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3  -  I N C I D E N T E S  Y  A N É C D O T A S  

 
1  -  R I E S G O  E V E N T U A L  

R E S O L V I E N D O  E M E R G E N C I A S  S I N  E M B A R C A C I Ó N  -  3  

 
V É N T O L A ,  H o r a c i o  A .  –  P I C C O N E ,  C a r l o s  A  –  B R A V O ,  C h a r l y  -  D E  F I L I P P O ,  J o r g e  A .  -    

N E A R C O ,  A l e x a n d e r  -  R O V E R E ,  Á n g e l  J .  ( † )  –  S A F R A S N A Y ,  P h i l i p p e  
  
R e s e ñ a  –  En  l os  a r t ícu los  p receden tes  se  han  v i s to  l os  e lementos  necesar ios ,  l a  d i spos ic ión  y  anexos ,  as í  
como a lgunos  cuadros  pa to lóg i cos  que podemos  su f r i r  en  e l  agua y  sus  pos ib les  so luc iones .  En  e l  p resente  ve -
remos  l os  s igu ien tes :   

T i p o  
C u a d r o  

1 2 3 
Contracc iones musculares leves x x  -  
Cont racc iones musculares fuer tes x  -  -  
Problemas d igest ivos x  x  -  
Meteor ismo -  x  x  
Dolores abdominales no d igest ivos x    
In tox icac iones d iversas leves x x   -  

  
1 .  -   No admi ten demora a lguna en in ic iar  una acc ión de cura y /  o  la  búsqueda de sa l ida de l  agua.  
2 .  -   Son de pos ib le  so luc ión acuát ica,  pero según su intensidad dejan la duda y por ende la necesidad 

de observac ión sobre e l  su je to durante un lapso poster ior  a  la  cura.  
3 .  -   De reso luc ión fact ib le ,  permi t iendo la  permanencia de l  su jeto  en e l  agua s in  merma de sus per -

formances,  debiendo v ig i lar  la  evo luc ión e l  mismo.  
 

7  -  C O N T R A C C I O N E S  M U S C U L A R E S  I N V O L U N T A R I A S  

 ( C A L A M B R E S )  

C a u s a s  
 Los ca lambres resu l tan sumamente molestos en e l  agua,  cuando no,  pe l igrosos,  y pueden or i -
g inarse en factores d iversos,  como:  
-  Una cont racc ión muscular  máxima.  
-  Movimientos bruscos.  
-  Pos ic iones forzadas sosten idas.  
-  Fa l ta de estado f ís ico y de tono de los grupos musculares invo lucrados.  
-  Estados prev ios de fat iga o agotamiento generales,  (presenc ia  de ác ido láct ico,  deuda de O 2 ) .  
-  Exceso de carga de t rabajo  sobre los  músculos,  provocando un neto desequi l ib r io  ent re  la  repos i-

c ión de O 2  y  nut r ientes (g lucosa,  Mg,  K,  Ca)  y la  presenc ia de metabol i tos  res iduales:  CO 2 ,  ác ido 
lác t ico.  

-  Estados de Malnut r ic ión (carenc ia  de un mín imo de los e lementos impresc ind ib les para una buena 
cont racc ión muscular ) .  

-  H ipohidremia.  
-  ΔΤ  –  Hipotermia e Hiper termia.  
 
M ú s c u l o s  i n v o l u c r a d o s  
 Dent ro  de los pos ib les grupos invo lucrados sobresalen:  

 
-  Del  p ié :  l a  mayor  pa r te  de  los  múscu los .  
-  De la  pantor r i l l a :  gas t rocnemio ,  so leo ,  t i b i a l  

an te r io r .  
-  Del  dorso :  t rapec io ,  dorsa les ,  e rec to res  esp ina-

les .  
-  Del  tórax :  i n te rcos ta les ,  d ia f ragma,  se r ra tos .  
-  Del  cue l lo :  esca leno ,  es te rnoc le idomasto ideo .  

  
 De los  hombros :  l os  de l to ides .  
 De los  brazos :  t r í ceps ,  b íceps .  
 Del  antebrazo :  f l exo res  y  p ronadores  d i ve rsos 

(son  20  y  es  d i f í c i l  de te rminar  cua les ) .   
 De la  mano :  f l exo res  aduc to res  y  abduc to res  

de  los  dedos ,  ( son  19 ) .  
 

 
 
 Hay personas que t ienen a lgunos músculos o grupos de e l los  proc l ives a los  ca lambres y en ese 
caso es impor tante la consul ta  médica y la pos ib i l idad de rea l izar  t ratamiento correct ivo.  
 



 
I P  –  C A T E  –  I C I S  –  C A I C y A  –  U R O S A L P I N X  3 7  –  P  3  -  3  

I S S N  1 8 5 0  -  0 8 9 7  

1 3 . 3  -  T i p o s  
 Para los  efectos de este t rabajo  se t ra tan 3 t ipos de ca lambres:  
1  -  A g u d o .  se produce repent inamente,  es so lub le  en un lapso cor to y no se re i tera.  
2  -  P r o l o n g a d o :  se produce repent inamente o asoc iado a ot ro  prev io  y de menor  agudeza,  tarda 

en so luc ionarse y puede que de je  c ier ta debi l idad o propensión a vo lver  a suf r i r lo .  
3  -  R e i t e r a d o :  cuando se rep i te  con in terva los cada vez más cor tos  en e l  curso de una jornada de 

t rabajo,  pudiendo ser  de cualqu iera de los t ipos anter iores o combinac iones de ambos.  
 
S í n t o m a s  &  S i g n o s  
 En todos los  t ipos se dan s íntomas s imi lares con var iac iones en la agudeza y la  durac ión:  
-  Puede notarse una pérd ida prev ia de capac idad de labor .  
-  D i f icu l tad en re la jar  e l  músculo  después de cont raer lo.  
-  En a lgunos casos,  do lor  leve durante la  fase concént r ica.  
-  Fase excént r ica incompleta;  e l  músculo no l lega a l  est i ramiento máximo.  
-  Cont racc ión loca l  sosten ida,  con gran endurec imiento.  
-  Imposib i l idad tempora l  de re la jac ión.  
-  Dolor  loca l  agudo.  
-  Sensac iones de p inchazos múl t ip les,  loca les o un poco extendidos.  
-  Luego de l  momento cr í t ico,  do lor  de menor in tens idad a l  agudo,  pero sosten ido.  
-  Dolor  res idual ,  que dura lapsos var iab les,  de acuerdo con la  persona y  la  in jur ia.  
 
L e s i o n e s  y  P r o b l e m a s  
 Genera lmente en e l  su jeto  común e l  do lor  ev i ta  que s iga rea l izando movimientos que alcancen 
a dañar  los  músculos afectados,  y qu ienes pueden presentar  s i tuaciones mas graves son aquel los que 
t ienen un e levado umbra l  de do lor  o b ien son insens ib les a l  mismo.  En genera l  los calambres no dejan 
les iones,  pero s i  se t iene una tendencia  a  suf r i r los  es impresc ind ib le  l legar  a  una buena consul ta  mé-
d ica a f in de d i luc idar  sus or ígenes y programar las  pos ib les so luc iones 
 Los prob lemas mas impor tantes se re f ieren a la  impotenc ia  tempora l  del  su je to  para rea l izar  
acc iones con los  músculos afectados,  cuyos resul tados dependerán de las c i rcunstanc ias en que ocu-
r ra  e l  prob lema.  
 
T r a t a m i e n t o  y  C o n s e c u e n c i a s  
 En pr inc ip io  e l  su je to debe abandonar  e l  mov imiento con e l  grupo muscular  acalambrado,  re la-
jarse,  ca lmar  e l  estado de án imo,  ev i tar  e l  pánico y buscar  la  segur idad del  apoyo de un e lemento f lo -
tante,  tomándose,  sub iendo o in f lando e l  mismo.    
 La pr imera y más natura l  tendencia  es t ra tar  de que d isminuya la  contracción y con el lo mi t igar 
e l  do lor  agudo y para lograr lo  hay numerosas técn icas,  ent re  las  cuales se rescatan:  
-  Mantener  estado de re la jac ión genera l  y qu ie tud tota l  en la zona.  
-  In tento de elongación lenta y por  etapas cor tas.  
-  Cont racc ión vo luntar ia  l igera,  seguida de intento de e longación paulat ina.  
-  Cont racc ión lenta y no a fondo del  grupo muscular  antagonista,  para luego intentar  e longar e l  prota-

gonis ta .  
-  Est ímulos cent ra les de re la jac ión menta l .  
-  Masajes loca les comunes de intens idad d iversa.  
-  Masajes Taoístas.  
-  Masajes Reik i .  
-  Rotac ión de la  par te a fectada.  
-  Pres ión,  inc luyendo golpes l igeros.  
-  Díg i topuntura.  
-  Pe l l izcos y /  o  punzadas.  
-  Acupuntura.  
-  P inchazos no t raumát icos 
-  Combinac iones de dos o más técn icas.  
 Todas las técn icas son apl icab les en e l  agua,  sea en super f ic ie  o  con aparatos,  s i  b ien resu l ta  
un poco más compl icado que sobre t ier ra.  
A  P u l m ó n  L i b r e  
  E l  su je to  debe t ra tar  de co locarse sobre o tomado de un e lemento f lotante,  como ya se ha se-
ñalado,  en una pos ic ión que fac i l i te  la  operator ia;  s i  no lo  t iene y se le  d i f icu l ta  f lo tar  b ien podr ía  te-
ner  que desprenderse del  c inturón de last re  (mal  que le pese a l  bo ls i l lo ) .    
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 Las cont racturas mas problemát icas son las que suceden en los músculos de la  espalda,  cuyo 
or igen puede ser  de un mal  o  brusco movimiento o un  esfuerzo que estaba más a l lá  de las pos ib i l ida-
des de momento de l  músculo,  es to  grupos pueden dar  lugar  a  la  forma pro longada de los ca lambres,  
con dolor  agudo que se re i tera ante e l  menor  movimiento y para so luc ionar  la  cosa habrá que apl icar  y 
repet i r  a lguna o var ias de las técn icas anter iores.  
 
B u c e o  c o n  A p a r a t o s  
 En e l  caso del  Buceo Con Aparatos es s imi lar ,  deben tomarse los mismos recaudos,  ver i f icar  s i  
puede so luc ionar  e l  cuadro en e l  fondo,  ap l icando re la jamiento y a lgunas de las técn icas a l  e fecto y  
luego segui r  operando,  o  b ien ascender  ba jo  los  parámetros de Descompres ión.  S i  e l  cuadro se sos-
t iene no hay que dejar  de buscar  re la jamiento y de apl icar  técn icas que lo  mi t iguen.  In tentar  ascender 
d i rectamente por un calambre,  cuando el  buzo debe rea l izar  paradas de Descompresión,  es como dejar 
de lado un vaso de v inagre y tomarse uno de arsénico.  
 
C o n t i n u i d a d  d e l  B u c e o  
 S i  e l  prob lema se so luc iona en e l  agua,  inc luyendo en e l  fondo,  hay que comprobar  la  capac i -
dad de l  su je to  para segui r  buceando y en caso cont rar io  debe encararse e l  regreso a la  costa,  donde 
se pueden apl icar  masajes,  pomadas o cremas a l  e fec to,  de jar  reposar  e l  lugar  cont racturado y  /  o  
inger i r  a lgún re la jante,  recetado por  e l  Médico.  
 
P o s t e r i o r m e n t e  a l  B u c e o  
 L legados a la  costa,  conviene que el  afectado haga un poco de reposo hasta recuperar  e l  grupo 
muscular  cont raído en un 80 % o más.  Para t ratamiento debe preverse a lguna pomada o crema y una 
medicac ión,  las  cuales deben ser recomendadas previamente por un Médico y se ut i l izarán en acuerdo 
a las  ins t rucc iones de este.   
 S i  no se ha l levado nada de eso,  pero hay pos ib i l idad de ap l icar  paños ca l ientes,  secos o 
húmedos esta es una buena forma de ayudar  a  re la jar  la  musculatura,  ent re  paños puede probarse e l  
mov imiento suave para contro lar  la  recuperación.  La temperatura de los paños debe ser la máxima que 
e l  su jeto pueda to lerar  s in sensación de dolor  o quemadura.  Esta operación debe sostenerse no menos 
de 15 minutos y s i  e l  músculo no af lo ja ,  repet i rse cada hora.  
 La inmers ión o la ducha de agua b ien ca l iente son ot ras opc iones s i  se t ienen a mano.  
 A lgunas veces será necesar io  vendar  e lást icamente o co locar  un sostén de neopreno o s imi la-
res durante unos días,  para ev i tar  que la  par te  afectada t ienda a moverse con l iber tad y provocar  nue-
vos ca lambres.  Estos son aparentemente s imples,  en especia l  s i  son puntuales,  pero pueden t ransfor-
marse en comple jos cuando se rep i ten o son e l  producto de una cont ractura por  haber  t raspasado las  
pos ib i l idades que ese grupo muscular  tenía de momento.   
 
L a s  s e c u e l a s   
 Se re f ieren a do lores loca les,  debi l idad para e l  t rabajo y lab i l idad tempora l  de l  grupo afectado 
respecto a  vo lver  a  suf r i r  los  ca lambres,  s i  e l  cuadro se rep i te  e l  tema debe ser  t ra tado por  un espe-
c ia l is ta y en tanto debe de jarse qu ieto  y re la jado a l  grupo muscular .  
 
P r e v e n c i o n e s  
-  Para t r ipu lac iones y buceadores,  t ratar  de mantener  un buen estado f ís ico genera l  y excelente tono 

en los grupos musculares que mas afecta e l  t rabajo ,  tanto en los  protagonis tas como en los antago-
n is tas;  para e l  su je to común,  estar  en buena condic ión f ís ica genera l .  

-  Sostener  un buen estado nut r ic ional  con n ive les adecuados de proteínas,  v i taminas y minera les.  
-  No rea l izar  movimientos bruscos n i  mantener  pos ic iones forzadas.  
-  Ev i tar  l legar  a  caer  en estados de fat iga o agotamiento con aumento de metabo l i tos  y  ác ido láct ico,  

y reducc ión de la  reserva de O 2 .  
-  No usar  e lementos incompat ib les  con e l  su je to.  Por  e jemplo,  en e l  Buceo,  a letas enormes que no se 

correspondan con e l  tono muscular  y las  condic iones impuestas por  su prop ia  b iomecánica.  
-  No sobrecargarse de equipo que provoque var iantes negat ivas en la h idrodinámica;  en Emergencias 

co locar  los  e lementos que se estén ut i l i zando de manera que a l  nadar  o  bogar  provoquen la  menor  
res is tenc ia  pos ib le .  

-  Last rarse adecuadamente.  En e l  caso del  buceo C/T,  a l  t rabajar  sobre cuerda con muerto es fact ib le 
d isponer  sobre aquel la  a lgunos e lementos para co locar ,  tomar  y de jar  past i l las  de p lomo y ot ros.  

-  En e l  caso del  Buceo Turíst ico /  Recreat ivo con ARA,  es rac ional  pensar en e l  chaleco compensador 
como ayuda para lograr  e l  equi l ib r io  en la f lo tab i l idad.  

