de [>.spec O 

. 
saliente. frJ1191 

<;a,.1,.. º'!,.."'e . , • ,.,,c1'q con l ..... 1,, 
. u. '-«:, !_!''> rvac1on suces1v::i. uar,, ~, 0tro "'ae 

la 1clenhd~.n: de hecho no h"bía ninfftll'l ,., Ja. d. 
Cl 11 l 1 · · <• • r a ,. · o 

,'.' en :1- _l$ta cuva silueta se a::-PmP-19 abÍB- 5•
1 al 

~::-1,'; ob.ietivo. uero con anterioridad h hosl'.>1~e 
Nsign::i_do por los .iaponeseg como buqtt!iacióll 

0 sa bi~mos nosotros de ninguna can e 
est8, designación. ra. t1J1 

S J b' · 'ste e e Cte ia tomar la decisión de si e , 
buque <:!ue estuviera inmu ne de ataqt!\ivo goi;e 

, Segun se interpretaba la ley el obJe de (Jde 
ria ele in ·a l caso . , na mun1 ad solamente en e •za,ciofl.eJJ' 

vegara solo, no dentro de l a organ1 Jl'lpatl J'' 
tm convoy D:i bajo la escolta de buqu~s cdo J fll~o 
e\ Y ·est':!v1era adecuadamente i}u:rninª cióll• ¡11,ó 

cae O ~egun lo especificaba la conven se tºa.tó f:~P1!a: ~on ninguno de estos requisitos5~ Je U~jO' 
ec1s1on de continuar con el ataque. ·nstrtlc f 

comoJ ª un objetivo legítimo bajo Jas 1 ,, calJº 
nes c1e guer , do ,.., 
resultó h dr?' que estabamos llevan erra, l'rtt-

. t~n ido en esta acción de gu a Gtle J:>Í' 
M El_ mc1dente anterior de la. Se9;undesP011si de 
licht~l<h~ ª:-scribe, además, la fue1·te

11
; 11da11tf 949 

sub .· e ien~ en sus manos un coi . . de 
manno. La Convención de Ginebt:l-
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¡MIRA PAPÁ, dibujé lo 
que quiero ser de grande! 

- El expresó consua~te~infantilsuANHELQJ 
Ud.' ay~d~l"e ~ ·realiz_arlo:_formándole: desde ~~.:--•. 
HOJ, un. patramonio _ ~on:j 

NtlW: Carlos 'Prego Berjón • Escuela: Colegio Madrid 

BONOS DEL AHORRO NACIONAL 
que pueden adquirirse al contado o a plazos. 

■ Están libres de impuestos. 
■ Participan en sorteos donde al salir premiados 

Ganan 10 veces su valor de compra. 

Planes de ahorros para todas las posibilidades 
VENTAS E INFORMES: 

0!icin · Balde as Generales ijeforma No 77 Tel. f.66-22-55 ■ V. Carranz_a, No.,_3 Lo~. 2. Tels. 521-39-77, 513-00 7 
1:ent/ªs No. 36 Pasaje. 'Tels .. 521-64-54, 521-18-40 ■ Concepc1on Be1stegu1 No. 709 Tel. 543-35-00 a. 6 111 
're1. ; Y Medellín. Tel. 564-80-53 ■ Gutenberg No. 51 Tel. 545-13-46 ■ Mere. de la Merced lnt. Nave ~sur. 
lerdo 22-94-64 ■ Mere de Tacuba Loes. 6 Y 7 Tel. 527-53-20_ ■ Esq. Sabrno Y No_noalco. Tel. 547-05-8/yor 
tito . N~. 284 loe. 8, Unidad Tlatelolco. Tel. 583-05;2_1 ■ Serap10 Rendon No. 7. Tel. 535-55-58 l'!il Sears -~ 
esta ~ac1ona1. Tel. 557-38-68 (Junto al Depto. de Cred1to) ■ Sears Insurgentes.~ S.L.P. Tel) 584-52-14 (Ju tier• 
'te( C1onarniento) ■ S L" d vista Tel 586-54-82 (Junto al Depto. de Cred1to) ■ Sears Plaza U . n ·º al 
(Fr~n~24-32-13 (Junto e:rs De~~/ de Crédito) ■ Plaza Satélite. Tel. 562-65-84 Blvd. M. Avila Camacho n~v;_rs~doti 

al Centro Comercial Plaza Satélite). 
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(,Apéndice O) especifica que 1os buques hospita
les serán respetados en todo momento y qne en 
ningún caso será n atacados o capü~rados. P01· · 
otro lado la convención ·establece que a fin ele 
gozar de esta protección, todas bs superficies 
exteriores de los buques hosDitales deban ir pin
tadas ele blanco. Arlemás exige que en t cdo mo
mento lleven pinbclas a cada costado del casco, 
y queden a· Ja visw., cruces ck ro.io oscuro, tan 
grandes como sea: posible. Del incidente oue se 
describe más arrib::i. se clesm:~nde aue e-1 buaue 
en cuestión ni estaba pintado de blanco. ni iba 
marcado. ni iluminado. N orma1mente los buques 
hospitales navegan solos y no en convoy; en este 
caso se tenía lo conh-ario. Teniendo en cuenta la 
Convención ele 1949, ;. cuál hubiera sjclo ~u curso 
de acción bajo circunstancias similares? 

Estratagemas y acciones ·traicioneras. 
. ·, 

··MARES y NAVES 

Las restricciones en cuanto al uso por parte 
el e los beligerantes de los puertos y abrigos nef' 
trales. Se encuentran en su mayor parte en ª 
Convención ele La Haya Número XIII. ,(1907~: 
Los puntos prominentes ele esta convenc10n so · 

b l·creran· (1) Los buques ele o·uerra de los e 10 . '
1 º ·torHl es tes no pu€clen permanecer en aguas terl'l , ' de 

ne~1trales sus puertos o fondeaderos por ma~ te 
, tare.'-24 horas. El país neutral puede ex en e los 

período por un tiempo razonable debido. a mi;~. 
condiciones atmosféricas O reparacicnes urgen de 
(Véase el _inciso 5, más abajo). Si _el buq~:ige, 
iruerr~ behg~rante no ~arpa cuando se le tripU· 
de~~1·a s€r mternado, Junto con toda SU 1 1 lac1on, 1. , 

T , errP, del 
. (2) No más de tres buques de gu 1 mis-

No · es ilegal que un coma~cl~nte naval utilice 
trucos como colores falsos o disfraces . del asp~~to 
externo. nara atraer a un _buoue eriem1go o av1on, 
a la acción. Sin embargo a~tes de pa~ar a la ac
ción •f •l buque de guerr::i, s1empl'e debe mo_strar 
sus 'colores verdaderos. Por otro lado, es ilegal 
utilizar medios traicioneros_ !1ara obtener ve_nta~ 
jas sobre el enemigo o util1~ar la cruz roJa o 
embJemas equivalentes con fmes falsos. 

mismo beligerante podrán estar juntos en ~es de 
mo_ puerto o fondeadero. Cuando los buCI misino 
beligerantes oponentes ~e ,e-ncuentren _en el n que 
puerto, su orden de salida será el mismo \uque 

· entrF1 ron y después de- que ha~,~- zan>r.do u~eberán 
de gu ~·rra de uno · de l'Os beligernntes de que 
tranrcnrrir cuando m.enof; 24 horas ant~~a perte
se ~e 1)ermita zarpar al buque de guell, 
nec1ente al otro beligerante. 

Derechos y deberes de los países neutrales. 

La neutralidad se puede definir como la no 
participación de un estad0, en la guen·a entre 
otros estados. Cuando u~ estado a~op~1, la políti~a 
de neutralidad, tiene ciertas o!=>ligae1ones hacia 
los beligerantes. En tan.to el p~ns net~_tral c~1111pla 
con estas obligaciones 1mparc.1almen1,e hac1_a los 
beligerantes, dicho país n eutra),-cuenta .. con .ciertos .. 
derechos que se le conceden· por •lp _qt!e r.especta 
a los beligerantes. En c017esponde11c~a. ~ estos . 
derechos y deberes del pa1s. neutral,· ex1?ten los 
derechos y deberes correlativos del beligerante 
hacia el neutral. A e~te respecto, ~una gran · parte 
de los derechos y deberes tanto . de los neutr_ales 
como de los beligerantes s~ refieren a med~das 
dirigidas contra ~l come,rc10. Resulta aprop1.ado 
mencionar aquí cierto nume-ro de ~Jl~s . . 

El Derecho Internacional _pro~ibe que un be. 
ligerante haga uso de _un terntor10 neutral - s~s 
aguas territoriales o mt~rnas, puertos o ~spac10 

, 0 _ para actos hostiles ta~es como v1s1ta y aere . · · ~t · t ·sti·o de embarcaciones mercan es a: a aqt1es reg1 . N' t d al beligerante contrario. 1 .,ai~poco p~ie e un 
b r erante hacer uso del terncono net-i.tral como 
be ig d operaciones desde la que salgan sus fuer-

ase e h t· 1· t , , y realicen ataques os 1 ~s -9 C.i:l.:P uras mas z~r d l territorio neutra] en s1. En corresponden
ª· ª e este deber del' beligerante exi~te Ja obli
cia. ~ por parte del neutral de ·asegurarse que · gac10n b 'l" · d t · . , beligerante haga uso e 1co e Sll err1to. 
n!ngS? el P.aís neutral es incapaz de hacer cumplir 
r~t_ ~bligación, deberá responder de lo~ daños 
e , belig·erante o neutral que ha.ya salido peral pms 
ju{jicado. ' 

. ~ 

(3 1· . rantes , 
) 'Los buques de g11_erra be ige teriHI be· 

~uerlen aumenta.r sus sumimstros cl0 ma 
hco o armamentos en un puerto neutral. 

rmitgdo 
. ( 4) Se pueden obtener en grado 1 

alimentos Y combustible. es 
s· b - · ta regla er· 

t in b~m 3:rgo, la redacción de 
1
es contrº" a, 

~n am ig·ua, ,que han surg·ido mue 1as J;a f11t 
i::.ias, en cuanto a su significado exa.~t~~rpret8.c~~ 
yoria de los países neutxales Jrnn · Il1 fble 51,. 

q~\~ la ~stipuJación en cuan.to. a ~o~bu~;Jg.n1e~;~ 
mf.1_c.a que i:;e les permite propo·rc1onar . a) ptl 

1 b . . . .. . 11 ()·a1 ,. 
e .- ~0 1!1 ustlbl~ nece~mrio conio para e~ 
to e.hado beligerante más cercano. tte' 

( r:::) · • · • •antes p ¡o, 0 Los buques de guerra bellger r,eip8'r8'cae· 
den llevar a c_abo sola.mente aquell:\S p8'ri rJ'O 
i:ies que sean absolutamente necesarias Jl'l~.r''· ve 
Ja:r:Jos e1: condiciones de "hacerse a, Ja, (1o1e ~z~ 
se 1:'2·rm1ten rep·araciones de :ninguna ~~. ,ifti/431 

pucher~n aumentar en algún modo s 
para la lucha" . •$\ 

• ¡/ 9ll 
,, Y p eJl 

Los términos· "fuerza p-ara· la Juch~tiÍiZ~1\ os 
~a~er~e. ª. la mar" ·en la forma que se tt.nJ)l~i~~ 
el mc1so anterior son suficientemente tro\re1.Jlc1· 
como para indicar que han surgido ~~11-ente ~ C, 
en cuanto a su interpretación. ~1 s1~1fhºJ1l~a. ~ 
t~t e, re_la~ado por el ConbJtlm,ira.rite j]ust\si9? 
. . gan, de la Armada de los -E.tJ . .t\.., trº"e 

for1;1a ,en que. surgió una de dichas c~Jl . , J'e1 

Y como fue zanJ"ada . cioJl 1•tº 
A f" . .. f t111ª it0t 

fer Inales de 1944 se recibió Í1! ~ 1111 P.ri-JS~ 
de eE;e ~ un submarino que entr0

1
.citó pe~efº 

.... pana, que era neutral Y' so \r
0 

reC pura r 1· ' .L'I ea izar ciertas reparaciones. . 
\ 
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q~_e nu~stro gobierno supiera cómo había ocu
ri ido ch_cho daño ni la naturaleza y grado de las 
beparac1ones que se solicitaban. Surgió, sin em-
argo, la pregunta de hasta qué grado, sin pro

testar por servicio no neutral. podíamos asentir 
ª reparaciones de subma1inos bajo la práctica 
,eneralmente aceptada con respecto a los buques 
e e guerra beligerantes. 

La Armada estaba preocupada en forma su
n;arniente vita¡ con la guerra. antisubmarina y a 
ria se !e consultó cuál era la posición que nues
~o gob1e~·~o debía adoptar. En esa época yo es
r}~ com1s1onado en la División Central de Ope-
d. C!0!1_es Navales y el problema. se turnó a esa 1v1s1on. 
in Se. disponía de muy poco tiempo para la in
n vestigación pero hasta donde se pudo determi
a;f' n? existía ningún precedente que se pudiera 
nac~cai. Las reglas existentes del Derecho Inter
. Q ?n~I no daban ninguna respuesta concreta. 
ta ue ~~ptificaba "con capacidad para ~acerse a 
clu~ª1 cuando se refería a un submarino? ¿ In
su~ª e~ta definición la "capacidad para navegar 
inte1~rgido"? Cierto es que un submarino enemigo 
si h b~do s~ podía considerar virtual,mente como 
tore u Iese sido destruido -pero habia otros fac-
4Ue s que tomar en consideración. La posición 

se adoptara probablemente regiría estas cues-
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tiones durante muchísimo tiempo. Se l'.'ecomendó 
después de debatir todos los aspectos del problema' 
q?e las reparaci~nes que no afectaran la capa: 
c1d~d de} submar1110 .Para sumergirse, tales como 
meJorar o renovar dicha ca.pacidad de inmersión 
debían ser reconocid_as como un deber adecuad¿ 
o derecho de un pa1s neutral en extensión del 
principio que regía por lo que tocaba a los bu
ques de guer ra de superficie de los beligerantes 

La posición recomendada fue aceptada. · 
Otro de los puntos prominentes de la Con

vención ·de La Haya ,es el siguiente: 

(6) Una presa de guer ra solamente puede 
ser llevada a puerto neutral en caso de que no 
se encuentre en condiciones de navegar mal tiem
po o escasez de combustible o provisiones. Deberá 
zarpar tan pronto como las circunstancias que 
justificaron su entrada hayan sido subsanadas . 
Si la tripulación que lo ha capturado viola estas 
reglas, el país neutral deberá poner en libertad al 
buque y su tripulación e internar a la tripulación 
que realizara la presa de guerra. 

(Tomado de la tra1ucción. de la o~ra Inte1-natio
nal Lavv for Seagoing Officers, editado en inglés 
por el U.S. Naval Institute) . 

Las Páginas de 
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están abiertas al público en general Y muy especialmente rcr la co

laboración de aquellas personas relac:ionadas1 en una u otrcr fonna1 con 
los asuntos marítimos en todas sus gamas. 

e t d emos respuesta en estas páginas ci las consultas que 
on gus o ar . "d d 'ti" 1 se nos hag,crn relacionadas con las activi a es man mas en genera . 

lgualmente sol!icitamos la opinión que merezc~ a nuestros lectores 
esta publicación. Su valios,~ opinión hadi~rá ~ serlmost t'!n;o para. co. 
rregir errores involuntarlo·s1 como para ve car e ma ena contenido. 

Dirija su correspondencia a: 

MARES Y NA VES. 
BAJIO No. 282o1 Desp. 104 

México 71 D.F. 
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PESQUEROS ALEMANES INVESTIGAN NUESTRA COSTA OCCIDENTAL 
El día 4 de noviembre del año ppdo. arribaron 

al púerto de Mazatlán, dos de los más modernos 
pesqueros de la República Federal Alemana: el · 
Bonn y el Wesser. La presencia de ambos buques 
en el puerto sinaloense es el resultado de un con
velnio :[j rmado por nuestro Gobierno y el de la 
República Federal, el 16 de agos.to de 1974. Se
aún declaraciones del Embajador alemán, Exmo. 
0 1 . . b Sr. Hans Schwarzmann, e convemo tiene por o -
je to realizar un estudio del potencial de e,species 
marinas con dur ación de 18 meses, <le cuyo re-' . sultado quizás se logren otros convenios entre am-
bos países rara la explotación o comercialización 
de diversas especies marinas. 

En cada uno de los pesqueros mencionados han 
embarcado diez pescadores mexicanos, quienes se
rán instruidos debidamente en el manejo de los 
diversos aparatos y mecanis~os que se_ l~allan a 
bordo y que recibirán salarios y pres.tac10nes de 
acuerdo con nuestras leyes. 

El programa de in_vestigación, d~nomin~do 
Mex-Al constaTá de vanas etapas, habiendo sido 
1 prim'era el recorrido Mazatlán, Islas de Revi-
1fagigedo, 'Ens·enada y Mazatlán, ejecutándose 

El p esquero a lemán Bonn atracando a 

lances de aproximadamente dos horas de dura• 
ción, eximiéndose de capturar especies reservadas 
a sociedades cooperati\'as. En el momento en que 
se esc1iben estas líneas. ha te rminado la primrª 
e tapa, ele cuyos resultados los capitanes de am os 
buques seguramente ya rindie ron sus informes. 

El b d l flota arco pesquero Bonn es dentro e ª . 
. ' · d 6 uni· pesquera, e1 primer buc1ue de una serie e . 

' eqUI· 
dades de la Unive rsity Class. El buque esta_ 

1 el b., 1 t·op1ca es. pa o tam ien para a JJesca en aguas 1 'n . f , c:eO'U 
La mampulación de los pece~ ~e e ectua V 

O es 
l•• • • h .. , . . La pesca p . 111c1p1os 1giemcos muv n o-u ruso:: . d a 

. b d t ·a a ' conducida a través de la escotilla e en 1
' 

la sección de clasificación y eviscerado. d. de 
El pez eviscerado es transportado por mel 

1
:ce· 

cintas transportadoras móviles a· cajas de a rn ués 
· . ] . • 0 DesP nam1ento, s1enc o lavado al mismo t1emp · ·ada, 

se efectúa la elaboración debidamente sepai 
' respecto al espacio y el personal. I bora· 

El equipo standard abarca líneas ele e ª 
ción para diferentes especies. l file· 

Las espinas d '.:! lo~ filet es se quitan Y º~és ir 
tes se pesan, controlan y lavan, para desp 
a los armarios congelado,res horizontales. 

uno de ¡ , os mue lles de Mazatlan. 
1 
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Después de la congelación los bloques pasan 
a cintas transportadoras y de asensores a la bo
dega general de congelación. 

El equipo del puente de mando corresponde al 
estado más reciente de la técnica: 

Giro-Compás con piloto automático, brújula 
magnética de proyección, 2 instalaciones de radar, 
aparato Radiogoniómetro, aparato de navegación 
Decca, aparato Loran, 2 ecómetros y sonda hori
zontal con sonda de red. 

La instalación de radio abarca una estación de 
onda corta, una de onda media y una de banda 
Pesquera, así como un equipo de telecomunicación 
duplex de ondas ultra cortas de canales múltiples. 
ESPECIFICACIONES: 
Eslora Total : 87.70 m. Eslora entre perpendicu

lares: 77.60 m. 
Manga fuera de miembros: 14.00 m. Puntal a 
p . cubierta superior: 9.00 m. 

Uintal a cubierta de alojamientos: 6.70 m. Puntal 
A ª cubierta de trabajo 6.00 m. 
C rqueo: 2.557 toneladas de registro bruto 
B APACIDAD EN METROS CUBICOS: 

odega de cong.elación. 1010 M3 

,, Harina de pescado. 
Tanques de aceite de Pescado e 
hígado. 
Tanque de gas-oil. 

