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· .eDITORI A L 
Como lo anunciábamos en mtestro último e<lito1 .. ial, et viernet> 13 de junto 

próximo pMado, /1té botado al agua en el Astillero de la Secretaria de Marina 
en Ve1•<tC1'1lZ, et buque de acero "MEXICO", de setecientas cincuenta toneladas de 
desplaza.miento, cuya fotografía ilustra esta plana. 

El acto se prod1ljo con la, aitSteridad <1ue p'ractica y recomienda el Primer 
Mandatario de la, Nación. Solamente los técnicos y obreros que tcmia1·on parte 
en la, constnwción, y unos cuantos espectadores occtSionales, se a,braza1·on alboro
zados junto a la grada, mientras se deslizaba majestiwsamente hacia S'U elemento 
el fut1l,ro surcad.01· de los mares. 

Con verdadera sencillez el Gobie·rno ma1·có el PMO más significativo de 
ruantos se han dado denfro del Prog1·arria del Progreso Ma1'itimo de México,· po-r
que si los puertos tienen una gran impo1·tancia, como terminales que son del trár 
rico marítimo, mayor aún la tiene el barco por ser el vehículo mismo de dicho trá
fico. 

Lo irliportante ahora es cub1·ir inmediatamente con itna n1teva quilla el es
pacio que dejó libre el "MEXICO,', 

Se dice que por razones presupuestales esto no será posible sino hasta el a1io 
próximo. Creemos que este compás de espera se1rfa francamente anti-económ,ico. 
Queda ociosa una grada que 1,•ale una fort'u.na. Se tiene que acudir a iin QJJ)rovecha
miento eventual y ·reduc1·do de obreros especiaUzcuios, que es necesario conse1·var 
y, en general, se pi.erde la estrepada, que también es prudente conservar. 

\ 

Se dú;e Mimismo, que ya hay comprculor para el "MEXICO", pero, si a~i 
na fuera, el Gobierno mismo necesita con verdadera urgencia ba,rcos para su par 
tndla costera, remolcadores 11 buques de salvamento y contra-incendio,· para que 
no ruefra a verse el lamentable espectáculo de un frMatlántico sacado a remolque 
dl Veracruz para que ardiera libremente en el mar, vorque el Puerto no podia 
p1·esta1·le auxilio alguno en sus dificul,tades. 

Nuestra naciente industria naval, 1J-Ues, no 1>uede pennitirse el lujo de abrir 
com,pMes de espera. Si no hay dinero oficial a mano, debe proporcionarlo alguna 
in..~tituci6n de crédito, pero lo que es indispensable es que esta actividad enfre vi
gorosamente en función para recuperar tanto tiempo y dine1·0 com.o por su falta 
hemos perdido ... 
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Unidad "MEXICO" días antes de su botadura en la Grada de San Juan de UIC,a, Veracrut. 

.... • ""' ............................. - ... • --- ................... - ........... - - - .. ,.,.,.,...,.,..,,,..,.,,,. ..... ...,.,..,,.,,..,. ..... ...,.,..,,..,... ..... ...,.,,,,,..,... ..... .,.,_"--t 

.MATOUK FILMS, S. A. 

se une al entusiasmo nacional por la botadura de la 

UNIDAD "M EXICO t ' 

que abre nuevos horizontes a la MARINA NACIONAL 

~,., ................ ,.,,.,.....,.,,.,.....,.,,,.~..,,..,.,~ • .,..,"""~*,.,,.,-W- ~,., ,.,,.,,.,w.....,.,,..,,.,..,,..,,.,,., ... 
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La linda estrella del Cine Nacional, Marina Valdés, presente en 
las "Mañarila$" de lo marineria. 

DIA DE 

El Sr. Presidente de la República y su distinguida esposa. acom
pañados por altos jefes navales, a su llegada al Palacio de 

Bellas Artes. 

Emotiva 'Ceremonia en el Palacio de las Bellas Artes, 
a la que asistieron las más altas Autoridades Mexicanas 
Siendo las 10-00 hrs. del dio primero de junio 

de 1958, {ué recibido en el pórtico del Palacio 
de las Bellas Artes, el Primer M,agistrado de la 
Nación acompañado de su señora esposa Doño 
MARIA IZAGUIRRE de RUIZ CORTINES, del Almi
rante C. G. RECTOR MEXUEIRO ALEXANDRES, 
Oficial Encargado del Despacho de la Secreta
ría de Marina; por la comisión de recepci6n in
tegrada por los CC. Contralmirantes C. G. }OSE 
ABELARDO CERDAN MU~OZ y ARMANDO CA
ÑIZARES SANCHES, Jefes y Oficiales de la Ar
mada de México, quienes acompañaron al Pri
mer Mandatario hasta el toro, donde instalado 
en la Mesa de Honor presidió los diferentes 
números programados con que se celebró el DIA 
DE LA MARINA. 

Después de los honores hechos al Sr. Presi
dente de la Repúblic-o, el Capitán de Novio ES
T ANISLAO GARCIA ESPINOZA, conductor de la 
Banda Sinfónica de la Sria. de Marina, brindó 
al Auditorio "Mosaicos Veracruzanos''., compues
to de una serie de sones de la región y acom
pañado por un conjunto bailable de artistas 
regionales veracruzanos, quienes se destacaron 
por su fiel interpretación de la mósica jarocha. 
Acto continuo el Segundo Maestre l. N. LOREN
ZO BAEZ SANDOV AL, disertó en breves pala
bras, siendo cálidamente aplaudido. 

Fue Valeriano Trejo con su hu a pan g o 
"Rogaciano'', acompañado del trio "LOS AGUI-

, 
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LARES", quien puso la nota de colorido en la 
interpretación de la música potosina. 

Seguidamente el Coro de Iniciación Artística 
del l:N.B.A., hábilmente dirigido por su prepa
rador artístico, destacó en la interpretación de 
la música de Bach. A continuación el Sr. Presi
dente Don ADOLFO RUIZ CORTINES, exhortó al 
elemento de la Armada de México, a continuar 
por esa senda que se ha trazado en el cumpli
miento del deber, que ha contrcrldo con la Patria 
en la mar, y reiteró la velación continua e ince
sante del mejoramiento de la Marina en lo mo
ral, material y económico de sus elementos in
tegrantes. Fueron las palabras del C. Capitán 
de Altura A. LORENZO B. de la Marina Mercan
te, las que , reiteraron el encauzamiento de la 
Nación al mar. 

El Himno de la H. Escuela Naval Militar "CA
DETES DE LA NAVAL", interpretado por la Ban
da Sintónica de Marina, subrrayó el acto que 
se celebraba, y con los honores hechos al Pn
mer Mandatario de la Nación, se di6 por con
cluido el acto, con que celebró su día la Marina 
Nacional. 

--«Cl»--

La H. Escuela Naval Militar se fundó el lq 
de julio de 1897, por iniciativa presentada por 
el Brigadier de la Armada José M~ de la Vega: 
siendo su constructor y primer director el Cap. 
de Novio Manuel E. Izaguirre. 
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LA 

les señores D. Adolfo Ruiz Cortines, Presidente de la República, 
y Alm1ranh.• Héctor Meixueiro Afexandres, Encargado del Des
pacho de Marina, presidiendo la ceremonia del I J de Junio en 

Bellas Artes. 
1 

El Secundo Maestre l. N. Lorenzo Bácz S .. pronunciando su dís
curso en la ceremonia del Día de la Marina. 

Discurso pronunciado por el Segundo Maestre l. N. Lorenzo Báez S., el Día de la Marina 
Señor Presidente de lci República. 
Senor Almirante, Encargado del Despacho. 
Señoras . Señores: 

Venimos hoy, los marinos de la Armada de 
México a hacer a los hombres de la Revolución 
que hicieron precepto conshtuc1onal el derecho 
elemental de que los buques nacionales sean 
tnpulados por los nacidos en el país, y que el 
privilegio de morir por la Patria sea de los que 
vier(jn la luz primera en este suelo sag,rado de 
México. 

Sin embargo, no basta con expresar este ho
menaje a los que hicieron que la Armada Na
cional fuera verdaderamente la Armada de Mé
xico. Esto se hace cada momento de nuestras 
vidas y no en un dia determinado del año. Es
te d!a de la Marina si bien es aniversario de la 
declaractón del citado precepto legal, es tam
bién el dia en que el pueblo vuelve su interés 
o les hombres de mar. Y queremos que este 
pueblo nos oiga, que nuestros :1iños y nues
trcs jóvenes sepan que la Patria no termina en 
la linea que la arena señala en los mapas co
mo llmlle de la República. Que en la faja on
dulante que murmura con la resaca también hay 
ccrazones mexicanos y que la riqueza incon
table que encierran los mares mexicanos es ina
gctable, y que ha esperado por milenios que 
se le aproveche. 

Es inevitable que mis palabras, en este día, 
tengan ecos sentimentales, porque este día de 
lo Marina, de 1958, tiene una particularidad 
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muy especial. Es el último que será presidido 
por el Sr. Don Adolfo Ruiz Cortinez como Jefe 
Supremo de la Armada de México. Y cómo evi
tar el decirle lo que los hombres de mar senti
mos con respecto a su obra? Cómo no expre
sar n u es t r a admiración entusiasta por el 
hombre que, con sorprendente valentia presen
tó a la Nación la idea de la Marcha al Mar. 
Creemos que ninguno de los sectores de la 
Nación puede sentir la gratitud que la gente 
de mar siente hacia el Sr. Presidente, pues su 
doctrina del Progreso Marltimo es singuldr, de
bemos tener en cuenta que f ué el primer esta
dista mexicano que orientó la opinión pública 
hacia el Mar. Otros grandes hombres pugna
ron por la Economia, por la Edu<:ac16n, por la 
Agricultura, por la Industria, pero casi ninguno 
recordó al gigante liquido que abraza a la Na
ción, y no es nada más que natural y justo que 
nosotros, los hijos del mar vengamos hoy en 1 

la última oportunidad en que se nos escuchará 
preferentemente, a decir con nuestra íranqueza 
de marinos, indiferentes a segundas intencio
nes, porque nuestro medio es infinito y sobera
no, ¡muchas gracias! Señor Presidente. 

Los afamados Jerarcas de la economía, la 
banca y el comercio pensarán en los dividendos 
~ateriales que el Progreso Mar1timo les produ
cirá. Los hombres de empresa calcularán ios be
neficios que las imponentes obras maritimas 
pueden traer a sus industrias, los hombres de 

(Pasa a la Pág. 29) 
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Usted Debe 

! .-Prescindiendo de las controversias de de
talles y ateniéndose al derecho positivo moder
no, y a los usos más generalmente admitidos, 
pueden fijarse las reglas del ASILO y de la EX-
1'RADICION en la forma siguiente: 

2.-Ningún Estado está obligado a permitir 
la extradición de los propios súbditos, por deli
tos que hayan cometido en el Territorio de otro 
Estado. 

3.-Sin embargo, cuando se trata de crime
nes extraordinariamente atroces, el interés ge
neral de la justicia exige que el Estado de ori
gen cistigue al criminal asilado, o, lo entregue 
por extradición al que lo reclama. 

4.- El derecho a la extradición en general, 
no existe sino en virtud de un tratado ad hoc, 
con arreglo al cual deben resolverse los casos 
particulares. 

5.-Cuando no existen Tratados de extradi
ción, éste debe resolverse por las razones de 
conveniencJa y utilidad redproca, (camitas gen
tium) 

6.- En este último caso, deben tomarse muy 
en cuenta como elementos capitales la natu
raleza grave del crimen y la seguridad mós o 
menos evidente de que el Estado que solicita 
la extradición ofrece suficientes garantías de im
parcialidad y humanidad en la aplicación de la 
pena. 

7.-Por re,sla general, se exceptúan de la ex
tradición los reos de delitos politices. Ningún 
Estado civilizado los entrega ni los expulsa, pe
ro el Gobierno tiene el deber de impedir que 
abusen del asilo para conspirar contra el orden 
y la seguridad de los demás Estados, a cuyo 
efecto le es licito adoptar las medidas que es
time necesarias, incluso la de expulsar del te
rritorio a los que dieren justo motivo para ello. 

8.-Las peticiones de extradición deben for
mularse por la via de COMISION SUPLICATO
RIA, explicando los hechos y las razones en que 
se fundan. Su examen y resolución pertenece 
exclusivamente al Gobierno demandado, repre
sentante superior de los intereses y de la dig
nidad del Pais. 

9.-Los gastos indispensables y necesarios 
de la extradición son por cuenta del Estado que 
la solicita, si por Tratados no se ha estipulado 
particular y expllcitamente lo contrario. 

10.-Todo Estado tiene el derecho de impo
ner ciertas condiciones a la extradición que se 
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Saber que ... 
Por el Cap. de Navío C. G. 

Rubén Mbntejo Sierra. 

le pide: por ejemplo: la de que ñ.o se cashgaró 
de muerte al culpable; que no será jusfü::iable 
por delitos politices, etc. 

11.-Según la costumbre general, no se con
cede la extradición de un individuo que ha sido 
sentenciado en el Pais de su resilencia, si no 
después de haber sufrido la pena. 

12.-También es práctica común que el indi
viduo cuya extradición se ha acordado, sólo pue
de ser perseguido y juzgado por el crimen en 
cuya virtud aquella se obtuvo. 

Interesante fotografla de la popa del buque "México" durante 
su construcción. Atención del Sr. José Asperó del Castillo. 
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Habla ei Capitán del '' J.ndrea Doria" 
1 

Texto de la relación h~ha por el 
Capitán Piero Calamai Comandante 
del "Andrea Doria" a la Compañia 
"Italia", presentada por él como de
posición de pruebas de testigo a la 
Comisión Norteamericana de Inves
tigación. 

Estóbarnos navegando desde las 15 horas del 
del 25 de julio dentro de una espesa niebla in
terrumpida por breves esclarecimientos. Pasa
mos frente al faro de Nantucket a una distan
cia de una milla sobre Estribor, según la mar
cación del radar, y se escuchó una señal. La 
navegación continuaba con los compartimientos 
estancos cerrados. Las señales de niebla se emi
tlan regularmente, las máquinas estaban listas 
para las maniobras y habia un número de vi
gias superior al de costumbre. 

"Habíamos superado a vanos barcos y des
pués de haber doblado Nantucket un barco ha
bla sido revelado en las pantallas radar a una 
distancia de cerca. de 17 millas con una marca
ción de 4° sobre Er. Nuestro rumbo era de 268°. 
Mientras nos estábamos acercando, notamos en 
el cuadrante radar que el barco se mantenia 
decididamente sobre Er., y a la misma distancia 
de la señal luminosa. 

Pregunté al oficial de guardia, Capitán Fran
chini, mientras estaba observando la pantalla 
radar, c6mo seguía la marcación. El contestó 
que la distancia entre los dos barcos disminuía 
continuamente hasta cerca de 5 millas. Desean
do no pasar demasiado cerca del barco, man
dé al timonel virar 4° a Br. (Babor) 

''La v1g1lancia fué intensificada después que 
el radar habla indicado que el barco se encon
traba a una distancia de cerca de dos millos 
con una marcación aproximada de 34 ° sobre 
Er. Inmeditamente después vimos luces en aque
lla dirección y teníamos la certidumbre de que 
el barco habrla pasado sin novedad sobre nues
tro Er. De repente nos dimos cuenta, que el 
barco viraba a Er., avanzando hacia nuestra 
d1recci6n. Viendo que el barco estaba precisa
mente maniobrando sobre su Er. Toda maniobra 
por nuestra parte en aquella di:-ección habria 
sido inútil, y además peligrosa. Considerada la 
corta distancia y el inmediato peligro, como úl
tima tentativa para evitar la colisi6n o por lo 
menos reducir los daños al rninimo posible, man
dé dar toda la barra a Br., al mismo tiempo erni-
11 las señales de maniobra con dos silbatazos 
breves". 

"Hay que hacer notar que ese barcd no ha
bla dado ni antes, ni durante, ni después de 
su maniobra ninguna señal acústica audible. A 
pesar de haber dado nosotros toda la barra a 
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Br., el barco nos golpeó violentamente con su 
proa chocando en nuestra caseta de Er., (ho
ras 23 10) inmediatamente después de la coli
sión el "Doria" empez6 a inclinarse sobre Er". 

"Paré las máquinas y mandé encender las 
luces exteriores. Mandé determinar la posición 
del barco, invitando a los pasajeros a tener cal• 
ma y serenidad, ordené sondear las sentinas y 
examinar que las compuertas estuvieran bien 
cerradas y no perdieran agua. Solicité informes 
sobre la situación en el cuarto de máquinas 
y me contestaron que el agua entraba en los 
locales del generador Diessel y que solamente 
las máquinas de Br., estaban útiles todavia. In
mediatamente ordené usar las bombas de achi
que en la tentativa de enderezar el barco con 
cualquier medio posible". 

"Me enteraron que estas operaciones se esta
ban ya ejecutando, que se estaba vaciando el 
doble fondo y que se estaba traspasando el agua 
del tanque 45 de Er., al tanque 45 de Br. Orde
né poner en movimiento el motor de Er., con la 
esperanza de poder dirigir el barco hacia aguas 
menos prof uncias. Inmediatamente después man
dé parar las máquinas. Se ejecut6 inmediata
mente una inspecci6n de los daños sufridos y 
se comprob6 que nos habían chocado en el cos
tado de Er., en una sección del puente superior 
a nivel del agua". 

Se cerraron los portalones porque la planta 
de aire acondicionado estaba funcionando. El 
puente "B" estaba acorazado a Br. El puente 
"A" estaba acorazado a Br., hasta la estación 
de bomberos. Di la orden con los altavoces que 
la tripulación designada a los medios de salva, 
mento fuera inmediatamente a sus puestos; or
denando que los pasajeros se pusieran inme• 
diatamente los salvavidas y que con calma se 
fueran a sus respectivos puntos de reuni6n; es
ta orden fué repetida en inglés. Al mismo tiem
po mandé que se lanzara la señal de socorro 
puntualizando la posición exacta". 

"Se izaron las luces rojas y se dieron a in
tervalos regulares dos breves silbatazos porque 
la niebla persistia y se ponia más espesa. Mien
tras tanto el barco continuaba inclinándose rá
pidamente. Ordené preparar y poner en el agua 
los botes salvavidas de Br, con la esperanza 
de que esto {uese posible a pesar de la fuerte 
inclinación. Pero no obstante la prontitud y 
rapidez con que la tripulación ejecut6 esta ope
ración y los grandes esfuerzos para echar las 
embarcaciones, estas no se movieron Entonces 
ordené bajar al agua las embarcaciones de Er., 
que mientras tanto habian sido preparadas". 

"Modificando parcialmente las disposiciones 
que reglamentan el abandono de los barcos, 
vista la situación, ordené a los oficiales dispo
nerse como sigue· Segundo Comandante Ma-
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gagnini, con el cargo de la direcci6n general de 
las operaciones de salvamento bajo .mi mando 
directo; Primer Oíicial Oneto en el puente de 
mando; Primer Oficial Kirne a las órdenes del 
Segundo Capit~'l; Segundo Oficial Franchini a 
las embarcaciones de salvamento; Segundo Ofi
cial Bodano en el puente de mando; Tercer Ofi
cial Doncno con Kirne; Tercer Oficial Gannini 
con el Segundo Capitán; los dos cadetes Maracci 
y Conde en el puente de mando". 

Considerando que soiamente las embarca
ciones de Salvamento de Er., estaban listas y 
que según nuestras consideraciones no babia 
peligro inmediato de hudimiento, la orden de 
abandoncxr el barco no fue dada por medio de 
la sirena para no crear confusión y pánico en
tre los pasajeros. Esta orden se dió, repetidas 
veces con los altavoces. Los pasajeros se reu
nieron disciplinadamente en los respectivos pun
tos de reunión como se indica: pasajeros cte 
primera clase en el salón . de primera clase en 
el puente de paseo¡ pasajeros de clase turlsti
co en el puente de paseo y en la varando de la 
piscino de popa; pasajeros de segunda clase en 
el salón de baile d,3 segunda clase. Casi todos 

• los 'pasajeros se reunieron así. Se distribuyeron 
salvavidas de reserva a esos pasajeros que se 
encontraban cerca de los puntos de reunión pa
ra evitar que. tuviese;1 que bajar a sus cama-
rotes para cogerlos. · 

Nos informaron del cuarto de máquinas de 
que a pesar de funcionar las bombas, el agua 
entraba en el cuarlo del generador Diesel. Las 
balsas de salvataje de Er., (en total 8) que lle
vaban números impares del 1 al l 5 se pusie
ron en la mar porque, una vez puestas sobre 
el puente de paseo, resultó imposible, debido a 
la inclir:.aci6n del barco, embarcar a los pasa
jeros. La embarcación No. 3, fué la única en 
la cual pudieron embarcarse 50 pasajeros direc
tamente, porque su chicote de popa habia que
dado prendido en el costado del barco". 