-  En Emergencias,  e l  cha leco sa lvav idas es una indudable ayuda ind iv idual ,  s iempre que permi ta f lo-
tar  con la cara hac ia ar r iba,  cuest ión que no todos cumplen.  

-  La cámara de auto in f lada y e l  salvavidas tór ico permiten posic iones var ias,  con e l  afectado sentado 
en e l los ,  pasado por  e l  cent ro,  apoyado boca ar r iba o abajo.  

 No debe exis t i r  la  menor  duda de rea l izar  práct icas con a lgunos espec ia l is tas para adqui r i r  
aunque sea un mín imo de rud imentos que permitan reso lver e l  tema de los calambres en e l  agua,  dado 
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que en aguas de moda bat ida,  cor r ientes,  rompientes,  y o t ros movimientos,  en cercanías de costas 
rocosas,  obras humanas,  e tc . ,  pueden ser  e l  camino hac ia un acc idente más grave.   
   

8  -  P R O B L E M A S  D I G E S T I V O S  -   M E T E O R I S M O  

F o r m a s  y  c a u s a s  
 Este apar tado,  ta l  como ind ica su t í tu lo ,  se ref iere a cuest iones de momento o s i tuac iones crón i-
cas de l  su jeto  respecto a su d igest ión y no debe confundi rse con do lores abdominales de ot ra índole 
que pueden responder  a s i tuac iones mas graves.  
 Por  ende e l  pr imer  prob lema a so luc ionar  cuando se presente un cuadro de do lor  abdominal  será 
determinar  cor rectamente s i  se t rata  un problema d igest ivo o no,  a los f ines de poder in ic iar  una u otra 
acc ión de t ra tamiento,  entonces no debe t ratarse hasta no tener la casi  segur idad de su or igen,  puesto 
que a lgunos prob lemas son netamente opuestos a o t ros en su t ra tamiento;  
-  Los do lores de or igen d igest ivo  hacen su apar ic ión ( inc luyendo los re tor t i jones)  precedidos por  mo-

lest ias  y luego do lor  leve que se va agudizando.  
-  En los  prob lemas d igest ivos puede ex is t i r  o  no,  la par t icu lar idad de l  do lor  abdominal  a l  tac to .  En 

genera l  e l  do lor  queda loca l izado en un área especí f ica.  
-  Los do lores de ot ro or igen como de :  apendic i t is  aguda -  per i ton i t is  -  b loqueo del  t rac to d igest ivo -  

có l icos d iversos (g inecológ icos,  ves icu lares,  in test ina les,  renales)  -  per forac iones (estomacal  o in-
test ina l )  -   se presentan ráp ida o bruscamente,  s in  av iso prev io  y acompañados de ot ros s ín tomas 
como sudación f r ía,  mareo,  h ipotens ión .  

-  En estos cuadros  se pueden sumar a lgunos de los s ín tomas y s ignos s igu ientes :  do lor  abdomina l  a 
la  pres ión manual  -  do lor  i r rad iado desde e l  cent ro  loca l  hac ia  o t ras áreas,  como la  espalda ba ja  y  
a l ta ,  pudiendo l legar  inc luso hasta e l  hombro -  molest ias  a l  or inar  -  or ina sanguino lenta -  náuseas 
seguidas de vómi tos muy fuer tes  y  est reñ imiento (s i  hay d iar rea no sanguinolenta,  los síntomas son 
menos severos)  -  pu lso débi l  -  sensac ión in terna de ca lor  –  

-  E l  do lor  va en aumento y a  veces se t ras lada de lugar re local izándose según la evolución del  cuadro 
y la  respuesta de l  organismo .  

 Determinado e l  or igen de l  prob lema:  
1  -   S i  se t ra ta de un cuadro d igest ivo común, se procederá de acuerdo con este apar tado.  
2  -   En caso de que sea ot ro  e l  or igen,  e l  cuadro su t ra tamiento se verá en e l  próx imo tema.  
 
T i p o  d i g e s t i v o   
 Con mani festac iones d iversas,  los  prob lemas digest ivos pueden estar  or ig inados en:  
-  Estado nerv ioso de l  su je to .  
-  Su ingesta prev ia .  
-  En espec ia l  la  forma en que esta se h izo.  
-  Condic iones crón icas del  su jeto .  
 La pr imera cons iderac ión que debe hacerse es observar  la  evo luc ión de l  su je to  y s i  se aprec ia 
que e l  cuadro empeora proceder  a  evacuar lo  hac ia la  costa prev ia  ingesta de a lgún producto especí f i -
co que haya s ido recomendado por  e l  Médico,  en especia l  s i  este conoce los antecedentes del  sujeto y 
los  s ín tomas que suf re .   
 En Emergencias hay que esperar  la  evo luc ión de l  cuadro,  dando los mejores cu idados y la me-
d icac ión que haya en e l  bot iquín.  
 
S í n t o m a s  y  S i g n o s  
 Como se ha ind icado anter iormente,  no s iempre se presentan todos y  en este caso no ind ican 
e l  mismo prob lema,  pero s i  que e l  t ras torno es d igest ivo,  que es  lo que in teresa.  
-  Malestar  en la  zona abdominal ,  que puede ser  genera l  o  loca l izado.  
-  Molest ias  genera les.  
-  V ient re d i la tado.  
-  Ruidos in test ina les s in meteor ismo.  
-  Ardor  en la zona estomacal .  
-  Mal  sabor  o b ien ac idez,  en la  boca.  
-  Eructos con mal  o lor .  
-  Dolor  leve o medio,  local izado.  
-  Extens ión del  do lor .  
-  Dolor  loca l  agudo y extens ión leve.  
-  Puede afectar  la  zona a l ta  o  ba ja  anter ior  de l  abdomen o b ien la  poster ior  a  la  a l tura renal  (caso de 

gran expansión de gases) :  Meteor ismo.  
-  Es fact ib le la  presenc ia  de taquicardia  o  brad icard ia ,  de acuerdo a la  reacc ión card iaca de l  su je to  a 
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la  expansión de las v ísceras abdominales sobre e l  d ia f ragma,  con la  cons igu iente compres ión de la  
ca ja  y los  pu lmones.  

-  Acompañando la  taquicard ia  puede haber  h iperpnea,  con reducc ión del  vo lumen corr iente.  
-  Malestar  genera l  aumentado,  con asten ia .  
-  Sensac iones de mareo.  
-  Náuseas.  (se t ra ta especí f icamente en e l  Tema 9,  junto con e l  Vómito .  
-  Vómi tos.  
-  Meteor ismo.  
-  D iar rea aguda cas i  cont inua o b ien in termi tente.  
-  Cefa lea.  
 
L e s i o n e s  y  P r o b l e m a s  
 Los malestares d igest ivos no provocan generalmente les iones pero puede que agraven ot ros cua-
dros y los  pos ib les problemas son ind i rectos y se re f ieren a las c i rcunstanc ias de l  su je to  en e l  agua,  
puesto que este queda tempora lmente debi l i tado y,  por  momentos,  imposib i l i tado de cualqu ier  acc ión 
f ís ica,  lo que puede l levar  a suf r i r  un acc idente s i  no se autocont ro la.  
 
T r a t a m i e n t o  y  C o n s e c u e n c i a s  
-  En e l  caso de Buceo a Pulmón L ibre,  debe ev i tarse que e l  su je to  s iga rea l izando inmers iones (en 

genera l  las  suspende vo luntar iamente)  y hacer  que se acomode sobre una cámara,  de la  manera 
que resu l te  más cómoda para t ratar  de so luc ionar  e l  cuadro.  

-  S i  se está buceando Con Aparatos y  e l  cuadro evoluc iona s in  so luc ionarse debe encararse la  Des-
compres ión s iguiendo e l  S is tema que se emplee y en tanto sol ic i tar  ayuda a superf ic ie (para eso es-
tán las  tab l i l las  de escr i tura  y o t ros medios)  a  f in  de que envíen a lgún medicamento que haya s ido  
prev is to  por  e l  Médico y que e l  su jeto  deberá inger i r  con la técn ica que haya aprendido.   

-  E l  meteor ismo se t ransforma en comple jo  s i  e l  su je to  no puede evacuar  los  gases pues estos ex-
pandi rán en cuanto de in ic ie  la  Descompres ión desplazando e l  d ia f ragma hac ia  e l  tórax y entonces 
la  cav idad abdominal  aumentará a expensas de la  torácica pudiendo compr imir  y /  o desplazar el  co-
razón,  los  grandes vasos y los  pu lmones,  con lo  que la  so luc ión no será s imple.  En genera l  basta la  
expans ión de los  gases en pocos met ros de ascenso para provocar  su expuls ión e inc luso a lgún t ipo 
de d iar rea incont ro lab le que e l imina la  d i f icu l ta  o  la  reduce netamente.   

-  E l  asunto más comple jo  es e l  vómi to  que deba rea l izarse a c ier ta  profundidad s in  pos ib i l idad de 
l legar  a  la  super f ic ie  so pena de suf r i r  una EPDI,  de modo que e l  su je to  debe ser  as is t ido por  su  
acompañante para ev i tar  que se ahogue en e l  cambio de postura ent re e l  vómito  y la  resp i rac ión.  
Esto se verá en 9.  

-  S i  se t rata  s implemente de molest ias  o do lor  leve se intentará la solución por medio de la ingesta de 
un medicamento adecuado que in tegrará e l  bot iquín ( ind icado por  e l  Médico) ,  y de un per iodo de 
descanso mient ras e l  producto actúa.  

-  Ante un cuadro mas comple jo  dependerá bastante de la  act i tud de l  su je to ,  pues por  exper ienc ia  (en 
espec ia l  en e l  buceo C /  T ,  cuyos pract icantes presentamos tanto e l  c ráneo como lo  que este l leva 
adentro,  de ext rema dureza) ,  de modo que ap l icando la  medicac ión adecuada,  e l  tema puede so lu-
c ionarse en unos 20 ’  a  40 ‘  y  e l  su je to  segui r  buceando,  s iendo conocidas s i tuac iones en las que no 
fa l taron retor t i jones y vómi tos,  y e l  a fectado se negó a sa l i r  de l  agua,  descansando mient ras la me-
d icac ión sur t ía  efectos y  luego de resuel to  e l  tema,  cont inuó la  ses ión de Buceo a Pulmón L ibre du-
rante horas.  

-  Cuando e l  su je to  mani f ies ta  la  intenc ión de sa l i r  de l  agua o p ierde e l  domin io  de la  s i tuac ión  hay 
que evacuarlo de inmediato .  

-  Esto no es pos ib le  en Emergencias fuera de costa y debe t ra tarse e l  asunto con t ranqui l idad y me-
d icac ión v ig i lando su evoluc ión.  

-  So luc ionada la  par te  cr í t ica es conveniente que e l  pac iente ayune unas horas y se cu ide en las co-
midas durante las  s igu ientes 48 a 72 horas,  rea l izando aquel las de fác i l  d igest ión (ar roz b lanco,  f i -
deos,  polenta,  etc . ) ,  s iguiendo la prescr ipc ión médica para la medicación y v ig i lando como evoluc io-
na para segui r  la  medicac ión o mermar la misma hasta suspender la  def in i t ivamente.  

-  En e l  caso de Emergenc ias también deberá ayunar  e l  mismo lapso y poster iormente inger i rá  lo  más 
l igero que haya d isponib le  con s imi lares prevenc iones sobre su evo luc ión.  

-  S i  e l  cuadro NO se so luc iona con los  productos inc lu idos en e l  bot iquín,  resulta más que necesario  
acudi r  a  ayuda especia l izada ,  pues es fact ib le  que se haya er rado en la  aprec iac ión de la  s in toma-
to logía y la  a fecc ión resu l te  mas grave que un s imple prob lema d igest ivo.  

-  En este  caso NO DEBE REPETIRSE la  medicac ión n i  dar le  n inguna ot ra  hasta que sea ind icada por  
e l  Médico.  

-  En Emergencias fuera de costa,  so lo  queda suspender  e l  t ra tamiento y rezar .  S i  e l  do lor  aumenta  
puede in tentarse mermar lo  con a lgún ca lmante de uso un iversa l  (s in  contra indicac iones digest ivas)  
s igu iendo las prescr ipc iones que lo acompañen.  

 Las consecuencias de una mala d igest ión pueden ser :  
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-  N inguna.  
-  Mal  gusto en la  boca.  
-  Fa l ta de apet i to por  10 a 15 horas.  
-  Malestar  d igest ivo ante nuevas ingestas.  
-  Rechazo ins t in t ivo de a lgunas comidas.   

 
-  Molest ia abdominal  hasta por  36 horas.  
-  Dolor  abdominal  leve por  2 a  30 horas.  
-  Merma de potencia f ís ica por un lapso s imi-

lar .  
-  Cefa lea decrec iente.  

   
P r e v e n c i o n e s  
 S i  e l  sujeto t iene problemas digest ivos crónicos debe cuidarse del  ambiente de camaradería propio 

de las operac iones de campo,  de un v ia je  por  aeronave o embarcac ión y NO INGERIR AQUELLO 
QUE NO DEBE. 

 E l  su je to  que deba l levar  una d ie ta  especí f ica NO DEBE ABANDONARLA por  la  s i tuac ión de mo-
mento,  y menos aún cuando se t rata de operac iones en reg iones desoladas.  

 En caso de v ia je  debe l levar  los  e lementos para complementar  SU d ieta cons igo y asegurar los s i  
se produce un acc idente,  antes de evacuar  la nave o aeronave.  

 Todos los in tegrantes de un equipo de buceadores C /  T ,  deben v ig i lar  las  ingestas s igu iendo las 
ind icac iones que se dan en la  par te que se les ha enseñado respecto de Nutr ic ión,  NO REALIZAN-
DO NINGUNA COPIOSA.  

 Inger i r  la  menor  cant idad de grasa pos ib le ,  antes de bucear  con Aparatos,  ya en 1 973 FRUCTUS 
et  RICCI  así  como PLANTÉ – LONGCHAMPS et  MAESTRACCI demostraron la  acc ión negat iva de 
las  grasas inger idas prev iamente (12 horas)  a un Buceo.  

 Nuest ra  ingesta “de combate”  genera lmente t iene un 75 % de carbohidratos,  un 15 % de prót idos y 
un máximo de grasas del  10 % y nos v iene dando excelentes resu l tados desde hace décadas.  

 En muy ind icado no rea l izar  ingestas que provoquen acumulac ión de gases que l leven luego a la  
expansión abdominal  y a l  meteor ismo,  en espec ia l  s i  se va a bucear  Con Aparatos.  

 Tampoco incorporar  a l imentos o bebidas que e l  su je to sepa que le producen prob lemas.  
 Un buena forma de prever  la  formación de gases es  ensal ivar  y mast icar  a  fondo los a l imentos 

ev i tando t ragar los en t rozos grandes.  
 En suma,  deben cu idarse las  normas de Hig iene y Segur idad a l imentar ia que,  a t ravés de una bue-

na d igest ión y una no in fer ior  as imi lac ión,  l levan a una correcta nutr ic ión,  base de todo el  sustento 
f ís ico de cada ind iv iduo.  