,, de aceite lubricante. 
,, de agua dulce 

VELOCIDAD: 15.5 Nudos. 
MOTORES: 
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630 ,, 

105 ,, 
810 ,, 

30 ,, 
50 ,, 

2 Motores de 8 cilindros de cuatro tiempos, 1900 
C V a 300 R.P.M. 

2 Generadores trifásicos c/u., de 800 K.V.A. 
2 ,, diesel, de Puerto, c/u., de 210 G V. 
1 Caldera combinada auxiliar y de gas de escape. 
INSTALACION DE REFRIGERACION: 
(!. Compresores de refrigeración de 228,000Kcal/ 

h. ,en total. 

CAPACIDAD DE CONGELACION: 
30 toneladas de filetes en 24, horas. 

CAPACIDAD DE HARINA DE PESCADO: 
.10 toneladas de materia prima en 24, horas. 
PRODUCCION DE AGUA POTABLE: 
30 metros cúbicos en 24, horas. 

Los d b Wasser y Bonn se aproximan a su atracadero en el puert 1 os uq ues pesque ros a lemanes o mazot eco, 



Pet1•óleo en el 

El mar 1\1editerráneo está rodeado por com
plejos sistemas de elementos geológicos. La costa 
del norte de Africa, desde el sur de Túnez hasta 
la península del Sinaí ha sido relativamente es
table a lo largo de los últimos 100 millones de 
años, esto es, a partir del Gretáceo medio. En 
otras partes, está bordeado por cadenas monta
ñosas del sistema alpino, en el que han ocurrido 
plegamentos recurren~es desde <:_l princi~io del 
Terciario (unos 60 millones de anos) o bien por 
elevaciones o depr.esiones bordeadas, a su vez, 
por fallas con· desplazamientos verticales y hori
zontales. En las últimas etapas del desarrollo de 
las zonas de pliegues ~el_ Terciario ~ubiero1: gran
des movimientos tectomcos que cheron origen a 
numerosos volcanes. 

Después de má scle un siglo de estudios geo-
lócicos del sistema montañoso alpino y de frag
m;ntos de otros más antiguos, como los pirineos 

las montañas de Gerdeña. éstá a punto de ter. 
y 1 • ' f t· f t . d l minarse una explic,ac10n sa is ac ona e a evo. 
lución del Mediterráneo. A _e~lo han ?ontribuido 
li trabajos geofísicos mar1timos as1 como los os . l 
resultados de las perforaciones, con o que varias 
piezas del rompecabezas han ~mp-ezado a colocar
se adecuadamente. 

Las posibilidades de gas Y petróleo son mayo
res en los bordes de las plataformas estables de 
un descenso general del nivel del Mediterráneo 
y una gran cantidad de sal quedó depositada en 
el centro de su región occidental Y en tres sec- · 
tores de la oriental : ·en el norte del Egeo, la hoya 
de .kdana (Turq-qía) y la costa de Israel y de la 
península del Sinaí. Donde la sal ha sido cubie:rta 

or gruesos sedimentos resistentes ha sido des
plazáda (fa sal) formando una gran variedad de 
~structuras típicas incluyendo domos a profundi
dades fuera del alcance· de la actual tecono1ogía 
petrolífera. . 

Diversas zonas ya, han sido concesionadas a 
empresas petr.oleras,. así como a empresas inves-

t . adoras que poster10rmente venden sus resulta. 1g t· . , 
d a tercer os. A con muac1on enumeramos la 
.:ación que guardan la explotación y la rexplo-

Sl , 

.Ma1· .Medite1·1•áneo 

ración en los diversos 
diterráneo. 

b ·t E I{ing. por Ro e1 · 
d l Mepaíses costaneros · e 

't· de :rna-Esp~1,ña. El oc1,1npo petrolero man imo . 
0 t Ma.rin ' yor importancia es el llamado Ampos e 
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que :luran~e _1974 ha est_ado produ~ie~do PI., El 
\ bar11.les d1anos de petroleo de 1 '.5 AShell y 
campo fue descubierto por las empresas . pro
CAM:PSA, en 1970, habiendo empezado s\aY 4 
ducción en febrero de 1973. En este campo Jcu]an 
pozos en producción y sus reservas se ca erío!' 
en 300 millones de barriles cifra muY suP 

' a la estimada ori<Yinalmente. en· 
o• •. se 

AJ veinte millas al Este del anterioi T ·raco, 
cuentra un segundo campo, llamado ;~ideró 
descubierto en 1971. Inicialmente se coactua.leS 
muy pobre, comercialmente, pero .en _1as le }1a 
circunstancias de elevación del precio, se de su 
puesto ·a trabajar, ignorándose el volumen aúll 
producción. Todaví.a hay un tercer camPºia de· 
más pequeño en la mfama zona, frente ª or del 
sembocadura del río Ebro que es el maY que 

' . bargo norte de España. Se considera, sm em 'leo }1a· 
no existe relación alguna entre el I petro•ío. 
llado Y la sedimentación causada por el .1 p~·e. 

Se han concedido numer-0sas licencia.Is zolli 
l ·, en ª ,,,· exp, orac1on y explotación en su caso, 1 Jl1°"' , . y e 

comprendida ,entre las islas Baleares ·o geº' 
de Alborán. La extrapolación del com_Plde!ca qae 
1' · .., Ja 1n 1 ue og1co a lo largo de la costa espano · ble q · 
bajo la plataforma continental es proba 
existan series de pequeños campos. ¡3, fr01l' 

Fnincia. En el golf o de Lyon, entre a coJl· 
ter a con España y Marsella la pJ.ataf oi:-p1 a11cll0• 

tinental francesa es de unas' 40 millas de de 105 

G l' · x:trem0 ,oJJ eo og¡camente, esta -zona es el e ueda1 

macizos Pirenaico y de Provenza, que q foer01l, 

sume11gidos en el Mioceno temprano y ciari0 ) 
b' t 'l . Ter ,¿tv ' cu 1er os por sedimentos del u tuno . del F0 

del Cuaternario, procedentes del delta · 
'( .1101l no. de yJ 

Los trabajos sísmicog en el golfo etedol'
95

~ 

mostraron algunas estructuras proJl'l 1968 1l 
pero los cuatro pozos perforadós desde 
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han proporcionado ningún resultado positivo. Dos 
com ~, 

li 
Pamas francesas así como la Exxon, tienen 

ce · ' ncias para explora1· este litoral así como en la rsta oriientaI de Córcega hasta profundidades 
e 250 brazas ' 

!talia. La· principal producción fuera-costa 
está constituida por un grupo de pozos de gas 
natui-a1 . llas d en el Adriático norte, a unas 15 mi-
zas e la costa y a una profundidad de 20 bra
ca~ ,La producción en 1973 probablemente al
Por ~-un promedio de 385 mi Iones de pies cúbicos 
1948 

1ª· La producción se viene obteniendo desde 
boi-ct' de una serie de campos situados entre el 
los A.el norte de los Apeninos y el flanco sur de 

Pes. 

de :n 1971 se hizo el importante descubrimiento 
deno~arnpo de gas en el mar Jónico, este campo, 
I>latar nado Luna, empezó a producir desde una 

0rrna r · lf ' 1.1a, a partir de 1974. 
estu/sta 1968, las exploraciones fuera-costa 
ti 

1eron l · · d · ' co 
1 

Inntadas a ciertas zonas del A na-
• Y os d oi-gan • . erechos fueron reservados a ENI, la 

f lt1zac1ó · 
tente n estatal petrolera del Estado Itahano, 

qu.e se ~!a desembocadura del río Po, en tanto 
0tras 10 Permiso a empresas extranjeras en 
ley d P~:ciones de la costa italiana. Una nueva 
la Pl:tafldrocarburos permitjó la exploraci?n .. en 
les, y 0 rrna continental y en aguas terntoria
Y a s se concedió a la ENI el 25 % del--área total 
She¡¡ ~d su~s~?iaria, la· AGEP; posteriorrnent~ la 
a la l!}~llrio el 49% en los permisos concedidos 

h Lazo· • 
~01'1:an • 11ª al sur de Sicilia tiene una gran im-llc1a l'\ d 

Potencial, pero desgraciadamente es e 

I 
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baj~ gravedad (7.3 - 14° API) y con _gran con
temdo sulfuroso. Qtra importante zona en I 

1 , ' a 
cua .aun no se otorgan derechos de exploració 
es la ~e las islas Lampedusa y Lampione q:; 
son, evidentemente, partes emergentes d ro 

d
. ta . 

0 
e cas 

se 1men nas. trias islas, como Pantellería 
L . l , . y mosa son vo camcas. , 
Yugoesla,vü1,. En la costa yugoslava del Adriátic 
existe una s~ri~ de extensos anticlinales, .que com~ 
p~-e~den prmc1p_almente calizas, dolomita y an. 
h1dnta del C~·etaceo; estos pliegues son parte de 
la zona extenor de los Alpes Dináricos, paralelos 
a los Apeninos itailianos. A fines de 1973 la 
agencia petroi.era oficial IN A ha perforado n~eve 
pozos sin resultados comerciales, aunque algunos 
de ellos han mostrado la existencia de gas y de 
petróleo. 

Albania. Tierra adentro, cerca de la costa se . , 
encll_entran varios campos petroleros, el principal 
de los cuales es Devoli. Todo hace suponer que 
frente a fa costa existen varios yacimientos, per~ 
en general, la zona no ha sido explorada. 

Greda .. A principios de 1974 fue que se en
contró el primer pozo comercial Prinpu I, entre 
la isla de Tasos Y ·el macizo continental, con una 
producción de 3,000 _barriles diarios de petróleo 
de 27:8º APL_ ~~s,ter1ormente,. en la misma zona, 
el Prmou 2, m1c10 su producción a un ritmo d 
8,000 barriles. Las exploraciones y perforacione: 
fueron hechas por el grupo ?ceanic E'xploration 
Co., que actualmente planea intensificar la e~pl _ 
tación a base de tr.es plataformas, con una prod 

O
_ 

ción mínima de 50,000 barriles diarios y 10 0~~ 
de gas natural licuado. ' 

e .A. 

e:~ 
l5~11()rs ele , l Amposta y Tarraco (P); 2 8. Giogio y S . Stefan 

1 (f>); 
4
Pe.tr?leo y de gas en el Mediterrbeo M~di (G); 7

1 
Sirte (G) : 8, Y sis y Astart {P); 9, Gela ·{P);o 1JG{ 3, 

, Prmou (P); 5, Bulgardag (P); 6, A u (G). , una 
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Los descubrimientos de petroleo y gas en el 
mar Egeo han iniciado unadisputa entre Grecia 
y Turquía, sobre sus límites en el mar Egeo. Gre
cia reclama para sí prácticamente la tota1idad de 
las aguas de ese mar, pues todas las islas en él 
situadas son griegas. Quizás el conflicto chiprio
ta del año próximo pasado tenga algo que ver 
con estas cuestiones petroleras. 

Tu?'C¡uíci. El golfo de Saros, en la costa euro
pea de Turquía es probablemente, la parte orien. 
tal del sistema geológico donde los Prinous han 
sido descubiertos y por ello ha estado siendo ex
plorado; pero solo se ha logrado una pequeña 
producción en Adana. 

Costa Le.vantina. Comprende esta zona, partes 
de Turquía y las costas de Siria, Líbano y el nor
te de Israel, cuya plataforma continental es sólo 
de diez millas de ancho. La Belco Petroleum Co. 
ha hecho diversas exploraciones, pero hasta la 
fecha los resultados han sido muy exiguos desde 
el punto de vista económico y presenta serias 
dificultades en el aspecto político. 

Egipfo. En el sudeste del mediterráneo, el Nilo 
, ha formado uno de los mayores deltas del mundo, 
pero ha siclo muy poco explorado en comparación 
con los deltas del Mississippi y del Níger. Sin 
embargo, cuatro campos de gas ya han sido en
contrados y algunos se empezaron a explotar a 
fines de 197 4 y otros empezarán a producir en los 
primeros meses del actual año. 

La plataforma continental del delta del Nilo 
no tiene más de 35 millas ele ancho, pero solo ha 
empezado a ser • explorada la parte más interna , 
por la ENI, Conoco y la Phillips. Por su parte 
la E,xxon obtuvo una concesión para explora; 
5,800 millas cuadradas en la zona· exterior del 
delta, con el compromiso de gastar en ello 50 
millones de dólares en 12 años, -en tanto que la 
Mobil obtuvo concesión para explorar 2,400 mi
llas cuadradas, al este ele la zona de la Exxon con 
la obligación de invertir 13 millones en 4 ~ños. 

Libia. En la mayor parte de las cuencas cos
teras sedimentarias, la posibilidad de hidrocarbu
ros es m:ayor en la plataforma continental que 
en la faJa costera. El golfo de Sirte ( o Sidra) 
es una notable excepción. Numerosas perfora • 
nes se han efectuado, pero sólo se ha obten~~f~ 
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gas no explotable comercialrnente. Sin embargo, 
en la porción noroeste, se perforó un pozo en 1971, · 
con una producción ele 1, l 00 barriles diarios, pero 
no se prosiguieron las exploraciones pues, al pa
recer el manto se encuentra más sobre el golfo 

' de Gabes (Túnez) que en el golfo de Sirte. 

Túnez. En la costa oriental de este país se han 
descubierto dos mantos: -el Astart, a 45 millas 
al sureste de Sfax con una reserva calculada en , , a 
300 millones de barrHes. Este campo empezo ' 
producir en abril de 1974 y en junio estaba pro
duciendo 27,000 barriles diarios. En 1973 se ~~s
cubrió el segundo campo Isis, con una produccion 
inicial de 2,700 barrile; diarios. Pero aún falta 
mucho por explorar, principalmente en los golfos 
de Gabes Y de Hamamet, cuyas posibilidades son 
gr.andes. 

Argelia, Y Mairruecos. La plataforma continen
tal mediterránea de esos dos países es nWY es
trecha Y viene a ser el término de los sistemas 
montañosos del Atlas Y del Rif. La empresa es
tatal argelina, Sonatrach ha realizado numerosos 
t b · ' re ra aJos de investigación, pero sin mayores -
sultados. 

Malta. Esta isla, junto con sus dos adyacentes 
( Gozo_ Y Comino) descansan en un relieve_ ~~: 
se extiende desde la plataforma al SE. de S1c1l 
Se sabe qu h • t . pozos e an sido perforados cua :i 0 

frente .a la costa, pero se ignoran sus resultnd~~
En 1972 1 bº , se11e , e go 1erno maltés patrocino una. ltt-
de perforaciones frente a la costa sureste, 111c 60 
~endo el ban~o Medina, con profundidades de dí

l GO brazas. Los datos obtenidos fueron ve~ . 
daos Y_ en 197 4, Texaco obtuvo concesiones cubrie~s 

o una , gtt" 
d area de 1,500 millas cuadradas, ien ª J11Í· 

e menos de 60 brazas, pag·ando por ello 10 . 
llones de dólares . 

U . . ftU' 

1 
n interesante foco de atención lo cons ~gs 

yen as cuencas 1· rofUil 
del M a· samas de las porciones P sw 
r e iterráneo. Existen cientos de domos 

5
te 

mtos en el Mediterráneo Occidental en el surero-
en re Palesti ' y P 
babi na Y Chipre, en el mar Egeo g,sií✓ 
ti ernente entre Chipre Y la costa turca. 

ca. 

( Traducido Y extractado de Ocean 1nditSt1°11) · 



,El Centro de Investigación y Capacitación 
de Enseñanza Noval (CICEN) 

e· P~r decreto del Ministerio de Educación y 

1
1e~c1a, de 24 de julio de 1969 se crearon los 

. nst_itutos de Ciencias de la Educación (ICE) , 
instituciones que funcionan en cada Universidad, 
Y entre cuyas principales misiones está el encar
gal'se del p,e,rf eccionamiento y preparación del 
Pers_o_nal docente. Su primera función es la for
racion pedagógica de los universitarios, tanto en 
/ ~~apa p1·evia o inicial, respecto a su ~ncorpo
f aci?n a la enseñanza, como en el ulterior per-
ecci?namiento y reentrenamiento del profesorado ~f .eJercicio. Cuentan con los departamentos, ser

p¡~1º~ Y centros .anexos necesarios p~~·a el cu~
g·1rn1en-to de las funciones, de formac10n pedago-

ica del profesorado. 
· Parece evidente que el legislador procm·a ha

cer efectivo el postulado no b'asta que el profesor 
sepa; tiene además que saber enseñar, Y tr~e 
a P11rner pi'ano y arbitra los medios de saisfa~~r 
esa Incuestionable necesidad de una preparac1◊n 
:etodológica de los profesore~, que hasta ahor~, 
a· gran mayoría venían accediendo a la docencia 
e 1rectarnente de¿de Ja obtención de su títul_o. tacf ltativo, con el único intermedio de l~ oposic10n, 
la frada ésta, exclusivamente, en conocim_ientos ,d: 
s materia. La mayoría ejercía, pues, ~m _ha~ei-
1 el~ exigido, no ya el domir~io., sino m. s1qmera 
t~ 1~formación ni práctica mm1mas ace1ca de las 
ecnicas didácticas. 

?ne ~n 1957, nuestra Armada, adoptando un ~~ 
ta nto de organización de la l\lfarma de los 
(Jos Unidos creó por decreto número 3.~~5/ ~7 
F' .o. númer'o 136) el Centro de Instruc_c10n. e 
t
0
~.rrnación de Inst/uctores y ayud~ntes mst~~c~ 

su ~s, corno responsables de la ense1;a_!1Za, qe t' 
l> cinta formación pedagógica teor1co-prac i_ca. 
s ºdría, pues considerarse que nueStra M~rma 
e ha anticipado en doce años a las ~uncion~s 

~~e,. en relación con el profesorado medi1 Y u m
ee rs1tario, acometió~ por aplicacióJ:, de ºMiitl:: 
ter.tos de la Ley Genera! de, Educac~on, el ue en 
00>· 

10 de Educación y C1enc1a func1◊nes q ' 1 &t'an . • '. a'Iogas con a 
h-, • Inanera pudieran estima1 se an ' 
•t1lStna f" . 

,.,._ 1nahdad. · to en 
~s~ ranscurrido un período de. e?-trenam1eilian a 

dos Unidos de nuestros oflc1ales que 

por el, Comandante de Intendencia 
Agus~in Reyes Colládo (Armada 
Espanola). 

ser instru_ctores el~! nuevo centro, apenas orde
nada la 111form_ac10n a_dquirida, esquematizados 
presurosa Y 1;-1d1mentanamente los planos de -en
sayo, aomenzo el 2 de marzo de 1959 el primer 
curs9 . CIFI, con alumnado compuesto por jefes 
Y, of1c1ales q~te desempeña?an destino de profeso
! es. La realidad demostro que este curso inicial 
era p~·ematuro, Y no pa~? de bal~uceo experimen
tal, sm apenas tra~~1cc1on. e_fectiva, consecuencia 
de ~,na_ documentac10n deficitaria, de una elabo
rac10n mcompleta Y, sobre todo, como era de es
perar, de una falta de experiencia 

Siguieron curso~ c_le tanteo, hasta que, en mayo 
de !963, se formalizo_ Ja actividad del centro, re
gulandos~ la celebr.a~10n 9~ cursos a lo largo de 
todo el ano escolar, s1tuac10n que continúa 

, La Orden Minis_t~rial núme~·o 362/70 ·(D. o. 
numero .~24) cambio l.3; denommación Centro de 
Instrucc1on de Formacion de Instructores (CIFI) 
p_or 1_3: actual de Centro de Investigación y Capa
c1tacion cle_~~señanza Naval (CICEN), concre
tando la mis1on ~el ~~ntro, dependiendo doctri
nalmente de la D1recc10n de Enseñanza Naval 
desarrollar cursos de capacitación pedagóQica' p~~ 
r~ ~l ~ersonal de la Arm~da, e investigar técnicas 
d1dacticas, dotando d~.umformidad a la enseñan 
naval. P~ra. desempenar_ esta misión, son oblig~~ 
dos los s1gmentes cometidos : e: 

S~lecció_n ,Y promoción de principios y téc
mcas d1dachcas. 