"Con excepci6n de estos pasajeros y otros po
cos que habían sido embarcados en las em
barcaciones de salvataje desde el puente, antes 
que éstas fuesen puestas al agua, todos los de
más fueron embaro1dos con escala de gato, con 
cabos, con mangueras y redes según mis indi
caciones". 

"Además de los tripulantes normales, otras 
personas fu e ron mandados a las embarcaciones 
de salvataje con el fü1 de tener más hombres, 
una vez que estuviesen en la mar para prepa
rarlas, para embarcar ú los pasajeros y aguan
tar las cuerdas y los cabos. A nuestras señales 
de socorro contestaron las estaciones costeras. 
El barco "Stockholm" nos aseguró que envia
ría sus lanchas de salvataje dentro de 40 mi
nutos. El ''lle de France" nos asegur6 que se 
estaba dirigiendo hacia nosotros preparando 
sus embarcaciones. El "Cape Ann" también es
taba dirigiéndose a nuestra dirección y prepa
rando sus lanchas. La guardia costera (Coast 
Gu,arcl) nos aseguró que el Cutter "Evergrenn" 
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habfo salido y estaría en nuestra posici6n den
tro de 4 o 5 horas". 

"Para no cre<lí pétnico alarlnando 
1
a los pa

sajeros, di órdenes por medio del nucr6iono de 
popa y con voz [uerte para que pudiera oírse 
desde todos los puntos de reunión; ordené que 
se 1ructara el embarque en los botos en el se
gundo puente; niños, viejos e inválidos, muje
res. 

Esta orden fué respetada en forma absoluta. 
Para dirigir a los barcos que estaban acer

cándose hice lanzar cohetes rojos y encender 
los reflectores de 3 Kw. Además de las señales 
por radio, los contactos con los otros barcos fue
ron mantenidos por medio de luces especiales. 

Balsas atadas unas con otras y sujetadas fir
mes con cabos, además de los salvavidas, fue
ron bajados al agua. 

Nos informaron que la inclinación del barco 
no permitia el efectuar sondeos. Del cuarto de 
máquinas nos enteraron que todos los motores 
generados estaban apagados y el cuarto del ge• 
nerados Diesel habia tenido que ser abando
nado debido a la rápida inundación. Los tur
bodinamos estaban por pararse. Otra · vez se 
comprobó nuestra posición. La inclinación ha
bía subido a 28º". 

''Nuestras lanchas, • apenas estuvieron listas 
para la maniobra, fueron dirigidas hacia los pun
tos que resultaban los más convenientes para 
embarcar a los pasajeros, es decir al centro y 
a l~ parte de popa .. Estos resultaron los puntos 
me¡ores. Nuestras primeras lanchas se dirigieron 
hacia el "Stockholm", el único barco que estaba 
en las cercanías y más tarde hacia el "Cape 
~nn", que estaba llegando. Los dos barcos en
y1aro_n lanchas de salvataje. Los enfermos, los 
mváhdos y algunos herido~ fueron desembarca
dos lo más pronto posible. En el primer momen
to los heridos fueron llevados al puente de pa
seo y más tarde hechos desembarcar en las lan
c~as, estan~o siempre presente el personal mé
dico: Sucesivamente llegaron los barcos de ta 
Marma Americana "Thomas" y "Kelly" y envia
ron algunas lanchas. Nuestro barco pudo as( 
evacuar más rápidamente''. 

_"Algunos pasajeros y miembros de la tripu
l<;1c16n que se encontra~an en el puente supe
rior de popa ~ueron_ enviados hacia el centro y 
luego se les luzo baJar. Los pasajeros se habían 
agolpado en los. ~u~tos de reunión ,de segunda 
clase Y fueron d1ng1dos hacia el puente del ca
brestante del .ancla de popa, en donde Iormaton 
un~. cadena a lo largo del puente de paseo". 

El Jefe de Máquinas, llegando por segunda 
v~z al puente de mando relataba que la silua
c16n en el cuar~o de máquinas era la siguiente: 
las dos turbodmamos no funcionaban En ¡ 
cuart? de máquinas el agua había al~anzado 
un mvel que_ h<J?ia dejad0 inoperante, debido 
a un corto c1rcu1to, la bomba principal de Br 
usada para achicar grandes cantidades de agu~'. 
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Además dentro del cuarto de máquinas de los 
lanques 49 y 50 bajaba agua directamente so
bre el generador. Debido a esto se di6 la or
den de apagar las calderas y de abandonar los 
locales". 

"A las 2-45 horas A.M. nuestra inclinación 
había alcanzado los 33°. Los salones fueron de
salojados después de haberse cerciorado de que 
nadie se encontraba en los mismos, y todas las 
puertas de seguridad fueron cerradas, incluyen
do las puertas guarnecidas. El Jefe de Máqui
nas se dirigió entonces hacia el motor dinamo 
de emergenc(a, en donde se encontrában ya los 
e-tres oficiales de máquinas se_gún las instruc
cicnes recibidas anteriormente". 

"Mientras las operaciones de salvamento es
taban desarrollándose Iué pedido socorro des
de otras varias localidades, y fué ofrecido con 
la máxima rapidez posible. 

Desafortunadamente en el camarote 58 la se
ñora Peterson, pasajera de primera clase, que~ 
dabu incrustada y seriamente herida, de manera 
que toda tentativa para liberarla, aún repetida 
varias veces, resultó vana y la misma sucumbía 
poco después". 

"En la sección de los camarotes 423-431 en 
el puente "B", tres pasajeros pudieron ser salva
dos, después de largos esfuerzos para sacarles 
del aceite en donde estaban ahogándose. Ha
biéndo recibido una llamada de socorro del ca
marote 230 una escuadrilla fué enviada inmedia
tamente pero se descubri6 que en realidad se 
trataba del camarote 236 en donde una niña, 
cuyos brazos estaban prendidos entre el mam
oaro y la litera, f ué salvada, entregada a su ma
dre y enviada a las lanchas de salvamento". 

''Mientras se enviaban los últimos pasajeros 
a los botes salvavidas, desde los puntos de reu
nión se hicieron inspecciones por parte del per
sonal asignado {jefes de cámara, camareros etc.) 
@n todos los cuartos accesibles de las tres cla
ses. El Jefe Comisario y el Segundo Capitán in
fc-rmaron que ningún pasajero quedaba a bor
do. El salvamento de los pasajeros se había con
cluido aproximadamente a las cuatro". 

"Mientras tanto' la niebla otra vez estaba 
levantándose. La inclinación del barco aumen
taba lenta pero gradualmente y habia alcanza
do los 35°. Habiéndo sido completado el em
barque de los pasajeros di la orden de que una 
parte de los miembros de la tripulaci6n, que to
davía se encontraba a bordo, se embarcara en 
las lanchas de salvamento, reteniendo aproxi
riadamente 40 hombres con la esperanza de po
der salvar el barco, porque después de haber 
lanzado la señal S.O.S., había pedido la ayuda 
de dos remolcadores de la guardia costera". 

"La inclinación aumentaba y a bordo era 
prácticamente imposible moverse, a pesar de 
haberse tendido cuerdas. de donde agarrarse. 
Visto que la situación resultaba cada vez más 
critica, mandé a la mitad de los hombres que se 
habían quedado a bordo, dirigirse hacia la úl-
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tima embarcaci6n de salvamento, que hab1a yo 
dispuesto se quedara en las proximidades, y 
detuve a bordo a los oficiales y a algunos vo
luntarios". 

"Cuando la inclinaci6n alcanzó los 40° y que
darse a bordo hubiera significado una pérdida 
inútil de vidas humanas (el Jefe de Máquinas 
ya me hab!.a confirmado que no había ya na
da más que hacer, pues el generador y la bom
ba de emergencia eran los únicos que todavia 
funcionaban consulté con el segundo Capitán 
y los otros oficiales y, en la absoluta certidum
bre de que ya ningún pasajero quedaba a bor
do, mandé que todos se -embarcaran en la úl
tima lancha". 

''El embarque se efectuó según el grado. 
Cuando el último oficial (el Segundo Coman
dante) había descendido a la lancha, bajé yo 
también. Nos quedamos con la lancha en las 
inmediatas cercanías del barco y esperamos los 
remolcadores de la guardia costera. El prime
ro llegó aproximadamente a los nueve. Tra
té con el Capitán la posibilidad de remolcar el 
barco, pero tal posibilidad fué inmediatamente 
abandonada". 

"El barco se hundía a las 10-10. Nos em
barcamos entonces a bordo del buque escolta 
"Allen" y nos dirigimos hacia Nueva York. Es 
mi deber hacer constar el alto sentido de res
ponsabilidad y el espiritu de sacrificio demos
trado en estas trágicas circunstancias por la do
taci6n que hasta el último extremo luchó para 
salvar a los pasajeros y al barco. Numerosos 
han sido también los actos de valor y de abne
gación por parte de algunos miembros de la 
tripulación de todas las categorías. E! salvamen
to de los pasajeros, ejecutado en circunstancias 
particularmente difíciles, fué llevado a cabo 
completamente, y si hubo que lümentar pérdi
das de vidas humanas, éstas fueron provocadas 
por la violencia del choque que tuvo lugar en 
una sección de nvestro barco en donde se en
centraban los camarotes de pasajeros de pri
mera clase y de clase turistica. 
,.,~,..,~ ,..,....,.....,..,.....,.,w ..,,....,..~,_,~, ,.,w~, ~ 

Representaciones Aduanales 
de México, S. A. 
BALDERAS 31 - DESP. 604 

Teléfonos 18-24-68 y 21-61-09 
México l, D. F. ~ 

TAMPICO. TAMPS., Edilicio "Luz" Desp. 212 ~ 
VERACRUZ, VER., Lerdo No. 6 

GUAYMAS, SON., Av. Abelardo 
Rodríguez No. 1-11 

CORRESPONSALES EN TODOS LOS 
PUERTOS Y FRONTERAS. 

.. .........,.., ....... ~,., ~ ~ ~-- ... ~ .,, ,...__ 
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ti Caballero de las lanaho1•ias 
Por Gustavo Rueda Medina. 

, 

Era evidente que estábamos muy orgullosos 
dQ nuestro conejo. Los niños le llamaban Blas. 
Los transeuntes se detenían ante nuestra reja 
para divertirse con el incesante corretear de 
aquel brioso animal en el jardín y en el gara
ge. 

No tenia el débil y silencios salto de sus con
géneres; Blas galopaba como caballo; a veces 
dejaba que su peso completo de bicho robus
to y bien comido cayera, al brincar, sobre sus 
cuatro patas simultáneamente, con lo que con
seguía hacer un ruido audible a mediana dis
tancia. Después de esos alardes, miraba con 
altivez y nada extraño hubiera sido que se gol
peara el pecho con las manos corno los atletas 
en la regadera. 1Era un animalazo! 

Roía su zanahoria con ruidoso y eficiente 
zumbido de sierra circular. . . 1 Éra un tiazo con 
toda la barba! 

Un dia tuvimos la visita de una vecina. En 
cuanto pudieron deshacerse de mi, ella y mi 
mujer, lo hicieron, dejándome a distancia que 
apenas me permitía enterarme de las cosas. 
Trataban asuntos sentimentales . . . La vecina ve
nía a pedir la mano de nuestro Bias para una 
conejito suya que estaba necesitadísima de las 
galanterías de nuestro animalito. Ella lo hab[a 
visto repetidas veces y le encantaba por vivo 
y vigoroso. Ella pensaba que . . En fin, mí mu
jer llamó al mayor de los sobrinos, le dió orde
nes en voz baja y como consecuencia compare
ci6 Bias. 

Se soltó deleitando a la concurrencia con 
lo mejor de su repertorio: galopes al rededor de 
mi mujer, al rededor de la vecina, que se en
terneció con la atención casi hasta el llanto; sal
tos a través del aro y mil monerías más. La 
visitante creyó que era llegado el momento de 
echarle mano y de cargar con él. Cuando lo 
tuvo entre sus brazos, Bias se irgui6 con verda. 
dera majestad, las manos en alto, las orejas de
rechas en alerta, el robusto pecho saliente y la 
cabeza moviéndose con calma en semicirculo, 
como si pretendiera que ninguno de nosotros 
esca¡:x:lra a la mirad-:t desdeñosa y superior de 
sus ojos colorados. 

Ambas mujeres, que ya se sentian consue
gras, charlaron aún largamente en la puerta. 
La mía hizo mil recomendaciones sobre el ré
gimen alimenticio de Bias, sobre sus hábitos de 
limpieza que era prudente conservar; sobre sus 
horas de reposo. . y nuestro conejo salió es
pectacularmente en hombros, como boxeador o 
como torero; consciente de su importancia y 
de su fuerza fisica que le brotaba a raudales, 
como corriente eléctrica, por cada pelo de su 
piel lustrosa e inmaculada. 
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Tres dias después me pareció prudente pre
guntar por qué no había vuelto Bias. 

-1Ah!- Exclamó mi mujer -Se me había pasa
do decirte- que Marianita me dijo que otra se
ñora se lo pidió prestado para cruzarlo con su 
conejito. Que no nos pudo avisar, pero que 
pensó que no te ibas a oponer. 

-No apruebo el porceder de Marianita- re
puse con acritud . .. -

-Pero si no tiene importancia . .. -
-Si la tiene. . . Pero no se hable más de 

esto ... - corté definitivamente. 
Varios días después reparé en que efectiva

mente no '6e habia vuelto a hablar de aquello 
y decidi hacerlo. Entonces supe que nuestro 
conejazo habia sido ya huesped en varias ca• 
sas, cada \l"ez más alejadas hacia el norte. 

Ahora se hallaba en una granja, adelante 
de la Villa, ya casi en la carretera de Pachuca. 
Temeroso de que nuestro Casanova fuera a 
llegar al Polo, decidi actuar enérgica y pronta
mente. Tomé el teléfono y me comuniqué con 
Marianita. 

-(Quiero mi conejo inmediatamente!- gri
té en cuanto pudo oírme. 

-1Ay, si hasta parece que estas enojado .. !
me contestó en tono amistoso. 

-No parece- bramé Lo estoy efectivamen
te, y mucho ... 

-Pero si ha estado s6lamente en casas bue
nas .. . Donde lo han tratado muy bien ... 

-. ¡Quiero mi conejo inmediatamente- repe
tí con voz ronca de furor. -Estoy perplejo ante 
tamaña desaprensión y ruego que se me haga 
caso esta vez- rematé en tono siniestro. 

-Bueno. . . Bueno- farfullaba confusa -Si 
yo hubiera sabido que te iba a molestar tanto . 
Y o misma voy a ver que te lo lleven hoy mis
mo . . . -

-Hoy mismo ... - repeti corno un eco som
brlo, rechinando los dientes. Y quedé pendien
te de comprobar qué entiende una mujer por 
"hoy mismo". 

Afortunadamente no tuve que esperar mu
cho tiempo. Como a las dos horas de mi ulti
mátum telefónico, se detuvo un carro frente a 
nuestra puerta; de él descendió Marianita y, Iras 
ella un tipo alto, desconocido para mí, que traia 
su impermeable al brazo ... 

Enfurecido otra vez iba yo a preguntar por 
Blas, cuando noté que aquella rara cosa que el 
hombre traía al brazo y que a primera vista to
mé por un impermeable era 10h dolor! precisa
mente Blas. A través de la piel opaca y delga
da se manifestaban vértebras y costillas; las ore
jas colgantes golpeaban las rodillas del que lo 
llevaba y apenas un débil y ronco estortor indi
caba que aquella lamentable cosa vivía. 
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No hubo saludos ni palabras. Eran absoiu
lamente inútiles y así lo comprendimos todos. 
Aquellas gentes dejaron en el suelo su doliente 
carga y huyeron como malhechores. 

Bias parecía avergonzado;' le.nvantó la cabe
za para mirarnos tristemente pero el sol can
dente pareció molestarlo. Miró con avídéz la 
sombra fresca y acogedora del garage y a ella 
se encam nó dando traspies. Una vez adentro 
lo recorrió todo con la mirada, que habia per
dido toda su rojiza fiereza y era ahora de un 
color de rosa paliducho y cursilón. Se desplomó 
panza abajo con las extremidades extendidas 
en X y el cachete tercamente·adherido a la fres
cura del mosaico. Ahi quedó tendido, aplana
do, casi sin reheve, como un viejo tapete tirado 
al descuido. Ya fueron inútiles nuestros cari
ñosos Uomaaos y nuestros mimos. Blas tenía un 
ansia infinita de descanso. 

Al d1a siguiente lo sepultamos en el jardin 
Vinieron al sepelio todos los niños vecinos. El 
gran conejo Bias no era ya otra cosa que un ca
chito de tierra removida con unas modestas 
olrendas florales encima. 

Sin embargo, me puse a considerar que en 
su vida y en su muerte hubo circunstancias que 
lo hermanaban espiritualmente con Margarita 
Gouthier. Por lo menos, los dos entregaron el 
equipo prendidos del mismo con afán. Por tan
to tuve a bien disponer que, asl como en la 
tumbrI de Margarita jamás falta una camelia, 
en la de Blas no debe faltar nunca una zana
horia 

KIRTEN y PURVIS, 
S. A. de C. V. 

Equipos Finos 
para Caza y Pesca· 

Centro de Deportistas 
Londres 87, Primer Piso. 

MEXICO 6, D. F. 
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. 
Planta Diesel M. A. N. de S00 KW .. 300 R.P.M .. ins• 
talada primeramente en Culiacán, Sin., y en la ac

tualidad en procesó do montaje en la planta Tor
moelóctrica de la Comisión Federal de Electricidad 

er. Puorto Vallarta, Jal. Contratista Ing. Enrique 
Robledo L. 

Enri~ue Ro~ledo Landázuri 
lng. Mecánico Naval 

Montaje e Instalación de Plantas 
Termoeléctricas, de Vapor y Diesel 

Instalaciones de torres de en

friamiento, tanques de alma

cenamiento de combustible, y 

montajes mecánicos en 

general. 

3a. Privada de Amores No. 20 
Tel. 23-69-91 

México, D. F. 
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Nuevo Servicio 

Üceano 

En los últimos días del mes de mayo pasado 
entró en servicio, después de pasar una revisión 
total de casco y máquinas, el vapor "SANTO TO
MAS" de 1500 toneladas de porte. El barco tiene 
también acomodaci6ñ para 20 pasajeros que po
drán viajar cómodamente en camarotes equipa
dos con el esmero correspondiente a un hotel de 
categoría. 

La COMPAmA NAVIERA DE OCCIDENTE, S. 
de R. L., armadora de este buque inicia en esta 
forma sus operaciones que a no dudarlo serán 
de gran benelicio para el comercio entre México 
y los puertos del Padfico en los Estados Unidos 
y en Ccmtroamérica los cuales están comprendi
dos dentro del itinerario de la nave con el propó
sito de ofrecer a los embarcadores un servicio re
gular y altamente eficiente para lo cual se cuen
ta además, con la experiencia de los directores 
y empleados de la compañia armadora. Particu
lar cuidado se ha puesto en seleccionar el perso
nal de a bo,do y de tierra de tal manera que 
pueda asegurarse un movimiento de cargo efi
ciente y a la vez económico y un transporte de 
pasajeros seguro y cómodo. 

Al frente de la nueva compañía naviera está 
el señor Faustino Cevallos Marcor, con el carác
ter de Administrador General. El señor Cevallos 
Marcor se ha dedicado, "de por vida" como aho
ra se acostumbra decir, al negocio naviero ha
biendo prestado sus servicios con las más impor
tantes lineas que tocan nuestros puertos tanto en 
las oficinas de tierra como a bordo en la oficina 
de sobrecargo. Fue uno de los socios fundado
res de "Servicios Marítimos del Pacífico, S. de 
R. L.", junto con el Capitán Osear Schindler. De 
esta empresa que ahora se llama "Servicios Ma
rítimos de México" se separó para formar una 
nueva empresa en la que él, usando sus propias 
palabras: "Tengo la oportunidad de dar el ser
vicio que mis muchos años de experiencia me 
han enseñado como factor esencial para que el 
productor o el importador no tengan que recar
gar sus costos porque les demoran sus embar
ques o se los manejan mal. En nuestra compa
ñia los embarcadores son los dueños del barco 
y a nosotros nos toca tan solo cuidar sus inte
reses'. 

Los otros socios de la empresa armadora del 
"SANTO TOMAS" son el Capitón Alfonso Ber
lhier, los hermanos Ricardo y Luis Careaga Ló
pez Portillo y el Capitán de Altura José Berzunza 
Zapata. El Capitán Berthier tiene más de treinta 
años de experiencia en el manejo de barcos ha
biendo hecho sus estudios en la Escuela Naval 
Militar de Veracruz. Después de varios años de 
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Naviero 

Pacífico 

en el 

servicios a la Armada Nacional, incluyendo entre 
ellos el de transportes estratégicos en tiempo de 
la segunda guerra mundial, se separ6 pasando 
a la marina mercante. Actualmente desempeña 
el puesto de Inspector Naval de la Secretaria de 
Marina a unque frecuentemente deja en forma. 
temporal este puesto para tomar el mando de bu
ques cuando sus servicios son requeridos por ar
madores para viajes especiales. Su participaci6n 
directa en la COMPAFilA NA VIERA DE OCCI
DENTE, es una garantía para el embarcador 
pues solamente la experiencia ganada en servi
cio a bordo puede mantener en condiciones ade
cuadas al equipo de mar de una compafüa de 
transportes marítimos. 