 Esto inc luso en Emergencias,  pues no será de mucha ayuda,  s ino lo  cont rar io,  la  ingesta de a l i -
mentos que provoquen prob lemas d igest ivos a l  su je to ,  mermando sus chances de sobrev iv i r .  

 En Emergencias la  mayor  par te  de las veces no es pos ib le  e leg i r  s ino que debe comerse par te  de 
lo  que haya para todos,  pero de igual  modo conv iene que s i  una comida no le  cae b ien a l  su je to  
pero es la  ún ica d isponib le ,  s i  la  qu iere inger i r  lo  mejor  es que la  d is t r ibuya en muchas pequeñas 
ingestas,  rea l izadas cada 20 a 30 minutos,  v ig i lando la  reacc ión d igest iva ante la  misma y proce-
d iendo en consecuencia.  Toda la  nut r ic ión que puede esperarse de una comida queda anulada  y  
más,  de ja  secuelas gást r icas y musculares,  s i  e l  su jeto  es l levado a l  vómi to.  

 
9  –  N Á U S E A S ,  V Ó M I T O S  Y  O T R O S   

E N  E L  B U C E O  C O N  A P A R A T O S  

 S i  a  Pulmón L ibre las  náuseas y más aún,  los  vómi tos,  compl ican cualqu ier  operac ión,  esta  
s i tuac ión se mul t ip l ica s i  e l  prob lema aparece cuando se está buceando Con Aparatos de ta l  modo que 
amer i ta una Descompresión con etapas más que la s imple e levación a velocidad de Tablas.  Para noso-
t ros a  más de 12 mca,  esto  es siempre .  En e l  caso s imple,  s in e tapas,  e l  su je to  puede ascender  a  una 
ve loc idad a lgo mayor  a  la  de la  Tabla que use,  que en la  cont rapar t ida ent re un problema de desatura-
c ión y e l  vómi to cont rapesará a favor  de reso lver  pr imero este  ú l t imo y luego verá.  
 Cuando e l  cuadro aparece en una inmers ión que requiere etapas,  e l  cont rapeso deber ía resolver-
se por  ev i tar  los  prob lemas de Descompres ión y por  ende vomi tar  en e l  fondo,  cuest ión no fác i l  de 
reso lver  por  las  condic iones que impl ica vomi tar ,  ya de por  s i  un hecho comple jo  en super f ic ie  y  que 
no todos los buceadores pueden af rontar  en inmers ión.  Este tema da más para una pel ícu la  b ien ex-
pl icada que para la descr ipc ión con palabras,  pero intentaremos br indar un esquema de comportamien-
to  genera l  que s i rva para encarar lo  y luego,  en base a este,  ap l icar  una so luc ión adecuada a l  su je to y  
sus c i rcunstanc ias.  Para nuest ro grupo y hasta ahora,  ha s ido prefer ib le  segui r  los  parámetros de 
Descompres ión a los que ob l igan nuest ras Tablas y enf rentar  cua lqu ier  o t ro  prob lema durante la  mis-
ma hasta a lcanzar  la  super f ic ie  cumpl iendo la  Desaturac ión adecuada a la  Profundidad y e l  T iempo 
con los  que ent ramos en Tablas y esto inc luye a l  vómi to,  y podemos asegurar  que inc luso para vetera-
nos f r íos  y con gran exper ienc ia  no es una s i tuac ión fác i l  de af rontar .  
 Suponiendo estar  en un caso,  es muy fact ib le  que e l  su je to  tenga náuseas y a lgunos in tentos de 
vómi to abor tados que no lo  de jarán en buenas condic iones,  por  ende lo  que suger imos es:  
-  La mayor  re la jac ión pos ib le ;  ya vendrá la  cont racc ión a l  vomi tar ,  espec ia lmente de l  d ia f ragma,  los  

abdominales y los  grupos musculares que ayuden,  e l  ardor  en la  garganta y qu izás a lgo más.  
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-  Tratar  de ponerse a favor  de la  corr iente de l  lugar  para ev i tar  envolverse en la  nube regurg i tada.  
-  La pos ic ión más conveniente podría ser  arrodi l lado sobre e l  substrato,  apoyado en a lgún elemento o 

en e l  compañero (este la tera l  a l  pac iente y o f rec iendo uno de los hombros) .   
-  Respi rac ión profunda,  in tentando rea l izar  una insp i rac ión a fondo antes de l  vómito  rea l .  
-  S i  e l  su je to  está so lo  y en la  peor  de las condic iones (s in  apoyos más a l tos que e l  subst ra to)  con-

v iene que se ponga lo  más estab le pos ib le ,  de rod i l las ,  con una mano sobre e l  subst rato  y con la  
ot ra  sostenga la  boqui l la  para qui tar la  a l  in ic iarse e l  vómito.  Las t res veces que tuv imos e l  problema 
lo  encaramos de esta forma.  

-  Durante e l  vómi to  se está inh ib ido de respi rar  pues podr ía  pasar  e l  mismo a l  t rac to  resp i ra tor io ,  por  
ende hay que retener  la resp i rac ión aunque luego de las arcadas se s ienta neces idad de resp i rar .  

-  En un interva lo  de l  vómito  se vo lverá a resp i rar  en Supervent i lac ión no profunda.  
-  S i  e l  vómito se c ic la es impresc ind ib le  actuar  en consonancia  con e l .  
-  Cuando e l  vómi to  f ina l ice e l  su je to  estará débi l  y por  ende debe mantener  una buena re la jac ión,  

quedarse lo  más qu ie to  pos ib le  y pasar  pr imero a Supervent i lac ión Media y paulat inamente a Lenta 
y Profunda,  t ratando de recuperar  energía.  

-  Una vez a lcanzado un c ier to  grado de recuperac ión e l  su je to  dec id i rá  que hace.  Genera lmente se 
in ic ia  e l  ascenso según las Tablas ut i l i zadas.  

 Las t res  veces que tuv imos e l  problema,  se t rató se su jetos f r íos que habían sufr ido problemas 
graves anter iormente y los  so luc ionaron en so ledad.  En e l  caso de vómi tos los  t res  contaban con un 
compañero que ayudó en e l  sostén de l  cuerpo y  u t i l i zaban boqui l la  independiente,  de modo que se la  
sacaron para vomi tar  y antes de vo lver la  a  co locar  en juagaron sus bocas con agua de mar .  E l  pr imero 
a l  que le  sucedió,  tuvo un c ic lo  de t res vómi tos y en los t res h izo lo  mismo,  s i rv iendo de e jemplo para  
poster iores cuadros propios o de ot ros,  de ta l  modo que en las ot ras veces cada su je to ya ten ía una 
idea de que hacer  y e l  vómi to  ind iv idual  que sopor tó  lo resolv ió de esa manera.  Los t res señalaron que 
debieron apelar  a  mucha fuerza de vo luntad para ev i tar  resp i rar  (agua)  ent re  arcadas.  
 
C a s o  d e  m á s c a r a  c o m p l e t a  
 La s i tuac ión puede ser  más fác i l  o  más compleja  en acuerdo a l  t ipo de máscara y  a l  t ipo de 
vómi to,  genera lmente manda e l  vómito  pues es muy pos ib le  que mater ias  só l idas de l  mismo se t raben 
en las  vá lvulas No – Retorno y s i  la  máscara es mono vo lumen se inundará de l  vómi to.  
 S i  e l  su je to t iene presenc ia  de án imo quizás lo  mejor  sea:  
-  No sacarse la  máscara por  completo,  s ino levantar la  para que la  boca quede l ibre.  Con esto se con-

segui rá  que permanezca a i re  en la par te  super ior  y no se re tenga e l  vómi to abajo.  
-  S i  la  máscara es grande,  es fact ib le  que pueda vo lver  a  respi rar  de inmediato que se suspenda e l  

c ic lo  de l  vómi to.  En caso cont rar io deberá usar  e l  botón purgador .  
-  S i  la  máscara es de dos vo lúmenes y  la  nar iz  es tá separada por  una pieza especí f ica,  será más fác i l  

la  cuest ión pues no dejará de tener capacidad respi rator ia salvo en el  momento de la propia regurgi -
tac ión y podrá resp i rar  ent re  e l las .  

 Coinc id imos to ta lmente con usted lector ,  mucho más fáci l  de decir  que de hacer ,  y por  ende 
conv iene pract icar lo  con a lgún t ipo de imi tac ión de vómi to  pues no sabemos cuando se puede hacer  
presente una s i tuac ión prob lemát ica como esta,  y nadie está exento de e l la .  
O t r o s  c a s o s  e  I n s t r u c c i ó n  
 Todos los demás casos que se conjuguen con la Descompresión o Desaturación,  nuestra postu-
ra  es dar le pr ior idad a esta reso lv iendo e l  cuadro en e l  agua desde e l  momento que se presente hasta  
su conc lus ión o b ien hasta emerger  y segui r lo  en super f ic ie  y en la  costa.  
 La postura:  “como no sabemos,  no debemos hacer nada”,  además de ser  lo  más imbéci l  e  
inhumano que hemos escuchado,  prop iamente para best ias que están debajo de la  condic ión an imal  
pues t ienen la  capacidades para aprender  y so luc ionar  y vo luntar iamente las de jan de lado,  es una de 
las fa lac ias de l  buceo de mercado de consumo,  que ind ica  que se pref iere rec ic lar  c l ientes a la  máxi -
ma ve loc idad pos ib le ,  que enseñar  las  Técnicas tendientes a preservar  v idas humanas.  Y lo  peor  es 
que af ic ionados,  seudo profes ionales,  seudo autor idades y o t ros,  lo  rep i ten ser iamente como s i  fuera  
un dogma sagrado y no una postura ant ihumana,  imbéci l ,  suc ia ,  economic is ta ,  ases ina y satánica.  
   

1 0  -  D O L O R E S  A B D O M I N A L E S  N O  D I G E S T I V O S  

C l a v e s  
 Cuando se determina que los prob lemas abdominales no corresponden a una s i tuac ión puntual  o 
crón ica de digest ión,  en espec ia l  s i  además de las condic iones señaladas en e l  apar tado anter ior  se 
t iene que:  
 
 Duran más de 3 horas.  
 Empeoran con e l  movimiento.  
 Empeoran con cambios de pos ic ión.  
 Hay do lor  agudo loca l izado con i r rad iac ión d i fusa.  
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 Hay aumento de temperatura corpora l .  
 No hubo respuesta a lguna a la medicac ión (en el  caso de que se haya dado) .   

 
 En estos casos,  e l  su je to ,  por  más duro que sea,  deberá ser  evacuado y no corresponde t ra ta-
miento a lguno en e l  agua.  
 En Emergencias,  ev identemente se encuentra  en una s i tuación de a l to  r iesgo y no hay forma (s in  
Médico y e lementos)  de t ra tar la .  
 
C ó l i c o  i n t e s t i n a l  
 Si  se t ra ta de un CÓLICO INTESTINAL  con:  

-   
-  Malestar .  
-  Náuseas.  
-  Vómi tos.   

 
-  Retor t i jones.  
-  D iar reas in termi tentes 
-  Cefa lea.  

  
 E l  cuadro se so luc ionará en unas horas,  ten iendo la  precauc ión de:  
 No permi t i r  ingesta a lguna de t ipo só l ido durante unas 24 horas,  dando a beber  abundante agua 

f resca para ev i tar  la  deshidratac ión.  S i  no hay agua dar  la  bebida más l igera que se tenga,  prefe-
rentemente SIN gas.  

 Dejando a l  su je to  en reposo.  
 Impid iendo que se enf r íe  la  zona abdominal ,  cubr iéndola pero s in  co locar  n i  bo lsas de agua n i  

o t ros e lementos ca l ientes .  
 En caso de Emergencias habrá que improv isar ,  en espec ia l  s i  es  en e l  agua,  a  veces para d ismi-

nu i r  e l  enf r iamiento abdominal  basta con un t rapo dent ro  de l  t ra je  ant iexpos ic ión;  s i  e l  su je to  está 
d i rectamente expuesto a l  agua,  e l  tema se compl ica,  pero toda prenda que aís le  de l  contacto d i -
recto benef ic ia  la conservac ión de ca lor .  

 Vo lver  de a poco a ingestas só l idas de fác i l  d igest ión,  ya señaladas en e l  apar tado anter ior .  
 
O t r o s  c u a d r o s  
 S i  aparece cualqu iera de los o t ros prob lemas ind icados en e l  apar tado anter ior ,  en e l  caso de l  
Buceo a Pulmón L ibre,  la  ún ica so luc ión es ayudar  a  sa l i r  de l  agua a l  su je to  y buscar  ayuda médica a  
la  brevedad posib le,  puesto que no resul ta fác i l  d is t inguir  entre los d i ferentes cuadros graves que pue-
den presentarse,  ya que para e l lo  se requieren buenos conocimientos médicos y exper iencia y a lgunos 
so lo  se so luc ionan con c i rugía.   En e l  Buceo con Aparatos hay que ayudar  a l  su jeto  durante la Des-
compres ión y segui r  luego la  misma postura anter ior .  
 En caso de una Emergencia fuera de costa la  cosa es compl icada y debe cu idarse a l  pac iente 
s in  t ratar lo  pues a l  no conocer  rea lmente e l  cuadro,  cua lqu ier  medicac ión puede agravar lo .  
 
C u i d a d o s  
 Acá no puede hablarse de t ratamiento y en lo  pos ib le  hay que co locar  a l  pac iente en una pos i -
c ión cómoda para su t ras lado,  no permi t i r  que ingiera nada só l ido,  br indándole agua s in  gas para que 
no deshidrate y nada más;  e l  Médico después dec id i rá .  
 

A T E N C I Ó N :  N o  s e  d e b e n  s u m i n i s t r a r  l a x a n t e s  e n  n i n g u n o                    
d e  l o s  c a s o s  d e s c r i t o s  e n  l o s  q u e  h a y a  d o l o r  o  m o l e s t i a  a b d o m i n a l .  