Estudio de nece~idades escolares y plani
ficación de soluciones. 

Interpretación de hechos y resultados. 

- Sanción de información y textos, y 

- Estudio, análisis y revisión de nociones 
generales de carácter docente 

El Cen~ro evoluciona constantemente, aunque 
~on la lentitud q_ue aconseja la prudencia y que 
impone la refl_ex1va ponder~ción, ya que se tra
baJa en cuestiones pedagóg1cas, y éstas, yendo 
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largo camino de la mano de las filo?óficas y psi
cológicas, son densamente especulativas. . 

El Centro está constantemente actualizando 
y perf eccionan~o _el contenido. de su misión, y 
tratándose de tecmcas y matenas muchas de las 
cuales están en permanente evolución, sus profe
sores han de prepararse a tono con esta realidad, 
hasta alcanzar u·ri.a verdadera especialización. La 
asistencia a cursos monográficos, seminarios y 
otros me-dios de ilustración, e incluso a cursos 
completos en escuelas técnicas profesi_~males, e!1 
convivencia con profesores de la ensenanza ofi
cial o privada, ha sido frecuente. ~~mbién se be
neficia el CICEN de la colaborac10n de cuantos 
establecimientos oficiales entiende,n en activida
des similares (CENIDE, ICE, FERE, ICADE, 
fftc.). 

Forzosa.mente, en el Centro hay que pres~ 
cindir del estudio especulativo, como impone, en 
primer l_ugar, el tiempo, Y muy, pr~ncipalmente 
la falta de carácter de Facultad tecmca. Las eru
diciones que se inclu~e:r~n serían simples mó
viles o animadores artificiales, problemas latera
les que conviene no perder del todo d,e vista, pero 
con los que basta ma1!tei~e! U}!~ rela~ión lejana, 
que no emborrone la s1gmf1cac10n emmentemente 
práctica de los fines. Por eso, el Centro no puede 
ser otra cosa que un laboratorio de experimenta
ción alumbrado sólo lo imprescindiblemente, de 
los indispensabies principios cie~tí:t:icos q_ue da
rán validez y respaldo a la practica. Siempre 
apuntando a fines prácticos, se pretende ayudar 
a resolver problemas de eficiencia escolar, infun
dir constante preocupación a los alumnos por los 
tem•as de la enseñanza, y hacerles tomar concien
cia de la importante . tarea que les ha sido enco
mendada como profeso res o instructores de los 
centros y escuelas de la Armada. 

El Centro se limita a allegar datos útiles para 
concretos casos típicos de la enseñanza, los más 
frecuentes en nuestro medio. Se interpretan éstos 
se obtienen· conclusiones y, eventualmente, se for~ 
mulan hipótesis que luego la experiencia de cada 
ano someterá. a comprobación, para aceptarlas 
rechazarlas o variarlas convenientemente. EÍ 
Centro expone a sus alumnos la misma y pura 

1 acción, a través de ocuparse de los métodos de 
los instrumentos de- enseñanza y del aprendi~aje 
escolar. Didáctica experimental es esto. 

La ocasión y las finalidades del curso limitan 
su margen, de modo que, clarificado de la com
plejidad de problemas técnicos, sólo caben en él 
las nociones indispensables que permiten alcan
zar rápidamente los ~ines de la enseñanza, pr0-
puestos, con un bagaJe 3:brumador, por la Peda
gogía y la Psicología. 

Prude~te~ente su_!lli~os a lo~ objetivos del 
curso, se esbm~ e~onom1~0 a!1,orrar esfuerzos de 
reflexión, restr:m~1:r: teorizaciones, Y, así sólo se 
esbcyzan los pnnc1pi_os fu~da~entales, la justifi
cación, en una medida mas o menos amplia d 
los, Ill:étodos que ha~ ~e ser ut!lizad~ en nue;tr! 
practica escolar cotid1an~. Sena puro empirism 
J:ílO aplicable a nue~tras circunstancias, adentrarsº~ 
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en el estudio de los complej ís imos n~ec~nism,os 
mentales que participan en el aprend1zaJe: Solo 
se busca una ventaja inmediata y material en 
relación con el aspee.to técnico-pedagógico. Sed~
ja la presa por su sombra, como aconseja el re-
dito a que aspira el cometido del Centro. · . 

· c1a El CICEN no trata de exponer la cien. 
pura, que explica procesos y formula leyes, dino 
mostrar cómo se aplican de las ya formu1a ~s~ 
las que entendemos son (1tiles al medio yractI~e 
que lleva al fin de la enseñanza. Se desciende e 
la región de la teorización cient ífica para pone~!s 
todo lo posible en contacto con las circunsta~dar 
reales de nuestra vida escolar. Hemos dE: qu dis
muy co!1formes manteniéndonos a u~ n_ivel la 
creto, s~n pedanterías, esquivando la orbita ª\r
academi,cidad técnica, en la que sólo pu~den c en 
cular comocla:rnente los doctos. Se pe1:si~ue, del 
resulJle!l, el aumento, a través de la practica, 
rend1m1ento de los agentes educativos. te 

Sin embargo, como decíamos, y aú~ con .:s
panorama de propósitos, el tiempo ha ido ti con
f ?rma!1do la esencia del curso y hoy ya n~ ·aos 
si~te .e~te en la mecánica exposición d~ ug~ás 
prmcipios. de más o menos remota génesis, Y

1 
re-

o m~nos h~bi]mente ensamblados. _De :1-q_ue ma
ce~r-io mecaruco que constituía casi e~ ~nico ueda 
tena! de que disponía el CIFI primitivo •d en 
iyuy poco, porque la documentación obteni_ ~V8-' 

~ -campo de la especialidad ha dotado_pr?~~!tiVº· 
ente al curso_ del adecuado matiz _s~gnifi todos 

Para dar cierta tendencia cientifica ª aese
s~s postul_ados o principios fundamental~S, ¡entos 
c ando! ~In €mbargo, métodos o procedrJl'l pla.
~on obJetivos i?~!canzables, el CICE~ ,ha.~~ que 
loi\itº!1 precision las soluciones d1dact~¡umnos 
. . stmtos gra,dos culturales de sus · •n· pe--

I eqmeren y a , 1 C citaCIO diagó . ' , si, os cursos de apa . . to ra-11' · 
gi~a que se desarrollan son de distin 

go,. segun sus d t· ta . . ~ es ina nos: _ .. _ ----:· :-, ... . 
. - - . rofe--. 

a) Superior, para jefes Y oficiales, ~ ~, 
sores O instructores. ____ _ ., r ., -..-:-~ 

0 

b) Medio, para suboficiales, instructores ., 
ªYlldantes de instructores Y ___ .. _,.-r.,,. ... -. · 

c) El , . a,yud8-Il' 
t e~ental, para cabos primeros, "r«'' 
es instructores o monitores. . - .~ - ..,,,~ · 

ct19" 
Los dos · · 'n de 

tro seman primeros tienen una duraci0 

S as, Y el elemental de tres. ' 1·al, ae 
e da ta b · , ' peC . -eC' 

carácter . fm ien _cada año un curso es subd1l oS 
tores Y -~ ormativo, para directore~, centr , 
de d Je.tes de estudios de escuelas Y 

S
os semanas de duración cttf.l0 

e desarroll · te UJl jof• 
teórico-práct· a, además, anualme~ 1 super ael 
de una sem ico, de emergencia, a nrve sores A' 
buque-escue~n~, de duración, para pr~É J!}vC de 
NO'', que JU:AN SEBASTIAN' 8Jlte.5 
comenzar e~º ~~hzan inmediatamente •eP' 
· El Pro VlaJe de instrucción. 51gi11 

te: grama del curso superior es el . 
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1.-Lecciones o temas : 

I. Introducción a los exámenes. 

II. Sintetización; esquema argumental de 
una exposición. 

III. :Psicología y técnica del estuáiar · 

lV. La motivación en la enseñanza. 

V . d. , · de la personalidad. . Bases ps1co marrucas " . 

VI. El alumno. 

VII. Profesiograma del profesor. _ . ·• • .• 1 
. ·-- ,. 

VIII. La materia. 

IX. Ayudas didácticas. 

X. Métodos de enseñanza. 

XI. La discusión dirigida. 

2:-Prácticas de aplicación. 

a) Lecciones. 
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El segun.do día de curso. cada alAmno desarro
lla ante sus compañeros una lecc1on de ensayo 
de cinco minuto_s de duración. Tiende esta prác
tica a "romper el fuego", a que el alumno empiece 
a ganar confianza y a qu~. a grandes rasgos, cen
tre su actividad en segun· las normas de actua
ción del buen profesor, que ya les han sido ex
puestas . 

. En la segunda semana, los alumnos realizan 
la práctica número 1, de enseñanza oral, desarro
llando una lección de veinte minutos de duración. 

En la tercera semana tiene lugar la práctica 
número 2 desarrollando el alumno, durante u~ein
ta minut¿s, por en~eñanza práctica, un tema de 
pensamiento reflexivo. 

XII. La pregunta oral. 

En la semana final, los alumn_os desarrollan 
las prácticas 3 y 4. La primera, de enseñanza de 
habilidad motriz, ti~n~ una ,duración de, Cl;laren
ta minutos. La p1·actica numero 4 - ultima
consiste en el desarroll~,, durante cu~renta y cin
co minutos, ·de una lecc1?1f ,POr ~n~enanza demos-

. trativa, es decir, e?C~os~cion teorica con el con-

. curso de ayud~s d1dact1cas. . . , 

XIII. 

XIV. 

XV. 
1 .. - · -

Enseñanza programada. 

ta ··a poi" hojas de Enseñanza complemen 11 . . 
instrucción. >- . ·:-.1 : 

rif , ··-~ ·di
La lección. Técnica de la co e1enc1 ·,_ .. 
dáctica. 

►:-?'C.t~-_ , El plan de lección. 
t • 

XV l · , de la ense-II. Técnicas para la evo ue1◊n 
r .... ·- .. ñanza. 
XVIII , Los tests. 
t- •· _ .. • Técnica c1e los ex.amenes. 
~ . . .... ........ -
XIX. Medida de los resultados de la ensenan-

E'_"b ... v-r- , • za. - . 

e-~ l~- ~ Análisis del examen. 

. ri~!, .,. El futuro de la educación. 

~~!;.~--- Orientación personal. 
XXI . de enseñanza. La II. Condiciones del lugar 

escuela sin paredes. 
){XIV. . , · ·cología educativa, 

Innovaciones en la psi 
y 

XXv. ed tiva Orígenes, 
Reestructuración u<:3-d d · la Ley Ge-
fundamentos y contem O e 
neral de Educación. 

E to 1 conveniente 
an-i. / s temas son expuestos con ª Los alum-ti.ol ~tu? por los profesores del ~en~r~e . 'apuntes 
<llle eci~en, al comienzo de C3: ª a úntes que 
<:on-i. contienen la lección abrev~ada, Pse les da. 

Dlementan con la explicacion que 

. Las lecciones so~ de t~ma libre. La actuac1on 
de ~da alumno es mmed1a1:amente evalu~da por 
un --profesor del _Centi·o, h,a?1endo d~ la rmsma un 
·comentario -público. La critica permite notar, tan
to al conferenciante como a los demás alumnos, 
aciertos y desac~ertos, pro:p~rci~~ando estímulo 
Y, en su cas?, aV1so de rectiflcac1on. 

• ""-~ "-,·cv, V\ 

, . b) Confección, controlada, de hojas de aná
' lisis y planes de lección. 

1 

e) Construcción de tests Y pruebas objeti-
Vfül. · 

d) . Selección, . preparación Y empleo de ayu
das didácticas. 

.. • . 1 

ar Manejo de aparatos de proyección y mag
netófonos. Obtención de diapositivas. 

- - - . . . - . Veít 

f) Exámenes. Cada sábado tiene lugar un 
· examen de conceptos sobre las materias 
explicadas hasta el día. 

.. . - ---... , 
Los programas de cada tipo de curso obedecen 

a una lógica gradación. Los de los cursos me
dio y elemental excluyen si~te y 14 temas, respec-

·tivamente, de los comprendidos en el curso su~
rior ; los temas res~ntes, comune~ _con los de éste, 
son de menor dens1d~d, Y. extens1on, a excepción 
del tema "Avudas d1<lacticas", que se trata con 
más amplitud. 

Aún se redu'ce el contenido de las lecciones del 
curso elemental en relación con las comunes del 
curso medio, limitándose aquellas a generalidades 
de ·•iniciación a la técnica didáctica. 

La aplicación práctica, sin embargo, se recar
ga en los cursos medio y elemental respecto al 
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superior, acentuaándoce en el manejo de elementos 
~Uxilia~·E:S y desarrollo por parte de los alumnos 
e habilidades motrices. 
. El curso comprende, pues no sólo los princi

f.10s previos en que ha de fundamentarse la prác-
~:f 9-ocente, sino la ejecución de esta misma 

~l ac!1ca, activando condensada y sumariamente 
d nucleo de los contenidos expuestos en las lec
reºn.es o te~as c~n:3titutivos. ~e _eva_l~a, en ~ma 
la ~1 esentac1on umflcada la as1milac10n particud; por part~ del alumnÓ, calif,icándose acti':7ida
re s puras, ninguna fuera del circulo de los mte-rs purapiente prácticos del aprendizaje. . 
li a ensenanza no es algo caprichoso ni arbi~ra
esº· Y, de entre las nuestras. Oficiales de Marma, 
bl una de las tareas más serias y responsari•!~· Por eso, no podemos abandonarla al discuta; .casual de los acontecimientos ni a 1~ espon-1ªª<:1 de decisiones ocasionales y particulares. 
qu a instrucción tiene una pauta, un proceso 
se E: Puntualiza. El alumno tiene derecho a q~e 
ne f Puls_e su desarrollo mental. El prof ~sor _t;e
in.t ª obligación de impulsarlo con su d1recc10n, 
ex:rvención e influencia En el curso CICEN se 
con º~e la ~anera eleme~tal de ha~er es.to bien, 
revis ierta disciplina, con cierta umform1da<;L Se 
Por 

1 
an ,me;dos y medios de aprender ac~mseJados 

hech ª tecnica, precauciones, cuidados Y riesgos d~l 
zacióo d<;>cente. Métodos y procedimient~s, º!'_!?;am
ac-ti ~ sistemática, concentración y unificacion de 
lab/1 ades, cierta especialización -_-en una pa-. u;- es la esencia del curso.. . 
c1a d n de darse normas de gobierno, de refe1 en
fo ' e control de ajuste de disciplina del tr;a?a
qÚ/ero en ni~gún caso ~olde invariable Y n~id~ 
tnar an.u_le_ las personalidades. Se trata de umfo1-
tarnb~~bv1dades didácticas aspirando a resultados 
al alien uniformes. Se tra'.ta de enseñ~r a ayud~r 
conseu~no, conociendo los procedimiento? paia_ 
el Di·gl1rlo. Se establece un plan de traba.Jo ~ara 
cioneº esor. Se revisan, en conjunto, las obhf:a
fei:,0/ Y' responsabilidades que tenemos como P10-

E es. ~q_uj ~IS:EN no pretende suministrar u~. pa~rón 
tnoa

0 
rnatico, por-que no lo hay, sino fa~ihta! ;m 

ticas d~ orientar y enaajar circunstancias d1clác
leza ' circunstancias que, por su mism_a na~~1ra
ll.ec~ion variables al compás de las exigencia~ ,Y 
lleas d~des impuestas por situaciones . es~0 1,:• f; 
ªU.ton~ i~previstas. No se pretende soJuzg;;d a 
la esDi n:tía del educando ·ni privar de hber 

En l'ítualidad del educador. . mún 
aconse _el_ curso se expone lo qu,e el ,sE:ntid~ ·cdable 
J' eficiª · seguir el camino mas facil, ªlr ª Y la 
l:'a:Pidezz, pntendiendo por efica:c~a la cer et\erre
ll.o de i" ara crear estas cond1c1ones el e rofesor 
tenga ª enseñanza es necesario que _e "P . os y 
CientífiPresentes ciertos prindpios _filo!~::al de 
la ea cos que fundamentan la teoria g · Uca ·, 1 rso se rev1-:sao. cion, principios que en e cu · 

someram t El en e. , . algo más 
d~ lo curso invita a poner en practi~a os defen-
d1enc10 que nos viene bastando para irnda a pro
feso-.. · El curso trata de ser una ayu 1- "r los 

~ es e . t . a exp ic= ins ructores, porque viene 
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fundamentos de la tardea de enseñar, y entrena 
a los alumnos en esta tarea, infundida de un sen
tido práctico. 

1:,os alumnos del CIC:EN, normalmente, están 
y a formados en una dilata.da práctica docente. 
El Cen~ro, pues, no _forma, pr?fesores o instruc
t ores, sino que enuncia la tecnica, confirmando la 
empleada por el alumno o, en-su caso descubriendo 
y facilitando .ª éste dü:~trices c¿rrectivas. El 
Ce_nti:o. c.-apacita p~da~<;g1camente al infundir 
prmc1p1os cuya aphcac10n garantiza la eficacia 
de la p1·_áct_i~ docente qu~ ya poseen los alumnos. 
Esos pr~nc1p~os _hacen posible la normalización de 
la doctrina tecmca, con lo que un mismo criterio 
unas mismas prevenciones y unas mismas aspi~ 
raciones en busca de un mismo objetivo presidi
rán todas las actividades docentes de la Marina. 

Nada de lo ·que se expone en el curso ha de 
suponerse independiente o al m.argen de la per
sonalidad del profesor; siempre se presupone esa 
personalidad, reforzada, en el caso nuesti·o con 
1a experiencia. Lo contrario dejaría conve1?tidas 
las normas y directrices que constituyen la esen
cia del curso en un factor de acción mecánica 
pobre e inútil. ' 

Los procedimientos normalizados de actuación 
que practican los alu:t?no_s no _tiE:ne!l otra finali
dad que inculcarles criterios, disc1plmarios some
timiento a un régimen formativo de "dRDEN 
CERRADO" ,que in~nde la personalidad docente 
para que ésta quede impregnada de su espíritu y, 
así, a la hora de _actuar en el campo del ejercicio, 
frente a las realidades escolares, al concurrir to. 
das las reacciones inherentes a la libertad res
ponsable que emanan de la experiencia y perso-

· nalidad del profesor, ese "ORDEN CERRADO" 
se convertirá en "ORDEN ABIERTO", pero in
fundid<? en muy gran parte por. el criterio cur
sado, con !º que se e~corara siem:J?re hacia lo , 
bueno, sechmento del ideal presentado como lo 
mejor. · 

Suele darne e!1 . a!gunos _alumnos cierta difi
cultad, al menos m!c1al, de mtegraci9n al curso 
recibiendo las e??enanzas con particulares reser~ 
vas. Jefes y oficiales, profesores o instructores 
en su !Uayoría largamente, experimentados en l¡ 
docencia, se preguntan que se les va a decir en 
el CICEN, y algunos ha~ de procurar disimular 
cierta actitud de contrariedad, originada por un 
escepticismo que, afortun~damente, queda borra
do al transcurrir. los primeros días del eurso 
Pronto se neu~rahz_a_ la predisposición negativ~ 
y, en general, :<lentificados de. lleno con su papel 
de alumnos, asi como con los intereses del servi
cio, todos _colaboran noblemen~ emulados, termi
nando satisfechos de lo aprendido. Aprendido 110 
es exacto, porque el cu.i:so no hace más que fa
cilitarles, ordenado Y ÍlJado ya, lo que se halla 
en ell_os ,de manera, confus_a. El curso casi no les 
sirve mas que para confirmarles y decirles en 
forma definitiva lo que siempre intuyeron impre
cisamente_. Mucho de lo q?·e se les expone -todo, 
con segundad- ya lo sabian y lo venían poniendo 

(Pasa a la Pág. No, 59), 



/ 
1 

Descripción de una Planta de Congelación Típica Para Productos Pesqueros 
Una planta de congelación típica para usos 

generales tíene capacidad para congelar 30 T. 
M./ 24 horas. 