El nombre de Careaga no necesita presenta
ción para los usuarios de servicios de transporte 
en el litoral del Pacifico: de abolengo en el co
mercio del mar, los hermanos Careaga López 
Portillo son hijos de don Ricardo Careaga cuyas 
actividades como naviero y agente de buques 
en Mazatlón y Manzanillo son parte de la más 
positiva tradición mercantil. Ellos, invirtiendo di
nero p:mpio en la COMPAílIA NAVIERA DE OC
CIDENTE, quieren ofrq!cer a los embarcadores y 
a los pasajero,s de sus buques, una garanHa di
recta de b uen manejo y eficiente despacho que 
se traducir; en economía en los costos finales de 
los productos y mayor satisfacci6n de los clien
tes por la más pronta atenci6n de sus 6rdenes. 

El Capitán Berzunza que hizo sus estudios en 
la Escuela Náutica de Maaztlán hace unos vein
te años, habiendo navegado a bordo de buques 
en el litoral del Pacífico y Golfo de México, de 
abolengo marino del insigne y tradicional Esta
do de Campeche. Actualmenie el Capitán Ber
zunza desempeña el cargo de Inspector Naval de 
Petróleos Mexicanos y desde luego que sus co
nocimientos y experiencia en el mar" son una ga
rantía más para la nueva Empresa Naviera. 

Ha sido nombrado Capitán del "SANTO TO
MAS", don Abel Fernández C. joven marino mer
cante, graduado en la Escuela Náutica "Fernan
do Silíceo" de Veracruz. El Capitán Fernóndez 
es marino por limpia tradici6n de familia, stt pa
dre, antiguo Comandante de la Armada Ncrc10-
nal y Capitá n mercante, es actualmente Subjefe 
del Departamento de Marina Mercante de la Se
cretaría de Marina. Puede asegurarse que la 
presencia Hsica del Capitán Fernóndez al mando 
de] "SANTO TOMAS", será un motivo más para 
ganar la confianza de los que encomienden sus 
afectos familiares y sus intereses comerciales a 
la COMPAl\TI A NA VIERA DE OCCIDENTE. Igual 

(Pasa a la Pág. 25) 

REVlSTA "LITORALES", JULIO DE 1958 



1 
1 
1 

l 

Cía Naviera de Occidente, S. de R. L. 
Vapor Nacional "SANTO TOMAS" 

1120 Toneladas Brutas - Casco de Hierro 
Servicio de Carga y Pasajeros entre Puertos Mexicanos 

del Litoral del Pacífico. 
CON GUSTO AYUDAREMOS A RESOL VER SUS PROBLEMAS 

DE TRANSPORTE MARITIMO 
Insurgentes Sur Ne. 114 Despacho 303 (Antes Ramón Guzmán) 

México, D. F. 
Faustíno Ceoal/os Marcor 
Administrador General. 
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"La Isla de las e h
. ,, 

onc itas 
Alberto Calcés. 

En un pueblito de la costa que baña el 
Océano Pacifico, llamado Manzanillo, no se sabe 
por qué, viiv1a una familia muy feliz. El papá, 
a quien los niños llamaban Pcpichi, era un señor 
Iruy alegre, que usaba lentes, tenía una gran 
barriga, y llenaba la casa de libros que a toda 
bora leía. Esto desesperaba mucho a la Mamá, 
que se llamaba Babi, lo cual quiere decir mu
ñequi ta, y aa una idea de lo graciosa, bonita 
1 buena que era. 

En este matrimonio tan feliz, habia tres chi
quitines, traviesos como verdaderos diablillos, 
que desde que salía el sol, hasta bien entrada 
la noche, atronaban la casa con sus gritos, jue
go sy carreras, y daban bastante disgusto a su 
mamá pegando a sus amiguitos o tirándole los 
barquillos a los niños que los iban a comprar. 
Fuera de eso, eran muy buenos niños, tenian 
un gran corazón, y lo demostraban adorando a 
su mamá y estudiando mucho en la escuela. 

Como en este mundo no hay vida completa
mente feliz, pronto entró la tristeza en la casa 
de Betito, que así se llamaba el más grande de 
los tres diablillos de que se ha hablado. Su 
papá, que trabajaba en un gran buque, se 
ausentó de casa, pues el buque salió de puerto, 
para ir a una islita y recoger muchas conchitas. 
Mamá lloró mucho y los niños no lloraron, pues 
aunque querian mucho a Papichi, estaban acos
tumbrados a su sausencias, y esperaban ade
más con mucho gusto, una bicicleta que les 
había prometido. 

Pasaron los días y papá no regresaba, pues 
había tantas conchitas en las Islas, que no po
dian recogerlas todas y el buque nunca se lle
naba. Babi estaba triste, y se consolaba cui
dando a los niños, haciéndoles sabrosas comidas, 
y llorando en las noches, cuando nadie la vefo 
y más chiquito sentía el corazón. 

Así las cosas, el más pequeño de los her
manos de Be1ito enfermó. Las calenturas se le 
metieron por los oídos, y lloraba mucho sin de
jar la cama. Mamá lloraba también, pues sentía 
la enfermedad de Toñi to en su hermoso corazón, 
y decía a cada momento: "Oh, si al menos es
tviera aqui 1u papá!" 

Una noche, Mamá no pudo dormir cuidando 
a Toñito, y Betito tumpoco conciliaba el sueño 
viendo cómo sufria su mamá. Asi pues, y para 
aliviar tanto dolor, cerró los ojos y se dijo que 
al otro d1a, bien temprano, iría a la Islita donde 
el buque hada su cargamento de conchitas, a 
traer a Papá. 

Una vez pensado esto, se durmió muy tran
quilo. A la mañana siguiente, cuando el pana
dero tocó la puerta, Betito ya se había levan
tado, y estaba impaciente para poner en prác
tica su viaje a la lslita. Una vez que se desayunó 
besó a su mamá, cogió su cattilla y su lápiz 
que no tenia punta, pues se la rompía en cuanto 
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la señorita de la escuela se la sacaba, y se fue 
a la escuela jalando de la mano a su hermano 
Manolo, qmen estaba tan gordo que parecla 
una bola y apenas si podía correr. 

Apenas salió de la casa, soltó la mano de 
su hermano para que no le estorbara y qorri6 
al parque, pues como no sabía donde estaba 
la Islita, pensaba preguntárselo a una flor, para 
que le dijera el camino. Se sentó en una banca 
y quedó pensando qué podria hacer. La ma
ñana estaba muy bonita, las flores parecían aca
badas de pintar y por el cielo corría alegre
mente una blanca nubecilla que jugueteaba 
alargando y encogiendo su vaporoso vestido de 
tul blanco. La nubecita vió a Betin pensativo, 
y como no le gustaban los niños serios, bajó 
hasta quedar a la altura de su cabecita, lo aca
rició, y le dijo: 

¿Dime, bonito niño, por qué estás tan triste? 
Betito levantó la cabeza, vió a la alegre nube

cilla, y le sonrió: 
-Oh, querida nubecita, estoy triste, porque 

Tofüto, el hermanito más pequeño está enfermo, 
y mamá llora mucho. Quiero ir a la Islita donde 
hay tantas conchitas que nunc,i::x acaban de reco
gerlas y ver a papá, para decirle que se venga, 
pues todos estamos muy tristes. ¿Dime, tú sabes 
dónde está esa Islita? 

La nube, que tenia muy buen corazón, lloró 
al oír a Betito, y le contestó: 

-Si, he estado muchas veces por ahL Pero 
no sé cómo podrias ir. 

-Nubecita querida, si tú me quisieras llevar, 
-pidió Betito, juntand0 las manos en actitud 
suplicante. 

La nube se quedó pensativa y luego rió con 
una risa muy ligerita, que la hacia muy graciosa, 
y contestó: 

-Bueno, te llevaré. Me gusta hacer favores 
a los niños, y quiero que venga tu papá, para 
que tu madre esté tranquila y se alivie tu her
manito, 

Dicho esto bajó un pooc más, y Betito sintió 
cómo lo envolvía un suave vapo.rcito caliente, 
como el que sale de una olla de agua puesta a 
la lumbre. Betito estaba un poco asustado, pero 
la nubecita era muy buena persona, y para 
tranquilizarlo, le hizo una sillita con sus gasas. 
Sentó en ella al niño, y haciendo un ligero 
vientecillo se elevó por los aires para llevar a 
Betin con su papá. 

Betito estaba muy contento viendo desde la 
nube cómo corrían por abajo los pueblitos. Una 
vcca qu ecomta en el campo se veia pequeñita, 
pequeñita, como un juguete al lado de una ca
sita como la que ponen en los Nacimientos. El 
niño reía alborozado, aplaudiendo con sus ma
nitas cada cambio en el paisaje que de tan 
bonito le parecía más un sueño que realidad. 

Volando por los aires, pronto dejaron la ti&-
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rra, y se introdujeron en el mar. Betito tuvo mu-
cho miedo al ver la inmeosa extensión de agua 
azul: pero observando el alegre comportamiento 
de la nube, que corría cuanto podia por el cielo 
acanc1ando a las estrellas y saludando a la 
luna y al sol; se calmó y se puso muy contento 
al pensar que ya pronto estaría al lado de su 
papá. Betito no sabía qué un viaje por los 
aires es siempre peligroso. De pronto la nube 
se puso a llorar y se detuvo: 

-Oh, niño querido, corno tengo muy mala 
memoria se me olvidó decirte que al medio d(a 
tengo que convertirme en lluvia para regar las 
flores, de modo que no puedo llevarte hasta la 
Isla pues me queda el justo tiempo para regre
sar al jardín y dejar caer mis lágrimas sobre las 
margaritas pintadas de blanco y sobre las mus
tias violetas de color morado. Pero no te pre
ocupes, tengo una gaviota que me quiere mu
cho, pues nos hemos hecho mutuos favores, y 
a ella pediré te lleve en su vuelo con tu padre. 

Y como la nubecilla era muy voluble, sin 
decir más, gritó a una gaviota que volaba por 
debajo "Coge a este niño con tu pico y llévalo 
a la Isla de las Conchas". Sacudió su vestido 
y Betln salió volando por los aires dando terri
bles chillidos< pues jamás se había caído desde 
una nube. 

Felizmente la gaviota había oido lo dicho por 
la nube, y antes de que Betín cayera al agua, lo 
cogió al vuelo con su pico y tomándolo por los 
pantalones, mientras Bet!n se sacudia y patea
ba, pues estaba muy molesto en tan incómoda 
posición, lo llevó en raudo vuelo hacia la Isla. 

Las gaviotas son chiquitas y no aguantan 
mucho tiempo a un niño que cuelga de su pico. 
Así pues. sin decir agua va, abrió el pico y otra 
vez dió Betfn un agudo grito mientras caía al 
mar Pero estaba claro que Betin tenía muy 
buena suerte, pues cuando iba a llegar a la 
primera olita salió un<l gran tonina, de narices 
muy chatas, y creyendo que lo que caía era 
uno pelotita que le hablan mandado para que 
Jugara. le dió un trompazo y volvió a mandar 
volando hacia arriba al buen Betin que no 
entendia juego tan brusco. La tonina se dió un 
chapuzón y cuando salió nuevamente, ya Beto 
venia bajando, de modo que le dió otro trom
pazo y así siguió hasta que la gaviota, ya bas
tante descansada de su pico, tornó a tomarlo 
por los pantalones para continuar su vuelo. 

Belin veia para todos lados tratando de des
cubrir la Isla de las conchitas, pero no veía 
mós que agua y pura agua. Entonces se puso 
a llorar y le dijo a la gaviota "Quiero a mi 
mamá; llévame a casa". Pero Ja gaviota no 
ontendia el lenguaje de los niños, y vuela que 
te vuela, corrió tanto que se cansó y pensó en 
deshacerse de su carga. Entonces llamó a una 
sordina que era su amiga y le dijo: 

-Sardinita, scrrdinita, ¿quieres llevar a este 
niño con su papá? Y sin decir "agárrate que 
le caes", soltó a Betin, quien ya no se asustó 
tanto, pues vi6 en el agua una bonita sardina 
que le sonreía. Cayó montado sobre la sardina 
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y ésta nadó rápidamente chapoteando el agua 
y jugando con las g randes olas. Beto se rió 
mucho, pues le encantaba el agua y gozaba sin
tiendo cómo la espuma de las olas lo bañaba. 

Así navegaron largo tiempo hasta que la 
sardina vió una Isla llena de árboles, y donde 
había muchas casitas blancas. "Mira niño, -le 
dijo- Esta es la Isla de las conchas. Y aquél 
barco es el de tu padre". 

Entonces se acercó al buque, y como tenia 
mucha hambre y andaba por ahi un pescadito 
colgado de un hilo, se lo comió y dió un grito. 
El pescado estaba prendido de un anzuelo, y 
la sardina al comérselo se lo babia clavado en · 
la garganta. Rápidamente cobraron el hilo des
de abordo, y el marinero que pescaba dió un 
grito y salió corriendo: 

-¡He pescado un niño!- gritaba despavori
do -1 He pescado un niño!- Sucedió que se 
habla asustado al ver a Betín que subia mon
tado en la sardina. 

A los gritos acudió corriendo todo el mundo 
y se asomó por la borda. Ahí estaba también 
el papá de Betin quien al verlo se rió y dijo 
muy contento mientras cogía a Betin y le daba 
un abrazote: 

1 Es Betito que ha venido montado en una 
sardina! 

De esta manera Beto fue a ver a su papá, 
le platicó lo mucho que lloraba mamá, pen
sando en él, y le describió las calenturas de 
Toño. Papá, escribió enseguida a mamá, le 
mandó tres caricias y dos besitos para que no 
estuviera tan triste, y envió a Toño un jugo de 
conchitas para aliviarlo de las calenturas. Como 
Beto no podía estar en el buque, pues no se 
permite la estancia de los niños en los barcos, 
y como además tenía que asistir a las clases de 
la escuela, lo metió en la carta. La cerró, le 
pegó dos timbres y la echó al correo. 

Mamá, que estaba muy triste, ya había llo
rado mucho pues creía que Betito se había 
perdido, recibió la gran sorpresa de su vida c;il 
abrir la carta y ver a Beto que riendo muy con
tento se le abrazó al cuello y le dió muchos 
besitos. 

Toño tomó el jugo de conchitas y se alivió. 
Ya venía el buque de papá y todos lo fueron 
a esperar. Papá trajo la bicicletota y colorín co
lorado, este cuento se ha acabado .. 

ING. MIGUEL REBOLLEDO 
Sucesores, S. A. 

Especialista en Cimentaciones 

f structuru de Concreto 

Pilotes y Concreto Ligero 

Guerrero ! -306 Tel. 13-09-00 Méx, D.F. 
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La ~voluci6n Eco-,6mica de México y el 
T ran_sporte Marítimo 

CONFERENCIA DICTADA EN EL CLUB NAUTI
CO MEXICANO POR DON RA YMUNDO CUER
VO S., DE LA LIGA MARITIMA MEXICANA 

(Primera Parte) 

"La Marcha al Mar", más que un lema ha 
sido un verdadero programa de acción adminis
trativa y que en su desarrollo hayan podido ano
tarse fallas, cosa natural en toda empresa hu
mana y además de humana inusitada en nues
tro medio, no re s ta caliddd positiva a lo 
realizado. Vaya pues como prólogo a esta char
la, nuestro reconocimiento al mérito de un go
bierno que ha sabido volver los distraidos ojos 
de un México de tierra adentro, hacia el ilimi
tado horizonte de las cosas del mar. 

Como resultado directo de esa marcha al 
mar,, hemos venido oyendo en los últimos cin
co años, pero con mayor énfasis de dos y me
dio a la fecha: "que México va a formar su ma
rina mercante". El hambre de linotipos y rota
tivas ha cobrado sus primicias en estas cosechas 
y la prensa nacional nos ha servido noticias que 
a no dudarlo dict6 la mejor intención pero que 
no siempre han contribuido a la justa compren
sión de lo que significa "formar una marina 
mercante". 

Intentamos contribuir a esclarecer conceptos 
y a desarrollar ideas sobre lo que necesariamen
te es condición de efectividad para la marcha 
al mar ya que de no lograr poner nuestra ban
dera en los puertos del mundo cobijando nues
tro comercio internacional, la marcha al mar se 
quedará cuando mucho, en la marcha al mue
lle, al malecón y a la escollera, sin lograr que 
nuestra anémica economía reciba los tonifican
tes baños de las aguas salobres. 

Ante todo queremos dejar asentado que al 
hablar de "marina mercante" nos referimos a la 
de trófico oceánico, de la cual carecemos y al 
hacer esta necesaria aclaración, rendimos me
recido homenaje a los hombres de empresa y 
marinos que con plausible devoción vienen sos
teniendo una marina mercante doméstica que 
ayuda airosamente a resolver un problema eco
nómico de México. 

Siguiendo viciosas tradiciones muchos hay, 
que cuando se habla de "hacer una marina 
mercante", vuelven sus esperanzados ojos hacia 
los ministerios donde se formulan las mágicas 
"Ordenas de Pago" A o B, que a ello lo mismo 
da, pero que tendrán el mágico poder de poner 
un barco junto al muelle con la escala arriada 
en gesto de bienvenida, para que ellos puedan 
subir a bordo a tomar posesión de la nave e 
iniciar un negocio al cual contribuyeron entu
siastas, aportando, como con gracejo costeño 
alguien comentó en los puertos: el mar y su fuer
za de influyentes. Pero no ... 
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La marina mercante, doméstica o de altura, 
al menos en el estado actual de las cosas y 
dentro de la estructura económica de paises de 
normas liberales, es una empresa de lucro, es 
decir, un negocio y como tal debe ser contem
plado por el Estado y por los particulares. Como 
todos los negocios requiere a veces protección 
que solo puede proporcionar el Gobierno pero 
ello no quiere decir que el mismo Gobierno tie
ne que ser creador y menos aún operador, de 
ese negocio por demás compl~jo que es una 
marina mercante. 

Puede ocurrir también que condiciones es
peciales obliguen al Estado a fomentar por me
dio de intervención directa, la industria del 
transporte marltimo pero en estos casos y con 
base en experiencias múltiples y elocuentes, el 
mismo Estado tiene que operar los barcos a 
través de la empresa privada de tal manera 
que la acción oficial se resume en un apoyo ad
ministrativo y financiero para una rama de la 
actividad humana que exige grandes capitales 
pero al mismo tiempo, organización de tipo al
tamente especializado. 

El interés que el Estado tiene en fomentar 
la industria de transportes marítimos resulta de 
lo que ella significa para las naciones. Oigamos 
por ejemplo lo que dice al respecto Cari E. Mc
Dowell en su tratado sobre transporte oce6nico: 

"Debido a qué su función es proporcionar un 
servicio, la industria del transporte marltimo 
es un elemento clave en la polHica comer
cial de un país. . . Como si fuera una tube
ria por la cual pasara el tremendo volumen 
del comercio mundial, la marina mercante 
es el medio por el cual una nación o un pue
blo influye en el movimiento de los articules 
producidos o requeridos por su economfa". 

Es indudable entonces que México hasta aho-
ra, ha carecido del medio que le permita "in
fluír en el movimiento de los articulos produci
dos o requeridos por su economia" y parece evi
dente también, que corresponde al Estado res
paldar a la iniciativa privada para que esta 
aporte una marina mercante de altura, de acuer
do con nuestra evolución económica. Por su 
parte y como se trata de un negocio de lucro, 
la iniciativa privada debe analizar las perspec
tivas que ofrece una promoción de esta clase. 

El Estado, oomo resultado del espíritu que 
ha creado ''la marcha al mar" y por qw§ no de
cirlo, como resultado también y más directo, 
del cariño y comprensión que para esas cosas 
tiene nuestro actual Presidente de la República, 
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hombre de puerto que naci6 junto al mar, el 
Estado, repetimos, ha ofrecido apoyo a la ini
ciativa privada y aunque por razones de diná
mica propia de los mecanismos que en esta ac
ción intervienen aún no se materializa ese apo-. 
yo, si pod~mos asegurar que la acci6n está en 
marcha y que muy pronto se podrá anunciar 
al pais que la conj ugaci6n de grupos privados 
y organismos oficiales dará como fruto el que 
México empiece a contar con ese medio que le 
permita influir en el movimiento de los articulos 
producidos o requeridos por nuestra econornia. 