   
1 1  -  I N T O X I C A C I O N E S  D I V E R S A S ,  L E V E S  

 Hay a lgunas  in tox icac iones de or igen d iverso que pueden provocar  malestar  d igest ivo l igero,  o  
sea que no a lcanzan un grado de dolor  y de agres ión muy al to;  para estos casos nosotros consultamos 
a Médicos amigos y co inc id ieron en lo  s igu iente:  
-  No comer nada por  lo  menos por  12 horas y tomar  abundante l íqu ido,  preferentemente agua s in  gas  

o a lguna in fus ión.  
-  S i  e l  do lor  se mant iene un t iempo y luego invo luc iona,  no tomar n ingún medicamento y  de jar  que e l  

organismo haga su t rabajo .   
-  S i  e l  do lor  evo luc iona y se hace a lgo más fuer te,  puede probarse con un digest ivo de ampl io  espec-

t ro para ser  tomado y aprec iar  sus efectos en más o menos una dos horas.   
-  S i  e l  d igest ivo provoca e l  re t roceso de l  do lor ,  segui r  con e l  según la  recomendación de l  prospecto 

hasta que cese e l  do lor .   
-  S i  e l  d igest ivo no hace ret roceder  a l  do lor ,  de jar  de inger i r lo  y mantenerse estát ico e ingi r iendo solo 

agua s in  gas o in fus iones y observar  e l  cuadro.  
-  Cualqu ier  aumento de S & S conv iene la  consul ta  médica.  
-  S i  e l  cuadro se va reso lv iendo la  permanencia en e l  agua dependerá de las in tenc iones de l  su je to  y  

de las observac iones del  resto de l  grupo sobre su conducta operat iva.  
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C O N S U L T A  M É D I C A  Y  A L G O  M Á S  

  En esta era de in formát ica y comunicac iones,  s i  se l levan ce lu lares,  móvi les  o  computadoras 
por tab les,  la  consul ta te le fón ica o por  Internet  t iene pos ib i l idades de lograr  a lguna so luc ión,  por  e l lo  
se recomienda conveni r  con un Médico o más la  pos ib i l idad de una consul ta  cuando se está de v ia je  y  
esta será en razón de la  d is tanc ia  que cubran los ce lu lares o la  banda de In ternet ,  combinando con un 
Médico conocido en la  loca l idad de or igen y o t ro  en la  c iudad más cercana a la  zona de operac iones.  
 Con este procedimiento y cuando e l  cuadro no es grave,  quizás no sea necesar io sal i r  d ispara-
dos hac ia un hospi ta l  que,  a  veces,  no se encuent ra cercano,  en cambio s i  la  s i tuación lo amer i ta debe 
buscarse atenc ión adecuada,  pero guardando la  Segur idad necesar ia  en los  caminos,  no es un buen 
negocio  que para sa lvar  a  uno de l  grupo se maten todos en un acc idente v ia l .  
 Los que redactamos UROSALPINX estamos hechos a la  formación Clás ica anter ior  a  la  apar i -
c ión de la  cu l tura l ight  y  de mercado de consumo,  por  ende la  búsqueda de saber  es una condic ión 
bás ica de nuest ras v idas.  Hay quienes cons ideramos que el  día en que no hemos aprendido algo es un 
día  muer to,  vacío,  inc luyendo la  teor ía  y la  práct ica de cuanta cosa publ icamos y publ icaremos en e l  
Buceo,  sus complementos y en las  Profes iones que tenemos.  Aprender ,  aprender  y aprender ,  y luego 
ap l icar  lo aprendido es una constante que nos mant iene act ivos menta l  y f ís icamente.  
 La Humanidad es en gran par te comodona,  por  eso las Rel ig iones han ten ido que in t roduc i r  e l  
tema de “ganar  e l  pan con e l  sudor  de la  f rente” ,  como ind icac ión de DIOS;  así  la  ob l igac ión de t raba-
jar  de a lguna manera se ha grabado en los pueblos que t ienen f i losof ías y conductas profundas y no 
l ight ,  y las  personas rac ionales sabemos que aun cuando se tenga la  preparac ión y e l  conoc imiento 
adecuados,  los  p lanes mejor  e laborados y e l  mejor  equipo d isponib le ,  “e l  hombre propone y  las  c i r -
cunstanc ias d isponen”  (no le  echemos la  cu lpa a DIOS),  por  eso ins is t imos que las personas que to-
man e l  Buceo como par te  in tegrante de sus v idas  no deben encarar lo  de manera l ight ,  porque la  rea l i -
dad de la  v ida y la  de las act iv idades de r iesgo no es l ight ,  es  ser ia y compromet ida.   
 La f rase “no pudimos hacer  nada pues no sabíamos como so luc ionar lo”  se escucha cada vez  
más ent re  los  buceadores l ight  o  panqueques,  los  de mercado de consumo,  y los  acc identes crecen y  
crecen aunque la  información públ ica,  manejada por  mercaderes de consumo,  pretenda negar lo .   
 Ya hemos escr i to  muchas veces que las Agencias y Serv ic ios de Inte l igencia guardan las c i f ras 
rea les y estas son de neto aumento de acc identes y  no de d isminuc ión.  Por  ende prepararse  para 
solucionarlos  parece que es la  conducta adecuada y es opuesta a la  l ight ,  pues requiere aprendiza je 
y ap l icac ión a f in  de poder hacer algo s i  aparece un cuadro pato lóg ico so lub le  en e l  agua.  

N o  s e  d e j e n  v e n c e r  p o r  l a s  s u c i a s  t á c t i c a s  d e  l o s  m e r c a d e r e s  d e  c o n s u m o                       
q u e  n a d a  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  L a  H u m a n i d a d .  

  
 

B I B L I O G R A F Í A  
 

 
 Como señalamos en los ar t ícu los de los números anter iores,  acá c i tamos de todo,  no so lo  Super-
v ivenc ia ,  Pr imeros Aux i l ios  y Emergenc ias en s i  mismas s ino aquel lo  que ayude a tener  noc iones que 
s i rvan para prepararse para solventar los,  inc luyendo la Al imentación;  además,  los Manuales de Buceo 
suelen tener  una secc ión dedicada a Pr imeros Auxi l ios ,  e  inc luso hay Manuales especí f icos para e l  
caso y las  l ib rer ías of recen bastante mater ia l .   
 Nada vamos a ind icar  como cal i f icat ivo pues serían nuestras inc l inaciones y no las del  lector,  s ino 
que suger imos que de todo e l lo  conv iene leer  por  completo los  escr i tos  y ext raer  la  par te  que puede 
corresponderse con e l  equipamiento que d ispone e l  grupo de buceadores a l  que uno per tenece,  la 
id ios incras ia  genera l  de l  grupo y la  suma de las par t icu lares de cada in tegrante,  pract icar  y cor reg i r  
esos ext ractos hasta l legar  a  dominar  las  técn icas e lementales como para no f racasar  s i  l lega a pro-
duc i rse una Emergencia S in Embarcac ión o con e l la .  
 I r  hac iendo los  propios apuntes,  corr ig iéndolos a la luz de la propia exper iencia,  apl icando la inte-
l igenc ia para mejorar  cuanto se pueda a f in de opt imizar  las  técn icas,  rea l izar  práct icas per iód icas,  
prever  e l  compor tamiento en campaña y  ESTAR ALERTAS  a  la  pos ib le  apar ic ión de prob lemas,  (no 
o lv iden:  no tengo enemigos,  e l  descuido es mi enemigo ) ,  suma los mejores factores de prevenc ión 
que pueden hacerse y  su va lor  se aprec ia  cuando desgrac iadamente aparecen esas condic iones pre-
dec ib les e impredec ib les que l levan a luchar  por  la prop ia  Superv ivenc ia  y la  de l  grupo operat ivo.  
 Recuerden también que el  agua es pel igrosa ,  todas las act iv idades que se rea l izan en o sobre 
e l la  compor tan c ier tos r iesgos y emplear  t iempo y  esfuerzo para estar  preparados para reso lver los es  
mucho mejor  que ahorrar lo  por  comodidad,  para que luego del  acc idente ot ros empleen e l  suyo para 
v is i tarnos en e l  hosp i ta l  o  recordarnos post  mor tem.  
 
AGARD -  THE PHYSIOLOGY OF COLD WEATHER SURVIVAL  -  Repor t  N°  620,  1  973.  
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2  –  A N É C D O T A S  Y  D A T O S  V A R I O S  

A G U A S  G É L I D A S  Y  T R U C O S  

  
E n r i q u e  F .  Á L V A R E Z  –  L i n o  M E L F I  –  Á n g e l  J .  R O V E R E  ( † )  -  A d r i á n  M .  S A N T A N A  –  H o r a c i o  V É N T O L A  

  
 A lgunos de nuestro grupo hemos buceado desde chicos en cualquier  t ipo de agua en épocas de 
ca lor  y de f r ío ,  pero rea lmente conoc imos las  aguas gé l idas en t res formas t íp icas inverna les,  en e l  
cont inente Amer icano y  dos veran iegas en e l  Antár t ico.  
 Las lagunas y cursos de montaña de la  Cord i l le ra  de los Andes,  así  como los lagos a los  que 
estos f luyen,  son aguas gé l idas en inv ierno y f r ías  en verano,  a lgunas de las cuales estaban parc ia l -
mente congeladas cuando las v is i tamos,  espec ia lmente en los cont ra fuer tes del  Hie lo Cont inental  Pa-
tagónico,  que de acuerdo a los  datos actua les es tar ía  en p lena re t i rada,  pero que en sus aguas inver -
nales encontramos temperaturas s imi lares a las del  Antár t ico,  congelándose las que no eran corr ientes 
cuando tocaban a lgo qu ie to  o se estancaban.  
  E l  Canal  de Beagle en la  T ier ra de l  Fuego t iene aguas gél idas invernales y f inalmente e l  Antár-
t ico con sus aguas a 271°  K  ( -  2°  C)  y  un poco menos.  En todas e l las  buceamos y en todas superamos 
las marcas comunes de res is tenc ia  en t iempo,  sea de manera  natura l ,  sea con un t ruco o técn ica s im-
p le  que nos resu l tó a l tamente ex i tosa.  
 A la  mayor ía  de las aguas mencionadas fu imos (hablamos de las pr imeras veces)  excelente-
mente equipados,  con espesores de neopreno de hasta 13 mm (dos t ra jes  de 6,5 mm) y en el  Antár t ico 
con suplementos de segur idad en a lgunas par tes de cuerpo y espec ia lmente en la  cabeza que prote-
g imos con goma espuma de media y  a l ta  dens idad de los prob lemas que se gestan a l  encont rarse  
nuest ros cráneos con h ie lo  suel to  de tamaño pequeño y mediano.  Pero e l  pr imer  v ia je  invernal  a  la  
T ier ra  de l  Fuego fue e l  que nos de jó  mejores enseñanzas pues comet imos dos er rores que debimos 
subsanar  con improv isac iones y o t ro  con ayuda lugareña,  todos b ien.  
  
E l  p r i m e r  e r r o r  
 Conf iamos en  buceadores tur is tas  que habían concurr ido en verano y los datos que nos dieron 
sobre e l  inv ierno eran inexactos,  por  ende las es tanc ias ca lcu ladas por  nosot ros para rea l izar  expe-
r ienc ias d iversas y toma de muest ras eran netamente super iores a las  pos ib les de manera natural ,  s in 
técn icas espec ia les.  Calcu lábamos encontrarnos con 280 /  281 °K (7 u 8  °C) y nos encont ramos con 
277 °K (4°  C) ,  por  ende la  permanencia en e l  agua no ser ía  la misma.  
  
E l  s e g u n d o  e r r o r  
 Nos o lv idamos la  ca ja  que contenía todos los guantes para Buceo invernal  y nadie  sabía en 
que lugar  la  habíamos dejado (a  la  vuel ta  descubr imos que se cayó det rás de un mueble en una de las 
casas en las que acopiamos y  preparamos e l  equipo) ,  por  ende no so lo  no la  l levamos s ino que nues-
t ros fami l iares tampoco pudieron encont rar la  y env iar la .  
 Este era ot ro  prob lema grave pues nuest ras manos desnudas tendían a endurecerse a los po-
cos minutos de operac ión.  
  
E l  t e r c e r  e r r o r  
 Contábamos con a lo jarnos en un a lbergue of ic ia l ,  pero estaba l leno,  agraciadamente gracias a 
los buenos of ic ios de l  per iod is ta  D.  Ampel io  L IBERALI ,  de la  Gobernac ión Mi l i tar  de entonces,  y de 
ot ras buenas gentes conseguimos so luc ionar  e l  tema.   
  
S o l u c i o n e s  
A l  p r i m e r  e r r o r  
 E l  tema lo  habíamos conversado var ias veces y en ese v ia je  l legó e l  momento de apl icar lo  y  
cons is t ió  en l levar  una de las coc inas o ca lentadores  a naf ta a  la  costa,  para tener  s iempre una o l la  
con agua a muy a l ta  temperatura,  que se pasaba a termos,  y que se ut i l i zaba de dos formas d is t in tas.  
-  Para e l  Buceador  a  Pulmón L ibre cons is t ía  en l lenar le  e l  t ra je  con agua b ien ca l iente (a lgunos decí -

an que eran herv idos) ,  operac ión que se repet ía  cuando vo lvía a sent i r  f r ío.  Descubr imos que la for-
ma más ráp ida era que el  buzo se co locara de espaldas  a qu ien le  l lenar ía  e l  t ra je ,  y este levantaba 
e l  casco ver t iendo por  e l  cue l lo  e l  agua ca l iente hasta que se acababa la  que había en e l  envase o  
e l  buzo daba e l  l lenado por  suf ic iente.  

-  Para e l  Buceo Autónomo empleamos una bomba aspi rante impelente de mano,  que tomaba agua de 
la  o l la  (mezc lada con a lgo de agua de mar  natura l )  y  por  una manguera la  env iaba a l  buzo.  E l  con-
junto tenía una boya esfér ica por  la  que pasaba la  manguera,  que d isponía un p lomo de su ext remo 
in fer ior  y un cordel  con un boyar ín  para hacer  señales de neces idad de carga.  Se bombeaba hasta 
que e l  buzo vo lv ía  a  señal izar  ind icando que era  suf ic iente y  se repet ía  la  operac ión las veces que 
fuese necesar io  s in  que se tuv iera que sa l i r  de  la  profundidad de t rabajo que en este v ia je  no su-
peró los 30 mca.   
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-  En e l  Buceo Con Aparatos cada buzo e legía por  donde hacer  ent rar  e l  agua a l  t ra je ,  genera lmente  
por  la  zona de l  cue l lo  y por  e l  f rente.  

 Contactamos con los  buzos de la  Armada Argent ina que operaban en la zona y en comparación 
a sus Tablas,  que eran ut i l i zadas por  o t ras Armadas,  nuest ros t iempos s in  la  Técnica de ca lefacc ión 
por  agua ca l iente estaban ent re  1,5 y  2  veces los de esas Tablas.  Cuando comenzamos a usar  la  Téc-
n ica h ic imos más que quintupl icar los,  práct icamente a lcanzamos t iempos normales de Buceo en zonas 
con mayor  temperatura de aguas.  

 
  
A l  s e g u n d o  e r r o r    
 No pudimos consegui r  guantes de neopreno en Ushuaia y no nos pudieron env iar  los  que no 
encontraban en Buenos Ai res,  de modo que recurr imos a un supermercado local  y compramos los más 
gruesos de lá tex que encontramos para las amas de casa,  ca lcu lando usar  dos por  persona,  de modo 
que ent re  e l  pr imer  guante y  la  mano y  ent re  ambos guantes pudiéramos ver ter  agua ca l iente como en 
e l  t ra je  y así  lo probamos.   
 Poster iormente,  como esta protección era menor que la del  t ra je y obl igaba a recargar  calor  por 
las  manos antes que por  e l  cuerpo,  agregamos guantes de a lgodón sobre la  mano y resu l tó  ot ra  so lu-
c ión excelente,  que nos permi t ió largas y fecundas inmers iones.  