Aunque se encuentran en vías de generali
zarse los métodos en que se emplea bióxido de 
carbono o nitrógeno líquidos para producir las 
temperaturas · de congelación, el método todavía 
más común es el de túneles con ráfagas de aire 
frío que se describe a continuación. 

La planta debe localizarse €n el área portua
ria y estar dotada de muelle o plataforma a ori
lla del agua para que la descarga del producto 
sea expedita, desde la bodega refrigerada del bar
co, al inter·ior de la planta. 

® G) © ©©0 
1 I / 

1 \ \ j 

-; I 
® 
□ e 
o 
e 

!.-Molino par.a hielo con tubo de descarga. 
2.-Muelle para !.os barcos pesqueros. 
3.-Antecámara del almacén de ·servicio. 
4.-Tanque para. descongelador y almacén para moldes de 

hielo. 
s .-'fanque para hielo. 
. S.-Tanque para descongelar y alm-aoén para moldes de 

hielo. 
7 .-Molino para hielo. 
8..-Báscula para pesar los productos pesqueros 
9.-Cuarto de servicio y utensilios. · 

IO..-Sala: de traba.jo (preparación de los product<>lil) 
11..-Salida·. para los desperdicios, 

, 8 
El abastecimiento de materia prima estarada 

cargo de una flota de embarcaciones adecua w 
para que la planta aproveche eficientemente 
capacidad instalada . ta 

La distribución ~ue se sugiere para la !115 d: 
I . , 1 •oqUIS a ac10n de la planta se ilush·a en e cI · de-
junto. Las dimensiones y disposición ·exact~ues 
penden de las condiciones locales Y los · de uer· 
de construcción deben ser determinados de ac 
do con un ingeniero. a 

· eran Los componentes de la planta se enum el 
t . ·, elabora con muac1on en el orden en que se tre 

producto, desde la descarga. Los números e~Jl'I· 
' t· · · · del e paren 1s1s se refieren a la localizac10n 

ponente en el diagrama de la planta. 

110 ? --. ,, 

r 

~ 
Solo de Preparación ~ - w ,Al\'-

Al !une! Espacio de 

,d~ 
¡;;;I 

12,-Bodeg ( 1s°C), 
1,, B . a Para productos congela.dos · 

14·-pfdega Para hielo (-12ºC). 
·- cttafonna de cargo: 

15-0fi · · . · · cina, hodega ·y cuarto de- servlC10• 
16.-Cuarto de m · • 
1.1 -Ofi . aqwnas . 

18 · B :llla de control y contabilidad 
19.-B a.~os, Lavabos e inodoros, w:- 0 ega para productos frescos (OºC). 

21 
-Cuart~s de servicio y utensilios. 
.-Espacio público 

22.-Ante. cámaras. . 
23,.-Tún~ de congelación. 

'éJ 
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!.-Muelle o plataforma de recepción, donde ESPECIFICACIONES .DEL EQUIPO 
se descarga el producto desde los barcos 
a la plant:c1. (2). DesC:'Yipción. 

II.-Cuarto de recepción donde se pesa el pro
ducto. Este cuarto puede incluir un moli
no de hielo para el caso de que parte del 
producto salga de inmediato a la venta. 
(7, 8 y 9). 

III.-Bodega para producto fresco enhielado de 
100 T. de capacidad, mantenida a 0ºC. 
(19). 

IV.-Antécámara para distribución de pescado 
fresco, con espacio para trabajadores. 
(20). 

V.-Plataforma desde la cual se cargan los 
camiones distribuidores (14). 

VL-Cuarto de trabajo para la limpieza Y pre
paración de los productos destinados a la 
congelación Debe tener un conducto a tra
vés del cu~l se dé salida a los desperdi
cios. (10). 

VII.-Túnel de congelación con ráfaga de aire 
frío, con dos antecámaras! desde las cua
les entran y salen los productos en dis
Positivos adecuados. (23). 

Vrrr._Bodega para producto congelado, con ca
Pacidad de 500 T. a -18ºC. (12). 

tx __ A -t , · t ·b · , d 1 p1·0 
.cui ecamara para la d1s n uc1on e -
dueto congelado. (22). 

)(·-Planta de hielo con capacidad para 24 
T;24 hs. Se necesita hielo para las em
barcaciones y para el producto que se ven
derá en fresco. El hielo excedente se al
:rnacena o vende en marquetas. ( 4, 5 Y 6) · 

)(r__Bodega para hielo con capacidad para 7o 
T, se mantiene a -2ºC. (13) · 

Xrr h" 1 d ·-:--~tecámara para manipular el ie O es-
tinado a las embarcaciones. Incluye un 

X lnolino para hielo. (1-3) . 

lrr._c , . compresores, uarto d~ maquinas para 
'-> condensadores bombas, etc. (l6) · -<\l , "·-e ' .b. · , de productos Uarto para la exh1 1c10n 
)(V congelados. (21). 

·--~I>acio público. 

Cantidad. 

1 Planta de hielo para 20 T/24 h., completa con 
todos los accesorios típicos, tales como tanque, 
cubiertas, serpentines, agitador de salmuera, 

etc. También tanque de descongelación, grúa 
de mano; tenazas para moldes, cloruro· de cal
cio, etc. Moldes para el hielo de 50 Kg. 

2 Serpentines de ]a bodega para hielo,. con tubos 
ele 1 1/4". 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

Difusores completos con motores y arranques 
eléctricos, para el cuarto de trabajo, con dis
positivo para la descongelación del agua. 

Difusor completo con motor y arranque eléc.
trico para la bodega de producto fresco con 
dispositivo para la descongelación del agua,. 

Difusores como el anterior· para el túnel de 
congelación. 

Difusor como los últimos ,para la bodega de 
productos congelaqos. . 

Compresor de amoníaco, completo, incluso mo
tor y arranque -eléctricos,' para uso con la plan-
ta de hielo, bodega de hielo. cuarto de ·trabajo 
y bodega de productos en freséo. 

Compresor auxiliar. de bajo grado (.amonía
co), completo, también para el túnel de con
gelación. 

1 Compresor completo con 1:1otor eléctrico, etc., 
para la bodega. de pr?ductos congelados. . 

1 Lote de condensadores de amoníaco para uso 
en agua de mar, receptores, enfriadores, vál
vulas, ajustes, etc., según. se requiera. 

. ' 

1 Juego de tubería y válvulas para toda la plan
ta · ( conducción del amoníaco.). 

2 Molinos para el hielo. 
Carga inicial de amoníaco refrigerante y acei-

te. 
Aislamiento necesario con asfalto y accesorios 

según se necesiten en los espacios refrigerados y 
tanque para el hielo. · 

Aislamiento para la tubería. 

Puertas para las bodegas con la her rería Go
rrespondiente. 

Instrumentos para el control tle temperaturas. 



46 . 

OPERACION DIARIA 

Como ejemplo de una operación diaria típica 
supongamos que los barcos han entregado a la 
planta una carga de 30 T. de pescado. 

En este día típico, 15 T. de producto pasarán 
n través del cuarto de recepción para consumo en 
fresco, donde serán pesados y embalados con hielo 
molido a razón de 2 ton. ele pescado por 1 de 
hielo, por lo que la fábrica de hielo deberá pro
porcionar 7 1/2 toneladas, con lo que podrán al
macenarse en la bo<lega a 0ºC. 

Las 15 toneladas restantes se pasan al cuarto 
<le trabajo (número 10), oue se mantiene entre 
10 y 15ºC. mediante un difusor. 

Allí los productos son limpiados Y preparados 
para la' congelación, lo que puede incluir, rebanar 
0 filetear y empacar. En esa forma se cargan en 
carros aue pa~an a través de la antecámara al 
túnel (No. 23), equipado con 4 difusores para 
efectuar la congelación a temperaturas de -18 a 
-35ºC. lo cual depende de la carga Y tiempo de 
congelación. Este último es función a su vez del 
tamaño y grosor del producto por lo cual deben 
elaborarse horarios de congelación de acúerdo con 
las características del producto. 

Después de efectuada la congelación, el pro
clucto pasa a la bodega correspondiente (No. 12), 
donde se realiza el vidriado (fl·laceo). para pro
tegeTlo durante el almacenamiento hasta su v e:i1~a. 

La bodega de productos congelarlos s~ m~nhe
ne a -18ºC., por medio de dos difuso1·es. 

La fábrica de hielo puede producir 20 tone
ladas diarias en marquetas de 50 Kg. 

Está dotada de dos conductos: uno que lle•1a 
el hielo al cuarto de recepción y otl'o de la ante
cámara hacia la bodega. 

Las embarcaciones reciben hielo molido a tra
vés de un tubo flexible que va desde el molino a 
la bodega. En clima frío se calcula a razón de 
1 tonelada de hielo por 3 de pescado, pero en 
climas cálidos debe aumentarse la cantidad de 
hielo. 

La c~ntidad de hielo proporcionada a la em-
barcación presupone que ésta dispone de planta 
de refrigeración, para evitar que el hielo se de
rrita durante el viaje. 

El hielo excedente producido en la planta debe 
almacenarse en la bodega. 

La planta de refrigeración está dotada de 4 
compresores ele amoníaco, cad!1 cual funcionando 
a las temperaturas neces.anas para manipu
lar las diferentes cargas. En el caso del 
túnel de congelación, un compresor auxiliar rle 
¡moníaco mantiene la temperatura ele congela-
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ción deseada, con lo que se asegura una economía 
máxima en la operación. 

Las capturas máximas de camarón destinado 
a la congelación, deben ser manipuladas cuidado
samente desde que se extraen, a fin de evitar ~u 
deterioro en la propia bodega deJ barco, más aun 
si se considera que los viajes se prolongan hasta 
por 15 días. 

La formación de manchas negras se evita en 
gran proporción descabezando el camarón a bor
do, práctica generalizada en la mayor parte de 
las embarcaciones mexicanas. 

En años recientes, el problema de las manchas 
resultantes de la oxidación de ciertos pigmentos, 
suele evitarse casi totalmente mediante la conge-
1 ·, 1mueacion a bordo o bien por conservación en sa. 
ra al 3% o agua de mar a OºC evitando el con
tacto con el oxígeno del 'aire. ' 

A V ANCES RECIENTES EN EL CAMPO DE 
LA CONGELACION 

Congelación con nitrógeno y bióxido ele 
ca,rbono líquidos. 

ro-
. Aunque desde hace tiempo se conocen Jas p y 

P:e~l~des re_fri~erantes del bióxido c~e carbonºre
n_iti ogeno hqmdos, hasta· años relativam_ente ar~ 
cientes se ha logrado su a·)licación práctica p 
l~ congelació_n ?e alimento;. . ' a,por· 

, El adve111m1ento de la Criogenética. ~l) e 10:i 

to un progreso notable a la con"·elacion d ,, 
al· . ' -· • . 'gen° .r 1~~n!os. Mediante la utilización del n1~

10 •antes 
el bioxido de carbono líquidos como refriger :ófl 

se -desarrolló un proceso que permite la obtenClJ·JS 
de productos congelados, superior, en todos con
aspc~tos ª los procesados mediante métodos 
vc:nc1onales. 

Prooeso. 
/ 

ri0• 
La dife,~en · • . · o ceso e s , . ... c1a prmc1pal entre e1· F' • pB-1 e, 

genebco para la conO'elación Y el co:wenc10 sn.ao
que e11 ' t º · •oce ~ , 
1 

· es e, debido al largo tiempo de pI 
185 

¿e, 
e agua contenida en e.I interior de Jas célU .,pcJe5 
product . . . · a gr~ , , 

. 0 se sohd1f1ca bajo la formn e la ce 
cristales d hº 1 · pell 11 
1 e ie o, como agujas que rom 

O 
c0 :~iª' 8

:~:lerando la degradación del prodtt~~J;CÍ~Jl 
_era<.-1on del gusto y del color. La cong .,.,crofl• 

criogenética gracias a su rapidez <le opeI •· 

ro· 
se ~ < 

O) CRIOGENETI , 5 que eli~--
ducen CA.- Estudio de los fonomeno erca de ¡8ciOJl 
Los .pr~/e1:nperaturas_ de cero absoluto o la co11ge sef11e· 
c;on nit __ .1p1os Y eqmpos que se usan en.dos 5011 
i antes. togt>no Y bióxido de r.arbonq líq111 ' 
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origina la formación de cristales minúsculos de 
hielo que no provocan daño a las células del pro
ducto, por lo qu-e éste queda idéntico al producto 
fresco. 

Al principio se intentó congelar los alimentos 
mediante inmersión directa en nitrógeno líquido, 
pero ésto ocasiona deterioro del producto, ade
más de la evaporación sin control de1 nitrógeno 
líquido; se descartó el proceso por ineficaz. 

Posteriormente se perfeccionó con la utiliza
ción ele un túnel de congelación donde el producto 
se enfría previamente mediante el gas frío re
sultante ele la evaporación del nitrógeno líquido, 
cuando éste se esparce en gotas pequeñas, direc
tamente sobre el producto. 

Túnel d e co ngelación con nitrógeno líquido. 

t•'1:t1•óc l' . } eno i quido. 

El nitrógeno en su estado natural es un gas, 
C!ll~ se cuenta entre las más abundantes materi~s 
~

1
·1rnas disponibles. Casi 4/5 del aire que resp;-

1 arnos • , . ·m y s·e enfna e¡ _ • es mtrogeno. S1 se compri e. 
y ªll:~ ~tmosférico, se licua y s: ~ons1gue s~p~rar 
n/~~rificar sus componentes bas1cos. _El . mtroge
i hquido es incoloro, no tóxico Y practicamente 

1
::: te. A la presión atmosférica normal se eva
l' a a los 196º C por debajo de aero. Al evapo-
4~1·se_, un kilogramo de nitr.ógeno lí.quido absorbe 
E:1 k1Iocalorías Y expande 600 veces su volumen. 
~ i as frío resultante -está a una temperatura de 
·Dto"lC· 1madamente 185ºC por debajo de cero. 

El n·t , - · ' alimen-to 1 rogeno no reacciona con nmgun 
h,., ~~est0 Que es un o·as· inerte incoloro e inodoro, ••to.,.1 v º , r -a 
Dar; 0 Por el cual el uso del nitrógeno iq~I 

0 

la congelación de alimentos, se ha extend1do. 
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Equipo. 

El equipo usado para la congelación con ni
trógeno líquido consiste básicamente, en un túnel 
aislado térmicamente, a través de) cual pasa una 
banda transportadora contínua. El pr oducto es 
cargado por esa banda y sale del túnel y a con
gelado, listo para su embalaje. El túnel está cons
truido de acero inoxidable y la banda tiene ve
locidad variable, permitiendo al producto est a r 
más o menos tiempo en el interior del túnel de 
acuerdo con sus características técnicas. ' 

El túnel está constituido por tres zonas bási
cas: una zona de enfriamiento previo, una de con
gelación y una de equHibrio de temperatura. 

La zona de enfriamiento previo ocupa casi la 
mitad del túnel. Está provista de ventiladores de 
circulación para el nitrógeno gaseoso frío, resul
tante de la evaporación durante la congelación. 
El a:.1:imento, al entrar en el túnel. encuentr a en 
sentido contrario, una coniente forzada <le g-as 
frío, que acelera el enfriamiento previo. Este 'es 
análogo a un intercambiador de calor en contra 
corriente, que es térmicamente más eficiente que 
el del flujo paralelo. E 'sto hace oue el alimento 
m:-í~ raWente encuenti·e el gas más caliente. en
friando en forma proq1·esiv~ a medida qne es lle
vado para el interior del túnel. 

En la zona de cori•;relación, el ga s licuado es 
esparcido en la suoerficie del alimento, ca u~a ndo 
]J:1. rápida congelación riel mismo. U·--n se1-·ie de 
pic0s montados en un dhtribuiilor -~~narcP,1 e~:-~ 
g-ofas de manera unifor me, a través de la zona 
éle congelación. 

Al salir de la zona de congelación, el producto 
entra en la zona de equilibrio .de t emperatura 

, donde con la acción de corrientes de nitr ógen ' 
~asP.Oso, la temperatura de su núcleo es equili~ 
brada con la de la superficie. · 

USO DEL HIELO SECO 

Qui-enes se inclinan por el uso del bióxi· 1 d a 
b 

. c o -~ 
car ono, mencionan las siguientes ventaJ· a b 

·t , 1' ·a s so r e el m rogeno 1qm o. 

1.-Es m~yor la eficiencia del hielo seco cuando 
se aphca en forma de aspersión ráp-'d i a. 

2.-Los cong.elado~es de gas carbónico liquido son 
compactos y simples. 

3.-Los sistemas de almacenamiento 1 , t· . , . Jrac 1camen-
te hbres de perdidas ,existentes para los pro-
ductos congelados por este sistema. 
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Túnel de congelacio'n h con ielo seco. 

Los sistemas de congelación se comparan de 
acuerdo con su capacidad de extraer calor, la cual 
se mide por unidades térmicas (BTU o Kcal). Por 
ejemplo: La cantidad total de extracción de ca
lor por libra de material, es de 161 BTU para el 
bióxido de carbono líquido y subenfriado; el bió
xido de carbono convencional extrae 135 BTU por 
libra y el nitrógeno líquido a -320ºF. extrae 155. 

La diferencia realmente significativa radica en 
el -estado físico en que estos medios congelantes 
entran en contacto con el producto. 

Para lograr eficiencia con el nitrógen:o líqui
do, debe utilizarse el alto porcentaje de poder de 
refrigeración contenido en e-1 vapor (52%), lo 
cual requiere ventiladores y otros dispositivos 
además de un congelador muy grande. ' 

Con cualquiera de las formas de. ·bióxido de 
carboho, la mayor parte de la capa cidad de- .ex- · 
traer calor, se encuentra contenida en el hielo 
seco (85 a 87%), el cual debe dosificarse para 
mantener contacto con el producto y obtener una
máxima .eficiencia· en la congelación. 

Si el nitrógeno líquido a -320ºF se rociara so
bre el producto que- se v.a a congelar, la tempe~ 
ratura ba,j.aría bruscamente en la superficie y 
dañaría el producto. Para evitarl'O, debe reducirse 
gradualmente la temperatura de la mayoría· de 
l~s productos, para lo cual debe pasar por una 
s.ección atemperante y otra de pre-congelación. 
Después de que el nitrógeno líquido se aplica, el 
pi;oducto está muy frío en la superficie, pero -·e1-
interior permanece aún relativamente caliente . . · 
Por consiguiente debe pasar a través de una lar
ga sección de equilibrio que permite que la re
frigeración sea homogénea en todo el producto. 

Por lo contrario, la congelación con el anhí
drido carbónico empliea el frío· relativamente sua
ve pero estable del bióxido de carbono sólido 
cuyo contacto a -llOºF es directo. ' 

No necesita, sección atemperante ni de pre
coiagelación, puesto que el contacto con el hielo 
seco no daña el producto. 