¿Acaso no hace a p e n as unos dios el 
señor Licenciado don Antonio Carrollo Flores, 
Secretario de Hacienda, dijo al pa'is por conduc
to de los hombres de la banca reunidos en Con
vención: 

"SEGUIREMOS FOMENTANDO CON TODAS 
LAS MEDIDAS A NUESTRO ALCANCE, EL 
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES ... "? 

No le escuchamos también declarar que: 
'NO PODEMOS NI DEBEMOS OBST ACULI
ZAR LAS IMPORT ACJONES INDISPENSA
BLES, NOS ESFORZAMOS SIMPLEMENTE 
PORQUE LA CAPACIDAD DE COMPRA QUE 
MEXICO TIENE EN EL EXTRANJERO Y QUE 
NO ES ILIMITADA, SE ORlENTE A TRAER LO 
QUE NECESITAMOS PERO NO PRODUCI
MOS, Y DE NINGUNA MANERA LO QUE EN 
MEXICO SOMOS YA CAPACES DE FABRI
CAR". 

Pues bien, entre las cosas que somos ya ca
paces de 'fabricar'' están los servicios de trans
porte maritimo. No quiero con esto decir con 
juguetón optimismo o enternecedora inocencia, 
que ya somos capaces de construis nuestros bar
cos de gran tonelaje, único medio econ6mico pa
ra el tráfico oceánico, no, lo que quiero decir 
es que somos más que suficientemente capaces 
para operar nuestros propios barcos, manejarlos 
con nuestras propias gentes, asegurarlos en las 
compañías nuestras, abastecer sus pañoles con 
cabullerias y pinturas y grasas nuestras y sus 
despensas con productos de nuestras tierras y 
derivar de todo ello el beneficio econ6mico que 
ahora se escapa porque estamos importando 
indebidamente, el 100 % de los servicios de trans
porte rnaritimo, producto de trabajo humano que 
se paga en contante moneda como se pagan 
los cosas materiales: las m1quinas, las telas, 
los alimentos, en fin, como se paga todo lo que 
el hombre tiene como satisfactor de sus necesi
dades cuando no es capaz de producirlo él mis
mo. 

En otra parte de esta charla ofreceré a uste
aes prueba numérica de que, lo que México pa
ca anualmente por concepto de fletes de articu
los importados por vía mar1tima, alcanza a cu
brir el costo de operaci6n, con la amortizaci6n 
correspondiente incluida. de más de catorce bar
cos de WO00 a 13,000 toneladas de porte, con 
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base en los precios actuales y que todavia que
daría de esa operaCJ6n, una utihdad de más de 
140 MILLONES DE PESOS anuales. 

Y respecto a las exportaciones de las que con 
precisión de funcionario responsable y con per
cepci6n acorde con su talento reconocido, dijo 
don Antonio Carrillo Flores, que se seguirán fo
mentando por todos los medios a su alcance, solo 
queremos señalar que un pais sin marina mer
cante NO PUEDE FOMENTAR EN FORMA EFEC
TIVA SUS EXPORTACIONES y que siempre esta
rá en estado de manumisión ante los paises que 
controlen el trófico del mar. 

En _el año de 1939, se reunió en Washington, 
la capital de los Estados Unidos, la II Conferen
cia Marítima Americana a la cual tuve el honor 
de concurrir como delegado de México. Fué mo
tivo de preocupaci6n, durante esta reunión para 
todos los delegados de los países export~dores 
de café, el tratamiento que recibian en materia 
d~ fletes, por parte de las empresas navieras, 
miembros de las llamadas "conferencias" y esta 
preocupaci6n fué aún mayor cuando pudimos 
darnos cuenta de que el apoyo de la delegación 
norteamericana al régimen de conferencias, era 
evidente y absoluto. 

Las ~onferencias en la industria del transpor
te marihmo, son, en realidad, grupos cerrados 
de transportadores que establecen tarifas y nor
mas a las cuales sométense todos los miembros 
de la ~onferenc~a, los que a su vez constituyen 
los úrucos medios que tienen los exportadores 
de sacar sus productos a los mercados de ultra
mar. En esta forma y como es fácil comprender, 
los embarcadores estón a merced de los nav1e
r<?s, pues ninguna fuerza tienen sus puntos de 
vista en el seno de las conferencias. 

Por ~azones de geografía física y econ6mica, 
Colombia resultaba particularmente perjudicada 
en sus in~e:eses de país ex.P.9rtador de café. y 0 
ha~ia res1d1do en ese país sudamericano desem
penando un ca:go diplomático de México, unos 
tres ? cuatro anos antes de la fecha en que se 
reunió la Conferencia Maritima de Washington 
Y pude comprobar que Colombia estaba enton 
ces en materia de marina mercante, acaso ton 
mal como lo estamos nosotros actualmente. 
.. El fracc~so,,de todo intento de lograr que las 
conferenc1?s fu eran mós benignas para el ex

portador h12_0. qu~, Colombia, junto con Vene
zue!a Y parhc1pac1on también del Ecuador, pro
cediera a f?r~ar la flota Gran Colombiana dan
do a~f nac1m1ento a una empresa marítima que 
e~ dtgno galardón para los pueblos y los go
biernos de esos países. Diversas razones hicie
ron que posteriormente se separara Venezuela 
de la empres51, pero esta ha seguido adelante 
com_o compania colombiana, añadiendo a los 
m~r!tos de ese país con el que tantos lazos de 
afm~dad nos_ u~en, el de haber sabido tener el 
sen!1~0 de d1g~1dad nacional que no acepta im
pos1c10nes de mt~reses extraños y el espiritu de 
empresa necesario para crear su marina mer-

(Pa,a a la Pág. 26) 
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Dan Pablo Bnsk B., nas Dijo ... Por Mario De La Reguera. 

Yeracruz, Ver. (Exclusivo).-Aunque no as 
precisamente la cacería un deporte que me apa
siona, es honrado confesar que fue amena e 
interesante la larga charla que tuve el sábado 
con don Pablo Bush Romero, allá en la capital. 

Esa linda mañana don Pablo hablaba pau
sadamente y comenzó por decirme la fecha de 
su contagio con el deporte de las escopetas: -
"la verdad es que desde niño soy un amante 
de la naturaleza y desde los ocho años, mien
tras estudiaba en los Estados Unidos, jamás me 
perdí de las excursiones que organizaba mi 
escuela. Sin embarg9o, no fue hasta el mes de 
abril de 1954 en que, por mera casualidad, me 
convertí en cazador:- me fui a la India con el 
deseo de fotografiar una cocerla de tigres de 
Bengala y como la cuota era iugal para fotó
grafos que para cazadores pensé en lo bonito 
que seria regresar a México con un buen trofeo 
. . . 1Y vaya suerte!, mi primera presa fue un 
enorme tigre de Bengala para que, incidental
mente, me convirtiera en el primer cazador me
xicano que lograra tal hazaña, de ahi en ade
lante he sido siempre un cazador afortunado". 

Y realmente Don Pablo Bush R., ha sido un 
hombre afortunado en ese deporte del cual ha 
hecho una religión, y una "vol1eadita" por su 
salón de trofeos convence al más escéptico. 
Sencillamente, aquello es un enorme museo zoo
lógico donde se encuentra de todo y precisa
mente a mi derecha está una piel, que en vida 
debe haber pertenecido a un saludable oso del 
tamaño de un ropero. Es entonces cuando se 
me ocurre que mi mejor oportunidad de superar 
todos los récords de velocidad llegará el día en 
que, Dios me libre, se me aparezca un oso de 
ese tamaño . . . Y a de ver esa piel se me estaba 
enchinando (el cuerpo) . 

Y así don Pablo, haciendo de todo eso un 
momento de sana diversión, ha sido la primera 
escopeta mexicana que llega a la tierra de los 
pigmeos y también es el único mexicano que 
alegremente le mete una bala en la nuca a un 
elefante, alló en el Africo . . . Y como para que 
el elefante se enterara, esa vez don Pablo iba 
vestido de char!<:>. Este ha sido uno de los me
jores morµentos de nuestro máximo cazador y 
de ello se ocupó amplia"ll.ente la revista "Out
door Lile" que solamente hace dos millones de 
ejemplares cada vez que sale. 

Quedo a la escucha y, mientras don Pablo 
habla de sus 40,000 kilómetros recorridos (en 
abril, mayo y junio de este año) por las Ro
desias Sur y Norte, Mozambique, Tanganyika, 
Kennya, Uganda, Roanda Urindi, Congo Belga, 
Africa Francesa Ecuatorial, Af rica Francesa del 
Oeste, Senegal e Isla Zanzibar, pongo el cere
bro en marcha recordando todas aquellas pelícu
las de la niñez, con acción en Africa, que me 
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hadan saltar del asiento. Hubo una pequeña 
pausa y don Pablo inmediatamente rpe empezó 
a conversar de cómo, en un año, pudo cubrir 
todas las selvas mexicanas en todas sus princi
pales especies y fue entonces cuando se me 
ocurrió preguntarle en qué lugar, Africa o Méxi
co, la caceria encerraba mayores peligros. 

"Pues verá usted -repuso-- aunque muchos 
se asombren, en México hay piezas tan intere
santes como las pueda haber en cualquier par
te del mundo, siendo algunas de ellas más difi
ciles de lograr que las del Africa y la India". 

"Y respecto a los peligros -siguió PBR- le 
aseguro que, aunque existen en las dos partes, 
en las selvas mexicanas se multiplican debido 
a las dificultades que existen para llegar a los 
lugares, pues mientras en el Africa y la India se 
ha hecho una industria de la cacería y usted 
puede encontrar guias competentisimos pertene
cientes a organizaciones especializadas, aqui en 
nuestro pais, por no haberse (aún) industriali
zado la cacería, usted no encuentra a nadie que 
conozca el te rreno y lo guie . . . Para mi, ade
más de los inherentes al encuentro con la presa 
misma, hay otros peligros que nada de secun
darios tienen. Por ejemplo, los que hay que 
dominar para llegar a los objetivos: terrenos 
pantancsos, montañosos, boscosos, la enorme 
cantidad de insectos que acechan, viboras ve
nenosas, alacranes, escorpiones, una escopeta 
que se dispara, etcétera" . . . (Ahora don PBR 
habla de las piezas cobradas por él aquí en 
~éxico): "Borrego Cimarrón de Baja Califor
r.1a y Sonora, Cévulo o Búfalo Americano hasta 
oe 70_0 kgs., puma de 80 kgs., Berrendo o antilope 
amencano, Oso negro y café, y Oso gris con 
estatura de des metros y 600 kgs., todo lo an
terior en....,.Chihuahua ... También ha matado Ja
guares (el más grande de la familia de los leo
pardos en todo el mundo) como de 70 kgs., cerca 
de la playa de San Blas en Nayarit, Cola Blanca 
Guajolo~e silvestre, Anteburro (tapir) y jaballe~ 
... En hn, que nuestra fauna también es muy 
r:ca". 

Acaba de aparecer la 

3a. Edición de la 

6eesr atía Moderna de México 
de JORGE L. TAMAYO. 

Adquiérala •" les bucn11 Librerí11 
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de Gustavo Rueda Medina. 
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1 

lt 

Alimentos Frescos y Congelados, 
S. A. 1 

Toda clase de pescados y 
mariscos del País 

e importados 

pavos-pollos 

Distribuidores Exclusivos de 
la Granga Mezquital 

del Oro, Hermosillo, Son. 
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Tel. 21-65-40 

Tel. 21-27-09 
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mayoreo y menudeo 

d~, pescados y mariscos 

México, D. F. 

,1 

1 

1 

Se pide un robalo en
t~ro de 1 kilo ( para seis 
personas . Se parte en 
trozos y se lava. Se cue◄ 
ce con bastante agua, 
sal, 4 pimientos enteros, 
el jugo de un limón, lau
rel y tomillo. Uno vez co
cido se saca de la case
rola, se desuesa y pela. 

Aparte se muele jitoma
te asado y s in cáscara con 
un diente de ajo. En una 
cacerola se frien dos ce
bollas en rebanadas Al 
ac1 tronarse &e agrega el 
ji tomate molido sazonado 
con sal, pim1ento, perejil 
o apio. Cuando la salsa 
está bien fri ta, se agrega 
el caldo donde se coció 
el pescado, previamente 
colado. Se remoja medio 
bolillo en leche, y se cue
la y se aumenta al caldo. 
Se echan también 3 chi
les anchos en rajas, 4 pa 
pas partidos en cuadri tos 
y el conjunto se deja sa
zonar a fuego lento, con 
un buen chorro de aceite 
de oliva. Se procura que 
las papas no se desbara
ten y al servir se agrega 
al caldo el pescado des
menuzado y un poco de 
perejil picado 

-OoO-

CHILPACHOLE 

Se asan unos jitomates 
y se muelen con un dien
te de ajo, un trozo de ce
bolla y 3 o 4 chilitos. Se 
fríe todo en poca mante
ca y se le agrega agua, 
pimienta, sa l y una rami
ta de epazote. Se deja 
hervir hasta sazonar y se 
agrega las jaibas (dos 
por persona) limpias y 
quebradas. P u e d e au
mentarse con papas coci
das, alcachofas, y se deja 
a fuego lento a que no 
quede el caldillo m u y 
aguado. En lugar de jai
bas pueden ponerse ca
marones, o pescado fres
co. 

. ' 



· as, pcutida en pe
cristal se cubre la 

de 4 horas de reposo, 
y tomate al gusto, 
aceite de oliva y 
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COCKTAIL DE ABULON 

Se toma el cayo conte
nido en una lata de abu-
16n y se ·pica finamente 
en una fuente de vidrio 
o barro. Se pican tam
bién 2 jitomates grandes 
pelados, 1 cebolla, chiles 
jalapeños en vinagre al 
gusto, y aceitunas. Se re
vuelve el contenido y se 
agrega la mitad del jugo 
de la lata, la mitar del 
jugo de un limón. Se sa
zona con aceite de oliva, 
vino blanco, orégano des
menuzado, sal y pimienta. 
Se deja reposar media 
hora y se sirve. 

-OaO-

ESCABECHE DE 
PESCADO 

Se frie el pescado en 
buen aceite, previamente 
enharinado en trozos me
dianos. a que no quede 
muy dorado. Aparte se 
fríe mucha cebolla en re
bandas con dos dientes 
de ajo, un poco de pi
menton rojo, yerbas de 
olor, sal y pimienta, aceite 
de oliva y se deja sazo
nar a fu ego lento. 

En una cazuela se po
nen capas de pescado y 
de la salsa, y se cubre 
el conjunto con aceite y 
vinagre para ensalada. El 
producto dura varios días. 

-OoO-

CHILES RELLENOS CON 
SARDINA 

Se asan los chiles, se 
vaporizan en un trapo y 

MEXICO TIENE EN ESTUFAS 
LO MEJOR 

• liH@I 
DEL BOGAII 

.NINBUNA ESTUFA IMPORTADA TIENE TODOS LOS ADELANTOS 

DE LA ESTUFA ~ AUTOMATICA 

Además en la compra de estuf;ts ~ 

,iene derecho a partJcipar eo el sorteo 

"VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO". 

CASA MATRIZ: Esq. Bucareli J Gral. Prim. Tela.: 10-47-90, 35-00-18 

y 35-23·59 

se pelan y desvenan. El ·SUCURSALES; 
contenido de una lata de · 

Articulo 123 en Articulo 123 No. 62. Tol. 21-00-06 
Insurgentes en AY. Insurgentes No. 207, Tal. 11-38-32 
Tacubaya en Aw. Revoluoi6n No. 41. Tol. tfi-60-74 sardinas económicas se 

sazona con lim6n. Se re
llenan los chiles, se enha
rinan, capean en huevo 
batido y se fríen. Al ser
virlos se les dá un hervor 
en caldillo de jitomate. 

AHORA PUEDE UD. ESTACIONAR SU AUTO-

MOVIL GRATIS EN GRAL. PRIM 12 MIENTRAS 

NOS VISITA. 
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-HAGA PA'TIRIA 
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A LA 

Liga Marítim·a Mexicana 
IMPULSANDO EL- DES~RROLLO 

DE NUESTRA MARINA 

. I! 

Socio vitalicio, $1,000.00. ( En cuotas mensuales 
de $25.00 a $50.00) 

Voluntario, usted fija su cuota, Mayor de $2.00 mensuales 
incluye la subscripción de esta Revista 

Nombre .............................. . ..................... . 

Firma ............... . .............................. . ... . .... . 

Nacionalidad ....................... . . ................... .... . 

Dirección ..... . ...................... ... ....... . ............ . 

Tipo dt- Sccio ................ . ...... : ....... . ............... . 

Forma de Pago . . ................. . .................. . ....... . 

Remita estos datos a: 

Liga Marítima Mexicana 
Apartado Postal No, 7962- México, D. F. 
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Mi Primer Viaje por Mar 
. . 

Por el Jng. Naval Miguel Rebolledo. 

A principios de 1887 salía yo del colegio Mi
litar, donde se hadan los estudio t-eóricos de 
Marina. Yo con otros aompañeros optamos por 
la carrera de Marina en vez de la de lngenierla, 
obodeciendo al deseo de viajar por el extran
jero. En esa época los Guard.iamarinas o Aspi
rantes de Marino al terminar sus estudios teó
ricos en Chapultepec marchaban a España para 
ingresar a la Marina de Guerra Española con 
e} objeto de hacer allí la práctica necesaria. 

Debo advertir que en esa época (primer pe
riodo del General Díaz y periodo ptesideneial 
del Gral. González), había ingresado a la Ma
rina de Guerra Nacional el oficial hijo de es
pañoles y mexicano por nacimiento, Don Angel 
O r t i z Monasterio, quien comisionado para 
organizar nuestra marina, creó ~l Departamento 
Central de ese ramo dependiente de la Seére
tarfa de Guerra. En tiempos anteriores nuestra 
marina era manejada por dos departamentos in
dependientes entre si, uno en V eracruz para el 
Golfo de México y otro en Mazatlán para el 
Pacifico. 

Por sus buenas relaciones con la Marina 
Española, el Sr. Ortiz Monasterio consiguió que 
nuestros aspirantes a Guardiamarinas que ha
dan sus estudios teóricos en e l Colegio Militar, 
pasaran a la Marina Española de Guerra a ha
cer en ella su práctica, pero esta costumbre no 
duró largo tiempo, ignorando yo el motivo. 

Lo que puedo afirmar es que al terminar el 
oerlodo presidencial del Gral. Gonzólez, diciem
bre de 1883, volvió a la presidencid el Gral. 
Dlaz dejando el Sr. Ortiz Monasterio el Depar
tamento Central de Marina para dedicarse al 
manejo de la Cía. Mexicana Trasatlántica, fun
dada por él y que llegó a Juncionar con cuatro 
hermosos barcos trastlánticos de más de 5,000 
toneladas, los que hadan viajes a Europa com
pifiendo con los buques semejantes de otras 
Compafüas Francesas y Españolas, siendo pre
feridos por el público por ser nuevos y cons
truidos en Inglaterra. 

A la entrada al poder, del Gral. Díaz, nombró 
jefe del Departamepto Central de Marina al Ca
pitán de Novio José Ma. de La Vega, por haber 
renunciado el Sr. Ortiz Monasterio. 

El tal Departamento Central de Marina se 
insla16 en dos piezas de la Secretarla de Gue
rra, y cuando terminé mis estudios en el Colegio 
pasé a depender de él. Todo el personal de 
dicho Departamento no pasaba de veinticinco 
empleados, quienes manejaban la Armada de 
Guerra, que contaba con cinco cañoneros y uno 
que otro barco auxiliar. También manejaba a 
la Marina Mercante, que llegó a contar con 3 o 
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4 barcos hasta de 3,000 toneladas dedicados al 
cabotaje. 

Cuando yo terminé mis estudios pasé como 
he dicho, al Departamento de Marina y como 
no había lugar en los barcos para los Oficiales 
salientes, se nos ordenó que siguiéramos en lo 
Capital dos cursos de nuevas especialidades 
creadas. Llegó el fin de año, presentamos exa
men de esas nuevas materias, teniendo esperan
zas de poder salir a práctica en nuestros bar
cos; pero recibimos la orden de esperar más 
tiempo en México, entretanto se contrataba la 
construcción de un barco escuela para todos los 
aspirantes que ya formábamos un grupo como 
de diez. Otro año se pasó en espera y hasta fines 
de ése se contrató la construcción de la CoJ1beta 
"Zaragoza" que se debía construir en Francia. 
Otro año más de tiempo perdido. A fines de 
1888 orden6 el Departamento que hiciéramos un 
viaje de prueba a bordo del Cañonero "Liber
tad" que era un pequeño barco de 500 tonela
das, con casco de madera, armado de dos ca
ñones, uno a popa y otro a proa. Este barco 
tenia un camarote y cámara pequeña pa.ra el 
Comandante y un pequeño comedor para seis 
personas, el comedor de oficiales. A uno y a 
otro lado de este local habkm 6 camarotes para 
éstos últimos. 