 
 Debemos señalar  que la pr imera Técnica se t ransformó en norma cuando operábamos en aguas 
muy f r ías ,  por  ende l levábamos combust ib le ext ra  para los  ca lentadores.  
 La segunda no fue necesar ia  o t ras veces pues aprendimos la lecc ión y p last i f icamos tablas del  
mater ia l  que se debía l levar  en cada expedic ión,  lo  que ev i tó  los o lv idos a l  tener  que t i ldar  aquel lo  
que se cargaba en los vehícu los o en las ca jas que iban por  av ión.  
 En cuanto a datos de zona conf iamos en los  del  Serv ic io Meteorológico y de Hidrograf ía Naval ,  
que se basan en medic iones con aparatos y no en aprec iac iones subje t ivas.  
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4  –  R E L A T O S  Y  B I O G R A F Í A S   
 

 
1  -  N U E S T R A S  C O L E G A S  –  1   

 
Á l v a r e z ,  E n r i q u e  F .  -  F A D E R A K O ,  J o s é  C .  –  S A F R A S N A Y ,  P h i l l i p e  -  S A N T O S ,  A l b e r t o   

 Hemos señalado en ot ras opor tun idades la  d i f icu l tad para encont rar  datos sobre buceadoras y 
así  lo  marcamos en nuest ro  Tratado,  en e l  que no c i tamos en la  vers ión ú l t ima a todas las que hubié-
semos quer ido;  para compensar t rataremos de conseguir  los mejores datos posib les y real izar las c i tas 
en esta secc ión para luego agregar las a l  Tratado,  comenzaremos por  e l  pr inc ip io.    
 

C Y A N A  
 La pr imera mujer  buceadora que tenemos regist rada en nuestros datos es CYANA, gr iega,  h i ja-
de SCYLLIAS de Sic ione,  nat ivo de Calc íd ica,  también señalado como ESCILAS o SCILAS,  según los 
autores,  ambos conocidos buceadores recuperadores o sa lvament is tas de su época,  que son c i tados  
por  HERÓDOTO y PAUSANIAS debido a una excelente acción de combate contra la f lo ta persa invaso-
ra,  rea l izada en e l  490 AC.  
 De la  h is tor ia  tenemos dos vers iones,  una re la tada por  HERÓDOTO, unos 50 años después de 
la  acc ión y o t ra  la  que invest igó PAUSANIAS en e l  S I I  AC,  de las  cuales la  vers ión de l  pr imero apare-
ce un poco más novelada y la  de l  segundo como estudiada más a fondo.  Ambos escr i tores /  h is tor iado-
res dan a SCYLLIAS y PAUSANIAS también a CYANA como grandes buceadores de su época.  
M a p a  d e  G r e c i a  p o r  e l  5 0 0  A C  ( M o d i f i c a d o  d e  M A L E T  &  M A Q U E T )  

 
 
H E R Ó D O T O  
 La vers ión de HERÓDOTO (HISTORIA ,  VI I I ,  8)  d ice que SCYLLIAS y CYANA operaban hasta 
c ier to  momento para los  persas,  recuperando e lementos va l iosos de las naves prop ias y enemigas  
hundidas o encal ladas fuera de costa,  con lo  que la  fami l ia  h izo una buena for tuna,  pero eso no bastó,  
pues o eran espías gr iegos o pat r io tas  a los  que no compró la  for tuna,  o  ambas cosas,  y se  pasaron a l  
bando de su pat r ia,  l levando cons igo una cant idad de datos  sobre los movimientos de la f lota enemiga 
por  las  aguas gr iegas,  no s in  antes rea l izar  nadando y buceando e l  cor te de las amarras de gran par te 
de los buques de la  misma en medio de un tempora l ,  provocando e l  encal lamiento y hundimiento de 
muchos de e l los  en e l  fondeadero cercano a l  monte Pel ión.   
 HERÓDOTO no creía  la  h is tor ia  de l  regreso de ESCYLLIAS y CYANA nadando y  menos que 
hasta sa l i r  en campo amigo recorr iese buceando 80 estadios (1 estadio = ~ 174,15 m,  ∴  80 x 174,15 m 
= ~  13 932 m) ind icando que debió  emplear  a lgún t ipo de embarcac ión expresando:  . . ”Por  mi  par te 
supongo s implemente que efectuó su t ravesía a bordo de una barca”.  

 Legua ( romana)  =  5 572,7 m = 4 mi l las  (1 393,175 m) =  8 estad ios (~  174,15 m) ∴  
80 estad ios =  ~ 13 932 m) 
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P A U S A N I A S    
 En su “VIAJE HISTÓRICO A GRECIA”,  X,  19,  comenta textualmente,  al  descr ibir  estatuas vistas 
en e l  Templo de Apolo en Del fos:   
 “Inmediatamente después de la  bel la  estatua de GORGIAS, se ve la  de ESCILAS,  e l  más 
hábi l  buceador que exist iera jamás.  Este había enseñado a su hija  CYANA el  arte de sumergirse 
con e l  hasta lo  más profundo del  mar.  
 “Al  ver en el  fondeadero próximo al monte Pelion la  flota de JERJES batida por una terrible 
tempestad,  padre e hija  se arrojaron a l  mar y zafando las anclas causaron a aquel la  un inmenso 
desastre.  
 “En honor de Esci las  y  Cyana fueron erig idas sendas estatuas en e l  templo de Delfos .  La de 
la  joven fue una de las  numerosas obras de arte que los romanos saquearon por orden de Nerón” .  
 
L A S  E S T A T U A S  
  Se t iene cas i  por  seguro que la  estatua denominada “E l  Diadúmeno”  es  la  de SCYLLIAS,  mien-
t ras que nadie sabe con segur idad donde está la  estatua or ig ina l  de CYANA o s i  fue dest ru ida luego 
de l  robo por  par te  de NERÓN, pero 1 874,  a l  rea l izarse obras de const rucc ión en la  P laza “Víctor  Ma-
nuel ”  en Roma,  en la  zona de l  Esqui l ino,  a l  excavar  se encont ró  la  estatua de una hermosa joven s in  
los  brazos a la  que se denomina desde hace t iempo la  “Venus (o  Af rod i ta ,  en gr iego)  de l  Esqui l ino”,  
que se supone es de l  S I I  o I  AC,  copia de la or ig ina l  gr iega.    
 A l  respecto la  tes is  más in teresante para los buceadores es la  que desarro l ló  en e l  año 1 907 
e l  arqueólogo aust r iaco Wi lhem HEIN que,  guardando las d i ferenc ias de sexo,  la  comparó anatómica-
mente con la  estatua El  Diadúmeno,  notando que ambas t ienen semejanzas y sus  musculaturas se 
corresponden con la  de los nadadores y buceadores,  as í  como presentan las  dos cabezas e l  hecho de 
tener  los  cabel los  hac ia  a t rás,  como cuando sa l imos de l  agua,  y además se observa una c in ta  coloca-
da en torno de e l los  como para que no molesten la  v is ión al  nadar  y bucear .  No lo  sabemos a c ienc ia  
c ier ta,  pero la  teor ía  es in teresante,  s i  b ien por  ahora nada hay comprobado y queda en las h ipótes is  
que esbozan Arqueólogos y Ar t is tas,  pero en e l  mundo del  Buceo  exis t imos unos cuantos pract icantes 
que nos inc l inamos por  la  postura de HEIN.  
 
N U E S T R A  H I P Ó T E S I S  S O B R E  L O S  H E C H O S  
 La f lo ta  de JERJES estaba asolando las costas gr iegas y acabada de rodear  y saquear  la  is la  
de Eubea,  de modo que era un fuer te  do lor  de cabeza para los gr iegos,  que buscaban atacar la,  pero 
aparentemente las  defensas naturales y la  pos ic ión de la  f lo ta  en e l  fondeadero de l  monte Pél ion,  
har ían muy ar r iesgado un ataque d i recto por  par te  de la  f lo ta  gr iega y  es así  como debieron ent rar  en 
juego las  capac idades de CYANA y SCYLLIAS. Este había entrenado a CYANA, que sería su compañe-
ra habi tua l  de Buceo,  de ta l  modo que sus habi l idades eran de excelenc ia  para bucear  y nadar ,  y  más 
que probablemente,  junto a l  comando gr iego prepararon e l  p lan que cons is t i r ía en aprovechar  la pe-
numbra,  la noche y un tempora l  (que no podía ser  tan ter r ib le) ,  para l legar  a l  fondeadero enemigo y  
a l l í  cor tar  las  amarras de modo que los  buques,  movidos por  e l  agua y e l  v iento fueran empujados a 
encal lar  cont ra  las  rocas de la  or i l la .  E l  Mapa que s igue muest ra en escala mayor  la  pos ib le  zona de 
acc ión de CYANA y SCYLLIAS según haya fondeado la  f lo ta  de JERJES.  

 
 Padre e h i ja  ca lcu laron b ien su comet ido,  l legaron por  la  noche y en tempora l  y rea l izaron la  
operac ión con to ta l  éx i to  provocando e l  desast re de los buques enemigos y dejando varados a los per-
sas sobrev iv ientes en la costa,  s in poder  operat ivo n i  logíst ico a lguno,  sacando de un gran problema a 
los gr iegos y  vo lv iendo a sus bases s in  o t ra  novedad.  De a l l í  par te  la  leyenda del  buceo de más de 13 
km en e l  que no creía HERÓDOTO y tampoco nosot ros,  pues aun l levando odre hay que sa l i r  a  vac iar -
lo  y vo lver  a  l lenar lo  cada c ier to  t iempo de modo que es pos ib le  e l  recorr ido pero no todo e l  t iempo 
bajo  la  super f ic ie.  E l  schnorke l  puede permi t i r  nadar  sumerg idos ese largo,  a  muy poca profundidad 
s in  emerger  y  mejor  anda la  combinac ión de schnorke l  y odre que permi te  nadar  debajo de la  super f i -
c ie  y bucear  a lgo más profundo en las  zonas en que no debían ser  v is tos.  
 E l  próx imo esquema es un grabado que representa la  acc ión de CYANA y su padre,  tomado de 
FOËX) 
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A b a j o ,  d o s  v e r s i o n e s  d e  l a  A f r o d i t a  o  V e n u s  d e l  E s q u i l i n o  –  L a  d e  l a  i z q u i e r d a  e s  d e  
I n t e r n e t  y  l a  d e  l a  d e r e c h a  d e  D E  L A T I L  &  R I V O I R E )    

      
E Q U I P O S  
 Cuando anal izamos la  h is tor ia,  a l  conocer la  por  f ina les de los 50 y según lo  que sabemos de la 
época,  los  gr iegos conocían e l  schnorke l  descr i to  después por  ARISTÓTELES,  y e l  odre fen ic io  ( tam-
bién operaban con la  “Lebeta” .  un ca ldero inver t ido de proporc iones indiv iduales o múl t ip les,  emplea-
do para rescate y mar isquer ía) ;  e l  schnorke l  tenía una ant igüedad probable de 1 000 años respecto a  
la  acc ión que re la tamos y  e l  odre unos 600,  pues era norma de los buceadores de combate fen ic ios y  
probablemente as i r ios  por  e l  1000 AC,  lo  que señala por  lo  menos unos 100 años más de desarro l lo  
prev io ,  pues las cosas en esas épocas eran más lentas,  dado que no había mercado de consumo.   
 En cuanto a la  vest imenta,  e l  grabado es más bien románt ico,  pues CYANA (aún con su schnor-
ke l )  no hubiese podido l legar  muy le jos con ese e legante atuendo y dado que los gr iegos nadaban ge-
nera lmente desnudos (SCYLLIAS,  probablemente con un taparrabos) ,  lo  más probable es que así  se 
hubiesen acercado a la  f lo ta  persa,  pues cualqu ier  vest ido molesta para moverse aunque se d isponga 
de schnorke l  y  odre.   Suponemos que se acercaron nadando ayudados por  los  odres y  los  schnorke l  
hasta las  prox imidades de los cent ine las de l  fondeadero y en un momento dado se sumerg ieron con 
los odres como escafandras autónomas,  aprovechando además que e l  tempora l  les  ind icar ía  a  los   
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persas la  cas i  imposib i l idad de un ataque por  mar  y menos por  buceadores y eso les habr ía  l levado a  
re la jar  la  v ig i lanc ia .  La noche y la  tormenta deben haber  ayudado bastante a l  pr imer momento del  ata-
que y la  confus ión provocada por  e l  súb i to  movimiento de los barcos l levar ía  a un gran caos que no 
pudo ser  resuel to  por  los  persas.  E l  armamento (a la  vez herramientas de t rabajo)  debió ser  de cuchi -
l los  largos o espadas cor tas con muy buen f i lo ,  para cumpl i r  la  f ina l idad de l  ráp ido cor te  de las grue-
sas cuerdas de fondeo de los barcos enemigos.  Según los datos vo lv ieron nadando a su punto de par-
t ida y se t ransformaron de buenos buceadores en héroes  a  los  que se les  dedicaron estatuas conme-
morat ivas,  ex is t iendo teor ías  ent re Histor iadores y Arqueólogos respecto del  uso de CYANA como mo-
delo de var ias ent re  e l las ,  inc luyendo la  “Af rod i ta  (o  Venus)  de l  Esqui l ino”.  Como anécdota jocosa se 
cuenta que JERJES mandó azotar  a l  mar  en represal ia  por  haber  permi t ido e l  hecho que narramos.  
 CYANA es la  primera buceadora en general  y táct ica de la  Histor ia que nosot ros conoce-
mos,  con bastante anter ior idad a cualqu ier  o t ra mujer  o  grupo de e l las  (unos 1 000 años) ,  como las  
AMA; un e jemplo de audacia y patr iot ismo que debe sat is facer notablemente a nuestras colegas actua-
les y acá cumpl imos en rendi r le  e l  recuerdo /  homenaje que se merece.  