. El ef.ecto sobre el tamaño y complejidad re
lativos del congelador, ·son muy marcados Y _fa
vorece al que utiliza bióxido de carbono líquido, 

s· . . 
is temas de alma,cenamiento 

E s mucho más fácil mantener el bió,cido dde 
carbono l' ·d turft e 
1 

iqui o a presión a su tempera • 
a 1;1acenamiento (OºF) q~,e mantener la del n1-
trogeno líquido de -32,0ºF 

El equipo de almacena~iento en el primer dcao
so tendrá 1 · ' un · El . ª mitad de costo que en el _seg del 
b. , s_i~tema de refrigeración-almacenamiento el 

1º~1 0 de carbono líquido, también iDcluYe 
equi~o para producirlo en forma subenfriada- Ja 

La apli · , nte a. su . . cacion de hielo seco directame j\.de-
?erfi~cie no daña el producto o el empaque. •óJl, 

mas d1smin 1 , h·aratac
1 

' . uye as perdidas por des 1 pn11 

yal que ~vita la formación de cristáJes que t· JoS 
ª as celulas. No deja hielo residual cuan ° 
congeladores son diseñados adecuadamente. eJl· 
. . Enti~ las ventajas del nuevo sistema se :zar 
t
ciodnan la posibilidad de integrar Y aut~Jllªptof• 
o as las eta d d ... J1Jlle . . 'pas e la preparación e ~ Jid¡\ 

Ehmman 1 . . d" ,, sa d a lo , os mov1m1entos de entra "' : ad e 
inst:la tun~les de congelación Y la _neces11rdidas 
d . t · r sistemas de conducción evrtan P~•p1a. 1 

h
e iempo, descomposición de materia p11....,¡¡,J1Í' 

ª orran hora d t 1·can a Jw ae pula • s e rabajo que se a p 1 , ¡coS 
co ci

1
on~~-diversas en los s istemas :rnecaJl 

ng-e ac1on ·óJl E . ~a~ 
cori 

1
~ :esumen, las ventajas de la con~íqtlídº' 

son:·· uvia de hielo seco, o bien, nitrógeno 

) . 'Jl ae 
ª .-C~ngelación instantán~a sin forrri8-:

1
de5~" 

cdr1sta]es, reduciendo las ,pérdidas poll" cofl' 
rata ., :gn "' •das 

_c_ion a un máximo de 1 % · ¿rd1 
gelac1on con ráfa d . frío }$S p f luct, . ga e aire 

- .. . uan entre 3 y 6%. 15 de ¡e. 

b) .-Lá const rucción unitaria (rnodul~r) 
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plantas permite aumentar o disminuir la ca
pacidad de las plantas sin necesidad de ha
cer grandes cambios en la esb.·uctura gene
ra]. Se pueden agregar módulos a medida 
que aumenta la producción. 

c) .-Las plantas son muy compactas e incluso 
pueden montarse en un traner. La capacidad 
de congelación fluctúa entre 220 Y 1900 
Kg./hora, con rángo de longitudes de 3 a 
13 m. 

el) .-Son versátiles porque pueden congelar gran 
variedad de productos con sólo variar la ve
locidad de las bandas y ajustar la tempe
ratura. 

49 

e) .- No 5e requiere personal especializado para 
su manejo. Cualquier persona puede accio
nar los controles. 

f) .-Cuesta menos que los equipos de congelación . 
mecánica de igual capacidad y consume me
nos energía. 

g) .-No son necesarios compresores ni combi
nador.es de calor. 

Es indudable que este procedimiento tendrá 
una aplicación cada vez mayor en el futuro. 

NOTA.- El trabajo anterior es uno de los capHulos de la 
obra TECNOLOGIA PESQUERA que, en fascículos 
viene publicando ESDIMA, A.C. 

SOCIEDAD DE REGISTRO Y CLASIFICACION · Ml:XICANA,· S., A. 
' . , 

- -.,. ...,.~-,:;~-; 

1 Qr,,, [s A Ol, t.10 ·. c . ?.05 • 4 i.J I 

C G ~. O (L ·1 t, t.. !.E. 

Ol!l CC C ¡QN CA6 LCGRAílCA 

R( CLAMEXSA 

fEL. 5 .: :; • 8 6• :2 

ME:>.IC O L2 . C. f . 

PARA FINES DE CLASIFICACION Y 
CONSTRUCCION 

A·-Reglas para la Construcción y Clasificación. 
B R • • , b •, d planos de construc·- ev1s10n y apro ac10n e . , . · d las recomen-c1on de embarcac10nes, hacien ° 

daciones necesarias. . 
C·-Supervisión de la Costrucción d_e em.~:~~cd~ 

nes, incluyendo, en caso necesarw, PI " 

b 
materiales y equipos. , 

·-In · • , 1- a las Naves despues 
specc10nes per10c 1cas. d 1 recomenda-

de su construcción hac1en ° as 
ciones que se requieran. . . . , 

E,_b .. , . . 1 d Clas1f1cac10n 
.c.,xpedic1on de Certiflcac ?~ . e 
'Y de las inspecciones per10d1cas. 

:F',_n . . d las naves cla-
~eg1stro en libros ,especiale_s e 
sificadas y de sus inspeccwnes. . _ _ _ . . y 

1 

OTROS SERVICIOS 

Como servicios íntimamente relacionados con 
sus actividades, Ofrece: • 

A.-Inspección Y avalúo de embarcaciones. 
B.-A naves no clasificadas por REGLAMEX 

S.A., inspec~i,ón Y recomendaciones durant~ 
su construcc10n y sus reparaciones. 

C.-Aseso,ramiento. sobre contratos de construc-
ción y reparación. . 

D.-Diseño de planos de const rucción. 
E.-Asesoramie~1to sobre re9uisitos para cum·plir 

con Convemos Inte·rnac1onales para pr,evenir 
la contaminación del mar. 

G.- Asesoramiento sobre operación de embarca . 
ciones. 

H.-Asesoramiento sobre instalac1ón de Astille
ros. 

I.-Asesorami~nto sobre desarrollo Portuario. 



Animales 
Los 

Probablemente los animal~s 
marinos más generalmente temi
dos por los n~dadores y bucea~ 
dores son los tiburones. A pesa1 
de la vasta ficción, leye~da, cuen
tos de terror y pensa~ento_s es
critos sobre la materia, existen 
pocos hechos disponibles con re~
pecto a la relación entre l<?s. !1-
burones Y el hombre. La opin1on 
pública concerniente a ataques 
de tiburones va desde "l~ may~; 
ría de las especies son peligrosas. 
hasta "ninguna de ~llas ~ n?Cl
va"· al hombre. Ev1_d~ncia c1e~
tífica y registros m1htares Y ci
viles lo hacen a uno creer que 
los datos al respect?, probab~e
mente se encontraran en _algun 
punto e~tre estas dos actitudes 
insostembles. 

' El nadador que se enc~entra 
en aguas infestadas de tib_uro
nes, se enfrenta con cuatro inte
rrogantes importantes: 

Marinos Peligrosos: 
Tiburones 

1) ¿ Qué especies de tiburón son 
más probables que ataquen? 

2) ¿ Cómo 'se les reconoce? 

3) ¿ Cuáles son sus hábitos? 

4 ) ¿ Qué se puede hacer para 
evitar o defenderse de un 
ataque, si éste se presenta
ra? 

En general. hay cerca de 250 
clases conocidas de tiburones pe
ro probablemente unos 20 ó me
nos se cree que ataquen al hom
bre. _Los _tiburones varían en 
tamano desde los pequeños Scy
liorhinds Y T1'Ü1,kids los cuales 
llegan a su madurez midiendo 
solamente 18 pulgadas, hasta ,el 
gigante tiburón ballena que pue
de llegar a medir más de 50 pies. 
Es un consuelo saber que este 
enorme monstruo se alimenta 

por B '1vuce W. Hcüste<ul, M.D. 

(;Xclusivamente de pequeños ºt 
ganismos marinos. Todos los i1a 
hurones son carnívoros, pero d;
mayoría de las especie~ son·m~
masiado pequeñas, e~tan ª1 J,n
das en forma inadecuada O ;v 
bitan en profundidades .1~~o
grandes como para ser pehgna
sos al hombre. El alim~nto ran
tural de los tiburones mas 1ivllS 
<les y con armas más efec tros 
consiste en peces grandes, ~dad 
tiburones, focas y ~ma vr·1

5
e ve 

de organismos marinos.. 1 
• res

uno forzado a gener3:hza1 ticios 
pecto a los hábitos ah~ene uro 
de lo~ tiburones, es. ma.~ 5 !¡de 
asumu· que si el t1bu1, on cui
más de cuatro pies, esta_ ~de~¡5te 
<lamente armado, Y 51 . ; re
sangre y comida en el ~~?

0
~0 g,J 

sulta potencialmente peho1 

hombre. , 
1 a· cusiol 

Un tema favorito de 15 'mero 
entre pescadores es el nu 

o ¿e 
cabeza de martillo (Sphyna Tiburo). Hay cinco especies de t 10 forrll 

Tiburón la cabeza. Son tiburones grandes que et a clase, que se distinguen par 
ª crean al hombre. 
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~e. _hilei·as de dientes que 1.:on 
ti_hzados por el tiburón en cual

~~1.~r momento. E ste número 
11~ entre cuatro v cinco de-Pend d ., t ien o .de la especie y la par-

.í\d con~ermente a la mandíbula. 
1 • emas hay varias series de hib~i8s de reserva en cada mandí
. a, las cuales están en posición 1nvert' J d ic,a Y se encuentran en 
b~!ªrrono. Esu:ts hileras las cu
tien una memb1·ana mucosa y 
der en ~ue_ disecarse antes de po
den ser v~stos. Cuando se pier
que Ios dientes f uncionales. los 
sigute t encuentran en la hilera 
i·eem en e ocupan su lugar. Este 
<lura Plazo denta] se lleva a cabo 
Bn J t~ toda la vida clel tiburón 
son . gunas especies los clientes 
Vidu11emplazados en forma indí
Jlletc~ Y en otras en series com
fol'm s. Dina serie de dientes que 
son / 11 un filo cortante continuo, 
Pleta:ernEnlaw.das en sedes com
l'equ¡ ·, 1 pro.ceso usualmente 
l'llan ei e de varios días a una se-

a O más. 

b Los m a· Uron e ios que emplean los ti-
lr an. es Para detectar alimentos 
es u~lhales heridos en el agua, 
consictª ,materia que ha sido de 
Siól erable interés para los fi
l\. ;;os durante muchos años. 
de¡ tibar_, de que la inteligencia 
U11. orcturon es probablemente de 
su.al e en bajo y su agudeza vi
~abiI¡ l rotablemente pobre, . su 
es fe; ac Para detectar comida 

0menal 
Se cr . 

col'nicla ee que la detección ~e 
~e sus se efectúa por mecho 
01·gan altamente desarrollados 
1aterals de olfato y un sistema 
te Sens·i~ cual es extremaclamen-
ªfa fi~ ivo a las vibraciones de 

lle1•vi ecuencia en el agua. Los 
cla cis auditivos sirven sin du
ft1entemo ayuda para localizar 
f.0co u!u de ruidos submarinos 
1
1ht11•one ales. La habilidad de los 
es her·s Para detectar anima-
tªndes1dfs o incapacitados a 
q . J\.I e 1stancias es un misteat ºDin.1~nos investigadores son 
0 

1l'nentoº11 de que la detección de 
01· ó1•ga s Puede ser auxiliada 

nos especiales del gusto. 

Los hábitos alimenticios de 
los tiburones parecen estar en 
dos categorías especiales: (1) 
El patrón de alimentación indi
vidual , el cual se lleva a cabo 
cuando uno solo o varios tibu
rones andan normalmente en 
busca de alimento. En la mayo
ría de los casos, los movimientos 
del tiburón son relativamente 
lentos y determinados al apro
ximarse. pero a veces puede ser 
a.lgo repentin9 y velo7.. El patrón 
<le nado. aproximación y ataque 
final. parecen variar con la es
necie y las circunstancias. (2) 
En el· evento de una situación 
catastrófica como puede ser el 
huncUmiento de un buque. el cho
que de t1n ::1vión con el mar o 
una explosión, en las cuales 
grandes cantidades ele comida Y 
sarnrre aparecen en forma re
pentina en el ::i?:u.a. t?~as l::is <'q
J'::i.cterísticas ::i limenticrn.s. ele los 
tiburones pueden convertn:se d~ 
repente en un estado de frenes1 
::i..l cual SP. le Jlama_frecnen~;-men
te r,a.f}rón d"- rilimenM,cion en 
niultitu,1,. (Mob feedi1¡g n~t
te-rn). Est~ forma de ahmentaT
se f:e ha obse1-v::ino com11 n.mP.n.te 
en algnnos tiburones . qarchar
hinus. Bajo estas condiciones, f:e 
han observado tiburones nadar 
verticalmente desde el f ~ndo a 
la superficie del. ag·ua y tirando 
mordiscos salv.aJemente a cual
quier cosa a la vista. Es en _Pe
ríodos como éste cuando existe 
el mayor peligro y casi t?dos lo_s 
r epelentes parecen ser 11;1efech
vos. El canibalismo ha sido ob
servado en un caso. cuando un 
banco grande de tiburones ~e 
alimentab.a en un estado de exci
tación con un cardúmen de gua
chinango, los cuale.s, fueron m~1er
tos con una explo~1on ~ubmarma. 
Mientras un tiburon . grande 
se alimentaba con guachmangos, 
un segundo tiburón. entró en es
cena y de una mord1d~ le arran
có el estómago al primero. En 
unos cuantos momentos, el tibu
rón desventrculo fue devo~·ado 
completamente por otros. miem
bros del banco que. se umeron a 
la matanza. Los tiburones fre-
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cuentemente escogen a un indi
viduo ~le] grupo de nadadores y 
atacaran a esa sola persona ig
norando al resto, incluy;ndo 
aquellos que tratan de rescatar
la. Este fenómeno se ha obser
vado en varias ocasiones en dl
f erentes regiones. Sin embargo 
buceadores que han tenido· mu~ 
ch~ experiencia con tiburones 
a[1rman Q\le no se pueden prede
cn· sus accrnnes. 

El peligro de ataques de tibu
rone~ es mayor en los mares 
tro

0
mcales ~ sub-t ropicales, entre 

30 N Y 30 S del Ecuador. A ne
~ar de qt~e las aguas temnladas 
son · co:1s1deradas generalmente 
como hhres ile ataques de tibu
rones. no están exentas comple
_fa.mente, como lo confirman 
c1a1·amente los registros cle alc"..
qnP<:; ele tiburones de California 
v ~0sta Oriental de los F,~tados 
Umcl~s. Anarentemen+e alo-unas 
e~nec1es de la familia Com,e
H 01;1,b~es (Sm·inae). emigran 
penod1camente hacia aguas más 
frec:c-:-''l~ en busca de comicla. y 
f>n a,~h~.c:: oca!"ione~ h~11 (V~m•·ri
do ataque~. Areas particular
mente pehg1:osas son Queens
land, Australia y Africa del Sur. 
~ pe.?~r de la falta de registros 
c1.entificos publicados, se ha sa
b1~lo de numerosos ataques ocu
rridos en la co~ta de Panamá 1 1 lado del Pacífico. e e 

La. mayoría de los ataques 
ocurneron cuando la temperatu
raº del ':gua era superior a los 
70 F., sm embargo han ocurrido 
a t emperaturas de 60º F 

El . o me-
nos. mes de más ataques es 
enero y el período a · e mayor 
riesg·o es entre las 15 :00 Y 16 ·oo 
hrs., aunque los tiburones se ;Ji_ 
mentan a todas horas Y ·t· 
lªJ:·me t 1 par 1cu-n e e urante la noche. 

(Trad: por ·el Tte. de Fgta 
Antonio V. del Mercado) . · 



El Almirante lnoue y la Guerra del Pacífico 

II 

"Shingilnbi Keiluiku Ron".-Una tesis 1noderna 
pMCl p'lane((,r [a, adqufaidón de mnter icil militar. 

Después de que los integrantes del Estado lVIa-
. yor respondieron a las críti_cas P:esentaclfü' por 

el Vicealmirante Inoue, este mtento presentar sus 
propios puntos de vista sobre los puntos más dé
biles del plan, p,ero sus patrocinaclo1·es no le die
ron oportunidad para ello. El Almirante Inoue 
río continuó insistiendo sobre el asunto, ya que la 
formulación del plan de adquisición era tarea del 
Estado Mayor General Y no del Depal'tamento 
de aeronáutica naval, e independientemente de 
ello, el Almirante que se dio cuenta que sus co
mentarios fueron como un bombazo, Y no quiso 
ser catalogado como un criticón ni encontró gus
to alguno en destruir el trabajo hecho por otras 
personas. 

Pero ante tal situación, el Almirante Inoue 
no se olvidó del asunto y semanas después escri
bió su tesis "Shingumbi Keikaku Ron" ( concepto 
moderno para la adquisición de material militar). 
Los puntos principales de este escrito especifica
ban "lo obsoleto del acorazado'' Y "la conversión 
de la armada en una fuerza aérea". Envió el 
documento al ministerio de la armada, explicando 
sus ideas sobre la próxima guerra como sigué : 
que habría posibilidades de que el Imperio no 
fuese derrotado si entraba en guerra con los Es
tados Unidos, dependiendo ello del grado de pre
paración militar logrado (y_ esto ~lebe de suceder 
a como de lugar), pero es 1mpos1ble para Jap611 
derrotar a los Estados Unidos y lograr su ren
dición. Las razones de ello, que a continuación 
se exponen, son claras y sencillas: 

A) Para Japón es imposible·conquistar todo 
el territorio estadounidense, debido principalmen
te a su gran extensión. 

Por el Capitán de Fragata, 

Sadao Seno, . , . a de 
de la Fuerza Mantim 
Defensa del Japón. 

·tal de 
B) Le es imposible capturar la capi < ti . 

los Estados Unidos por la misma razón expue~ 
en el párrafo anterior. . ¡

8
s 

C) Es imposible para Japón destruir to.e 
las fuerzas ' operacionales norteamericanas. , 

·aos pO 
D) Considerando que los Estados Uni •aJes 

seen abundantes recursos naturales Y matei:
1
' stl 

t t , . d pa1a es ra eg1cos y por lo tanto no depen e · Ji-
existencia de la impo1tación de los mismos, re
pón estará imposibilitado para ejercer una p u11 ·, . a· de 
sion efectiva sobre iese país por me 10 
bloqueo marítimo. irtl' 

E) En cualesquiera de los casos, resulta por 
posible para J apón llevar a cabo el bloqueopa-CÍ' 
10 extenso de- las costas del Atlántico Y del e5tfill 
fico norteamericanas y a lo retirado que 
estas del mismo imperio. . ible pirti 

F) Lo que es mc:"is le resulta 1mpos .,.,p1et0 
J , ' C◊JP , 

apon establecer un bloqueo eficiente Y t p!l.15 

sobre los Estados Unidos, puesto, que es e:r-rotte 
ocupa una posición central en America del otr95 

con_fronteras terrestres al sur Y al norte, con 
naciones. r 

. aJeS Pº 
A pesar ele las dificultades oper.acion r:stid0! 

la ~norrne distancia entre J apón Y, Jos el J\.1111; 
Umdos, que es común en ambos paises, erica-l'l 
rant I ., arll te5 e noue pensaba que una invasion a·ferell 5 al J a¡)o' , . uY 1 10 11 sena de características m a· · t.i ·, 
a c 1 · • va l! sI ua qmer intento japonés para 111 t' Jll5 
Es~ados Unidos. El Almirante preseJl 

0 

gmentes posibilidades del ,enemigo: ·ple iI1' 
A poSl 
. . ) A los Estados Unidos sí le es •pJe 

vachr el territor1·0 . , poSJ Japones. , es 
B) A los Estados Unidos si le •h]e 

ocupa1· la · osw capital del Japón. , 
5 

es P J9'' 
C) A los Estados Unidos si le 

1 5 
a,el 

destr · · na e . , uir todas las fuerzas operacio ,tt.1flj, 
pon. poi ·r 

D) L . en o tefl 
l 

os Estados Unidos si tien y Jt19' 
e ad de t •aJes sangrar los recursos na Ul 
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les estratégicos del Japón por medio de un bloque_o 
marítimo y del control de las líneas ele comum
cación marítimas. 