¿Cómo nos aloj6bamos? Eramos 8 Guardia
marinas y ya se comprende que era tarea bien 
difícil alojarnos en tan pequeño espacio. 

Comíamos después de los oficiales y después 
de la cena nos instalábamos en el comedor, 
cuatro dormian sentados en las sillas alrededor 
de la mesa, dos dormíamos en hamacas de lo
na colgados arriba de la mesa a mayor altu
ra, uno dormia abajo de la mesa sobre el piso 
del comedor, y d0s hadan su guardia en el 
puente del barco, recibiendo la lluvia y golpes 
del mar. 

Para nuestro oseo personal contabamos con 
el agua dulce que caia del cielo, y a falta de 
ella con agua salada; pero rto teniamos ningun 
lavamanos y mucho menos una tina. 

Salimos de Veracruz en diciembre de 1889 
para caminar hacia el Norte y llegar a Bagdad. 
Tres dias estuvimos Iondados en Veracruz, es
perando que amainara el viento fuerte que des
de hacía tres días soplaba en el golfo. Como 
el md1 tiempo continuaba sin esperanzas de 
que mejorara un poco, dispuso el Comondan
te Basó que salieramos de Veracruz, y así lo 
hicimos navegando hacia el Norte, como ya di
je antes, hacia Bagdad, pequeño puertecillo cer
cano a Matamoros. Inútil decir lo que sufrimos 
en esa travesia, capeando el' norte que con mu-
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cha Iuerza soplaba, sin tener donde relugiamos 
para descansar. Sobre cubierta no podíamos 
permanecer, porque además de la llu vía que 
caía sobre ella, a cada momento descargaban 
fuertes golpes de mar que nos obligaban a bus
car refugio en el comedor de ofi.ciales, único 
sitio accesible para nosotros, no teniendo ma
nera de asearnos ni siquiera la cara y las ma:
nos. Formahamos un grupo repulsivo, todos 
más o menos mojados o sucios. 1 Bonito manera 
de inspiramos amor y gusto por la carrera de 
marina! Uno de los compañeros se mareo des
de que estáb:imos anclados en Veracruz y cuan
do salimos al mar aumentó a tal grado su mal 
que se tir6 en el suelo debajo de la mesa del 
comedor y allí permaneci6 unos 15 días hasta 
que pasó el temporal. 

A los 15 días de haber salido de Veracruz 
nos llamó el comandante Basó para que fué
ramos todos sobre cubierta y nos dijo: "Y a 
llegamos frente a Bagdad". Vean Uds. allá a 
lo lejos en tierra un pequeño caserío. Confieso 
que yo y otros compañerps no vimos nada, pe
ro por cortesía tuvimos que decir que si se 
vela. Entonces el Comandante ordenó• que vi
ráramos por redondo y tomáramos rumbo a 
Campeche. Pasadas algunas horas comenzó a 
amainar el tiempo, que se compuso del todo al 
entrar a la sonda. Fondeamos junto al puerto 
y desembarcamos con el Comandante Basó, 
quien por ser Campechano f ué mu y bien re
cibido por sus paisanos y festejado con algunos 
de nosotros. Al día siguiente salimos para Ve .. 
racruz y con nuestra llegada a este puerto se 
di6 por terminado este crucero que fué para la 
mayor parte de los aspirantes de marina una 
novedad, pues nunca nos habíamos embarcado. 

El viaje duró en total unos 25 dios aproxi
madamente. Regresamos a Veracruz con el de
saliento en el alma porque ignorábamos cual 
seria nuestro porvenir. En este puerto recibimos 
órdenes de regresqr a la ciudad de México, a 
esperar que se decidiera la construcci6n de un 
barco escuela para que en él hiciéramos nues
tra práctica; la espera Iué larga, pues hasta fi
nes de 1889, se firmó el contrato con la casa 
francesa "Forges et Chantiers de la Mediterrá
née" en Francia, y entonces formamos parte de 
la Comisión inspectora. Acabábamos de saUr 
de la escuela e íbamos a ser inspectores de la 
construcción del nuevo barco. En realidad fui
mos a hacer algo de práctica personal en cons
trucci6n naval. 
Personal que hizo el ccnfortahle viaje con no
sotros. 
(a).-Comandante Adolfo Bassó, a quien el Pre
sidente Madero nombró Intendente del Palacio 
Nacional.-Cuondo triunfó el levantamiento con
tra Madero en la Ciudadela en febrero de 1913, 
cayó Bassó prisionero y fué fusilado, creo que 
juntamente con Don Gustavo Madero. 
(b).-2° Comandante-Capitán' de Corbeta, Zen
deros. 
(c).-Primer Teniente Manuel Azueta, encarga-_ 
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do directamente de nuestra práctica, acababa 
de regresar de España, donde hizo su práctica. 
(d).-Segundo Teniente, Fernando Síliceo. 
(e).-Subteniente, X. Ochoa. 
(f}.-Primer maquinista, Ceferino Freiré, Español. 

México, Mayo l O de 1958 
Ingeniero Naval 

Miguel Rebolledo 
P~ S.-NOTA TRISTE 

El compañero Guardiamarina de quien he 
dicho que estuvo mareado durante 15 dios en 
este viaje, comprendió bien que nunca podr[a 
ser oficial de marina, y después de que yo ter
miné mis estudios de Ingeniero Naval en Fran
cia, hice gestiones para que lo mandaran tam
bién a él a f rancia y alll hizo su carrera de In
geniero Naval. Vuelto al País, tuvo que ir a 
Nueva York y un buen dia se le encontró aho
gado en la tina de baño del hotel donde se alo
jaba, Ignóro cuál fué la causa de esta desgracia. 

-oOo-

Nota Bibliográfica 
Por Q. Rioso 

La Revista LITORALES, hace público su agra
decimiento al Capitán de Novio (R) Francisco 
Mancisidor, por la gentil donación de su última 
obra literaria, Los Tapados. 

Aprovechamos la oportunidad que nos brin
da nuestro compañero y amigo para comentar 
su libro, al que nos hemos referido. 

No es necesario hacer la presentación de 
Francisco Mancisidor, ya que su variada y nu
trida producción lo ha puesto en contacto con el 
lector mexicano y en algunos casos, con el bi
bliógrafo de otros países. 

Los Tapados es un pequeño volúmen de una 
muy cuidadd presentación, pulcra, sencilla y 
atractiva. En su portada, de bonito color ere• 
ma, después del titulo se lee una dedicatoria 
particular de la obra al vigésimo aniversorio de 
la expropiación del petroleo. Y aunque el con
tenido del libro no hace referencia aparente a 
este acontecimiento nacional, entendemos qµe 
si una actitud patdótica y mexicanista f ué la 
expropiaci6n del petroleo veinte años atrás, aho
ra el autor de J...os Tapados, guardando toda pro
porción, rememora el vigésimo aniversario de 
tal hecho trascendente, con una actuaci6n igual
mente patriótica y mexicanista, al salir al res
cate del término, tan traído y llevado én nue:,¡tro 
ambiente polHico nacional. Los Tapados, es el 
tercero de los cinco relatos que forman la obra 
y el que da et ésta su titulo, en este ensayo se 
aclaran dudas y pone de manifiesto el verda
dero significado que debe dársele al vocablo, 
y que tiene en realidad, corno sinónimo de dis
creci6n y de secreto, y no como una expresión 
denigrante y menospreciativa; en este relato se 
estimula la extraversión colectiva de nuestro 
pueblo y como naci6n, en el consorcio del mun-
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do, estimulando su espiritu para las grandes 
empresas y más artevidas aventuras. 

Como hemos dicho anteriormente, el libro 
Los Tapados es un pequeño volúmen que com
prende cinco relatos, a cual mas interesante y 
valioso, poseyendo cada uno de ellos dentro 
de su contenido particular, conceptos muy vi
gorosos, de una gran fuerza y profundidad, y 
todos de gran calidad. 

El primero se titula Negrerías; es un relato 
vibrante, de un hondo sentido humano, que 
aborda un agudo problema social, no circuns
crito a las limitaciones geográficas de un terri
torio determinado, sino a las fronteras del mun
do, puesto que es un problema universal y que 
compete a la conciencia de la humanidad; tra
tado por Mancisidor con un sentimiento, un vi
gor y una fuerza inigualables. 

El segundo, titulado De Abajo se Mira al Cie
lo, es un relato tomado de la vida real, lo que 
hace que adquiera uno potencia extraordinaria, 
el que absorve la atención y el interés del lector 
en tal forma, que éste se adentra, por decirlo 
así, en la narración y forma parte de ella. 

El tercer relato, Los Tapados, es la médula, 
la esencia de la obra, y al que ya nos hemos 
referido anteriormente, con toda· amplitou. 

El cuarto, dedicado al creador del mundo 
musical fantástico de las niños, al cantor del 
mar, Cri-Cri, es un recorrido maravilloso, por 
los dominios de la fantasia, en el que se destaca 
nuevamente el estilo propio y la personalídad 
literaria de Francisco Mancisidor, quien aprove
cha este ensayo para hablar del sentido social 
de la Revolución Mexicana. 
Olores y Colores, es el último, en donde se po
ne de manifiesto la familiaridad del autor con 
los temas marítimos, y quien no pierde ocasión 
para adentrar al lector en los vericuetos de los 
mismos, lo que despierta una gran curiosidad 
y mantiene vivo el interés, hasta el último mo
mento, de la cuestión. 

Francisco Mancisidor, con Los Tapados, ofre
ce nuevas perspectivas a la literatura mexicana, 
pcr su condición de marino profesional, habla 
con conocimiento de causa, de un tema no muy 
tratado hasta hoy, as1 pues, esperamos que en 
el transcurrir del tiempo, llevará adelante, sin 
desmayar, las obras que n9s anuncia y que man
tendrá vivas, de constante actualidad, las cues
tiones marineras. 

Armando Beristáin Rebolledo 
lng. Civil 

Estructuras, Concreto Ligero, 
Cimentaciones y Pilotea. 

Guerrero 2-306 Tels. 13-09-00 • 47-35-56 
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Nuevo 
e . . 
0erv1c1O ... 

(Viene de la Pág. 12) 

experiencia de mar y comprobada capacidad 
profesional tiene el ingeniero don Raúl Vázquez 
que con el cargo de Jefe de máquinas embarca 
con el Capitán Femández. 

La Naviera de Occidente ha celebrado ya los 
arreglos necesarios para que sus clientes cuen
ten con los servicios de agencia que les facilita
rán todo lo relativo al manejo de sus embarques: 
En Ensenada, B aj a California, será la Cía 
Maritima Industrial la que actúe como consigna
torio del "SANTO TOMAS"; en Mazatlán la 
Mercantil del Pacífico de la que es Gerente don 
Victor Manuel Cevallos. En Acapulco y Man
zanillo las agencias aduanales y navieras de 
los señores Careaga López Portillo. 

Las oficinas de la COMPAfUA NAVIERA DE 
OCCIDENTE en la Ciudad de México, D. F., han 
quedado instaladas en la Avenida Insurgentes 
Sur No. 114 donde hace unos días se celebró 
una junta de industriales mexicanos que discu
tieron con el señor Cevallos Marcor, Adminis
trador General de la NAVIERA DE OCCIDENTE, 
todo lo relativo al despacho de carga con co
nocimiento directo a puertos del Padfico de Cen
troamérica, con el objeto de fomentar las expor
taciones de productos mexiconos aprovechai:ido 
las facilidades que el Gobierno de nuestro Pais 
ha ofrecido por boca de nuestro Secretario de 
Hacienda, don Antonio Carrillo Flores. Por nues
tro conducto la Naviera de Occidente desea ex
presar sus agradecimientos a la Secretaria de 
Marina por las Iacilidades que les ha brindado 
tanto en lo administrativo como en 1o concedido 
para llevar a cabo las reparaciones del vapor 
"SANTO TOMAS" en el Dique de Salina Cruz, 
Oax., perteneciente a dicha Secretaría. 

Es de esperarse que el Gobierno que pre
side el señor Presidente de la República, don 
Adolfo Ruiz Cortinez, as1 como su sucesor que 
esperamos será el señor Lic. don Adolfo López 
Matees, siga con el propósito de fomentar lo 
Marina Mercante Nacional, prestando su apo
yo a esta Empresa para su completo desarro
llo. Asl sea! 

Y don Faustino Cevallos Marcar nos des~ 
pide con estas palabras: "Y a está listo e1 
"SANTO TOMAS'', atrás de él, y muy pronto, 
irán otros barcos para responder a la deman
da de nuestros clientes, los que, como ya dije 
a ustedes, son los verdaderos dueños de las 
naves, en ellas ellos mandan, nosotros nos con
cretamos a cuidar sus intereses poniendo en 
ello nuestra experiencia que ya va siendo lar
ga". Buenas mares encuentre siempre el "SAN
TO TOMAS", 
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1 il!flRil Jf 
Por Vesta. 

CONSEJO 

En esta ocasi6n voy a dirigirme a las ma
dres que tienen hijos en la Heroica Escuela Na
val.-He oido decir a algunas de ellas, que 
prefieren tener a sus hijos estudiando en ese 
Plantel, que verlos terminar sus estudios Y que 
salgan al mundo exterior a enfrentarse con la 
-vida. Las razones que exponen son las siguien
tes: que estando estudiando E;n. el Plantel,_ s_e 
encuentran segures bajo un reg1men de d1sc1-
plina; que en cualquier momento saben ,donde 
se encuentran sus hijos; que permaneceran _sol
teros mientras sean Cadetes; que sus companias 
serón los mismos Cadetes, personas perfectamen
te seleccionadas, en cambio, al salir Guardia
marinas sucederó todo lo contrario -Y o les 
accnsej~ a todas las mamós que piensan así, 
que tomen las cosas ocn calma, (que me per
done Clavillazo) y que procuren moderar sus 
nerv1os, para poder razonar. No podemos cam
biar el destino de nuestros hijos por ser una 
cosa natural.-La naturaleza es tan sabia, que 
cpon.erse a ella, seria tanto como renegar de 
los desiqmos divinos El amor de madre, con 
todo y lo sublime que es, ciega a muchas, o les 
induce a padecer una enfermedad de los ojos, 
especie de Daltonismo, viendo a sus hijos ma
los como buenos a los feos como bonitos, a 
los mal educados' como un dechado de virtudes, 
etc. 

LOGICA 

Por razón natural y por lógica absoluta el 
consentimiento para que un hijo nuestro ingre
se a la Heroica Escuela Naval, lo damos per
siguiendo un fin, una meta: que egresen de ese 
Plantel con la frente muy alta y con la gran sa
tisfacción de ser buenos Ohciales que honren 
en primer lugar, a la Patria y en segundo lugar 
a su familia; porque han de saber ustedes que 
en 19 Heroica Escuela Naval se imparten los 
conocimientos más completos en lo relativo a 
una profesión, que en cualquiera otra Escuela 
profesional de la República; por otro lado, la 
educación de nuestros hijos, al salir del Plan
tel, no será mós que el complemento de la que 
les dimos en nuestro hogar; no olvidar que la 
educación se adquiere en la cuna, y un mucha
cho bien educado, no tiene por qué temerle a 
la vida. 

EGOISMO 

En lo que respecta a que el muchacho, una 
vez que ha egresado de la Heroica Escuela Na
val corre el peligro (?) de casarse, creo since-
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ramente que son imaginaciones y nada más, el 
muchacho se casa en cuanto le llega la hora 
y guiado por nuestros buenos conseJos. ¿O no 
seró un egoismo de madre el opnerse a que sus 
hijos se casen? ¿Y qué me dicen de los man
damientos de la Ley de Dios? 

HOLLEJO 

Seria muy mala suerte, que un muchacho, 
al salir Guardiamarina, llegase a un barco y se 
encontrase con un superior jerórquico que lo em
pujase por el mal camino, aunque esto no es 
imposible, pues como me ha sucedido muchas 
veces, cuando cuelo los frijoles, a pesar de que 
m1 coladera es nueva y de muy buena calidad, 
no deja de escaparse uno que otro hollejo.
Pero estas cosas suceden las menos de las veces. 

CONCLUSIONES 

Aconsejo a las madres que no se aflijan m 
traten de tapar el sol con un dedo; que se acuer
den de aquella ley natural: las cosas nacen, 
crecen, se reproducen y mueren; que s1 las mu
chachos son de buena cuna y no les negamos 
nuestros consejos, sus pasos serón hacia el buen 
camino y que Dios los proteja. 

PROMESA 

Como ya me he extendido demasiado, pido 
a mis lectoras mil perdones por no asentar la 
receta con que finalizo mis pláticas, pero les 
prometo que para la próxima se las daré. 

-oOo-

La Evolución Económica., 
(Viene de la Pig. 17) 

cante, orgullo de nuestros palses americanos de 
habla española. Ahor<1 la Gran Colombiana for
ma parte de las "conferencias" y su voz pesa 
grandemente en las decisiones que se toman 
en el seno de ellas; y asl los exportadores de 
Colombia estón representados ya, dentro de los 
grupos navieros, al amparo de su orgulloso pa
bellón mercante. 

...,.,_,., ~ ~ ... ~ ~ .... --.. ~ . ~ .... 
LAS TARJETAS DE IDENTIDAD POSTAL LE 

FACILITAN EL COBRO DE SUS DOCUMEN
TOS Y VALORES, ASI COMO LA ENTREGA 
DE SUS CORRESPONDENCIAS EN TODAS 
LAS OFICINAS DEL PAIS. 
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El Control de Averías en Embarcaciones 
de Recreo 

Corúerencia sustentada por el C. Capitán de 
Navio Humberto Uribe E., en el Club Náutico 

Mexicano. 

GENERALIDADES 
EL CONTROL DE A VERIAS, un nuevo Arte 

en la gama de actividades marineras, naci6 de 
la necesidad, del instinto tal vez, de conservar a 
Jlote los buques y por ende salvar las vidas de 
sus tripulantes, cuando el dedo brutal de la ca
tástrofe señala minutos trágicos en la vida del 
mar. Puédese definir, a grandes rasgos como el 
Arte de conservar la estanqueidad y flotabilidad 
de un buque, así corno su integridad física y sus 
condiciones de navegabilidad. Estos fines exi
gen, para ser cumplidos, una serie de activida
des y procedimientos, que se desarrollan cada 
dla más y en la actualidad, el Arte del Control 
de Averías, con el Arte de Navegar y el de 
Maniobrar forman 1a trilogía inseparable que 
debe dominar el hombre que quiera ostentar el 
titulo de Hombre de Mar. La navegaci6n de re
creo, efectuada principalmente en ese tipo de 
embarcad6n que en genérico se denomina 
Y ATE, no excluye el conocimiento de ninguna 
de estas Artes, y me ha correspondido el honor 
de hablar a Uds., sobre los aspectos generales 
del Arte del Control de Averías. No podré in
dudablemente, hacer una exposición completa 
al respecto, pues sería necesario un verdadero 
Curso para ello, pero abrigo la esperanza, por 
lo menos, de introducirles en él, y sobre todo, 
despertar su inquietud para un futuro conoci
miento más profundo de la materia ya que para 
todo hombre que tripula naves, cualquiera que 
sea su tamaño, es necesario conocer los medios 
y recursos para defenderlas de las averías que 
los azares de la navegaci6n producen o pueden 
producir. 

Para entrar en materia, haré tres grandes di
visiones del tema: El Control de la estabilidad. 
-El Control de lncendios.- La reparación de 
Averías. 

I I 

El Control de la Estabilidad 

Un buque flota porque es un cuerpo sumer
gido, parcialmente, en el se110 de un liquido, el 
agua, y en virtud del Principio de Arquímedes, 
recibe un empuje hacia arriba igual al peso del 
volumen de agua que desaloja. Sin embargo, si 
el peso del buque es aumentado desproporcio
nadamente, este empuje puede sr anulado y 
cuando esta anulación es tal que sobrepase al 
mencionado empuje, entqnces se sumergirá to
talmente. Además, las formas del buque le pro-
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porcionan medios de flotar, pero también lo 
sujetarán a limitaciones, pues si el buque se in
clina sobre una banda, más allá de cierto li
mite, dará la vuelta sobre si mismo, a lo que 
en términos marineros se llama dar el pantoque, 
y aunque no se hunda, este hecho será Iatcd 
para sus tripulantes, y desde luego anulará su 
navegabilidad. Por otra parte, si debido a cau
sas exteriores se inclina hacia proa de una ma
nera excesiva, al desplazarse en el agua tenderá 
a sumergirse de proa, o a irse por ojo, como 
decimos noostros. Es decir, que parc¡:i conservar 
lo flotabilidad del buque necesitaremos hacer 
frente a estos aspectos peligrosos. La condición 
indispensable para que el buque no se sumerja 
verticalmente, es que no se sobrecargue, y esto 
debe tenerse muy en cuenta al alistar una nave 
par navegar. Hay un límite para la carga que 
un buque puede admitir, sin afedar su seguri
dad, y esta generalmente es establecido por el 
constructor, y cae por su peso que debe evitar
se siempre el sobrecargar un buque. 