- o - o - o - o -  
E L  S C H N O R K E L   
 Según e l  l ibro del  Br i t ish Subacqua Club, ”SPORT DIVING ” ,  Ed.  STANLEY PAUL, Londres,  Syd-
ney,  Auck land,  Johannesburgo,  1  991) ,  e l  schnorke l  fue ‘ inventado”  por  uno de e l los ,  e l  ing lés Steve 
BUTLER en e l  año 1 939,  por  ende debemos in fer i r  que los  buceadores egeos,  fen ic ios,  as i r ios ,  gr ie -
gos y romanos,  los  v ie jos  h is tor iadores y re la tores gr iegos,  romanos y poster iores,  ARISTÓTELES ,  
PLINIO,  los  buceadores nórd icos y es lavos (1 000 DC),  DA VINCI ,  VALLO, los  p ioneros de l  S XX,  Phi -
l ippe TAILLIEZ,  Frédér ic  DUMAS (DIDI) ,  Máximo FORJOT,  A lex KRAMARENKO, J-Y COUSTEAU y 
ot ros,  v ia jaron en e l  t iempo hac ia  e l  fu turo para pedi r le  espec ia l  permiso a l  Sr .  BUTLER, de modo que 
les de jase ut i l izar ,  descr ib i r  y d ibu jar  “su“  invento con anter ior idad a su invenc ión.  
A R I S T Ó T E L E S  (Recreos de los  Animales,  I I ,  16)  :   “Del  mismo modo que los buceadores se confec-
c ionan a lgunas veces inst rumentos para permanecer  largo t iempo en el  agua respirando el  a i re que se 
encuentra sobre la  super f ic ie,  la  natura leza ha dotado con una t rompa a los e le fantes para que hagan 
de e l la  análogo uso”. . .   
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 2  -  P I L U S O  

C a r l o s  N é s t o r  P E R U S S O  -  (5  /  05 /  2  009)   -  †  
 
 Lamentablemente,  t ras sobre l levar  un cáncer  largo y f ina lmente muy do loroso,  e l  5  de Mayo 
fa l lec ió  nuest ro v ie jo  camarada y amigo de la  época g lor iosa de ASES “JULES ROSSI” ,  PILUSO, de-
jando ot ro  hueco en la  segunda l ínea de p ioneros de l  Buceo moderno de nuest ra  Región s igu iendo 
cuat ro meses después a Kely RÓVERE. 
 In ic iado en e l  Buceo desde muy chico,  pract icó las Act iv idades tanto del  lado amateur como del 
rentado,  desarro l lándolas durante muchos años en múl t ip les lugares desde nuest ro  Río de La Plata  
hasta aguas oceánicas y  cont inenta les  de d iverso t ipo,  par t ic ipando de operat ivos como el  del  s imula-
cro de bombardeo a la  p lanta de la  entonces OSN en Palermo y en dos ser ies de inundaciones que 
afectaron a la  Prov inc ia  de Buenos Ai res durante las  cuales,  junto a a lgunos de nosot ros,  ayudó en e l  
despeje de v ías ter rest res y acuát icas,  en múl t ip les rescates de personas y b ienes,  ev i tando robos y  
saqueos,  en conjunc ión con las Fuerzas Armadas y las  de Segur idad.   
 Fue uno de los an imadores que actuó en numerosas exhib ic iones,  sobresal iendo en las técn i-
cas de tomar una gaseosa en e l  fondo de la  p isc ina y espec ia lmente en e l  t ruco de l  “borracho” ,  en e l  
que sobrepasó a todos los  buceadores conoc idos,  pues P i luso vest ido de cal le s imulaba estar beodo y 
se aprox imaba a l  borde de la  p isc ina in tentando que los buceadores lo  de jaran t i rarse a l  agua,  pero 
era rechazado una y  o t ra  vez y luego,  aprovechando cualqu ier  d is t racc ión s imulada,  se ar ro jaba a l  
agua desaparec iendo hasta e l  fondo,  hac iendo cundi r  la  a larma ent re e l  públ ico que veía que no 
hacíamos esfuerzo a lguno por  rescatar lo  a  pesar  de sus gr i tos ,  pero la  respuesta de los buceadores  
era “que se las ar reg le  so lo” y a l l í  se lo  de jaba.  Como se comprenderá un equipo de Oxígeno lo  espe-
raba abajo y durante la  exh ib ic ión se qu i taba la  ropa y e l  ca lzado de ca l le  quedando en mal la  o  en 
neopreno y  luego desaparecía ent re  los demás buceadores,  de jando a l  públ ico impres ionado,  por  la 
pr imera fase de l  asunto,  dramát ica,  y luego por  la  impres ión de haber  s ido t imado.  
 Se asoc ió a la  ASES JULES ROSSI”  a  mediados de los 60 donde cumpl ió con cargos diversos y 
apor tó  múl t ip les ideas práct icas y su natura l  carga de buen humor en todas las  expedic iones y exh ib i -
c iones en las  que par t ic ipó durante más o menos una década,  hasta que a l  igual  que los que nos agru-
pamos ahora en LOS 4 CENTROS, se re t i ró  de la  Agrupac ión para dedicarse a sus prop ios in tereses.  
 Tuvo la  grac ia  de casarse con ADELINA,  que lo  apoyó en sus aventuras,  en su ta l ler  y en espe-
c ia l  sopor tó  esto icamente los malos t iempos acompañándolo f i rmemente hasta e l  f inal .   Adel ina,  como 
ot ras esposas y compañeras de buceadores,  escaladores,  exp loradores,  e tc . ,  s i  b ien par t ic ipó en a l -
gunas aventuras,  mayormente debió sopor tar  las  esperas,  cuando sa l íamos s in  comunicarnos con na-
d ie  ent re  e l  momento de de jar  Buenos Ai res hasta retornar  a lugares poblados,  desde donde a lgunos  
se contactaban por  te léfono,  pues en esa época n i  se pensaba en te lé fonos ce lu lares.   
 En su ta l ler  rea l izó P i luso reparac iones de equipos,  desarro l ló  var iantes a equipos existentes y 
a lgunos inventos prop ios.  Ent re las  var iantes descol ló  su regulador  de una manguera que denominó 
“Cholga”,  que fabr icó y vendió durante un t iempo hasta la  aper tura económica destruct iva y d isparata-
da que h izo ganar  for tunas a importadores y grandes fabr icantes exportadores pero que sel ló la suer te 
de muchas ar tesanías y  pequeños ta l leres,  durante la  in fame década de 1 987 /  97,  que n ingún ot ro  
gobierno in tentó ser iamente rever t i r .  Grac ias a esta aper tura satán ica,  como muchos ot ros,  PILUSO,  
v io  f rust rados sus sueños de crecer ,  mejorar  los  equipos y desarro l lar  ot ros nuevos,  mient ras los con-
tenedores cargados de cont rabando (más de 200 km de el los)  pasaban delante de todas nuestras nar i -
ces dest ruyendo la  base de sustentac ión de l  país  y se asesinaba impunemente a l  descubr idor  de la  
t rama,  e l  Subcomisar io GUTIÉRREZ,  ot ro már t i r  argent ino olv idado.  
 Tratando de capear  e l  tempora l  s igu ió  con su ta l ler ,  fabr icó d iversas p iezas y ar tesanías mien-
t ras tenía puestas sus esperanzas en un casco de  t ipo c lás ico SIEBE & GORMAN del  que merced a la 
co laborac ión de Alber to SANTOS logró terminar  las  matr ices para produci r lo ,  pero que ya enfermo no 
a lcanzó a fabr icar lo en cant idad,  agravándose su mal  cuando estaba implementando la  producc ión.   
 Por  o t ra  par te  a f incó como Docente en los  cursos de Buceo de l  C.  A.  River  P la te  y en esas es-
taba cuando se le  descubr ió  la  enfermedad cont ra  la que luchó hasta que e l  5  de Mayo pasado d i jo  
basta y marchó para nuest ro Valhala,  donde ot ros de los nuestros están y a donde marcharemos cuan-
do nos toque.  
 No tuv imos mucho contacto d i recto  con Pi luso en los  ú l t imos t iempos,  pero nos pasábamos da-
tos por  medio de los amigos comunes,  pues en es te cambalache l lamado por  a lgunos “país” ,  los  que 
debiéramos estar  con menos carga de t rabajo debemos luchar  para sobrev iv i r  a l  igua l  que los más 
jóvenes y es to qu i ta  t iempo para estar  con amigos y conocidos,  mient ras una montaña de vagos dege-
nerados cobra s in t rabajar ,  so lo  por  c l iente l ismo pol í t ico.  
 Con gran pesar ,  recordando sus sal idas,  su anecdotar io y sus bromas,  damos el  hasta s iempre,  
más que e l  ad iós,  a l  v ie jo  compañero de aventuras,  nuest ro amigo PILUSO.   
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5  -  C I E N C I A S    

S I S T E M A S  I N T E G R A L E S  –  3  

A L G U N O S  T E M A S  B Á S I C O S  
 

CAV I L L I ,  J u a n Ca r l o s E . - DE F I L I PPO , J o r g e A .  - DEM ICHEL I ,  Ma r i o  A .  - ROVERE ,  ÁNGEL J . ( † )  

I n t r o d u c c i ó n   
 Un punto impor tante a t ratar  es cómo se encaran  los Sistemas,  sea Cont inenta les o Costeros y 
s i  b ien la  respuesta s inté t ica es que de la  misma manera que un buen Urbanismo,  o  sea  combinando 
los datos y prob lemas urbanos y los  de l  medio c i rcundante con todos sus re inos y e l  c l ima (Sumator ia   
Gestá l t ica de Urbanismo y Ecología) .  En este ar t ícu lo  van,  en una ser ie de genér ica,  d iversos puntos 
que s in tet izan un poco la  cuest ión s in  agotar la para nada.   
 Entendemos que la s i tuaciones complejas nos se aclaran con complej idades Técnicas s ino pre-
c isamente con lo  cont rar io ,  cuando se t ienen múl t ip les aspectos de un tema se debe hacer  muchas 
veces e l  pasaje de la  par te  a l  todo y  de l  todo a la  par te ,  s in  o lv idar  que las ún icas so luc iones que ga-
rant izan un mínimo de resul tados son las Gestál t icas y no las part is tas o f rankeinste in ianas,  que gene-
ra lmente resu l tan las  que resuelven aparentemente los prob lemas en cor to  p lazo pero acumulan ot ros 
muchos en e l  mediano y e l  la rgo.   
 
I E C  
 Quienes encaramos a lguna vez los temas de Urbanismo y S is temas hace unas décadas,  ta l  lo  
comentamos en UROSALPINX anter iores,  t rabajamos también desde esos t iempos de estudiantes,  por  
los  60,  de la  misma manera que proceden los Invest igadores de Escenas de Cr imen ( IEC en caste l lano 
y f rancés o CSI ,  en Ing lés) ,  cuyas labores han hecho profusas las ser ies de TV que se les dedican de 
una u o t ra  forma.  O sea que tomamos la  s i tuac ión actua l  y vamos estud iando hac ia  a t rás las  ev iden-
c ias,  constanc ias,  condic iones,  hechos,  documentos,  etc . ,  que expl iquen como se l legó a lo  que nos  
consta hoy a par t i r  de la  condic ión in ic ia l .  Puede haber  ot ras formas de hacer lo  pero encontramos que 
esta es la  más práct ica y  prec isa,  que no emplearemos en este ar t ícu lo  pues lo  preparamos para que 
s i rva como in t roducción a quienes no son especia l is tas en Sistemas ni  en Manejo Costero,  pero que se 
in teresan en esos prob lemas desde dis t intas d isc ip l inas y puntos de v ista.  Más adelante,  en UROSAL-
PINX futuros daremos a lgún e jemplo de t ipo IEC sobre un Sis tema que hayamos estudiado,  aunque no 
sea p lenamente a fondo.   
 Los tóp icos que s iguen son los par te  de los que arman e l  esquema de un Sis tema y que se han 
producido en una evoluc ión h is tór ica t ra tados con e l  c r i ter io  de Sis temát ica de Bio logía,  Anatomía o 
F is io logía (no de Sis temas)  o  sea e l  encarar  de manera sector izada la  cuest ión para poder  ent rar  en  
cada una (y  no todas)  de sus par tes.  

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
G é n e s i s  
 Desde que los asentamientos humanos comenzaron a nacer ,  hasta mucho t iempo después de 
t ransformados en c iudades y s is temas la  información respecto a los  prob lemas generados sobre e l  
medio ambiente era pobre y d i fusa adquir iendo una impor tancia paulat inamente creciente la problemá-
t ica interna,  aparec iendo como d isc ip l ina e l  Urbanismo,  mient ras que la  re lac ión con los  espac ios na-
tura les que ocupaba e l  asentamiento o sobre los que inf lu ía ,  tardó bastante t iempo mas en hacerse 
presente a t ravés de los prob lemas p lanteados por  la  Ecología.  Por  medio de la  prueba y e l  er ror ,  por  
la  incorporac ión de teor ías d iversas,  se fueron estab lec iendo reg las urbanas que d isminuyeron par te  
de los  problemas y gestaron ot ros nuevos,  sea por  e l las  mismas o debido a que los adelantos técnicos 
eran superados por  la  evo luc ión demográf ica y product iva de las  c iudades.  
 Cuando los estud ios urbanos se un ieron a los ecológicos aparecen los que nosotros denomina-
mos SISTEMAS, o sea la  prob lemát ica y las  soluc iones pos ib les de l  con junto de una o más urbes o 
c iudades y sumadas a las  zonas a ledañas que acompañan su func ionamiento y su v ida.  
 En pr inc ip io  las  neces idades de una humanidad que iba pasando del  nomadismo al  sedentar is-
mo merced a factores d iversos,  incorporando domest icac ión y cr ía  de an imales y luego los cu l t ivos,  
como e lementos substanc ia les para obtener  la prop ia ingesta,  su conservac ión,  sumadas a las venta-
jas que br indaban c ier tos lugares,  aptos para la  defensa,  con buenas t ier ras,  abundante agua,  e l  
hecho de no tener  que t ranspor tar  enseres y herramientas  en forma cas i  constante,  as í  como la  base 
que resu l taba para la  cr ianza de los h i jos ,  su educac ión y e l  sostén del  grupo mediante la cr ía,  la  caza 
y la recolección,  promovieron pr imero los asentamientos estacionales (que aún existen,  en especial  en 
zonas de montaña,  con campos a l tos so lo  aprovechables en la  época veraniega) ,  luego los asenta-
mientos semipermanentes y f ina lmente los  permanentes que eran la  base adecuada para los grupos 
humanos que se estaban desarro l lando bajo nuevos parámetros;  esto ha ido sucediendo en indepen-
denc ia de l  t iempo,  según las  reg iones de la  T ier ra de acuerdo a la evolución de cada grupo humano en 
re lac ión a l  medio c i rcundante y a  o t ros grupos cercanos con los que podía conectarse e in f luenc iarse 
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de manera mutua.  A lgunos pocos de esos asentamientos duran hasta la  actua l idad y o t ros son s im-
p lemente restos arqueológ icos de poblac iones desaparec idas,  ahora fantasmas del  pasado.  
 Luego del  asentamiento de una comunidad en un lugar f i jo,  las inf luencias de morfología,  c l ima, 
entorno,  requer imientos de producc ión,  las  re lac iones con ot ras comunidades en aspectos soc ia les,  
económicos,  defensivos y cul turales y la propia id ios incrasia de ese pueblo fueron interre lacionándose 
e in f luenciándose mutuamente hasta otorgar a l  conjunto caracter íst icas propias que por un lado dieron 
formas f ís icas a l  pa isa je  urbano y por  e l  o t ro  for jaron caracteres humanos de d iverso t ipo;  luego la  
c iudad d io  carácter  a l  S is tema,  de ta l  manera que la  mor fo logía,  e l  suelo ,  e l  c l ima,  la  geograf ía ,  la  
h is tor ia y las  costumbres const i tuyeron las  bases de estos.  
 Los espec ia l is tas fueron observando esas caracter ís t icas y  recogieron los datos y leyes que 
surgían de los estud ios a f in  de i r  mejorando las condic iones de v ida en las c iudades,  aparec ieron las  
pr imeras normas,  luego p lanes embr ionar ios que permi t ieron d iversos t ipos de t razados,  basados en 
cr i ter ios  de ordenamiento,  defens ivos,  san i tar ios,  e tc . ,  y poco a poco se gestaron p lan i f icac iones ma-
yores dest inadas a regular  las condic iones c iudadanas hasta l legar a los p lanes d i rectores y regulado-
res de la  actua l idad.  
 Esto no es nada mas que una muy breve e incompleta s íntes is  que puede estud iarse en cual -
qu ier  l ib ro  de Urbanismo con mejor  desarro l lo  y muchos mas datos,  para e l lo  basta d i r ig i rse a la  cáte-
dra de la  especia l idad de cualqu iera de las Facul tades  de Arqui tectura de las Univers idades cercanas 
y so l ic i tar  b ib l iograf ía que probablemente se pueda consul tar  en la  propia Facul tad,  la  que ha de br in-
dar  in formación desde múl t ip les puntos de v is ta,  sea técn icos o b ien soc ia les y en e l  caso de la  h is to-
r ia ,  las  in f luenc ias rea les sobre cada Sis tema o c iudad.  
 