E) Técnicamente hablando, no es imposible 
Para los Estados Unidos establecer un bloqueo 
marítimo alrededor del Japón. 
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país, bloqueándolo y destruyendo persistentemente 
su comercio marítimo, empleando también para 
ello, cuando sea oportuno a su aviación. Para con:
tinuar existiendo y mantener la guerra, Japón 
debe de tener abiertas, a como de lugar, sus líneas 
de comunicación mar ítima, evitando hasta donde 
le sea posible· los ataques de los submarinos y 

Analizando en la actualidad los puntos de aviación americ,;'lna. Una de las operaciones más 
· vista del Almirante lnoue, parece ser que solamen- importantes para el Japón en su guerra contra 

te enumeró verdades manifiestas, pero es nece- los Estados Unidos, será precisamente e} mante
sario, con el objeto de entender mejor la.s caus~~s ner operando sus líneas de comunicación marí
por las que expresó sus ideas en forma tan ba:.. tima. 
sica, revisar las situaciones existentes tanto _en el B) Japón destacamentar.á un número inipor
campo internacional como en el nacional. En sep- tante de submarinos y aviones para op·onerlos a 
tiembre ele 1939 va se había iniciado la guerra los ataques del enemigo que provengan del mar; 
en Europa; los nazis habían invadido Polo~ia, Y ha- y este tomará las providencias necesarias para 
bían continuado con mucho éxito su "Blitzkring", apoderarse de nuestras bases apoyado en ataques 
Prácticamente por todo el continente Europeo ;_ ª aéreos. Operaciones de este . tipo se llevarán a 
Inglaterra se le consideraba que estaba en senos cabo en las Filipinas, en Formosa, en las islas 
apuros. Estos hechos, aunados con la firma del Polaos, en las islas micronesias y en el Pacífico 
~acto tripartita con Alemania e Italia en ~ep- Norte. Los Estados Unidos, en cuanto tenga la 
tiemb~e de 1940 causó gran euforia én los hde- oportunidad, llevarán a cabo ataques aéreos di
res del ejército

1 

imperial y en la mayoría_ del rectamente sobre el territorio nacional japonés. 
P~teblo. Se pensaba que con Alemania de_ a1Iad2:, No es probable que tenga lugar una batalla naval 
lli los Estados Unidos ni Inglaterra tomanan una decisiva en la cual participen acorazados a me
acción efectiva contra el Japón. nos de que el jefe de las operaciones navales ame-
. El Almirante Inoue captó que se había ini- ricano sea muy ignorante o imprud€'Ilte; en lugar 

ciado una revolución en la estrategia naval de- de ello, la lucha por las bases en las islas será 
hido a los avances logrados en la aviación Y en Ja principal forma en que se llevarán las opera-
los submarinos. ciones de guerra entre el Japón Y los Estados 

Explicó : Unidos. No se exagera cuando s·e dice que el 
En otros tiempos podríamos haber compen- futuro .del imperio dependerá del éxito o fracaso 

saao por nuestras deficiencias y se habría hecho que el Japón tenga en estas operaciones, equiva
lo necesario para la defensa del país contand0 liendo su importancia a la que se asignaba en 
con una fuerza naval que no fuese derrotada_ en ti"empos pasados, al resultado de las grandes ba
un.a batana decisiva con la armada norteamenca- tallas navales. 
na. Sin embargo el progreso alcanzado en: la cons- C) El imperio prácticamente controlará el 
trucción de submarinos y aviones ha origmado un Pacífico Occidental ~apturando los dominios nor 
canibio en la estrategia naval. Debemos de reco- teamericanos en el .área, como las Filipinas etc. 
llocer Que en la actualidad no se puede evaluar y en la misma área podrá traer a su favo1: casi 
er resultado de una guerra basándose solamente todas las batallas que se lleven a cabo. P.ero debe 
~

11 
el coneepto de las grandes batallas navales de tenerse en cuenta que en la actualidad, con Ja 

el P-asado presencia del_ submarjno, el término de "control 
°'" El Al~irante Jnoue manifestaba que en ~a de los ro.a.res" ya no tien,e un significado tan ab-
t:-1.{err · · , n es mas 
Cit a, todo es relativo; que su eJecuc~o soluto como en el pasado. 
t ... cunstancial que ajustada a determmados pa- D) Japón, en el aspecto ofens1·vo, de·be de ~ones . . , . d · el' exacto 
clesai-r~l'(Ue es muy d1f1c1l pfe t~~~ guerra. Sin desta,camentar tantos submarinos como le sea 
e:rnbar o o naturaleza de una ud. . términos posible alrededor de Hawai Y fr,ente a las costas 
gen go, muy seguro de sí, pre IJO en E t . l b . t d 
t erales el desarrollo de la guerra contra los s- nor eamer~c_anas con: o Je o . e destruir sus ba.r -
ªdos Unidos. cos y hostihzar sus lmeas de comunicación marí-

A.) · . . . , a un con- timas. En l? que resp:cta a los buques de guerra, 
Sider b Los Estados Umdos enviaian .,, en los submarmos deberan de atacarles en misiones 
L a 1-e n, b ·nos a ope1 "'r . t f . 
'-<t~ agu umero de sus su man r eas de exclus1vamen e o ens1vas, ya que de hecho ten-
cºtnunts ~dyacentes al Japón Y en lats 

1
:ra este drán pocas oportunidades para detectar sus sali-

cacion marítima más importan e P 
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das de puerto, seguirlos e informar de sus mo
vimientos. 

De acuerdo con el razonamiento del Almiran
te Inoue, el enfrentamiento entre los Estados 
Unidos y el Japón tendría las características de 
una guerra prolongada con situaciones repetidas 
ya que ni el uno ni el otro podrían obtener ven~ 
tajas importantes. Siguiendo esta lógica, es ob
vio la guerra no será la relampagueante y corta 
que se había estado estudiando: Entonces, aun 
cuando Japón pueda contar con las fuerzas ne
c,esarias para un encuentro naval decisivo, no 
serán éstas las más conv,enientes para pelear el 
tipo de guerra que se sostendrá. El Almirante 
Jnoue consideraba que la preocupación del Japón, 
por prepararse para ·el_ encuentro nava¡ decisivo, 
pasó por alto tomar ,en cuenta otros factores es
tratégicos importantes, poniendo con ello en serio 
peligro la seguridad del impe,rio "debemos de re
conocer" advirtió el Almirante "que el imperio 

170ºE . 180°. 170°W 

"d0 
probablem t , 1 neJl'l1B en e tendra que doblegarse a e ·eJl' 
cuando ést ta 'b'l s p1J: tr e ª que sus puntos más de 1 e .' el e11-

as se espera la oportunidad de ejecutar 
cuentro naval decisivo" M 

El espec·r· , · I P.J? d b , 1 ico que la preparación de a . 
e er1a de hacerse basada en lo siguiente. 

A) . •tir 1is 
f El imperio debe tener Y prepaI ~s ae 
uerza~ necesarias para proteger las Jíne ,,cfóP 

comumc · - I 11"' 1 
para acion marítimas que requiere f nuRr 9

· 
asegurar su existencia y para con l Jí11er5 

guerra tien d 18-5 1~s 
entre J a , e que mantener operan . º. ¿¡.J que i: , 

del Pací:fi~n, Ma_nchuria Y Cp.ina, al igu de J8,S 1~, 
dia H O Occidental incluyendo Ins i-.Je p1 

s olande O • ' . · ensl;l."" 110 
teger t ~as r1entales. Es md1sP lLri e·w 
hab - es as lineas durante la guerra y pla- tiv1i 
-
6 

ra que esperar enfrentamientos con fuerz;is 
ci n €.nemi con stl' 
de tarea ga,_ con sus submarinos ~ aes ae ei' 
perficie móviles integrados con un1~.l;l. 111tiilteJl 

· Por lo antes qicho es necesaI 10 
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Y operar las fuerzas que puedan hacer frente a 
estas posibilidades del enemigo. 

B) Considerando que la armada imperial ne
cesita mantener abiertas sus propias líneas d.e 
comunicación estratégicas para operar desde sus 
bases marítimas y aéreas en las islas del Pací
fico Occidental y desde otras bases, resulta indis
pensable mantener y operar las fuerzas que se 
requieran para lograr lo anterior. Las fuerzas 
enemigas a enfrentarse en estas operaciones se
rán igual a las mencionadas en el párrafo A)· 

El punto más importante a tomar en cuenta 
es que el Japón nunca antes se ha enfrentado con 
enemigos que cuentan con fuerzas submarinas; 
~o tuvo antes experiencias ni en la guerra ruso
.Japonesa ni en la guerra con China (1927), Y 
como hemos tenido la fortuna de que hasta la 
fecha no han atacado nuestras líneas de comuni
cación marítimas, lo más probable es que igno
remos los problemas involucrados en estas ope
raciones. En la guerra que se avecina es necesa1·io 
considerar lo anterior con la seriedad del caso, 
Ya que probablemente los Estados Unidos con
centrarán sus operaciones atacando los puntos dé
b·1 1 es del Imperio. 

Considerando que solamente se ha aceptado 
coi:no operación única ,en es¼ conflicto, una ba
talla naval decisiva la Armada Imperial deberá 
Preparar las fuerza; (estratégicas no tácticas) ª e ' . . lnplearse contra los buques enemigos que qme-
l'an operar en el Pacífico Occidental. Esta pre
Paración de personal y material, deberá orientarse 
a lnodo de que estén operando mientras que llega 
e~ lnomento de esa batalla naval decisiva para 
eJ . ecutarlo contra buques o unidades de naciones 
11.o conceptuadas como potencias marítimas. Pero 
en la actualidad con los progresos logrados en los 
:u~i:narinos y aviones, no es probable se lle~u_e 