El aspecto de evitar el que un buque se vuel
que es conocido como ESTABILIDAD TR~NSVER
SAL. Veamos la figura 1. En ella se representa 
un corte de un buque, En todo cuerpo flotante 
hay dos fuerzas o empujes, iguales y de direc
ción contraria. Una, que representa la atracción 
de la gravedad, que es el peso del cuerpo. Otra, 
que representa el empuje del liquido; la primera 
se supone aplicada a un punh., del cuerpo de
nominado CENTRO DE GRAVEDAD, la otra, se 
considera aplicada al centro de presión, que es 
el centro de gravedad de la masa liquida des
alojada. Estas dos fuerzas forman lo que se llama 
un Par, y tienden a hacer girar el cuerpo. Si el 
Ceniro de Gravedad está MAS AL TO que el de 
Presión, el par producido hará que el cuerpo se 
vuelque; en caso contrario, el cuerpo tiende a 
permanecer vertical. Podemos decir entonces, 
que un buque será TRANSVERSALMENTE ESTA
BLE, cuando el par mencionado tienda a mante
nerlo vertical, o sea cuando el CENTRO DE 
GRAVEDAD esté MAS ABAJO que el CENTRO 
DE PRESION. Sin embargo, en los buques con 
quilla y formas de carena, como el mostrado eri 
la figura, no es esta una condición indispensa
ble, ya que el centro de presiones puede estar 
a la misma altura que el de gravedad y aún más 
bajo, sin que se afecte grandemente la estabi
lidad. En este caso, es otro el punto determi
nante de la estabilidad. y es el que resulta de 
la intersección del eje del buque con la vertical 

PAGINA 27 



que pasa por el centro de pres1on cuando el 
buque escora ligeramente. Este punto, se llama 
META CENTRO y que DEBE ESTAR MAS AL TO 
QUE EL CENTRO DE GRAVEDAD. Para conser
var esta situación de seguirdad deben observar
se estas reglas: 

!.-Nunca deben colocarse grandes pesos en 
cubierta, pcrque esto eleva el Centro de Gra
vedad y podría hacerlo llegar a una posici6n 
más alta que el Metacentro lo que significa pe
ligro de pantoque. 

II."-La carga en cubierta debe ir repartida 
a ambas bandas y asegurada, pues su ladeo o 
desplazamiento lateral, alterará la posición del 
Centro de Gravedad respecto al Metacentro con 
el peligro consiguiente. 

111.-Siempre debe procurarse que el buqut:? 
E:c.Sté ADRIZADO, o sea que en repeso, su eJe sea 
vertical. Esto supone evitar aglomeraciones de 
pasaje en una sola banda, procurar consumir 
combustible de los tanques de ambas bandas, 
cuandcs los haya, y en caso de inundación, pro
curar igualar la carqa en ambas bandas, achi
cando o sea sacando el gua. hasta donde sea 
posible, o en último caso, meter agua a la banda 
centraría, cuidando sin embargo .de no sobre
cargar el buque, para evitar el primer peligro, 
o sea el hundimiento por exceso de peso. Cuan
do sea indispensable admitir agua para adri
zar, debe hacerse en las partes bajas del buque, 
pues no debe olvidarse que un peso ano es un 
peligro. 

Para evitar que un buque se vaya por ojo, 
es necesario conservar la ESTABILIDAD LONGI
TUDINAL. Esto, generalmente es similar a lo 
expresado antes, y aunque es poco frecuente 
que les buques se vean afectados peliqrosamen
te en este sentido; los yates, que por lo general 
tiene proas afiladas y finas, sí deben ser cuida
dosamente observados a este respecto, y en ge
neral la regla para conjurar el peligro de irse 
por ojos, es: 

Evitar que el buque esté encabuzado, es de
cir, que su proa esté más baja que su popa. 
Debe por lo tanto, procurarse que no se coloquen 
pesos excesivos en la proa, y si se produjese 
una avería en ella, que permita la entrada de 
agua, habrá: que hacer un apuntalamiento de 
proa, si el buque no tiene mamparo estanco 
adecuado, para formar una especie de falsa 
proa. 

Puede suceder que una vía de agua permi
to la entrada de ella en algún compartimiento 
del buque, produciendo un peso que afectará 
la estabilidad. Más adelante se indicadrá: el 
procedimiento general para controlar estas ave
rías, pero en lo que respecta a sus consecuencias 
sobre la estabilidad, deben recordarse las reglas 
expuestas y pensar que no es suficiente controlar 
la avería y cegar la vía de agúa, sino que in
mediatamente debe atenderse a controlar la es
tabilidad, achicando el agua admitida, o en todo 
caso, repartiéndola a ambas bandas, si la via se 
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produjo en un costado, y desplazarla hacia popa, 
si se produjo en la proa. 

Los buques de cierto tamaño, y los yates 
en muchas ocasiones, lo son, están construidos 
de tal manera que presentan tabiques verticales 
a los que se denominan MAMPAROS, en la ter
minología marinera. Cuando estos tabiques per-
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miten aislar efectivamente los espacios que li
mitan, llamados compartimientos, se dice que es
tos son MAMPAROS ESTANCOS. Estos consti
tuyen una gran ayuda para el Control de A ve
rlas, pues lo primero que debe hacerse al pro
ducirse una via de agua, es cerrar las puertas 
de estos mamparos, con lo cual se aislará la 
entrada de agua, en tanto se repara la averia, 
y confinando el agua en un espaci reducido, 
se tendrán m6s facilidades para evacuarla. 

Para el Control de la Estabilidad hay dos 
operaciones o maniobras: 

El Achique y la Contrainundaci6n 

Según se dijo arriba, el achique consiste en 
la evacuación del agua que ha penetrado al 
casco del buque. Esto se puede hacer por mu
chos medios, y todo yate, cualquiera que sea su 
desplazamiento debe contar con medios para 
ello, desde una cubeta o balde, hasta bombas 
de mano o de motor. Los yates de gran des
plazamiento contar6n indudablemente con ele
mentos de achique más completos, pero tam
bién estos ser6n operados por marinos profesio
nales, y no considero pertinente hablar de estos 
medios. Por lo general, las embarcaciones pe
queñas tiene bombas de mano lijas, cuyas tomas 
se prolongan hasta la sentina, y que desaguan 
sobre la borda. Ningún yatista debe salir a na
vegar sin contar con medios de achique, pues 
estos son tan necesarios como la brújula. 

Lo Contrainundación consiste en admitir agua 
voluntariamente en el casco para contrarrestar 
!a escora producida por una inundación, y en 
realidad este es un medio casi heroico para per
sonas no profesionales, pues su empleo puede 
ser un arma de dos filos, y es recomendable que 
sea utilizado solamente en emergencia, cuando 
el achique sea lento o diflcil y la escora produ
cida por la inundación sea un peligro mayor 
que la inmersión producida por la contrainun
daci6n. 

11 

El Control de Incendios 

Uno de los enemigos naturales del hombre, 
es el fuego, as1 como es la base de la civiliza
ción, y para luchar contra él hay que estudiar 
c6mo puede producirse. 

Para que exista fuego, en su acepción gene~ 
rol. es neces,ario que el triángulo del Fuego esté 
cerrado. Este triángulo está formado por los 
elementos: TEMPERATURA,OXIGENO Y COM
BUSTIBLE. Es decir, que cuando los tres elemen
tos se conjugan en las necesarias cantidades, se 
prodµcirá el fuego. Sj alguna de ellos no existe 
o existe en cantidad insuficiente, se dice que el 
tnóngulo del fuego se abre, y este no se produce. 
En consecuencia, el Control de Incendios consis
tirá en esencia en anular uno de los elementos. 
Naturalmente que el anular el elemento com
bustible, se traducirá en la PREVENCION DE IN
CENDIOS. Pero en muchas ocasione¡, y sobre 
todo a bordo, es imposible eliminar este elemen-
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to, ya que una gran parte de las 1naterias de 
que los buques se hacen o contienen son com
bustibles. No trataremos por lo tanto de la Pre
\·enci6n del incendio, sino de su extinci6n. Si 
logramos eliminar el oxigeno en el foco del in
cendio, el fuego desaparecerá. Si hacemos que 
la temperatura descienda suficientemente, logra
remos el mismo obpeto. Estudiaremos breve
mente las formas usuales de lograr estos fines. 

De una manera general, los incendios se cla
sifican en tres grupos: 

Incendios tipc A, producidos por materias 
combustibles no hidrocarbonadás corno, madera, 
trapo, papel, hule, etc. 

Incendios tipo B, producidos por materias hi
dricarbonadas, como petróleo, gasolma, aceites, 
etcétera. 

Incendios tipo C, producidos por elementos 
eléctricos. 

(Continuará) 

Discurso pronunciado por .. 
(Viene de la Pág. 5) 

trabajo sentirán la satisfacci6n de ver que se 
abren nuevas fuentes de trabajo, pero noso
tros. . . los marinos. . . adem6s de comprender, 
como hijos, la Obra, la sentimos en el corazón, 
porque éramos los olvidados, porque en muchas 
regiones del peris ni siquiera se sabia que tras 
las agrestes cimas de los montes se extendia 
una llanura azul sin fronteras visibles, y la idea 
revolucionaria y vidente, la mayor voluntad y 
la fé luminosa en el beneficio nacional de la 
Marcha al Mar, nos hizo revivir, nos dió a cono
cer a todos nuestros hermanos de tierra aden
tro, y por ello es que hoy venimos a proclamar 
a todos los vientos de la Rosa que la Marina 
Nacional, y la Armada de México como parte 
de ella, tenemos una deuda de agradecimiento 
con el hombre y el régimen que lo hizo posible, 
y que estamos seguros que la idea no morir6, 
y que el pueblo mexicano, los hombres y regí
menes del futuro no cejarán en la labor, ya que 
no es posible imaginar que en el cortisimo plazo 
de seis años se pueda dar completa cima a una 
obra que tiene un atraso de miles de 9ños. 

Señor Presidente Ruiz Cortines, haciéndome 
eco de las voces humildes de mis compañeros, 
los que baldean las cubiertas de los buques me
xicanos y disparan sus cañones, vengo hoy ·a 
dar a usted la expresión de nuestro agradeci
miento más profundo, porque sabemos aquila
tar el afán que Usted, con hondo sentimiento 
humano puso durante su gestión para mejorar 
nuestras condiciones de vida, y la forma en que, 
por medio de casas, tiendas a bajos precios, es
cuelas, y su bondadosa consideración a nues
tras familias procuró usted llevar el be~eficio de 
su administración serena y mesurada hasta los 
sollados de nuestros buques. Aseguramos a 
Usted que su gran idea de la March aal Mar 
que como ciudadanos apreciamos, y la hombrk~ 
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Crucigrama 

HORIZONTALES 

1.-Nombre de cierto Cabo. 
7.-Agujero por donde pasa el eje 

de la propala. 
13.-Mamifero cubierto de púas. 
14,-Hombre fuerte y valiente. 
15.-lnstrumenlo de pesca. 
17.-Tema. 
18.-Colorante. 
20.-Letras en desorden de tres. 
21.-Con h inicial descendiente di-

recto. 
22 -Cantina. 
23.-Alaba 
25.-0mar Torres Estúa 
26.-lnlerjección. 
27.-Lugar contrario a donde viene 

el viento. 
29.-Preposici6n. 

No. 4 

30.-Personaje Blblico. 
31.-Hogar. 
32.-Epoca 
34.-Regal!as. 
36.-Tiempe de verbo. 
38.-Apócope. 
3!!.-Verbo. 
40.-Tiempe de verbo. 
41.-Terminaci6n. 
~2.-NivP.lar 
45.-Nombre de una princesa actual. 
48.-Sr. en Inglés. 
~~--Embarcación. 
SI .-Juguete. 
:.3 -lnleríecci6n. 
55.-Tocar la campana, 
58.-Antonio Torres. 
59.-Onomatopeya. 
61.-San en Portuguez. 
62.-Igual al 61 horizontal. 

0 PRECIOS EXCEPCIONALES 
0 GRANDES FACILIDADES 
0 ¡¡SENSACIONAL, 295 H. P.!! 

Distribuidora Automotriz, S. Ar:1· ~s~_ii~gf_ 4'
6

· 
, • , Insurgentes 

Auf omovdes Mef ropohla nos, S. A. if-~l~t 

63.-Termina<.16n de diminuhvo. 
64 -A ve de caza 
66.-Dol verbo rielar. • 
18.-Relotivo a una parle del recto. 
SS.-Trabajo, 
71-Luis Ruiz Paez. 
72.-Dirección que sigue una em• 

barcaci6n. 
73.-Sedimentos en las playas 
74.-Percha de la embarcación. 

VERTICALES 
! .-Colonia Inglesa. 
2.-Parte de la cabeza. 
:::.-Lodo. 
4.-Subo. 
S.-Negaci6n. 
6.-Número. 
8.-Interjecci6n 
!:.-Está en masacre. 

10.-Palabra Latina. 
11.-Punto cardinal. 
12.-Parte del radio. 
14.-Nombre de un mar. 
15.-Verbo intransitivo. 
!$.-Gato en Inglés. 
19.-Bebida Alcoh6lica. 
22.-Parte del aparejo (PI.) 
24.-Dinero guardado. 
27.-Conjunto musical. 
27 Bis.-Tiempo de vorbo. 
28.-Aféresis 
30.-Tclq gruesa (PI) 
33.-Aparato para enseñania. 
34-Verbo. 
35.-Ente. 
36.-Tierrcx (ínv.) 
37.-Animcxl. 
43.-Sin incluir comentarlos. 
44.-Tres vocales iguales. 
46.-Altar 
4'l.-Parle de la borda. 
49.-Letras en desorden de pol!n. 
SC.-Sin obstá~ulos (lnv.) 
S2.-lstote 
54.-Llevar la proa a !ex dirección 
del viento. 
56.-Extensi6n de agua salada. 
57.-Igual que el 46 vertical. 
58.-Tormino. 
60.-Despoje. 
63.-Instituto Nacional Médico GQo-

16gico 
65.-Igual que el 19 verUcal, 
67.-Epoca. 
68.-Adverbio. 
70.-EI sol entre los Egipcios. 
72.-lgual que el anterior. 

Soluci6n a I Crucigrama 
anterior 
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Retrato 
(i 

de. Uff 

u a r d a i a r o 
Por Carlos Delorme. 

Uno de los entretenimientos que para mi tienen rea- ma la imagen del personaje por una selecci6n de sus 
lismo atractivo es el de conocer gente. Ponerme en rela- hechos y su físico queda indefinido a no ser por algún 
a6n con una persona, observar su posici6n ante la vi- defecto remarcado por el autor. 
da, valuar sus ideas, perseguir sus anhelos, penetrar Y No se me escapan pues las dificultades que se pre
cnlender su personalidad, constituye un atractivo no sentan en este tipo de retratos escritos; sin embargo hay 
igualado por ninguna otra ocupaci6n por divertida que personalidades de una esencia humana tan concentrada 
sea. Además las personas conocidas van dejando en de una personalidad tan llamativa, que sin duda, su 
ol espíritu una especie de tipos humanos, cuyos retro- conocimiento nos dejaria una impresi6n, no digamos 
tos depurados por el tiempo solo mantienen los rasgos útil o estética, sino simplemente humana. Podr[a de-
csenciales. círse que se ha visto un hombre. 

Hay un esli_l~ en literatura qu~ no ha logrado desa- y O corno usted, y como toda la gente, he conocido 
rrollarse lo suficiente, aquel de pintar con 2 ° 3 trazos hombres y mujeres cuyo recuerdo es imborrable. Quie
s6hdos el retrato de un ho1:1bre. Claro <:JUe todo g~an ro presentar a usted uno de elles. Un tipo realmente 
escntor logra crear personaJes que constituyen un hpo sin ninguna importancia. El Guardafaro de una Isla del 
do individuo. Pero estos personajes llegan a infiltrarse PacHico 
en el alma del lector a través de la acción de la obra. · 
Aqul el personaje se caracteriza por sus acciones y sus Aquí lo tiene usted. Tiene 60 años y vive tranquilo, 
dichas. La descripci6n es lo de menos. El lector se for- sin aspiraciones y sin sobresaltos. Tiene en el cuello 

la aborta abultada y no hace caso de la amenaza de 
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una muerte repentina. Su mujer lo cuida con cierta 
indiferencia y se soportan amablemente sin herirse ni 
reñir. Su sueldo es escaso y no bastaria a alimentarlos 
pero el mar, inagotable en riquezas y posibilidades le 
ofrece su seno y lo utiliza sin ambiciones Tiene 8 tram
pas ele langosta. Suena el despertador a las 4 de k 
mañana. Se levanta el Guardafaro y toma su café. Aba
jo el compañero espera en la oanga. La echan al agua 
que penetra hasta los hueso~. Levantan cada trampa 
y se alejan contra el viento que en invierno es tan frío 
y sacan de ésta 2, de aquellas 8, y de la de más allá 6 
langostas. A las 8 regresa después de haber metido en 
la reciba las langostas que han de venderse y se apar
ta para casa 2 o 3 grandes para comer o para regalar. 
La señora atisba desde la ventana de la cocina el mo
vimiento de la embarcaci6n y cuando los ve acercarse 
cocina lo del dia, siempre que hay carne con preferen
cia, y pone la mesa. El Guardafaro con la ahorta pal
pitando come con hambre. Sube a su faro lo limpia y 
a las 2 de la tarde después de comer duerme la siesta 
y sale, en su embarcación a pescar. Regresa a las 6 
y prende la llama de acetilena del faro. A la luz de 
una lámpara se pasa la velada enseñando a leer a una 
sobrinita cuyos padres murieron. A las 9 se acuesta 
a dormir un sueño tal, que si el faro se apaga despierta 
y lo atiende. Y asi un dia tras otro, en verano y en in
vierno. Si llueve se queda en su cabaña y atisba el 
encrespado mar desde una ventana. Los dios de fiesta 
camina entre los riscos, él adelante tomando a la niña 
de la mano. La mujer atrás más despacio. 

Don Manuel el Guardafaro, limpio y pulcro, seguirá 
en su faro hasta que le reviente la aborta, y no cam
biarla su vida por ninguna otra. 

PAGINA 31 



li\STILLEROS 
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JORGE PADILLA IRIGOYEN 

Continuación ... 

SISTEMAS DE DESUZAMIENTO 
Los elementos por medio de los cuales des

liza el conjunto integrado por la "Cama de Va
rado" y el Buque sobre la misma, son de dife
rentes tipos y característicos y se les denomina 
generalmente "Sistema de Deslizamiento". Los 
sistemas de deslizamiento varían en diseño y 
caracteristicas de acuerdo con el proyecto del 
propio varadero ya que. inclusive la pen<tliente 
de la Grada y Antegrada influye en forma deci
siva en el sistema de deslizamiento apropiado. 
Los sistemas de deslizamiento podemos dividir
los en des grupos, a saber, Sistemas de Fric
ción y Sistemas de Rodadura. 

Sl§TE MA OE ROOAOIJRA 

+-A__1----¡ 

---=-:::. - i =-
-~ - lRJ:N 0Ll_9JJ..W" 

111:. PE/iOIEHTE lf~o 8 %) , 0EPEN.0ltlill 

, ~..L!!!'O :CS,A,WLL' 9 OE ~y~ 

S ECCION A-A 
SISTEMAS DE FRICCiON.-Para dar una idea 

clara y sencilla de lo que es en esencia el dise
ño de estos sistemas, diremos que sobre las hi
madas revestidas de metal (generalmente llanta 
de solera) o de madera dura se deslizan directa
mente elementos invertidos y alineados a las 
mencionades hirnadas y revestidos de material 
similar a los mencionados, teniendose en esa 
forma fricción pura que se neutraliza en parte 
con anlifriccionantes apropiados (siendo uno de 
ellos la cáscara de plátano que ha demostrado 
ser muy eficaz). 
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Se comprende por lo anterior que estos sis
temas de fricción deben emplearse en Gradas y 
Antegradas de escasa pendiente en los Varade
ros para reparaciones de navios, más adelante 
veremos que estos sistemas son muy comunes 
en Gradas de Construcción o de lanzamiento 
corno también se denominan, en las que al con
trario de las anteriores se busca una gran pen
diente para lanzar el buque construido hacia el 
agua, buscando que por esa mayor pendiente 
se rompa la inercia y la gravedad del mismo. 