M u e s t r a r i o  
 La s i tuac ión actua l  de nuest ro  P laneta Azul  es ta l  que resu l ta  un muest rar io  en e l  que pueden 
aprec iarse desde comunidades nómades,  habi tantes de reg iones desér t icas o semidesér t icas,   nóma-
das estac ionales,  comunidades en proceso de asentamiento,  a ldeas pr imi t ivas con poca o n inguna 
p lan i f icac ión,  a  las  que no han l legado una buena par te  de los productos de consumo (sa lvo genera l -
mente las  armas)  y que probablemente tengan poco conocimiento de la  corrupc ión,  pero estén muy 
b ien in tegradas a l  medio c i rcundante,  conf igurando verdaderos Sistemas en equi l ibr io con la naturale-
za.  Por  ot ro lado pueden verse pueblos,  c iudades y urbes con d is t intos grados de avance sobre aque-
l las ,  con tecnología más o menos actua l izada,  de ta l  manera que e l  estud ioso de Sis temas puede 
comparar  ent re  s i ,  inc luyendo la  fact ib i l idad de evoluc ión de las mas pr imi t ivas,  así  como estud iar  en 
estas la  génesis  de los prob lemas que agobian actua lmente a las  mas grandes y avanzadas.  
 Lamentablemente la  comodidad que en a lgunos serv ic ios prestan las c iudades b ien prov is tas 
de e l los  debe pagarse con problemas de re lac ión,  t ráns i to,  poluc ión,  vandal ismo, permis ib i l idad,  buro-
crac ia,  cor rupc ión,  e tc . ,  mient ras que comunidades pr imi t ivas con pocos o n ingún serv ic io,  también 
carecen (agrac iadamente)  de los “complementos”  de estos y según sea la persona que esté escogien-
do un modo de v ida,  en la  ba lanza de lo  humano y lo  d iv ino pesarán más o menos las que permiten la          
ca l idad de v ida que agrade a cada quién.  
 
I n f o r m a c i ó n  A c t u a l  
 La in formát ica ha permi t ido a lcanzar  un grado de acumulac ión y procesamiento de datos que 
resul ta  incomparable con respecto a pocas décadas atrás y que realmente pueden serv i r  para e l iminar 
buena par te  de los errores genét icos que cargan los Sistemas actuales permit iendo proyectar  pueblos,  
c iudades y bar r ios,  así  como modi f icac iones de los  ex is tentes que den resul tados notablemente mejo-
res que los conoc idos hasta ahora;  s in  embargo muchos reordenamientos y asentamientos resu l tan 
f racasos debido a que se los basa en capr ichos,  u topías o en el  mayor  aprovechamiento económico de 
los parce lamientos,  de modo que los conoc imientos Cient í f icos y Técnicos obtenidos en base al  Méto-
do Anal í t ico /  Exper imenta l  son de jados de lado por  la  vo luntad de los inversores e inmobi l iar ios ,  y  la  
compl ic idad de los  po l í t icos y func ionar ios,  y así  la  ut i l idad de los datos acumulados es reduc ida a 
poco y nada anotándose la  codic ia  y la  barbar ie  un nuevo “ t r iunfo”  sobre la  Cienc ia y la  Técnica.  
 Otro problema inherente a la  condic ión humana es la  inc l inac ión superf ic ia l  hacia la  forma mas 
que hac ia  la  u t i l idad,  cuyos efectos son b ien conoc idos por  qu ienes se dedican a la  propaganda,  dado 
que a t ravés de l  uso de e l las  hacen at ract ivos a los  productos que pretenden imponer  en e l  mercado 
( inc luyendo candidatos po l í t icos) ,  s i rvan estos o no a los  pos ib les compradores,  de ta l  modo que por  
inc l inac iones o capr ichos estét icos pueden aparecer  prob lemas técn icos.  Un c laro e jemplo de ese cr i -
ter io  es e l  de la  P laza de la  Repúbl ica,  que rodea a l  obel isco de Buenos Ai res,  en la  in tersecc ión de 
las avenidas 9 de Ju l io  y Corr ientes,  que s i  b ien mejoró estét icamente e l  lugar  d io  base a prob lemas 
de t ráns i to  ta les que e l  encuentro resu l ta  uno de los nudos de t ráns i to  de la  c iudad que desde hace 
t iempo se está t ratando de reso lver  de a lguna manera,  aparentando que de de jar la  f ís icamente ta l  
como está so lo  se puede mermar un poco e l  prob lema por  medio de una coord inac ión lo  más prec isa 
pos ib le  de las  corr ientes de t ráns i to  a  t ravés de los  semáforos.  
 
T a m a ñ o  
 Nos han preguntado s i  hay tamaño mín imo para un Sis tema,  y desde e l  punto de v is ta  técn ico 
las respuesta es que no lo  hay;  lo  que d is t ingue a un Sis tema es su ordenamiento así  como su re la-
c ión con e l  entorno,  e l  tamaño s i rve para categor izar  en urbe,  c iudad,  pueblo,  a ldea,  e tc . ,   un Sis tema 
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puede ser  Bahía Camarones en Chubut ,  Argent ina,  con una poblac ión menor  a  2  000 habi tantes,  así  
como e l  comple jo  Maldonado -  Punta de l  Este en Uruguay o b ien las capi ta les de ambos p iases con 
sus cordones c i rcundantes.  E l  tamaño puede tener  in f luenc ia en ot ros temas,  que se p lantean a n ive l  
de urbe o de Sis tema y que en e l  p lano técn ico es una compl icac ión d i recta de los P lanes Di rectores,  
mient ras que económicamente una gran c iudad con su entorno permi te u t i l i zar  los  recursos para re-
formas parc ia les de ta l  manera que a l  cont r ibuyente no le  sea oneroso i r  ac tua l izando la  c iudad s i  hay 
p lanes escalonados a l  e fecto,  y en un s is tema pequeño,  s i  b ien se puede hacer  lo  mismo más fác i l -
mente desde e l  punto de v is ta  Técnico,  no t iene proporc ionalmente los recursos de un hermano mayor 
y las  modi f icac iones se repar ten ent re  menor  cant idad de cont r ibuyentes y a l l í  es donde debería inter -
veni r  la  Pol í t ica ( la  que fue de verdad a lguna vez)  para ordenar  las  cosas con un cr i ter io  de ca l i f ica-
c ión pr ior i tar ia  para reso lver  los  problemas de un país ,  que s iga la  l ínea de las neces idades humanas 
y  su entorno y no de las neces idades de captar  votos,  pues estas l levan indefect ib lemente a la  inver-
s ión donde hay más votantes y a  de jar  de lado las zonas menos pobladas aunque hacer  eso afecte a l  
cuerpo genera l  de l  país .  
 Los prob lemas de invers iones y acopio de fondos son demasiado comple jos (o  los  hacen así)  
para ser  t ratados en forma super f ic ia l ,  pero toda c iudad y todo Sis tema desperd ic ian horas /  hombre y 
horas /  máquina en resolver  s i tuac iones que ser ía  mucho menos costoso prever  que curar  y ese capi -
ta l ,  que podr ía dest inarse a l  es tud io de las  mejoras y su mater ia l ización,  termina di luyéndose en estu-
d ios estér i les  para s i tuac iones que no son prev is tas por  la  to ta l  incapacidad de los func ionar ios ac-
tuantes,  burocrat izados o po l i t izados pero no capac i tados técn icamente.  
 
I n t e g r a c i ó n  
 Sa lvo que se t ra te de áreas de caracter ís t icas especí f icas como los parques industr ia les a is la-
dos,  los Sistemas se integran de manera compleja y no s imple,  ar t icu lando áreas de dest inos dominan-
tes d i ferentes con las que t ienen un desarro l lo  equi l ib rado s in  predomin io  de n inguna func ión,  mez-
c lando res idenc ias,  indust r ias ,  serv ic ios equipamiento of ic inas y comerc ios,  como muest ran muchas 
barr iadas de las c iudades actua les,  sa lvo aquel las que han prev is to  la  s i tuac ión desde hace mucho 
t iempo y t ienen regulac iones prec isas que hacen respetar .  
 Un caso que en e l  aspecto f ís ico es de destacar  es e l  de Par ís  que excepto la  Tour  Montpar-
nasse ,  no ha permi t ido una edi f icac ión monumenta l  sa lvo en áreas expresamente dest inadas como La 
Defense  en donde se desarro l lan tor res s in  mezclarse con la  ed i f icac ión de a l tura t radic ional .  Compa-
rat ivamente observar  e l  caos ed i l ic io  de Buenos Ai res con una mansión de dos p lantas ent re  dos to-
r res de 12 a 14 p isos señala un punto de v is ta  opuesto,  e l  de las  normas que NO se cumplen o de las  
“excepc iones”  que se cons iguen v ía  co ima,  sobrepuestas a l  in terés genera l  de la c iudad.     
 E l  desarro l lo  a  t ravés del  t iempo provoca d i ferenc ias de áreas según el  momento que toque 
v iv i r  pues una zona ant igua puede rec ic larse y pasar  a  ser  la  mas actua l izada de una c iudad,  ta l  en  
Buenos Ai res la  anulac ión de l  Puer to  Madero,  por  la  fa l ta  de capacidad para movimiento de contene-
dores y la  dec is ión poster ior  que permi t ió  incorporar  a  la  v ida c iudadana una zona abandonada que 
práct icamente había perd ido su ut i l idad.  S i  b ien los  resul tados no son los  que a lgunos hubiesen pues-
to  como obje t ivos,  por  lo  menos de jó  de ser  un área marg ina l  y apor ta  v ida a Buenos Aires.  
 E l  ec lect ic ismo es un problema de entorno que puede benef ic iar  a a lgunos barr ios que cuentan 
con indust r ia  mayor  y par t is ta  que emplea a la  poblac ión loca l  e l iminándole prob lemas de t ras lado a 
ot ras  zonas,  con ganancia de t iempo y ahorro de dinero.  Como contrapart ida s i  esas mismas industr ias 
reducen e l  personal  o  cesan,  aparece un problema mayúsculo pues gran par te  de esa poblac ión debe 
emigrar  d iar iamente para,  pr imero consegui r  y luego sostener  un t rabajo en ot ra  par te  de la  c iudad o  
sus a ledaños.  S i  las  indust r ias  son contaminantes,  e l  barr io v ive en un equi l ibr io  inestab le  ent re  eco-
nomía y su sa lud.  
 En e l  Gran Buenos Ai res,  las  zonas antaño pobladas de obreros de l  cordón indust r ia l ,  ogaño  
semidesér t icas con fábr icas y  ga lpones en venta o a lqu i ler ,  que en a lgunos casos están rec ic lándose 
para v iv iendas o serv ic ios,  demuestran p lenamente en la real idad las ideas que expresamos; s i tuación 
repet ida en los  cordones indust r ia les de todo e l  país  y que v iven ot ros países sudamer icanos.  
 
L o s  P r o b l e m a s  M o n o f a c é t i c o s  
 Los Sis temas a is lados que se desarro l lan con domin io  de una so la  act iv idad,  sea de l  t ipo que 
sea,  van a estar  su je tos a  los  avatares de la  misma,  pudiendo l legarse a l  caso que problemas econó-
micos internos o externos,  así  como dec is iones pol í t icas o reemplazo tecnológ ico de maquinar ia,  pro-
duzcan la  d isminuc ión o e l  cese de la  fuente de t rabajo ob l igando a la  emigrac ión semanal ,  mensual  o  
def in i t iva de buena par te  de la  poblac ión y quedando edi f ic ios indust r ia les abandonados,  comerc ios 
cerrados o en l iqu idac ión y v iv iendas vacías con la  neta caída de l  va lor  de todos e l los ,  junto con una 
poblac ión que debe reacomodarse y buscar  t rabajo en ot ros lados,  con e l  temor ,  espec ia lmente en la 
actua l idad,  de no consegui r lo  e  i r  pasando a la  pobreza y la  pauper izac ión para quedar  f ina lmente  
marg inados de un medio soc ia l  que les promet ió todo y no les de jó  nada.  
 Un caso de este t ipo es e l  de S ier ra Grande,  en Río Negro,  Argent ina,  pequeña local idad mine-
ra y de serv ic ios sobre la  Ruta Nacional  3  tuvo un desarro l lo  que surg ió por  dec is ión est ra tég ica de 
indust r ia l izar  minera l   de manera re lat ivamente costosa durante e l  gobierno mi l i tar  de l  Proceso y que 
fue cor tada abruptamente por  dec is ión po l í t ica de l  in fame gobierno de la  década 87 /  97,  quedando la 



 
I P  –  C A T E  –  I C I S  –  C A I C y A  –  U R O S A L P I N X  3 7  –  P  3  -  2 3  

I S S N  1 8 5 0  -  0 8 9 7  

secuela de prob lemas ind icados en este í tem.  Es de cons iderar  que e l  pueblo fue s iempre,  tanto para  
e l  gobierno mi l i tar  como para la  “democrac ia”  un conv idado de p iedra a l  que no se consul tó  y s imple-
mente se lo usó a la manera sudaca.  
 Tampoco ot ras reg iones están l ib res de estos problemas y pe l ícu las tanto argumenta les como 
descr ip t ivas  de d iverso cor te  muest ran los mismos efectos en Estados Unidos de América y otros paí-
ses que se han v is to  ob l igados a abandonar  esos asentamientos por  haber  l legado a una obsolescen-
c ia ,  haberse agotado los recursos natura les u ot ra razón no prev is ta con la  ante lac ión necesar ia .  
 Las zonas agrar ias  de monocul t ivo y los puertos mono exportadores presentan problemas s imi-
lares y s i  no  t ienen a ledaños que pueden suplantar  las  fuentes de t rabajo  perd idas,  en casos de de-
fecc ión,  la poblac ión suf re  d i f icu l tades soc ia les y económicas de bastante gravedad.  
 