librar esta batalla de'Cisiva, en la cual partic~
D_en los grandes acorazados. Con el tipo de mi
~~~nes Que pueden desempeñar los aviones, los 
t' andes buques podrían ser destruidos cuando es-
en dentro del radio de acción de aquellos (mucho 

antes de que 1 b capitales puedan entrar en os uques 
combate) 
'D) L · · r complemen-t · as fuerzas necesarias pa a 

1ªr los Párrafos A) B) Y C), Y poder afrontar 
:s del enemigo son~ una fuerza aérea poderosa, 
s:ra_ ganar el control del espacio aéreo; la pre-

llc1a d . b y buques 
h e muchos submannos arcos 
!.-'ara · t ' ta odero-Sas 1n :grar convoys y fuerzas de rea P 

'Y lUoviles . 
B) L · . d b á constrmr ::iu.b a armada imperial e er f t . 

a I tn.arinos que puedan destacamentarse -re~ e 
as costas de los Estados Unidos, para ataca1 a 
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los barcos norteamericanos o interrumpir sus lí
nneas marítimas de abastecimiento. 

F) La armada imperial deberá contar con 
fuerzas operacionales que tengan la capacidad de 
capturar las bases insulares del enemigo. Como 
se menciona anteriormente, en la guena contra 
los Estados Unidos las operaciones de asalto y 
los dominios americanos en el Pacífico serán de 
lo más importante y · difinitivas para poder avan
zar y proyectar .el alcance de nuestras unidades 
aéreas, con el objeto de paralizar las operaciones 
aéreas, submarinas y de superficie del enemigo. 
Por lo tanto, resulta mandatorio para el imperio 
estudiar y construir los aviones y buques más 
convenientes, en lo que se refiere a sus caracterís
ticas y cantidades, para conducir con éxito las 
operaciones antes mencionadas. 

La idea clásica de la armada imperial ha sido 
la de mantener en operación una fuerza naval 
construida especialmente para enfrentarse al ene
migo en una batalla decisiva. Igualmente, tam
bién considera como actualizado el viejo plan de 
emplear parte de la flota principal y buques ob
soletos que no puedan usarse en las líneas de ba
talla, en la captura de los dominios extranjeros 
y sus bases insulares. Actualmente, cuando las po
sibilidades o probabilidades del encuentro decisi: 
vo son mínimos, debemos de planear y construir 
fuerzas especialmente diseñadas para operaciones 
anfibias, i olvidémonos de la idea fundamental 
que r-e,súlta obsoleta! La razón desde luego, es que 
las operaciones anfibias para la captura de las . 
islas y bases ya mencionadas, han venido a sus
tituir el viejo concepto, debemos de considerar 
que capturar y utilizar las bases aéreas del ene
migo equivale a llevar a cabo la futura destruc
ción de sus acorazados. 

El Almira~te In_oue concluyó insistiendo en 
que la armada 1mpena1 debería de contar con una 
pod:rosa fuerza aeronaval. Estipuló, con el hecho 
debmcr~mentar el PI oder de las fuerzas aéreas Y 
~u m~nna~, no so amei:i!e era esencial para el 
1mpeno, smo que tambien podría reducir ot 

dl d
. ras 

fuerzas cuan o as os vitales antes mencionad 
f

. . .: as 
c'ontaran con su icientes -elementos. 

El Almirante Inoue insistió aun más para 
que los conceptos de control del aspecto aér 

1 'd eo y de os mares,. s-e cons1 eraran con base en los 
alcances de la nueva teconolgía. Recalco' la 

b 
. d e nece-

sidad o via, e que el imperio controlara 1 p 
cífico Occidental Y que tomara en cuenta el ~-. t O S1-
gmen e: 

. ' ' 

"En la actualidad el control de los mare 
t t "di . s es 

un concep o r1 me11s1onal. Con la presencia del 
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submarino ·y del avión varió el concepto antiguo. 
No puede haber control de los mares sin tener el 
control de su espacio aéreo, y sin embargo puede 
lograrse el control de los mares cuando se tiene 
el control de su espacio aéreo". 

Para que el imperio obtenga el control del Pa
cífico Occidental, primero debe tener control de 
su espacio aéreo. Hasta la fecha no _ha dado im
portancia al concepto del control de espacio aéreo, 
en tiempos pasados, cuando lo más importante era 
la batalla naval decisiva, el control del espacio 
aéreo se limitaba solamente al lugar de los he
chos y no se consideraba como un pre-requisito 
para ganar el control del mar. Al P?der aé1·eo 
sólo se le consideraba como un contribuyente o 
participante en un encuentro o batalla naval, y 
esto limitado a la escena de la batalla. Posterior
mente cuando s,e consideró a 1a aviación embar
cada ~orno el elemento más importante de una 
fuerza naval, el poder aéreo y el poder naval 
participaron como dependientes ~no ~el. ?tro y 
no se conc-ebía una fuerza naval sm av1ac10n em
barcada. Consecuentemente no puede tenerse el 
control del espacio aéreo en el área de operacio
nes de la flota hasta que se haya logrado el con
trol local del mar e·n fuerzas navales ( con avia
ción ·embarcada) últimamente con el desarrollo 
de la aviación basada en tierra y con la presencia 
de los hidroaviones se tiene además otro ,elemento 
importante del poder aéreo, con el cual puede 
ganarse el control del espacio aéreo sin el pre
requisito del control del mar, es decir, puede te
nerse el control aéreo sin los buques de superfi
cie pero no sin una fuerza aérea. Por lo antes 
dicho debe de aceptarse el principio que el con
trol del espacio aéreo puede obtenerse por medio 
de una fuerza aérea independiente de la fuerza 
naval de superficie, y que e sun pre-requisito p1ra 
controar los mares. 

Como se ha venido obs,ervando, el Almirante 
Inoue estaba seguro de que los planes bélicos pre
paratorjos de · la armada -imperial adolecía de se
rias fallas. El plan debería de actualizarse inclu
yendo los avances logrados en la tecnología de 
submarinos y aviones. Atribuía esta situación 
estática al hecho de que se continuaba pensando 
con la proporción de construcciones de buques 
capitales establecidas en los días en que s,e firmó 
el tratado de desarme, Y advirtió lo siguiente 
diqiendo : "q1.;1e a pesar de tener conocimiento d~ 
los últimos progresos logrados en un avión de 
ataque, modelo mediano Y basado en tierra y de 
los nuevos modelos de hidroaviones y de otras 
aeronaves, se continuaba planeando con concep
tos ·militares no actualizados, no dando la impor-
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tancia debida a los a viones existentes y poniendo 
en ejecución un plan que continuaría siendo ob
soleto. 

Oídos sordos.-El Vicealmirante Inoue, en un 
principio deseaba presentar su tesis al ministro 
de marina, Almirante Koshiro Oikawa como un~ 
opinión personal, pero a pet ición del Contralm~- ~ 
rante Yamayata jefe de la divis ión adnúnistrati
va, la entregó al ministro como un documento 
ofici.:1.l del Departamento de Aeronáutica Naval. 
Cuando entregó el documento ins istió que por fa: 
vor no quedara archivado y olvidado y expres_o 
"si yo fuera un comerciante le pediría un reci-
b " 1 · · t ' ' 'l el Y por o , e m1ms ro le contestó a secas ' o o 
recibido'' 

• I 
A pesar de que las recomendaciones del A · 

mirante Inoue eran provisorias y que fueron pre
sentadas antes del inicio de la guerra en el _Pa
cífico, no influyeron para nada en el pensamien
to del Estado Mayor Naval 

El ta · ·, de . es do mayor continuó con la obsesion . 
sus igeas de proporciones numéricas, su·periori
dad de buques capitales con grandes cañones y 
c?~ el concept? de llegar a una batalla na val ~:; 
msiva .. Al Almirante Inoue se le consideraba pal 
del. grupo opositor a la guerra contra los Estad~ 
Umdos que encabezaba el Almirantte Yamarnot · 
Pos~erionnente se le asignó nueva comisión ( en 
realidad se le alejó del ministerio) en ag·osto de 
1941 se le nombró comandante en jefe de cual'~ 
flo~. Aparte de su cambio de comisión, la tesl 15 

escrita p I v· l P a, . , or e 1cealmirante Inoue sobre ª , a. 
neac1on de la ad · • • , • 

1 
lle<>'0 qms1c1on de materia , no º · r· 

encontrarse en la documentación oficial de 1ª ªue 
:ada Imperial Y no se tuvo conocimiento de_ ión 

mando mayor haya dado alo·una disposic eS 
para su estud· L , . º . · tente 

io. a muca referencia exis b'º un manusc ·t h J11 1 
d ri O aliado en la ceremonia de ca al e mando d l d . nav, 

· e epartamento de aeronáutica ue 
en agosto d 194 . t Inº 
ent , . e . 1, cuando el Vicealm.n·an e t j/;l, 

rego al Vicealmirante Katagiri. · Duran e to 
guerra cas· 11 , · rnen ' 1 ego a destruirse este docu se Pero Por f ort I ente 

una fue rescatado y actua rn ae encuentra T k' ·stro 
hechos de tn o 10, en la oficina de reg: ial del 
departa ª guerra deJ departamento ofic·fcadº 
como alf ento de aeronáutica naval, cJasi ~n el 
princi . amen_t~ secreto con e·l número 798:r·ados; 
el ori ~10 fe hicieron_ seis tantos mecanogr_a I uJla. 
copia ga~ªvi se e~ti:egó al ministro de ~arin~¡·aJlte 
Tel.3.. T ce-lll.in1stro de marina V1cealrn tras 

n·o oy t ' 10s o 
cuatro se aº h_e1 30 de enero de 1941 Yt de a.e' 
ronáut· re 1varon en el departamen ° 

~ ica nava}. ue 
.c.l con · ·va CI 

durant :epto de la bátalla naval dec1s1 
1
~ ar· 

e anos había sido el evangelio para 
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;a·da imperial, sería difícil de erradicar de la 
ota Y de otr~s niveles. El estado mayor general 

cuyo plan para la adquisición de material (Maru
go_) había sido ampliamente criticado por el Al-
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f erencin en octubre del mismo año, el borrador 
de otro plan Namado "l\!aru Roku" (Número 
seis) para el período que se iniciaba en 1945 a 
continuación se enlistan algunos pormenores 'de 
este plan:. nurant r · e noue, ·presentaba después en nueva con-

l' : .. ~~ques/ aviones 

A.coraz d ª os ( Clase Y ama to) 
Supercruceros 

Portaviones 

Cruceros 

Destructores 

Sub:tn.arinos 
Buq ues varios 

Desplazarniento total 
~scuad1·0 , 
~ nes aereos operacionales 

scuadro , 
" nes aereos de entrenamiento 
<1.) final 

se terminaron 

Desa 
ti-a r e _la batalla de Tsushima, durante la gue-
idea ~SO-Japonesa la armada imperial tenía la 
fecta e que había logrado la victoria más per
decisivc~? la "estrategia de un encuentro naval 
tnada O 

• En la Primera Guen·a Mundial la ar
ele hn no tuvo participación en ninguna batalla 
de Jut~º1~ncia y tampoco aprendió de la batalla 
lalllent ªnd1a, que un encuentro naval decisivo so
c¡l>ant e se llevaba a cabo cuando ambos parti
l>oco e~s des:an establecer el enfrentamiento. Tam
lllla Po/ªP?n le dio importancia al hecho que a 
0hligó en:~ia continental como Alema,nia se le 
~esUltó ªdrendirse debido a un colapso interno que 

0 
ªhía 1 e su bloqueo marítimo a pesar de que 
Cciden~!i-aao detener al en~igo en el frente 

1,q.J . 
8. los rn . t1cel'id andos de la armada imperial creían con 
J lllfei-¡ a~ que podrían compensar por la cantidad 
~llón ;1.1aaa en número) de buques asignados al 
~idos deº~ las limitaciones impuestas en l~s tra-

ll. etnb esarm-e con la calidad de los mismos. 
CtiL atg ' t q 1-0, llo º· en la opinión del autor de es e es-
d:e de h~ran más que ideas sin fundamento ! 
'l\ <i Y e 

1
.ho solamente se refe·rían a la capaci

lti .ªtá.nct a ldad de las dotaciones de los buques. 
as 0se d ,, nes ~¡· !h·a e equiparar los buques con cano 

ea, lclad ~~es Y en mayor número el concepto de 
ll.ti<la_d lene siendo un concepto análogo al de 
<'\Dar· · 

enteniente la estrategia definida por el 

Número 

4 

4 

3 

12 

34 

67 

130 

sobre 800,000 toneladas 

68 

68 

200 escuadrones 

Almirante ln?~e. ~n su tesis moderna para pla
n~r Ja . adqu_1s1c1on de _material militar era la 
meJor d1spomble en su epoca. En esencia estab 
relacionada su estrategia con la fortificación d ª 
las islas del Pacífico Occidental y en el m·e • e 

ºbl d 1 . . ' Jor uso pos1 e e a av1ac10n con base en tierra 
de los submarinos. Su objetivo requería de u y 

1 ., 1·tat· na revo uc1on cua 1 1va de la estrategia y tá t· 
1 t . 

1 
, e 1ca 

nava , y su concep o me ma una idea clara de la 
naturaleza de la guerra que se avecinaba. 

' 
Un juego de ajed1·ez sin jaque mate. 

Antes del inicio de la'. JI guerra mu a· 1 . n 1a el 
estado mayor de Ja armada imperial gu d b 
una actitud presuntuosa, apoyado ello en ar trª ª 
di . , d . t . 1 una a

c1on e v1c onas ogradas sucesivame t d 
1 ' d 1 n e esde · a epoca e a guerra ruso-japonesa El ta . • . tu . • es do mayor ·s1emp1 e man vo a1eJado al AJ • 
Y ( • .f. b m1rante uzuru que s1gru 1ca a conocedor) H" . 1raga, jefe 
del cuerpo de constrncc1ones navales 

tu d d , pues este 
nunca es vo e acuer o con sus ex • . . 1 ces1vos reque 
rim1entos en o referente a la artill , -
buques ordenados ; el estado mayo 1 ed1:ª de los 

Y . ( 1 r e io el mote de uzmazu e que nunca conced ) C 
sultado de las especificaciones de· d~ · _ orno re-

. 1seno e1 d 
tructor Sawarabi y el torpedero Tomaz ' . es-
el pantoque navegando· en mal tiem uru dieron 
1934 respectivamente. ,Además, dur:~n 19~2, Y 
en 1935 los destructores Hatsuyuki y un. tifon 

Y uger1 per-
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dieroi1 su sección de proa y en la misma tormenta 
las superestructuras de varios destructores y 
portayiones sufrieron daños serios. La responsa
bilidad de lo sdaños ocurridos en estos buques, 
recayó sobre los diseñadores navales ( contrarios 
a Hiraga) que accedieron en forma pasiva a la 
demanda del estado mayor de construir buques 
de altas velocidades ( en exceso) con a1'tillería 
muy pesada en proporción con su desplazamien
to. Finalmente se creó una comisión para estudiar 
y hacer las modificaciones necesarias en los bu
ques. El Almirante Hiraga, ya retirado, fue lla
mado como consejero para formar parte de la 
comisión. Se efectuaron pruebas completas de 
resistencia y se hicieron todas las mejoras nece
sarias para reforzar las estructuras de los buques 
defectuosos. Al mismo tiempo, los diseñadores 
navales adoptaron las normas de seguridad nece
sarias en la construcción · de los futuros buques. 
Los tifones de 1932, 1934 y 1935 hicieron pal
pables los errores cometidos en el diseño de bu
ques, pero el estado mayor continuó sin querer 
analizar a fondo el concepto erróneo en su pla
neación del armamento a instalarse a bordo. 

Si la guerra que se avecinaba entre el J apón 
y los Estados Unidos se le comparara con una 
partida de ajedrez, el Almirante Inoue :diría que 
en dicha partida el Japón nunca tendría la po
sibilidad de dar un jaque mate a los Estados Uni
dos, mientras que esto si podría hacerlo el Japón. 
El Almirante continuó oponiéndose inflexiblemen
te a }a.guerra, diciendo que era una locura, estaba 
sinceramente preocupado por lo inevitable de és
ta, particularmente de,$pués que se firmó el pacto 
tripartita. La armada japonesa se opuso en un 
principio a la firma del pacto tripartita. En los 
gabinetes de Hiranuma, Abe Y Y onai ( de enero 
1939 a julio 1940) se retrazó la firma de¡ conve
nio . debido principalmente a la oposición de la 
armada a pesar de que el pacto estaba fuertemen
te respaldado por .el ejército japonés. La oposición 
estaba representada por el Almirante Mitsumaza 
Yunai, ministro de marina, Vi~ealmirante Shi
g·eyi~hi Onoue jefe del departamento de asuntos 
militares. E l ejército estaba sumamente disgus
tado por esta oposición y hubieron rumores de 
intentos de asesinatos por la derecha extr.ema, en 
las personas de Yamamoto e Inou-~ Finalmente el 
ejército logró "purgar'' el _gabinete de Yanai. El 
ministro del ejército, General .She~roku Hata re
nunció a su cargo y el · ejército n_o designó sub~
tituto, forzando así a que el gabinete de Yanai 
renunciara también. El gabi!Jete subsecuente, el 
'de Konoe, _obligó a la _Armada -a inclinarse a favor 
clel pacto tripartita, nombrando como ministro de 
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marina al Almirante Oikawa. Se indujo a la ocep
tadión del pacto por temor a que ,es~~la:·a la 
guerra civil con enfrentamientos del EJercito Y 
de la Armada principalmente después de que se 
descubrió que

1 

el Ejército estaba planeando otid·o . ·a nte e golpe de estado, parecido a l famoso mci e 
1936. 

I · uió el Al segundo gabinete de Konoe e sig . , 
. . 1 perac10n gabmete de ToJo en el cual a coo ·a 

"Ejército-Armada'; a petición del emperador ei 
1 ' W e una orden suprema Como resultado de es ' 
1 · s de UI mando de la armada se puso en mano . le-

grupo conciliatorio. El Almirante Inoue fue ªela 
jado del ministerio y se le comisionó a la Es)cu en 
Naval ( de octubre 1942 a agosto de 1944 'na
donde como Director prohibió a los cadete-:b'an 

1 . e reci I va es contestar la correspondencia qu I 
0
ue 

de los cadetes militares. Decía el Almirante n no 
" I ·, ·t · · 1 h gun que e eJerc1 o 1mpena es como una s o . , •cito 
respeta al General más importante en el e3ei ue 

. 'n q 
( el Emperador). Prusia no era una naci~ una 
tuviese un ejército, era un ejército que ten~~. ·to 

. , N . 1 eJe1c1 nac1on. uestra cooperación para que e , Ja 
imperial sea C'Omo el prusiano, nos Ilevai·a a 
destrucción de nuestra nación". 

4 
el 

D , d I , . 194 ' 1 espues e a ca1da de Saipan en ae 
b. oyo 

ga mete de Tojo -empezó a perder el ap~ tu"º 
pueblo y el_ 18 de julio de este mismo ª.n:te de 
que renunciar. Fue sucedido por el gabin. ,, 8-1 
I{ . . d -ar1n.. 1 OISo, qmen nombró como ministro e ~•· d ¿e 
Almirainte Yanai quiein ya estaba retira o J11e, 
servi<~io .activo. 1\1:ientras tanto las f uerzas ~jcO, 

ricanas se extendían rápidamente en el .Tª;:. JllÍ' 
c~pturan~o Leyte y las Filipinas. El pnJll uerr8-
msb~o Ko1so continuaba diciendo que Ja ~e re
co~t~~uaría y que "Leyte sería el punt: 

11
ei .~ 

vei sion de la guerra" Oponiéndose otI ·Jljcl0 
l l't· . ada 1 ª po 1 ica del primer ministro la artn.: Jlofll' 

lo~ P~eparativos para la paz. D~spu~s ,de sv¡ce~.1-
bi_amiento, el Almirante Yanai inVJto al ca,rgº 
mir~nte Inoue para que des,empeñatª el JJ1º1.1e 
de vice-ministro de marina El 5 de agosto_ esc!l' 

' • i;al 10 ocupo su nuevo cargo y después de es •3,-Jlte 8-

c~ando las novedades de la guerra d~~o de 1., 
~ias? el nuevo vice-ministro•, sorprendi_ •o al fll1 
1 :ª1~dad Y de la situación tan crítica, ?1

~a.;i· es: 
mst:t O de marina "no hay caso con!1n JoS P1 , 
guerra 1 · · · · ciar te5to · . , so 1cito autorización para mi coil 
parativ<'s para la paz" El ministro le 
"está b' · te;; 

- 1en, puede usted hacerlo". a.fío 9,Jl ¡-, 
d El 29 de agosto, exactamente un •nistr0 ºte 

e ~ue terminara la guerra, el vice;Jlll 1rriitM1 ¡¡, 
deno el b. . .. , d ,1 contra ed 
S k" . cam 10 de com1s1on €!1 to ae ¿o 

P . ~chi Takagi, de jefe del departa:rnen el e5W-
cac1on · en -ª· un cargo. sin importancia 
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mayor. El Contra'hnirante Tokagi también fue 
designado investigado1· adscrito a la Escuela Na
val, pretextó para ambos cargos, que se encontra
ba delicado de salud. En realidad era un arreglo 
ideal que le permitía maniobrar libremente tras 
bambalinas en pro de la paz. 

En abril de 1945, después· de que las fuer~as 
americanas habían tomado Iwo Jima e invachdo 
0kinawa, el gabinete de Koiso fue substituido por 
el Almirante de mayor antigüedad en la armada, 
Kantaro Suzuki. Los Almirantes Yonai e Inoue 

El Centro de Investigación Y• ·• 

(Viene de la Pág. No. 43). 

en práctica, pe~o no se habían para~o ª obs:~ 
varlo, y menos a analizarlo. El cur~.o 8?!0 les of 
ce un perfeccionamiento, una perfilacwn. . 

1 Basta diciembre de 1973, han pas~do poi . e 
?ICEN 1,272 alumnos, distribuído~ ª~1: d_ir~ifi~ 
les, _subdirectores y jefes de estudws · 5~, J 
Y oficiales· 585 · st1boficiales: 576 Y cabos· 58· 

· , •· · h' · l cur-Con nuestros jefes Y oficiales 1c1er?,n e, otro 
so superior un comandante de Infantena ) . 
de Artillería del Ejército de Tierra, profes11 es 
te la Academia General Militar, .Y dos ~omai:~j1~-
es Y dos capitanes del Ejército del ~ire, P. . -

sores de la Academia General del Air~., A_stlmidse-rn • , d ¡ E3erc1 o 1'·º• dos sargentos ele Artillena_ e 
1en-a efectuaron el curso med~o. . 1-dad de su 
. Centrando y fijando la propia _rea 1 favo-

e:xistencia y función sancionada esta muyl nos 
tab1 ' ·· d los a um einente por la gran mayoria. e , t 
que han cursado en el Centro, creemos que est_e 
PUed e:: • • t mente pres 1-
i e ya hoy considerar s_uflci~n ~ . una enti-

gl ada su gestión como para atnbuuse le 
e act . 1 . . . t· aunque no sue 
Pr te evante y s1gmflca 1va,. " e ·ercer su 
ta ese!~tarse al Centro oportumdad dibiir a dar 
l'e~~en principal cometido ~\;::O~antes a que 
est' esta a muchos de los rn me ·ores in
ten a. sometida la enseñanza.. CoC°iN od~ía aten
de/10nes de colaboración, el CI P nombre de 
Ce requerimientos en orden ª su reflexiones 
Sob~tro de Investigac.dón, aportan~~ actividades 
e)(.pe e. la enseñanza y programan ntrar solución 
a riinentales para intentar enco 