§!§TEMA EBIGGJQN ___ ,..., 
-- I 

------ I ---- I r----------------
1 
\ 
\ 

'---.. 
'l---

1 
PL LO!I ' 

COltJ'ACIA 9/fltCT 

\----1-----1 
\ 1 

\ 1 Í 
" i / 

' 
1 

r~.::,.:;i_--~--..t..i.t:~...C:: 

SEGCIQN A-4 

SISTEMAS DE RODADURA.-Estos Sistemas 
son los más comunes para el deslizamiento de 
los buques por reparar en un Varadero. Aun
que el principio de estos sistemas es efectuar 
el dslizamiento sobre las himadas de la unidad 
"Cama-Varado" y buque sobre la misma, por 
medio de rodillos, la diferencia se establece en 
el diseño propio de los mismos rodillos. El em
pleo de rodillos reduce la fricción pura sobre 
las himadas y por lo tanto facilita la extracción 
o lanzamiento del buque por reparar o reparado 
según sea el caso, aunque en esa forma se re
duce la fricción pura, aparecen otros tipos de 
fricción que obJ.igan a diseñar diferentes tipos 
de rodillos, en consecuencia aparecen diferen
tes tipos de Sistemas de Rodadura. 

En unos tipos se fijan los rodillos a la estruc-
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tema de "Poleas" o ''Pastecas•· dentadas que 
van controlando la tracción, la mayor parte de 
las veces es necesario planear sensatamente la 
localización de las poleas o de las pastecas por
que de ella depende que ·1a tracción o lanzamien
to del buque sea rópido y eficiente. 

Generalmente el malacate o malacates se lo
calizan en situación ventajosa con respecto al 
sentido en que se opera la Cama de Varado, 
procurando que cada malacate quede cubierto 
con techumbre liviana para comodidad en la 
operación y conservación del mismo. 

En los Varaderos longitudinales, generalmen
te se emplea un solo malacate con tambor de 
'recobre" y tambor de "retomo", los cuales tra
bajan por medio de una transmisión mecánica 
acoplada al motor. 

¡, 
1 j 

t lld1. 

1 ...... , ..... 
iw ••"'" u ~-"-1 

YAltllOtlto T~.,.,vuso 
C0H Til/. .. f(II sON01 TUOtHAL 

En les Varaderos transversos, generalmente 
se emplean de uno a dos malacates con las mis
mas caracterfsticas del anterior pero variando 
el sistema de poleas por la razón que anterior
mbnte expusimos, de que es más frente de es
tructura por halar o lanzar. 

Tanto en los varaderos longitudinales como 
em los transversos cuando se tiene como fin el 
de aumentar la capacidad de buques varados, 
se diseña un sistema auxiliar de tracción que se 
denomina "Sistema Transfer", que en nuestro 
idioma podríamos decir "de Transferencia", es
te sistema tiene como fin el de deslizar el buque 
si es varadero longitudinal en el sentido trans
versal y si es varadero transverso, en el sentido 
longitudinal. Lo anterio1 puede verse claramen
te en los croquis que acompañan el presente 
articulo. 

El Sistema Transfer, se ejecuta con elemen
tos similares de tracción, cimentación y mecóni
cos a los de la Grada. Finalmente podemos hacer 
mención de que para aumentar la capacidad de 
varado en un varadero, sobre todo en los longitu
dinales, existe el recurso de translador o deslizar 
la coma y buque varado a través de una "grada 
basculante" hacia dos, cuatro o seis "gradas ra-
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diales1
' que se denominan "gradas en racimo", 

este tipo de "Transf er" puede observarse en el 
croquis correspondiente. 

Desde un principio hemos tratado de descri
bir en forma sencilla y en el sentido que gene
ralmente se construye un Varadero, los diferen
tes elementos que lo integran, a continuación 
pasaremos a analizar también en forma sencillo 
y general las obras auxiliares que integran el 
aspecto Industrial dP.l Varadero. 
TALLERES.-El grupo de edificaciones que inte
gran los talleres de un Varadero, deberó estar 
locilizado en forma ventajosa y verdaderamen
te funcional, para que la reparación de un bu
que sea expedida y controlada, en esa forma 
vemos que el proceso de fabricación y repara
ción de las piezas que integran un buque sigue 
una linea de trabajo controlado. 

Se procura que los talleres de Fundición, Me
cónico, Herrajes y Gálibos, estén lo más cerca 
posible a las plataformas de la grada y de los 
transfers, sí el varadero estó equipado con estos 
últimos. 

El taller de Fundición y el de Herrajés pue
den estar en un mismo local y su función es pro
veer las piezas metólicas que el buque por re
parar demanda en su estructura, vecinos a estos 
talleres, se encuentran los patios de perfiles la
minados. 

El Taller Mecánico desempeña los trabajos 
de reparación y ajuste de las máquinas y en ge
neral del sistema mecánico del buque, teniendo 
en su local equipo y personal aptos para ejecu
tar trabajos de precisión en ese aspecto. 

El Taller o Sala de Gálibos tiene como fin 
el de trazar y definir de acuerdo con los planos 
del buque por reparar, las piezas de la estruc
tura dañada del buque, es realmente este Ta
ller el que define la reparación de un buque 
avepado en su casco. 

Aparte de los Talleres mencionados, existen 
los talleres dedicados a la fabricación de piezas 
de madera que los buques traen en su estruc
tura, sobre todo si se trata de buques de poco 
desplazamiento, estos talleres forman un con
junto integrado por el Taller de Carpintería, Ase
rradero y Almacén de maderas aserradas y por 
aserrar, este conjunto al igual que el anterior 
se procura localizarlo lo más proximo posible a 
las plataformas de reparación. 

Las estructuras de todos estos talleres deben 
ser de carócter removible, para en cualquier 
momento poderlos desplazar a donde más con
venga y de acuerdo con la creciente ampliación 
del Varadero, en consecuencia se procuran es
truturas livianas pero firmes, esto se traduce en 
poco costo en las edificaciones y grandes inver
siones en el equipo propio de los talleres (Tor
nos, Canteadoras, Sierras, Taladros, Herramien
ta neumática, etc.), debe procurarse una orien
tación satisfactoria en los talleres para neutra
lizar en parte las condiciones climatológicas que 
generalmente rigen en las costas. 
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tura d0 la "Cama de Varado", en esa forma se 
llenen grandes ventajas en la rápida operación 
y extracción o lanzamiento del buque, pero una 
desventaja importante es la de aparecer una 
estimable fricción en las chumaceras de los men
cionados rodillos. 

En otrós tipcs, el grupo de rodillos al que se 
le denomina "Trnn de rodillos" o "Tren ae Ro 
llers", está cor.i.pletamente independiente de la 
· Cama de Vr:irado" y de las mismas hmadas, 
es decir, enlr ~ la parte inferior de la "Cama de 
Varado" y la parte superior de las himada~ se 
coloca el 'l'ren de Rcdi!los y a medida que la 
"Cama" avanzcr hacia la G•·ada, es decir, hada 
la parte superior del Varadero, el g!'Upo de ro 
llers va quedando rezagado al grado de que en 
tiempos calculadcs la cperaci6n de extracció11 
se detiene poro colocar nuevos tren~s de rodi
llos en la parte frontal o prca de la "Cama de 
Varado", esto liene una indiscutible ventaja al 
ne,ltrahzarse practicamente en un 80 "~ la fric
ción a la rcdadura, pero una desventaja al ha
cer más tard1a la operación de extracción o lan
zamiento del buque según sea el caso. 

Adem6s, en otros tipos, el grupo de rodillos 
est6 fijo a las himadas y la "Cama" desliza por 
decirlo así tanaencialmente a una superficie ci
lindrica que gira en un eje fijo. 

Tcdos estos Sistemas de deslizamiento que 
hemos definido a grandes rasgos, son conse
cuencla de minuciosos análisis los cuales repor
tan ventajas y desventajas, pero sabiendo llevar 
un sensato próyecto y estudio sobre estos siste
mas, se puede llegar a resultados satisfactorios. 
Hacemos incapié, en que el sistema de desliza
miento de un Varadero es de vital importancia 
en e1 funcionamiento del mismo, ya que de él 
depende el éxito o fracaso de la explotación y 
trabajo del Varadero. 

CAMA DE VARADO 

Por la estructuración misma de este artícu
lo habiomcs utilizado con anterioridad el tér
mino "Cama de Varado'', sin haber definido 
lo que se entiende por Cama de Varado, oero 
a continuación y a grandes rasgos describire
mcs lo que es la "Cama de Varado", elemento 
sobre el cual se traslada el buque varado en 
un sentido y otro. 

En general, la "Cama de Var<:rdo" es una 
plataforma estructurada en forma de bastidor 
cuyas dimensiones varlan de acuerdo con las 
condiciones que se fijan en un principio al pro
yectar el Varadero. En la mitma forma en que 
la lonaitud máxima de un barco se denomina 
''Eslorá y al ancho "Manga", las dimensiones de 
longitud y anchura de la "Cama de Varado" se 
dencminan 'Eslora" y "Manga" respectivamen'
te. 

Los materiales que se emplean generalmen-
te para la estructuración de la Cama de Vara-
do, son madera y acero laminado, combinándolos 
sensatamente, ya que cada uno tiene sus pro- ;; __ .. 
pias características y ventajas. l. 
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Por ser la "Cama" un elemento del Vara dero 
que está sujeto a esfuerzos incontrolables en 
'el cálculo estructural, se procura que su dise
ño sea conservador, pensando que su estructu- • 
ra debe ser eminentemente rígida y perfectamen-
te elaborada. 

El diseno de la · Cama de Varado" debe ser 
d3f.nido antes del diseño propio de la Grada 
y Antegrada, por haber la necesidad de que a l 
p.oyectar el perfil de la Grada y Antegrada de-
0<) saberse que, tirantes de agua corresponden 
¡..,'Ora el extremo de la anlegrada y que peralte 
ocupa la estructura de la "Cama", ya que una 
distancia mínima que aumente el tirante de agua 
en el extremo de la antegrada, nos obliga a 
aumentar una distancia considerable el perfil de 
dicho. antegrada. 

Por las necesidades propias del Varadero, la 
Cama se diseña dentro de varios tipos, los mas 
comunes ccn los denominados tipo " Inglés" y 
tipo "Crandall" o "de Cuna"; la característica 
de las Camas tipo Inglés es que el peralte de 
la misma es constante y el plano sobre el cual 
se asienta el buque es prácticamente paralelo 
al plano inclinado de las himadas, o sea al pla
no inclinado de la grada y antegrada. La carnet 
tipo "Crandall" o '1de Cuna", se distingue por 
tener su rasante de "picaderos" horizontales, y 
la pendiente, la absorbe con su propia estruc
tura longitudinal en forma de cuña. 

El buque al ser deposi1ado sobre la Cama 
de Varado, asienta su quilla sobre una serie 
de piezas generalmente de madera, que están 
colccadas <l lo largo del eje central longitudi
nal de simetría de la propia Cama, a estas piezas 
se les denomina "picaderos". Las partes late
rales del buq.ie son acuñadas y apoyadas en 
piezas generalmente de madera, denominadas 
"Santos", que tienen como fin evitar el vúelco 
del buque varado además de controlar un sin
número de asfuerzos rasantes que se presentan 
al extraer o lanzar el buque al agua. 

Si el Varadero es longitudinal, la tracción de 
la Cama se aplica en su prca por sistemas espe
ciales que se diseñan según las caractrísticas 
del Varadero; si el Varadero es transverso, la 
tracción se aplica en el costado lateral y se im 
pone el diseño de un sistema de tracción bien 
meditado, para tener como resultado una trac
ción uniforme ya que el frente por halar es mu
cho mayor en el transverso que en el longitu
dinal. 

SISTEMA DE TRACCION 

Como su nombre lo indica, este sistema es 
.al que ejecuta la extracción del buque fuera 
del agua, a grandes rasgos lo describiremos. La 
tracción se ejecuta por medio de malacates mo
vidos por motores generalmente de combustión 
interna. Para halar o controlar el lanzamiento 
de la Cama de Varado sobre la cual se encuen
tra el buque, se emplean cables de acero o ca
denas según sea lo proyectado, tanto los cables 
como las cadenas trabajan a través de un sis-

PAGINA 33 



La iluminaci6n artificial aparte de la natural, 
debe ser estudiada ampliamente, porque de ello 
depende el buen trabajo que se ejecute. 

Las obras auxiliares a este aspecto industrial 
deben ser meditadas con criterio com,tructivo y 
pensando en todo momento qu~ el varadE:ro 
como industria que és, es suscep!1ble a amplia-
ciones. 

Finalmente para terminar este bosquejo ge
neral de lo que constituye un Varadero, mencio
naremos las siguientes obras y edificaciones, 
que deben estar erigidas dentro de la_ zo!la in
dustrial del mismo, y que son las s1gu1entes: 
Edilicio de Oficinas, en donde se encuentra el 
Director o Superintendente del Varadero; Sani
tarios y baños para el personal de la Industria; 
Pañoles de buzqs en el varado de los buques; 
Plataforma de circulaci6n para los vehículos y 
equipo rodante del propio varadero; Patios de 
estacionamiento y zonas verdes. 

Todo la anterior que hemos descrito sob~e 
lo que es en esencia un Varadero, está elabo
rado lo mós sencillo posible y representa sola
mente lo que es un elemento que integra una 
zona de reparación de buques, es decir, puede 
tener varios varaderos de diferentes tipos pero 
solamente para reparar determinados tipos de 
buques, esto lo habíamos aclarado en un princi
pio, en consecuencia queda perfectamente de
finido que un Varadero es un elemento de los 
que constituyen una zona de reparación de No
vios, en un Puerto. 

En el próximo número de esta revista descri
biremos otros elementos importantísimos de los 
que integran la zona de reparación de buques 
y se denominaran "Diques". 

Discurso pronunciado por .. 

de bien y su inalterable respeto a nuestras li
bertades y derechos como seres humanos, que 
como hombres comprendemos, q1tedarán para 
siempre grabados en nuestros corazones y que 
dentro de muchos años, cuando los hombres de 
tierra, atropellados por el ritmo avasallador de 
la civilización ya no recuerden los hechos de 
hoy, en los alojamientos de marineria y fogo,• 
neros de los buques, en ese intervalo entre Za
farrancho de Coys y Apagaf u egos, voces que 
hoy aún no nacen hablarón del hombre de la 
Marcha al Mar, y de la leyenda del patriota que 
hizo frente a siglos de inercia terríeola con la 
bandera tremolante del Progreso Mar1tímo. 

Sensible Fallecimiento 
El 15 de junio pró

ximo pasado dejó de existir el señor Ing. don 
José Sánchez Mejorada, inestimable amigo de 
"LITORALES" y Director de la Revista Técnica 
de Obras Marltimas. 
El personal de nuestra redacción, se une al duelo 
y presenta a sus fomiliares y amigos sus más 
sentidas condolencias. 
~........,., ~,., ~ .............. ~ ~ ~,., ~ w ~ ~ 

LAS TARJETAS DE IDENTIDAD POSTAL LE 
FACILITAN EL COBRO DE SUS DOCUMEN
TOS Y VALORES, ASI COMO LA ENTREGA 
DE SUS CORRESPONDENCIAS EN TODAS 
LAS OFICINAS DEL PAIS. 

,! 
11 

o 

La Revista Ll TORALES, felicita cordialmente aJ 

personal que construyó el buque MEXICO, bajo Ja 
. \ 

dirección de los ingenieros de la Armada de México, 

señores Capitanes de Fragata FELTX Al{llU'r 1 

ITURRIOZ y ll A UL DE LA COLJ NA CEllD A N 

L 
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Protección Anticorrosiva de las Estructuras 

de Fierro y Acero 

(Continúa) 

CROMA TO DE ZINC.-Sigue al minio en utilidad. 
mo pigmento mh1b1dor y su uso esta md1cado en pin
turas pora matona1es l1gercs, donde el plomo rojo . no 
puede usarse. Modernamente ha tenido gran aceptac16n 
ol wash de prnnera mano a base de este pigmento en 
veh.culos de pohvmil butiral. La combinación de 60 % 
de croma to de zmc 2!:> % de asbesto y l 5 °'o de óxido 
de h.erro en vch1cuÍos de aceite de linaza y alkid puro 
ha dado excelente protección al acero y a los metales li
geros. 

En lo que respecta a pigmentos para pinturas ~te
riores, los más adecuados son: 

hierve y se le incorporan compuestos de plomo y mag
nesio. 

ACEITE DE SOY A.-Se obtiene de frijol soya. Es un 
ace.te sem.secante de secado más lento que el de linaza 
Su uso se dcsima prmc1palmenle a la fabricac16n de 
resinas s1nléhcas. 

ACEITE DE CHINA (CHlNA WOOD).-Se obti.ene de 
las nueces del "Aleuntes Cordata" que abunda en Japón 
y China. Es el de secado más rápid.o. Se mezcla a otros 
aceites secantes y se destma principalmente a la labn• 
cación de barnices, debido a su alta resistencia a la hu
medad. 

OXIDO DE HIERRO.-Natural O sintético. El producto ACEITE DE HICINO.-Procede de la higuerilla. Posee 
natural se obtiene de diferentes minerales de hierro. excelentes propiedades secantes y se usa como subs

De la· enorme variedad de pigmentos usados en pin
turas sólo un número muy reducido ha encontrado apli
cación como inhibidores de corrosión en pinturas protec
toras. Ellos son: 

tituto del aceite de ...:hina. 

ACEITE DE PESCADO.-Se ha usado durante mu
chos años en la preparación de pinturas baratas, mez
clado con otros aceites secantes. 

Todos estos aceites pueden mejorar sus propieda
PLOMO ROJI-MJNIO.-Es el pigmento de mejores des mediante el adecuado tratamiento qu1mico. En la 

caracter!sticas para evitar corrosión. Su uso se remen- actualidad se dispone de una amplia variedad de ace1• 
ta a dos mil años y ha estado en ªI?licaci_6n <:onstante tes sintéticos de propiedades secantes similares a los 
desde hace un siglo. En todas las mveshgaciones de naturales, que incorporados en diversas proporciones 
comportamiento de pinturas se ha revelado e.orno uno 3uministran una gran variedad en precio y calidad de 

de los pigmentos de mejores propiedades preservado- pinturas para diferentes usos. 
ras. Se obtiene calentando litargirio (Pb.0) entre 600 
y 700 F, obteniéndose Pb304. 

La relación adecuada pigmento-vehiculo para una 
buena pintura de primera mano no es critica y en gene
ral lct cantidad de plomo rojo debe ser la máxima con
sistente con la viscosidad de aplicación. Se acostumbra 
incorporar cierta cantidad de materiales inertes sin que 
disminuyan las caracteristicas de preservación. Asi en 
Alemania es práctica general el poner el 20 al 40 % de 
baritas. 

PIGMENTOS.-La pigmentación de las pellculas or
gánicas es necesaria para desarrollar las cualidades de 
preservación de los metales. La adición de pigmentos 
aumenta la resistencia, dureza y durabilidad de-la capa 
protectora. El efecto deletéreo de ciertos medios es re
tardado por los pigmentos, se reduce la velocidad de 
penetración de la humedad y se disminuye la acción 
de los rayos ultravioleta. En pintura de, primera mano, 
ciertos pigmentos retardan el ataque de la corrosi6n. 
métodos que dependen de la naturaleza del mineral. 
Los productos sintéticos son de tres tipos; 6xido rojo, 
amarillo y negro: Fe2Oa, Fe2O3, H2O y Fe,O, . 

CARBONATO DE PLOMO.-Es uno de los pigmentos 
blancos de mayor uso en pinturas exteriores. El producto 
comercial consiste de la mezcla de 4 Pb.C03 2Pb(OH)i, Los óxidos de hierro son opacos a la luz ultravioleta 
PbO, 2 Pb CO:1. Pb(OHh y PbCO~ Aún cuando el car- y producen peHculas duras, impermeables y de alta 
bonato de plomo se ha usado en pinturas preservad0ras durabilidad; no impide la corrosión, pero usados en 
de primera mano, su acción contra la corrosión es me- combinación de minio, cromatos y óxido de zinc mejo-
nor qu'e la del minio. ran sus propiedades preservadoras. 

ACEITES SECANTES.- Entre los principales figuran: OXIDO DE ZINC.-Debido a su alto índice de refrac-
ción: 2.08 y a su opacidad a la luz ultravioleta ofrece 

ACEITE DE LINAZA.- Se obtiene de la molienda de muy buena protección contra reacciones fotoqu!micas. 
las semillas de linaza. Está constituldo por glicerinas de Su carf.rcter ligeramente alcalino neutraliza los ácidos 
(leidos grasos saturados y no saturados. Su rapidez de en atmósferas industriales. Sus cualidades inhibitivas 
serado es relativC!mente lenta, y para incrementarla se se deben a su índice básico. 
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POLVO DE ZINC METALICO.-Su uso como protec:- Acero 

lor de corrosi6n se remonta a los últimos 25 años. La 
OCC16n protectora se debe a su cará'cter an6dico-electro
qulm1co respecto al hierro. Las pinturas con alto con- 27 terudo de polvo metálico de zinc han dado buena pro
lecci6n en el aire y agua de mar. 

lavado Acero galvanizado 
en H. No Tra• 

No. Descripción de la pintura. 

Aluminio en vehículo de hule 
natural. 