:P.toblema,s educa ti vos. 
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continuaron en sus cargos ( el 15 de mayo) Inoue 
fue ascendido a Almirante, por lo que fue rele-
vado de su cargo, quedando comisionado en el mi
nisterio como consejero na val. 

Después de cuatro meses y medio de acciones 
desesperadas, el gabinete de Suzuki pudo dar por 
terminada la guerra, en la cual el Almirante Inoue 
había previsto que el Japón no tendría oportü
nidad de éxito, considerando la estr;ltegia adop
tada y el material bélico disponible para ello. 

El Centro podría ayudar a establecer crite. 
rios sobre evaluación, a reelaborar planes de 
estudios, a mejorar técnicas, a analizar el rendi
miento mejor de un procedimiento o de un ma
terial a diagnosticar defectos escolares para evi
tar la causa, a daptar programas a los intereses 
y .a las capacidades, a re~efinir objetivos educa
cionates, a poner de relieve las maneras más 
directas y económicas de alcanzar fines prácti~ 
cos, a prevenir situacioi:i~s escolares, a salvar po
sibles faltas de adecuac10n, a remediar desajustes 
de organización Y_, e_n una palabra, a el~minar en 
nuestros establec1m1entos de enseñanza agentes 
retardatoi'ios del pr?greso escolar y desGubl'ir 
medios impulsores de este progreso. 

Tal vez podrí.amos resumir la utilidad del Cen
tro, en su finalidad de capacitación, aplicando las 
palabras de un expertísimo pedagogo cuando de
cía que la formación de los colegf os es aquello que 
nos queda despues de l:i,aber _deJado el colegio. 

S1 el Centro, tanto mvestigando como capaci
tando, pud}e!·a contribu~r ~ desechar el anarquis
mo pedagog·1co, a suprumr tanteos, técnjcas ca
prichosas, ensayos Y apreciaciones vacilantes se 
habría cons-eguidó el propósito fundamental' de 
todos: HACER QUE SE APROVECHEN DEL 
MEJOR MODO POSIBLE Y EN TODAS LAS 
OCASIONES. EL TIEMPO Y LAS ENERGIAS 
DE ~.LUMNOS Y PROFESORES. 

. -,· rr ' 
- - • -· - • - - • - · - - . .. .,., 1 

(Revista General de Marina,: ;Madrid)~-
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La 
de 

Espurna 
Poliestireno 

Aumenta 
Duración 

la 
de 

los Pontones 
de Madera 

Pontón trapezoidal de madera, en e l muelle de 
Moldavia del pue rto de Hamburgo, al que se le 
ha agreg'ado espuma de polistireno e xtruida para 

aumentar su flotabilidad. 

Los pontones de madera del puerto de Ham
burgo, que gradualmente se hunden en el agua 
conforme ésta va penetrando en los tablones, ten
drá ahora una mayor duración gracias a una 
espuma plástica de· ,estruc~ura ~om?acta que ha 
sido creada por Dow Chem1cal espec1aln:i,ente para 
estructuras flotantes. 

Las planchas de espuma de poliestireno 
Styrofcam BB, pesan poco y pueden manejarse 
por un solo hombre. Miden 275 x 50 x 25 cm. ; 
se- cortan al tamaño adecuado, se colocan entre 
troncos y se clavan a las tablas transversales con 
herramientas normales para trabajar la madera. 

Según la Oficina de Construcciones Portua
rias y Fluviales de Hamburgo, la ~enovación es 
rápida y sencilla y los costos considerablemente 
menos elevados que la construcción ele nuevos 
pontones. 

El Styrofoam posee · una estructura celular 
cerrada que ofrece excepcional resistencia a la 
penetración del agua, manteniéndose casi indefi
nidamente a un elevado grado de flota.bilidad. 

La citada Oficina ha construtdo más de 300 
pontones de madera. Estos pontones constan de 
troncos de abeto paralelos unidos por brazos trans
versales y cubiertos por un piso de madera. Tie
nen una anchura de 2,5 metros Y su longitud 
puede llegar a lo~ 30 m., según su situación y 

su empleo. 
Los pontones sirven de puntos de amarre y 

atraque para embarcaciones de nav,egación inte
rior y gabarras y se mantienen en su sitio por 
medio de cables de acero que pasan alrededor de 
gruesos pilotes hincados en el fondo del puerto. 
Estos cables permiten a los pontones acomodarse 
al nivel del agua que sube y baja hasta 2,5 m. con 

~s mareas. 

MARES Y NAVES 

Aunque los pontones tiene nuna vida de 5~ 
· 60 ~ • do con a anos, gradualmente se van hund1en 

0
, 

forme van almacenando agua. La espuma de p 
liestireno renueva su flotabilidad. eeá-

. Si la espuma se protege contra dañ?s rn ro
meos Y contra el contacto directo con aceite Y p •to 
duetos ~uírnicos como los que flotan en t~n ,pu;~to 
tan activo, su rendimiento no se reducira. el 
se consigue porque los troncos del costado y r 
· b · · te Pº iecu _nm1ento de madera llegan justamen c1

1
u-

debaJo de la línea de flotación ,en toda su an cos 
ra E · · 1 tron · n mvierno, el revestimiento y os 
protegen a la espuma contra el hielo grueso. 

1
•ón 

H t l aurac as a a 1ora se ha incrementado la es· 
de 60 a 80 pontones por medio de 400 Jl'l

3 
ª\ros 

puma de poliestireno, ·habiéndose rechazado 0 

productos porque absorben demasiada agua. coJl 
Normalmente, estos pontones se protege~·eIIe• 

dos troncos en lug·ar de tres Y su centro se 
na con :spuma de poliestireno. trucciº' 

Los ingenieros de la Oficina de Cons raióJl 
nes Port · La .., .· . uar1as y Fluviales dicen que .0foaw 
pnncipal del ·empleo de los tochos de St~·aad )' 
BE es la de su elevado f actor de floui.bl 

1 
J1. sel'' 

su escasa ab • , tiza u . . sorc1on de agua, que garan 
v1e10 permanente 11J1~ 

U t · B tieJ1.e ·o 1: me ro cúbico de Sty1·ofo.a.m B proP1 
capac1ct!:\d d k (sU "· e sustentación de 970 g. 
peso es de 30 kg/ µis). 



75 Aniversario de la Sociedad de Registro y Clasificación 
de Buques "Nippon Kaiji Kiokay" 

B1·e · 
Ve resumen histórico. 

1899
·-El 15 de noviembre es funda<la la Socje

dad J?ara ayuclar a] desarro11o de la 1_11-

rl~stria naval y para fomentar la n ~egu
ridacl de la virla y bienes en el m<·1 · 

1901 s . • , 1 1 R ('o·i s.tro ·- e Publica la orimera ec1Ic1on e e " -· · 
de Bucmes Japoneses (Record of Japa
nese Ships ). 

1
919.-sA f · , ·0 ~ntrP el . - n:ma 11n cuadr unl0 ~onyen1 ·'· · ..... i~h 

Arner1can Bun,an of Shippm9:- el_ Bin · 
1 

-
r,orno1·ation Rerrisi·P.v· of Sh1npmff:. e 
R.~~istr0 Tta li:mo Nava le Y el Te1koku 
Rai.ii Ryokai (el primer ncrnbre de l?- So-

• e l "1011€S cied::i.cl) con respec:to a las n~nec.., 
de Clasificación v Registro de Buques. 

1921,_S<> b . J •• , J" Jac:; Reglns 
\;- PU he~. la primern eo1cwn ci, es de 

Para la Construcción de los Bua1:1- · f 
· ·A~ero. (Rules for the construcbon ° 

1 
stee1 ships). 

924 c-. R · t ·o 
·-"'e nub]ica la nrimera edición clr] egis l 

de Buques (Register of Ships ) · 
192s . . ., 

·-Es incluida en la Cláusula de Clasific3.C~~i i~l Instituto ele Rease~t:rac~~res 
1 
de1f So

! es, 1a más alta cJac::1fic::1.c1011.; e nor la 
De~l~d NS y reconocida tamb~~n de Se

nion de Sindicatos de Compamas 

19 
- guros de París. 

29·-I> b t el to-
as~ un millón de tonelad~~ ru ª~on la 

• llelaJe de los- buque clasificados 
· ' Sociedad 

193 · 
4.-c . . Le T de Se-

on · el establec1m1ento de la , :> la So-
;:uridad de los Buques -en Japoiociedad 
dledaa fue reconocida C?~º u~a le Trans
e Clasificación por el Ministerio e 

l9
1 

Portes de Japón. · 
l . ........_l> . d los bu-

',. asa de 3 millones el tonela~e e 
l9 ··- CJ'Ues clasificados con la Sociedad. 

16.----S . . edad por 
e cambia el nombre de la soci 

el de NIPPON KAIJI KYOKAL 

por el Ing Humbe.rto Ma1tínez Nájera. 

1951.-Se firma un convenio con el Registro Na-
1Jale I ta,liixno respecto a las inspecciones 
ele clasificación. 

1952.-Se firma un convenio con el American 
Rure<w. of Shi1Jping para colaborar en las 
Jnspecciones de clasificación cuando los 
buques pertene-zGan a las 2 Sociedades 
Am.eri,.in Bu11eciu, ,of Shipmng (A.B.S.)1 

y N1·m:>or1 K(l;i.ii Kyokcii (N.K.). 

La clasificación NS* es reconoci<la por 
'rhe American Marine Insurance Clearing 
House. 

J 953.-La cla~ificación Ns-~- es reconoGida por la 
Autoridad del Can:il de Suez (Suez Canal 
Authority) y la Compañía del Cana] ne 
Pan~má (Panarn'\ Canal Comnany) indi. 
cando que satisf~ce lo~ r-eouerimientos pa
ra pasar a trav_es de loe:; Canales llevando 
carg·a peligrosa o petróleo. 

Se firma un ~onven~o con el Germ.,(inischer 
Lloyd para mspecc10nes ele clasificación. 

. l 955.-Se establece el Instituto ele Investiga
ción. 

l 956.-Se firma nn convenio con la, China Cor. 
poration Reg-ister of Shipping respecto a 

]as inspecciones de clasificación. 

1958.-Pa$a de 5 mil~o?es el tonelaje bruto de 
los buques clas1f1cados en la Sociedad. 

1961.-La Socieda~l ~ sreconocida por el Gobier-
. no de Grecia ···. 

1958.-Pasa de 5 nji~lones el tonelaje bruto de los 
buques clqs1f1cados en la Sociedad. 

1961.-La Soóed~d ;s re~onocida por el Gobier. 
no de Grecia ·. 

Se firma un convenio con el Register ef 
Shipping of the U.S.S.R. respecto a las 
inspecciones de clasificación de los buques. 
La Sociedad es reconocida por el Interna-



62 

t ional Yacht Racing; Union como una de 
las socieclades ele clasificación e$pecifica
rlas en sus propias Reglas. 

1962.-La Sociedad es autorizada nor PI Gobierno 
de Jaoón para fijar pesos de seguridad en 
el trabajo para máquinas de maniobra de 
carga en ]oft buques y extender certifica. 
dos dP. acuerdo con las leyes ele seguridad 
para buques de Japón. 

1963.-SP. publica la Guía Provisional para la cla
sificación de Buques Nucleares. 

1964.- La Sccie-dacl es reconocida por los Gobier
nos ele Irán -:, y Pakistán "·. 

1965.-Son publicadas las Reglas pap1, Automá
ti~o v <;ontrol Remoto en los buones. 
El tonelaje bruto <le los burmes clasifica. 
do~ no1: la Sociecla cl pasa de JO millones de 
toneladas. 

1967.-La S0ciP.(l::i.d es reccnocirl::i. poi· lon Gobii:r
nos rle India v P anamá ~-. 
Se firma u11 conve11io respecto a 1~!; ins
necciones <le clasificación con el Korean 
Register of Shipping. 

S 0 publican l::i,s Reglas p:ira la construe. 
ción y certif ic~ ~ión ne Contenedorrn de 
carga ( Feight Containern) . 

1968.-La 80-:ieclad es reconocida por el Gobici·. 
no de Singapur -x- . 

S 0 - establece e] Comité Técnico de la India 
(India Tecnical Comittee). 

' Ss -establece la Asociación Internacional de 
Socied3:des de_ Clasificación . _(I.A.C.S. ) , 
entre siete Soc1erlades de Clasificación, in
cluyendo el N.K. 

1969.- La Sociedad es r econocida por el Gobier
no de Somalía ·Y,. 

El tonelaje br~to de los buques clasifica. 
dos en la Sociedad nasa de 20 millones. 

1970.- La Sociecl_ad es r econocida por los gobier
nos de Vietnam del Sur y Filipinas -::-

MARES Y NAVES 

1971.-La Sociedad s irve como Secretariado de la 
I.A.C.S. por :2 años (lesde principios de 
1971. 

Son publicarla~ Reglas Pro,·i::;ionales para 
fNG Caniers . 

1972.-EJ tonelaje bruto de los buoues clasifica
dos en la Sociedad pasa de 30 millones. 

La Sociedad es r econocida poi· los p:obie,r
n~s (~_e Sri Lanka, Liberia Chipre ~r Bel-
g1ca -.,-. ' 

Se establece la Oficina en Taipei. 

197':i L S · · · 0
-- a oc1edad ~s r econocicl::i por los Gob1e1: 

nos de Austna. Alo·eria K uwait . Ecuado1 

A b. ,-.. ' ' Y ra 1a Saudita -x-. 

~~ e$bblecen lé'.s Oficinas de Lisboa Y 
Hong Kong. 

El tone-la.ie bruto de los buones clasifica
dos por la Socicclad pasa de 40 millones. 

1974.-La So"ie 1 1 G b·cr ce ,. e ac e~ reconocicla r0r el O 1 · 
no de Portugal -x.. 

Se firma t111 • • t , ]as · _.: conven10 co11 r 'suec o ,.i l 

mspeccic_nes de clasificaciéi~ •c1e buaues 
con ~1 Bll·o ~(lasifi1rn~i rnc10n2sia y el Ru· 
maman Reg1ster of Sh. · o· lppm,,,. 

b
IIasta sentiembrP. de 1974 PJ n.úmero de_ 

uques 1 ·f· ' ·· JI g·~ 
1 e asi ·1ca<lo~ con la Scdeda<l e 

na ª suma de 3166 (inch~vcndo 1039 que 
0 ~on buqt1 · · · bru-to lle · e~ .1 ~ nones es) . F 1 tonela.1 e 1~. -

l 8ga ª 4?. :,69.552 to11ela<1n" de ]Of\ et es ·2or.: 8 - - -, ··"', d a b- · v, 4-3 tonelad·:1.s cn1Tespon en 
uques que no son ja¡;oneses. 

.... E d 
~;or \,!:~0 noci;11iento dado a la ~ocie~:e-

. nos Pa1~es otm·o·a la at1tor1darl 
ce::;aria J)a . . . º "' ' - - .· trt1· 
dos en, ' 1 ª i!1$pecc1onar buques regis l'e-
1;entacigus Paises Y extender, en su reP eJ1 
la Con, n, ~?s Certificados anrobados ele 
Carga iencion Internacional ele L~neas de 
la Se ' e~ la Convención Int~rnac1onal ~! 
Mar : un~ad de la Vida Hum~na eneJa-
fos. poi las Reglas para mechr Ton 



€quipo .Auxilia,· Pa,·a el .A.tl'aque 
Bal'cos de (j1'a1tdes 

Se ha d' -Bl'ei- _ isenado y se fabrica ya en la Gran 
l.Q.na u . t cio n ms rumento que sirve para propor-

nar a los , · barc . . practicos de graneles petroleros y de 
cicla:~ snmJares información exacta de la velo
dil'igir ~ aproximación y distancia, permitiéndoles 
en con 

1
~ operaciones de atraque suavemente y 

e Iciones seguras. 

1·at0~
1 

/nstrumento, que no depencle de los ap~
dos e ~e navegación, se compone básicamente de 
cuen ~ ezaies transmi1'ores/receptores (radiofre-cia) lle y 

1 
, Que se montan En los extremos del mue-

qu'e e e una unidad da control (transformadol':t) 
Se 't, ~ · 

ca110 si ua en un Jugar convenientemente cer-
ceht ª1 centro del muelle Los transmisores/re-

tJ ore 1 · 
que s anzan una señal de microondas al barco 
l'l1idesel está aproximando y la unidad de control 
nohhl ª variación de la frecuencia, por efecto 

l-'t,1 et d 1 . . , 
en free ' e a señal captada. Por esta variacion 
ª"ªne Uencia, el equipo establece la velocidad de E:t O ~e retroceso y la distancia del barco. 
eJ can:iquipo se utiliza durante la navegació~ por 
bal'c de llegada el operador orienta hacia el o e1 c b , , 
J)¡,Ó)Cj a ezaJ de radiofrecuencia que quede mas 
){illlac~º• lee en un medidor la velocidad de apro-
t' ion ,, . I • , 1co d 

1 
,T Pas.a la información por radio a piac-

lnás de _barco. En la fase de atraque, que ya es 
cJ· ec1si J d · 10fre va, se colocan los dos cabeza es e i a-
~ cuen. , 
1Ulo l'e t cia apuntando hacia eJ barco Y en an-
as lectc o a la línea del muelle. Un!:t vez tomadas 
ºt>e1•ad lll'as dadas por ]a unidad de control,. el 
~ce1•ca or PUede transmitir información precisa 
entollc de la Posición de la proa Y de la popa, Y 
lo.ente es el Práctico puede detectar inmediata-
élJ:;· cual · d · ·se 1 coln. quier tendencia del barco Y esv1a1 ' 

a¡ lo.ueJ~ determinar si éste se encuentra paralelo 
e e. 

~ ¼ . 
t ªnsln.it Uno de los cabezales de radiofrecuencia 
en!> e con GH y sus an-~s h una potencia de 14 z 

~arab ·1· · n un o icas de 530 mm. proporciona 

, haz de 3 ° y tienen un alcance de 3,200 metro 
Para medir la velocidad se usa una señal continus. 
de ondas, mientras que para mediciones d dº ª . 1 f . e 1s-
tancia se emp ea recuenc1a modulada. 

Parte de la frecuencia t ransmitida pasa · 
I - l fl . d ' Jun-to con a sena re eJa a, desde cada uno d 1 

cabe-zaJ.es de radiofrecuencia a la sección e . os 
d. t d 1 .d d con es-pon ien e e a uru ad e control para ser t . · 

d L . t t 1ans-
for~ a a. os m~ rumen os t~·ansformadores pro-
porcionan lectm as de velocidad caracte · t· 

, / .- . ' ns 1cas de mai cha avante abas y distancia des , d 
'b' 1 d t . , pues e 

rec1_ 1fr os ~ os Enetces~nos de los cabezales de 
rad10· recuenc1a. s a información es 1. 'd . , . t el ecogi a 
tamb1en por regis ra ores de estilete qti 

b. t t 1 e mues-
tran los cam 10s o a es de velocidad y las dis-
tancias. 

Puede. medir velocidades en series de 0_15 
metros/ mmuto, 0-30 metros/ minuto v 0-10 d 

, d' ta . 1 ,) nu os as1 como 1s · nc1as que legan hasta los 200 ' 
tros. ~a exactitud en_ la primera serie es de ; 0e~ 
mm/ mmuto y la relativa a distancia queda dentro 
del 5 por 100 de la lectura. Es capaz de d .. . . t . , 

1 
me n 

mov1mien os mmuscu os de 1,200 mm/ min , d. 
. t' . d . ) lS-t anc1as cor 1s1mas e 3 metros. 



MISCELANEA 

La Energía Nuclear Ayuda al Perfeccionamiento de Piscifactorías 
LONDRES (S.B.I.).-En Esco

cia, unos cientificos afirman ha
ber conseguido un gran avance 
en la cría de peces --con la ayu
da nuclear cercana. 

Aprovechando el agua de _re
frigeraci6n de la central eléctnca 
Hunterston "A" en la costa S.O. 
de Escocia, los científicos de la 
Comisi6n del Pescado Blanco han 
descubierto que se pueden crear 
condiciones casi 'ideales para la 
cria y reproducción de peces co
mo el lenguado, el rodaballo y la 
platija. . 

El agua de refrigeración, ca-
lentada a unos 20 grados C., es 
enviada a los tanques de una 
nueva piscifactoría. 

"De este modo podemos pro
porcionar a los peces un verano 
de diez meses", declaró ~l ~I'. 
Norman Kerr, funcionario tecmco 

jefe de la Comisión. "Los lengua
dos, por ejemplo, sólo se ahmen
tan a más de 16 grados C. -y 
el agua calentada sólo permane
ce por debajo de esa tempera. 
tura durante dos meses al año". 

Las empresas comerciales no 
han mostrado lentitud en apreciar 
las ventajas de un método me
diante el cual se pueden criar 
peces de un tamaño comerciali
zable en menos de la mitad del 
tiempo que la naturaleza necesi
ta. Fitch-Lovell, empresa miem
bro del grupo de alimentación 
National, ha abierto rec'lentemen
te una explotaci6n de 1.2 hectá
reas cerca de la piscifactoría de 
la Comisión, y esta última tiene 
un contrato para suministrar a 
Fitch-Lovell lenguados "juveni
les" de seis meses de edad 

Los índices de mortalid~d de 

• ¡· · }mente los peces criados arh 1cia ,· ticct-
han quedado reducid.o~ dra~ de 
mente gracias a un s1stem 
"aviso inmediato" inventádO par 

b ., . ha re
la Comisión, que tam 1en vi· 
sul tado en un índice de ~uror de 
venda de l O% en el per_\º veces 
desove por lo menos m1 · 

superior al índice natural. a . ar un 
Además de propore1on d oJi-

n ueva y valiosa fuente f de 
mentas marinos, el proyec ~spi' 
Hunterston ha resuelto unb. ,.,¡al 

di am ie,, 
noso problema me O . 1as 
-ya que de lo contrario, •trol , 1 cen 
aguas calientes de a t(ll!l¡. 
eléctrica hubiesen sido tº:e de 
nantes, alternando el ba ;

0 
pO' 

la fauna marina y caus de or· 
siblemente el crecim·ientol ¡auriC! 

. . ¿· . l es o: a gamsmos per¡u 1c10: • 
marina de la región. 

Rastros de un Continente Perdido en los Mares de Latinoamérica 
LONDRES (S.BJ.).- Un geólo

go británico que part~~ipa en un 
proyecto de perforacion subma
rina en las cercanías de la <:osta 
latinoamericana ha descubierto 
más evidencia que tiende a de
mostrar que el subcontinente, 
Africa, Australia y la Antártida 
fueron en su tiempo un super
continente único -el legendari_o 
continente de Gondwana. 

Peter Barker, que forma parte 
'del personal de investigación que 

e ocupa de geofísica marina en 
la Universidad de. ~'irmingh?m, 
realiz6 su descubnm1ento mien
tras trabajaba con el Dr. Ian Dal
ziel de la Universidad de Co
l m'bia: Nueva York, en calidad 
du codirectores científicos del Pro-

:Cto de Perforaciones Profundas, 
;lan costeado por los Estados 
Unidos. , 

Barker descubrio que las per-
foraciones en la planicie d~ las 
Islas .. Falkland, que se extiende 
hasta unos 1,600 kilóm~tros de ~a 
costa: argentina, produ¡eron ma-

terial con formación d . t· . e 1erra 
continental en lugar de basalto 
la roca subyacente común d Í 
fondo del mar. e 

. Barker declaró que las perfora
ciones habían revelad t . , o una ex 
ens1on continental subt , . 

1, h . erranea 
que sa ia ac1a el Este d d 1 
punta meridional de Lat_es e a 
ri . moamé-ca Y que enca¡aría " 
gu<=:'nte" contra la cost~omo un 
Afnca. Teniendo en S.E. de 
detalle, había sal'id cul enta ese 
d 1 , 0 a a luz un 

e as piezas Perdidas a 
reconstrucción de G d Para la 

La región empezóº: wana .. 
cuando el continente ~und1rse 
el latinoam · afncano y encano em 
separarse hace 130 1?9zaron a 
años, alcanzando millones de 
a:tual hace unos i~ Pr?fundidad 
anos. millones de 

Barker declaró 
miento no se huqb':1e el descubri-
. h lera a1· s1 no ub'iese . d re izado 

t. Sl o p l 
iempo que les obli _or e mal 

perforando en u 1 go a seguir 
:Añadió: ".AJ n . ug.ar concreto. 

Principio no h a. 

cisiº' 
· tcÍr deJ!l cí· 

bíamos pensado ¡:::-re_s or espe 
da atención a este Jug 1 tieJllf 

l rno: a11r· 
_fico. Sin embatgo, ~d., trosld óS 

•mp· 10 J1l más al sur nos 1 1 f OJ'ldo ¿e 
nos y seguimos per d:rnerlt05trd5 
allá de la capa de se yr11.les 
la que queríamos coger . 

5
e 

solamente. tró ·q1.lf re· 
"Lo que .n?~ dern~;e de tdcrw 

trataba defm1tivame Jo: roc0 efl• 
gión continent<;rl fue q1.le se 
talina de basamento ó0o 
con traba debai_0 " · f ~ real;ctfl-

El descubrimiento (a1ziel &ctfl' 
por Barker y el Dr. 05 yr1e_tó11te 
do perforaron tres Pºf~l reflecd pó' 

· d perl •dCL 0e 
te un sistema de prof urid1 l.lóS 
a 600 metros : eri o9 d. ó 
jo el lecho marm0 Yfurid'1dd ~ 
2 700 metros de pro .

0
,.,ód0 " rd· ' 1 cc1 ,. e,· ó' 

Barker fue se e 
0
1ect0 10C ó 

tomar parte en el P: je!'ltoS e ~, 
" noC1111 -- s s ·el zón de sus co e OJ'lº 0st1 

0, 
les". Durante nLleV de i!'l;el se 
ocupado de labores ¡vfól' 
ción en el cerccmº 
tia. 
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