29 Oxido de Hierro 50, cromato de 
zinc 25, asbesto silkeo 10 en 
barniz fenólico. 

Cl. tado Fosfatado 

4 3 2 

POLVO DE ALUMINIO.-Es uno de los pigmentos 
de mayor uso en pinturas. Su a_cabado reúne las ven-
1010s de apariencia y protecci6n. Las propiedades pro-
1ectoros se deben a su impermeabilidad a la humedad 
y a la opacidad a la luz ultravioleta. Las partículas 
de aluminio se acomodan laminarmente en posición ho
nzontal en la superficie de la película, alargando la 
trayectoria que debe recorrer la humedad para llegar 
a! metal base. 

En lo que respecta al indice de protección que ofre
cen las diversas pinturas, The National Bureau of Stan
dard Tests realizó un estudio exhaustivo con fórmulas 
de primera mano y superficiales. Los resultados se 
muestran en las tablas 3 y 4. 

TABLA 3 

C0MP0RTA~O DE PINTURAS DE PRIMERA MANO 

Acero 

31 Cromato de Zinc 80, silicato de 
magnesio 20 en barniz.fenil
fenólico 

32 Igual al 31 sumando 1 libra de 
aluminio por galón. 

34 Zinc-Oxido de Zinc en aceite de 
linaza. 

36 Zinc 50, Oxido de Zinc 20 en 
aceite fenólico, 

37 Hule cloirnado, aluminio 27, 
cromato de zinc 41, Oxido de 
Hierro Negro 14, Negro carbón 
18. 

39 Hule clorinado, 88 plomo, 7 
cromato de zinc, 2 óxido de 
hierro negro, 3 negro carbón. 

54 Cromato de plomo 32, Sulfato 

1 

3 

2 

2 

3 

· de plomo l O, Oxido de hierro 
37, Sílice 21 en barniz spar. 2 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

No, Duc:rlpción de la pintura. 

lavado Acero galvanizado 
en H. No Tra-

Cl. lado Fosfatado 56 Cromato de zinc, 41, Oxido de 
hierro 38, Silice 21 en fenol mo-

l Minio en aceite crudo de linaza. 2 
2 Plomo azul en aceite crudo de 

linaza. 3 
2 3 Pintura naranja Internacional. 

4 Plomo metálico 90, carbón l O 
en aceite modificado por barniz 
lenol alkid. 

S Oxido d e hierro-Cromato de 
Zinc-primer. 

6 • Aluminio en barniz. 
7 Minio en aceite de secado rá-

pido. 
8 Cromato de zinc. 
9 Zinc, Oxido de Zinc en Alkid 

11 Barniz asfalto. 
12 Plomo, carbón en vehiculo fe

n6lico. 
13 Plomo en vehículo resino-fenó

lico. 

3 

1 
1 

2 
1 

4 

6 

14 Grafito en aceite de linaza. 4 
IS Plomo metálico en vehlculo 

resino-fenólico. 3 
16 Plomo metálico-Plomo azul en 

vehiculo fenólico. 3 
21 Zinc 60, 6xido de zinc 26, ma

teria silicea 10, plomo blanco 
3 en barniz spar. 

23 Zinc 35, Oxido de Zinc 65 en 
barniz spar. 
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2 

3 
2 

2 

3 
3 

2 
2 
1 
3 

2 

3 
3 

3 

3 

2 

3 

1 

2 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
3 

1 

3 

2 

2 

dificado por alkid. 
60 Oxido de hierro 77, Oxido de 

zinc 13, asbesto 11 en barniz 
spar con aceite. 3 

61 Zinc 78, Oxido de zinc 20, ¡¡. 
targirio 2 en aceite de linaza. 3 

68 Aluminio 22, zinc 58, Oxido de 
zinc 8, materias inertes 12 en 
barniz alkid. 3 

74 Plomo metálico en barniz alkid 3 
75 Minio en barniz alkid. 3 
77 Oxido de hierro 67, cromato de 

zinc 33 en alkid. 
82. Plomo azul en fenol. 
83 Plomo azul en ester goma 

alkid. 

l 
3 

3 
1 Es el mejor, 2 sigue en calidad, etc. 

2 

2 

1 
2 

2 

2 

TABLA 4 

COMPORTAWEN'fO DE PINTURAS EXTERIORES 
(MANOS SUPERFICIALES) 

No. Descripción de la pintura. Indice 

101 2 Lb. de polvo de aluminio en barniz. 1 
102 Pintura negra de aceite. 1 
103 Negro de humo 13 en 97 de aceite de 

linaza con secante. I 
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104 Oxido negro de hierro 94. minio 6 en aceite 
de linaza. l 

105 Oxido de hierro en aceite y fenol~modifi-
cado por alkid. 1 

106 Barniz verde oliva. 1 
107 Oxido bario-titanio 50, O;xido. de 'zinc 40, 

asbesto 1 O en alkid. 2 
108 Tilanato de plomo 20, carbonato básico de 

plomo 25, óxido de zinc 26, silicato de mag-
nesio 29 en aceite mejorado de. linaza. 2 

10~ Cromato básico de plomo 90, silicato de 
magn~sio l O en aceite de linaza y barniz 
spar. 2 

111 Bióxido de titanio 80, Oxido de zinc 20 en 
alkid. 2 

112 Titanato de plomo 80, Oxido de zinc 20 en 
alkid. 2 

113 Bióxido de titanio 80, Oxido de zinc 20 en 
alkid. 3 

114 Pintura de aceite con plomo blanco y Oxido 
de zinc. - 3 

115 Pintura de aceite con titanio-zinc-plomo. 3 
1 Es el mejor, 2 aigue, etc. 

De estas tablas se deduce la evidente superioridad 
que en pinturas de primera mano tiene el cromato de 
zinc, o cromato de zinc mezclado con óxido de hierro 

comitee of the British lron a nd Steel Research Associa
ticn. Se probaron 140 fórmulas de pinturas anticorrosi
vas para fondos dld buque. El resultado de la calidad 
de pigmentos y vehkulos se indica en las tablas 5 y 6 

TABLA 5 

INDICE DE MERITO PAru,\ PIGMENTOS DIVERSOS EN 
BARNIZ MODIFICADO FENOLICO-RESINOSO CON 

. ACEITE SIANDARD 

Pigmento No. de manos 

Sulfato básico de plomo 
Plomo blanco 
Kegro Bideford 
Rojo Burtisland 
Oxido Rojo 
Grafito 
Oxido de Zinc 

TABLA 6 

15 
3 
3 

17 
8 

12 
3 

.. 

Indice 

14.6 
9.7 
9.3 
9.3 
9.1 
3.9 
3.7 

LISTA DE LOS MEJORES VEHICULQS PARA PINTURA 
ANTICORROSIVA 

Indice 
de 

mérito. 
30 

Vehkulo. 
Propiedade■ de 
Almacenamiento. 

en vehículo adherente, muy secante del tipo fen6lico o 
alkid. Para manos exteriores cuya función es proteger 26 
las capas interiores preservadoras, la superioridad está 23 
de parte del polvo- de aluminio y de los pigmentos obs- 23 
euros en vehiculcs resinosos. 

Aceite Standard modificado con 
cresol-formaldehido. 
Coumaron butánico 1 lt. de barniz. 
Hule clorinado. 
Aceite Standard modificado con 
fenol-formaldehido. 

Malas 
Molas 
Móderodas 

Moderado 
Moderadas GENERALIDADES SOBRE APLICACION.-El factor 16 

más importante en la vida de una pintura protectora 
sobre estructuras de acero, es la adecuada preparación 
de la superficie del metal. En fábrica es posibl~ limpiar 
completamente la superficie mediante lavado en ácidos, 
fosfatado, o a cepillo de alambre. En obra, la elimi
nación de grasas, óxidos y escamas, se logra mediante 

Coumaron USA 1 lt. de barniz. 

Del resultado de estas pruebas, el Almirantazgo Bri
tánico ha adoptado como pintura Standard de fondo 
para nuevas construcciones la fórmula: dos partes de sul
fato básico de plomo, una parte de plomo blanco, una 
parte de rojo Burtisland y una parte de baritas en ve
hículo de aceite modificado con fenol-formaldehido, La 
flota mercante británica utiliza pata pintura de fondog 
una fórmula mercc;mte británica utiliza para pint\lra de 
una fórmula similor substituyendo el plomo blanco por 
polvo de aluminio. 

el piqueteado, rasqueteado y cepillado de alambre , o 
a chorro de arena. 

Una vez limpia la superficie se aplica la primera 
mano de pintura preservadora y se la deja secar com
pletamente. Las especificaciones americanas recomien
dan que con pinturas de aceite, se deje la primera mano 
8 días, luego se da otra capa de primera mano y una 
vez seca, dos mc;mos exteriores. 

The Port of New York Authority utiliza perra pintar los 
puentes del puerto una primera: mano compuesta con 
100 lbs. de minio de 97 % de calidad en S galones de 
barniz fenólico mezclado con aceite de linaza; con con
tenido mínimo de productos· no volátiles del SO%. La 
mezcla produce 7 1/2 galones de pintura. Las capas 
exteriores se fabrican con dos libras de pasta de alu
minio por galón de barniz. La renovación de la pintura 
de los puentes de sistema se verifica en ciclos de 10 
a ños. 

PINTURAS PARA AMBIENTES MARINOS Y FONDOS 
DE BUQUES.-Debido a la gran variedad, número y ca-

• lidad de pinturas para buques se han realizado numero
sas pruebas de exposición auspiciadas por gobiernos y 
fapricantes. Entre las pruebas más completas figuran 
las realizadas en Inglaterra por el Marine Corrosion Sub-
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En Estados Unidos las pruebas de exposición han 
puesto de maniifesto la notable superioridad de las 
pinturas vinilicas anticorrosivas y antifouling y han sido 
reglamentadas para uso de la Armada y del Servicio 
de Guardacostas. El mejor sistema d~ pintura en fondo 
de buques es: 

una mano de W ash. 
Dos manos anticorrosiva s. 
Dos manos antifaulíng. 

El conjunto dura en buenas condicióhes 7 1/ 2 meses 
y se destruye a los doce meses. El sistema Wash consis
te en aplicar a l metal limpio del fondo pintura de poli
vniil~butirol pigmentado en cromato de zinc. Su acción 
preservadora en aguas de mar se debe a la formación 
de una película de gran adherencia y resistencia en la 
superficie metálica. Pruebas de dos años en fondos de 
buque tratados con una mano de Wash han mostrado 
que el ataque corrosivo no perfora esta pelicula. 
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L 05 OJOS DE NUESTROS IDOL OS 
Cap. Juan A valos Guzmán 

en las playas de aquella peninsula y después 
de sacarle el molusco, qultele la primera env-01-
tura.-Figs. 3 y 4. 

Sobre la superficie de ese camote nacarado 
que le queda, trace el contorno de un o¡o ha
ciéndole antes de cortarlo, el orificio para reci
bir el iris. Fig. 4. 

Recorra sus trazos con una segueta fina poro 
desprenderlo, lijelo suavemente y en el lugar co
rrespondiente, enchufe el cristal. (iris).-Fif. 5. 

Al contemplar su trabajo terminado, podrá 
;:,=.:..:;:;.;;=,.-,':'7"'-~ repetir la frase del Dr Carrillo y Ancona: " ... 

hemos tenido en las manos unos ojos de éstos, 
hechcv- de concha y topacio .. . ". 

F,.. N Z.. 

En la "Historia Antigua de Yucatán" de 
Crescenc10 Carrillo y Ancona, ilustre escritor dig
no de todo crédito, se puede leer una nota, pá
gina 239, que dice as!.: 

"(l) En cuanto a los o¡os, fabncábanles no 
s6lo de la manera más perfecta, smo también 
lujosa; porque les hacían imitando lo blanco con 
madre-perla o hueso fino y pulimentado como 
el marfil, y las pupilas con piedras preciosas. 
Nosotros hemos tenido en las manos unos ojos 
de éstos, hechos de concha y topacio, y que ha
blan sido hallados por los esposos Le-Plongeon 
en Chichén, cuando hicieron el celebrado des
cubrimiento de la estatua que denominaron de 
Chacmcol" 

Con estos datos vamos a analizar: 
A.-El material que se menciona es: hueso, 

madreperla, concha y topacio. 
Desde luego, los tres primeros se usarian pa

ra la córnea y el último para el iris. 
La labricaci6n de éste, no tiene dificultad al

guna, pues cualquier "piedra preciosa" o simple 
cristal tallado, proporciona los resultados apete
cidos.-La dificultad nace con la cornea, tanto 
por su color, como por su forma exterior. 

B.--El hueso, aun cuando esté "pulimenta
do como el morfi!", sufre los efectos del tiempo 
v la humedad, tomando al final un color amari
llento. 

C.-La concha, no obstante que se trate de 
la madre-perla, tiene su parte nacarada en el 
interior y su curvatura no coincide con la del 
ojo.-Figs l y 2. 

¿Cómo los fabrican entonces? 
Solución: 
Tome un caracol marino de los que abundan 

• 
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Peca o nmguna importancia -tendria la ante
rior expos1c1ón, si no encontrásemos al caracol 
de mar, entre los artefactos del rito religioso y 
sobre los muros de los Teocallis de la Meseta 
Central. 

Si con toda paciencia y buena intención, nos 
proponemos seguirle los pasos desde las p¡of urt
didades del oceano en donde vive, hasta llegar 
a su último destino, habremos recorrido forzosa
mente las rutas de les mercaderes que se dedi
caban a este tráfico y que con seguridad, fue
ron: marítimas, fluviales y terrestres; a bordo de 
sus canoas y a lomo de indio. 

Tema tan interesante, requiere un análisis por 
separado y un estudio más profundo. 

Recuerdese que para llegar a descubrir las 
actuales ruinas arqueológicas, restos de la cul

(Pasa a la Pág. 40) 

F,q. #4 
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Vuelo Sin Alas 
Po r José E. .M oreno AviÍa 

Le deciomos Many y volaba cuanto tuviera alas. Se 
había f~rjado volando carcachas aéreas, increíblemente 
desv~m~1jadas supervivientes de uno y otro y muchos más 
atemza¡es forzosos y occidentes aéreos. A vienes de 
fumigación con fuselaje de una marca y motor de otra 
zonas voladores de la cesta de Guerrero y de Zacate-
cas en la época en que cualquier cosa con alas ero bue
na para el transporte de minerales. Camiones aéreos de 
Tabasco Y Campeche obligados a aterrizar en un claro 
reducido de la floresta para adquirir a precio de regalo 
puercos, maíz y cacao cuya única salida era por aire. 
Y aquí e;1 la vega regada por el Grijalva, el Usumacinta 
Y el Pahzada se convirtió en maestro de transporte a 
lado. 

~E: carac!erizaban la intuición mecánica y la sensi
b1hdad aerea. Una vez posesionado de los con'troles 
sen~ia en su s1stema nervioso el esfuerzo de las alas1 
b?hdas por las rachas de viento o azotados por la Uu
v1a Y presentía, por una curiosa opresión en el pecho 
cu<?'"do el motor estaba a punto de fallar. Esta intuición 
umda a sus re~lejos precisos que en el momento opor
tuno actuaban instantáneamente ejecutando la maiaiobra 
~xacta que_ I?roduc~a _la menor avería, le había permi
tido sobrev1v1r a mulhples accidentes. Había aterrizado 
e~ los pantanos y colgado el avión en las ramas de los 
gigantes de la selva. Había dejado un ala entre los 
l'.oncos Y perdido la hélice. Se había hundido al acua
lizar Y había escapado dé su avión en llamas. 

Tal er? Many, piloto de carga aérea en la iloresta 
tabas~uena. foven, fuerte, enamorado de las alturas. 
La mirada serena reflejando la calma de los cielos en 
donde se había n1.1trido su espíritu con la paz de lo in
s?;1dahle .. LE: gustaba volar. Arriba se sentía en pose
s1on de s1 mismo y en comunión con los demás. Rom
p1a sus cad:na~. terre~tres. por breves instantes y flotaba 
en el espacio, ingrávido y veloz, dominando a los ele
mentos Y con la sensación de que ahí a su alcance, 
de un momento a otro, podría revelórsele el misterio de 
las m_undos. Y mientras escapaba de este modo a sus 
rn1s~nas ~uia a sus pies el bosque apretado y en la 
cabina chillaban los puercos y la costalera de cacao 
y mafa rechinaba sus amarres. 

~ra un hombre satisfecho de su trabajo y de sus ca
pacidade~. C_on el . alma limpia de amarguras. Mostra
~a ~us C1cotnces sm orgullo ni vergüenza, cual precio 
mev1~able del_ privilegio de velar. Estaba siempre aler-

: ta, vivo despierto a lo imprevisto. 

. Y lo imp:evi~t<:> ocurrió. Su qvi6n se había cansado 
sm .que su mtu1c1ón lo reconociera. La deficiencia en 
el sistema de alimentación era t_an pequeña que escapó 
al oido at:nto y al examen minucioso del mecánico. 
Aquel domrngo no hab1a trabajo. Era un simple vuelo 
de placer en honor de un amigo. Tomaron 03iento. Se 
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calentó el motor. El ritmo de las explosiones y la in
dicación de los instrumentos eran perfectas. 

Quitó los frenos y oprimió el ac~Ierador. Al rugido 
creciente del motor el avión se deslizó sobre la pista 
Many lo siento lento. Aumentó la gasolina. El aereo
plano cobró velocidad. No era suficiente. Enfrente lo 
barda limite del campo, se acercaba peligrosamente. 
Más gasolina. Todo el bastón atrás. El avión despeg6 
del suelo. Volvió a caer. Se elevó. Con incr~jble torpe
za, en aquel campo recorrido cientos de . veces, tropez6 
una de las ruedas con la barda. Trastabilló. El ala iz
quierda toc6 el suelo. Rebotó. , El ala derecha salt6 
hechct, astillas. Volvió a rebotar; dió vueltas- y cayó de 
espaldas ccn la hélice desbocada rugiendo imponente. 
Un instante después ei avión se incendiaba. 

Sacaron a los tripulantes con vida. Many tenía los 
vértebras cewicales rotas. Lo tendieron ·a un lado del 
avi6n en espera de la anbulancia. Antes que lo con
dujeran al Hospital lleg6 su mujer con los niños. AlrQJo 
hacia si las caritas llorosas y limpió con una sonrisa lo 
pena sin consuelo. Al oprimir la mano de la esposa sin
tió la desesperanza del que rompe un viejo lazo de 
afecto. 

Extrañamente, c:d cerrar los ojos, se desprendió del 
cuerPQ tendido, frlo y rigido, rodeado por sus deudos. 
Nadie le veta. Besó a $U mujer. -Acarició a sus hijos y 
sondeó la profundidad de sus ojos infantiles. Leyó en 
elles el destino de su vida y se llen6 de conmiseración 
Ya no podio hacer otra cosa que volver a su ocupación, 
emprender el vuelo. La llamada era urgente y sin es
ccroe. Vuelo sin alas y sin término. Adelante, el univel'l!o 
infinito, de millones de años de luz. Se despidió con uno 
mirada profunda que lo abarcaba lodo y voló para no 
regresar jamás. 

Los Ojos de Nuestros ldolos 
(Vione de la P&g. 39) 

tura superior ameri~an,;x, se comenzó por escar
bar un basurero.-Un simple "tepalcate" di6 la 
pista 'f con el tiempo y estudio de los especialis
tas, se ha podido 'reconstruir lo que en la nclua
lidad es motivo de adn:iiraci6n entre porpios y 
extraños. 

Es n'li intención •despertar el interes sobre 
esta clase de estudios, pues desde antes que 
llagaro Colón a estas tierras y mares de Améri
ca, ,no sólo exist1a un verdadero servicio de ca
bctaje, sino una comunicación rñElr1timo comer
cial y cultural entre el Continente y todas las is
las de nuestro Mediterráneo, a bordfl de sus ca
noas. 

Trataré de comprobarlo posteriormente . 
• 
REVISTA "LITORALES", JULIO DE 1958 



ftft ,,., ... . 

INDUSTRIAS AEREAS 
MEXICA_NAs,· S. · A. -

Representantes d e Firmas Am ericanas y Nacionafes, en Artículos 
en general para L~ aviación. 

Aviones. motores, partes y accesorios en general. 

Gerentes: 

FAUSTO RIVERA - GUSTAVO CASTILLO P . 

• 
Proveedores de las Dependencia; del Gobierno y Secretaría de Marina. 

OFICINAS : 

Boulevard Aeropuerto Central No. 362 - Tel. 2 2-45-4 7 

Apartado Postal 2 307 5 - México, D . F. 

Despachamos pe-didos C. O. D._ Y. Correo Reembolso. 



Vista del Astillero de Ulúa, en Veracruz, mostrando la 

Grada y la Antegrada construidas por la 0irecci6n 

General de Obras Maritimas, de la Secretaría 

de Marina 

La construcci6n de esta A ntcgrada estableci6 un récord 

de rapidez en obras submarinas 

Al fondo el Buque '' MEXICO", momentos después 

de su feliz botadura 
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