I n f r a e s t r u c t u r a  
 Uno de los grandes prob lemas de los S is temas,  especia lmente en su par te  urbana es el  de sol -
ventar  las  neces idades de serv ic io  de las  act iv idades que se desarro l len.  En a lgunos casos en que ha 
pr imado e l  c r i ter io técn ico,  las  redes han s ido prev is tas con ampl i tud,  ext rapolando requer imientos y  
eso permi te  una paulat ina adecuación s in  neces idad de recurr i r  a  so luc iones drást icas o  t raumát icas,  
con invers iones cont inuas pero ba jas hac ia  las  zonas que van a lcanzando los l ími tes mínimos de esos 
serv ic ios pero impid iendo que l leguen a caer  en merma de los mismos.  
 Los asentamientos que nac ieron mal ,  sea por  estar  en manos de la  improv isac ión de los pro-
p ios habi tantes o de gestores de lo teos que so lo v ieron la  parce lac ión y la  venta de so lares,  con su  
gananc ia inmediata,  s in  pensar  n i  proyectar  redes o serv ic io a lguno,  s i  a lcanzan c ierro grado de desa-
r ro l lo  pueden ver  atorada su cont inuidad por  carecer  de los  serv ic ios necesar ios para ins ta lar  fuentes 
de t rabajo y  mayor  poblac ión,  resu l tando sumamente onerosa la  so luc ión de estos problemas que ge-
nera lmente impl ican movimientos f ís icos de gran envergadura,  ta les como las redes c loacales y  las  
p lantas de t ra tamiento de aguas que en zonas de c ier ta  extens ión y baja densidad poblacional  pueden 
ser  muy poco fact ib les porque los vec inos no pueden abonar  los  costos,  n i  s iqu iera en cuotas a largo 
p lazo,  de modo que de no ex is t i r  p lan i f icac ión y ayuda de n ive l  super ior  no hay so luc iones.   
 E l  t ratamiento y la  evacuación de ef luentes es uno de los prob lemas mas graves que han crea-
do a la  larga los  que permi t ieron lo teos s in que se in tegraran esos serv ic ios;  intentar  hacer  una c iudad 
o un barr io  NO es s implemente d iv id i r  la  t ie r ra en lo tes y ca l les  y cobrar  las  ganancias de l  loteo.   Las 
redes de serv ic ios como agua,  e lect r ic idad,  gas,  evacuación y t ra tamiento de ef luentes,  reco lecc ión y 
procesamiento de res iduos,  e tc . ,  br indan comodidades a ba jo  costo,  cuando se programan adecuada-
mente pero cuando no es así ,  son un gran do lor  de cabeza para los habi tantes y gobernantes.  
 
V í a s  d e  C o m u n i c a c i ó n  
 Las v ías y redes de comunicac ión,  ter rest res,  acuát icas y aéreas son una par te  actua lmente 
substanc ia l  de la  in f raest ructura pues de e l las  dependen todas las act iv idades de in tercambio ( impor-
tac iones y expor tac iones)  de mercader ías y productos y e l  t ráns i to  de personas,  desde y hac ia  o t ros 
S is temas.  La geograf ía  ind icará la  impor tanc ia  dent ro de una nac ión y  en la  conexión con las l imí t ro-
fes,  de l  t ipo de v ías,  s iendo los países de l  Río de La Plata de domin io zonal  de las ter rest res,  con 
menor  proporc ión de l  cabota je ,  desaprovechándose cuencas como las de los  r íos Paraná y Uruguay,   
mient ras que en e l  comerc io  ext ra  cont inenta l  e l  domin io  de la  navegación es obv io.  Esto ha l levado 
que Uruguay tuv iese un desarro l lo macrocéfa lo con una c iudad dominante (su capi ta l  y puer to  pr inc i -
pa l )  Montev ideo y e l  resto  de l  país  como una estanc ia det rás de e l la ,  mient ras que en Argent ina e l  
comercio exter ior  determinó que el  centro de gravedad amer icano s i tuado pr imariamente en Tucumán y 
sus zonas de in f luenc ia  perd iera ter reno a favor  de Buenos Ai res,  t ransformando también a l  país  en 
ot ro  puer to  con una g igantesca estanc ia  a t rás s i  b ien con un desarro l lo  indust r ia l  en décadas pasadas 
que fue pasable pero a l  que se dest ruyó con las po l í t icas infames que le  s igu ieron.  
 Un s i tuación di ferente presentan naciones como Paraguay y Suiza que son mediterráneas y que 
en e l  pr imer  caso puede optar  por  redes ter rest res y v ías navegables ( la  cuenca Paraguay -  Iguazú-  
Paraná)  mient ras que Suiza debe optar  por  e l  domin io  de l  t ranspor te  ter rest re  dent ro  de su ter r i tor io 
(ya  que t iene una impor tante f lo ta  de cargueros que se movi l iza por  todas las v ías navegables que le  
resu l tan de in terés para su comerc io)   
 Las redes ferroviar ias son de indudable importancia,  ta l  como muestran naciones de gran desa-
r ro l lo  que no so lo  no las descuidan s ino que mant ienen un constante crec imiento,  as í  como estud ios 
para consegui r  mejorar las  y hacer las mas efect ivas y ráp idas y de mayor  extens ión.  En e l  Río de la  
P lata hemos v isto  (cuando no)  e l  caso contrar io  de dejar  deter iorar  las redes y los equipos,  abandonar 
ramales o en e l  Uruguay e l iminar  e l  t ranspor te  de pasajeros y práct icamente también e l  t ren,  en una 
pos ic ión d isparatada que se pagará tarde o temprano,  espec ia lmente en un país  que no t iene petró leo 
y que deber ía  acudir  a l  t ren y a l  cabota je  como los medios de t ranspor te  más económicos.  
 Los ru tas,  los  caminos y sus complementos,  hasta l legar  a  las  huel las que t rans i tan los monta-
ñeses y los  que c i rcu lan y v iven en reg iones agrestes,  son el  s is tema ar ter iovenoso del  un país  y  fun-
damenta les para su comunicación e intercambio,  y la  f lu idez de las mismas permite ahorro de horas de 
t rabajo,  sea de hombre o de máquinas determinando menores costos de t ranspor te y espera y  permi-
t iendo aprovechar las para tareas labora les o de recreac ión.  
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 F ina lmente e l  complemento aéreo resu l ta  de impor tanc ia  para las  neces idades l iv ianas y ráp i -
das y condic iona la  par te  personal  de l  comerc io  exter ior ,  aun en esta época de Internet .  
 
L a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s  
 Nac ieron por  medios sonoro-audi t ivos y v isua les  con gr i tos,  son idos espec ia les y toques de 
ins t rumentos o por  movimientos de l  cuerpo,  banderas,  señales de humo o de ob je tos br i l lantes y s i -
gu ieron e l  desarro l lo  humano con e l  pasaje por  d iversas técnicas hasta l legar  a l  te légrafo,  e l  te léfono,  
la  radio,  la  te lev is ión,  las vías sate l i ta les y f inalmente la d igi ta l ización e Internet ,  ganando importancia 
a  medida que la  ve loc idad condic ionó las t ransacc iones comerc ia les actua les que dependen de una 
red de comunicac iones ef ic iente,  ve loz y f lu ida que acor te  los  p lazos en que se desarro l lan los  t ra tos,  
los  pedidos y  los  envíos,  así  como el  acceso a bancos de datos que permi ten in formarse de manera  
pronta y e f icaz.  En estos momentos las  conex iones ent re s is temas computados y bancos de datos so-
por tados por  las  redes son v i ta les para cualqu ier  S is tema contemporáneo de desarro l lo  in tegrado a l  
resto de l  mundo,  de ta l  modo que aún pequeños emprendimientos empresar ios que neces i ten contac-
tos ráp idos dent ro  o fuera de l  S is tema deben d isponer  In ternet  y /  o de fax como equipo corr iente.  
 La in tens idad de la  red se reduce en Sis temas agr Íco loganaderos o en reg iones agrestes,  que 
no t ienen estos e lementos y dependen de las emisoras rad ia les para recepc ión y envío de mensajes,  
dado que los te léfonos o no ex is ten o se encuentran a le jados uno de ot ro y entonces el  mensaje radia l  
sup le  esas fa l tas  (esto  se está rev i r t iendo con la  te le fonía por tab le  sate l i ta l ) .  Las ins ta lac iones de 
rad ioaf ic ionados,  las  bandas de a lcance medio y c iudadanas completan e l  cuadro junto con los v ie jos  
te lex y e l  te légrafo que aun hoy cumplen func iones.  
 Las comunicac iones por  computadoras y te lé fonos por tab les con sus conex iones sate l i ta les 
s i rven en c ier tas zonas para so luc ionar  d i f icu l tades d iversas,  desde una consul ta  por  prob lemas de l  
agro hasta las  ins t rucc iones para que un paramédico rea l ice una operac ión l igera de urgenc ia  ante la 
imposib i l idad de l legar  a  t iempo a un c i ru jano.  
 
C o n t r o l e s  
 La leg is lac ión y los  organismos y mecanismos de ap l icac ión,  estér i l  la  pr imera s in  los  segun-
dos,  forman par te  in tegrante de los  S is temas en los  d iversos campos de ap l icac ión,  como medios de 
in tentar  e l  equi l ib r io  ent re  los  habi tantes,  la  admin is t rac ión y los  d is t in tos grupos de poder .  Aquel lo  
que respondiendo a las  est ructuras t r iba les comenzó por  un s imple ordenamiento en base a abr igo,  
prov is ión de agua,  defensa  y  producc ión,  se fue compl icando hasta l legar  a  las  largas ser ies de códi -
gos y normas actua les que cumplen sus func iones en razón de la  capacidad de los c iudadanos para 
equi l ib rar  a l  poder  públ ico que so lo  se da en las democrac ias de verdad.  
 Lamentablemente en nuest ra zona,  los  in tentos de proteger  a l  c iudadano de los i l íc i tos ,  ev i tar  
que este los  cometa,  impedi r  la  depredac ión,  la  contaminac ión y  la  po luc ión,  así  como s implemente 
regular  e l  t ráns i to  y la  v ida de l  S is tema,  quedan en su mayor  par te  en s imples mani festac iones de in-
tenc iones (o promesas e lecc ionar ias) ,  o  a  veces se concretan pero a lgunos s iguen los caminos de la  
corrupc ión y  o t ros so lo  muest ran la i r rea l idad de las normas ante la rea l idad de la ca l le.   
   

 
L I M I T A C I Ó N  D E  L O S  S I S T E M A S   

 Uno de los prob lemas de los S is temas es e l  estab lec imiento de l ími tes mas o menos rea les 
para def in i r lo ,  dado que e l  ún ico que t iene fac i l idad para e l lo  es e l  punto de v is ta de la d iv is ión ter r i to-
r ia l  po l í t ica,  que toma un acc idente natura l  o  ar t i f ic ia l ,  t raza unas l íneas y l is to ,  lo  que queda de un 
lado esta “dent ro”  de l  S is tema,  aquel lo  que esté de l  o t ro es de “a fuera” ,  e l  c iudadano de un lado de-
pende de un munic ip io,  t iene una po l ic ía,  e l  de l  o t ro lo  hace de entes d i ferentes.   
 La rea l idad muest ra  un panorama d is t into ,  ya que los l ími tes,  en a lgunos casos,  como en gran-
des conglomerados,  son muy d i f íc i les  de señalar  y muchas veces deben ex is t i r  var ios que der ivan de 
d is t intas cons iderac iones.  
 
S o c i o - e c o n ó m i c o s  
 Un l ími te  soc io-económico para un Sis tema puede dar lo  la  l ínea de un ión de los ext remos en 
que los  habi tantes de zonas c i rcundantes toman con re ferenc ia  a l  S is tema para rea l izar  act iv idades 
cont inuas o per iód icas.  También puede tomarse a la  inversa o sea e l  ext remo a l  que l lega en serv ic ios 
o prov is tas e l  prop io  S is tema de este modo los ext remos de las  act iv idades indust r ia les,  serv ic ia les y  
económicas pueden serv i r  para c ier tas aprec iac iones.   
 Ot ra  forma es por  la  costumbre soc ia l  de los habi tantes permanentes o temporales de conside-
rar  que desde ta l  punto a ta l  ot ro  se forma par te  de l  S is tema.  La costumbre,  a  veces s igue d ic tados 
de l  inconsc iente co lect ivo y resu l ta  bastante más acer tada que las pos ic iones teór icas que s iguen l i -
neamientos presumib lemente técn icos pero que rea lmente son capr ichos burocrát icos como la  forma 
de determinar  los  “barr ios”  de una c iudad coex is t iendo muchas veces un t razado con l ími tes den los  
mapas urbanos que no co inc ide con las d iv is iones que ind ican los c iudadanos,  que en lugar  de ser  
consul tados han s ido matoneados por  consejos de l iberantes o asambleas que impusieron sus capr i -
chos por  sobre la  costumbre.   
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L a s  r e d e s  
 Las redes de serv ic ios  o de comunicación pueden l imi tar  f ís icamente un Sistema o b ien l levar  a 
una costumbre que las acepte como ta les;  en espec ia l  cuando def inen ext remos de uso que son de 
impor tanc ia  para los  habi tantes tanto los que cons ideran que están “dent ro”  como para los  que supo-
nen que quedan “ fuera” .  
 
L a  E d i f i c a c i ó n  
 La cont inu idad o d iscont inu idad de un Sis tema puede quedar  señalada por  la  ed i f icac ión ex is-
tente o probable.  S in  anal izar  a  fondo e l  tema,  eso es lo  que prev imos hace unos cuantos años ent re  
las  c iudades uruguayas de Maldonado y Punta del  Este,  separadas en pr inc ip io por  algunos k i lómetros 
fueron paulat inamente d iso lv iendo su soluc ión de cont inuidad para unirse por una edi f icación que solo 
puede def in i rse que esté en una u ot ra  c iudad,  por  medio de una separac ión por  l íneas d iv isor ias pol í -
t icas y no geográf icas o mor fo lóg icas.  
 S imi lar  s i tuac ión presentan las  loca l idades costeras de l  mismo país ,  pero en e l  Depar tamento 
de Canelones como Vi l la  Argent ina,  At lánt ida,  Las Toscas y Parque de l  P la ta ,  cuya so luc ión de cont i -
nu idad la  da e l  Río (o  Arroyo)  Sol ís  Chico y de la  misma manera pueden c i tarse d is t in tas loca l idades  
en ambos países que e l  t iempo fue un iendo a t ravés de la  const rucc ión.  
 
I n f l u e n c i a s  A m b i e n t a l e s  
 Los l ími tes de las  in f luenc ias ambienta les  de un Sistema son muy importantes pues indica has-
ta  donde l lega verdaderamente su impacto,  resu l tando factores condic ionantes e l  c l ima,  los  v ientos,  
los  movimientos f ís icos de l  agua,  la  s i tuac ión geográf ica y la  mor fo logía a los  que se han de sumar la  
e l iminac ión y/o  t ra tamiento de los e f luentes indust r ia les,  res idenc ia les y p luv ia les para determinar  la 
s i tuac ión f ina l  de la  inf luenc ia  de l  S is tema sobre e l  medio c i rcundante,  que a veces puede a lcanzar  
o t ros S is temas,  aunque estos se encuent ren d is tantes;  ta l  sucede con las l luv ias que a c ientos de k i -
lómetros de los cent ros de producc ión deposi tan ef luentes ác idos que agreden a la  f lora,  e l  suelo  y la  
fauna o los  l íqu idos c loacales que der ivados a los  r íos  s in t ratamiento a lguno se t ransforman en facto-
res po luc ionantes y  contaminantes de las poblac iones que se encuentran mas abajo en su recorr ido. .  
 S iendo ev idente que e l  agua no es e l  basurero de l  mundo como se presuponía hace años,  s ino 
que rea lmente es la sangre de la  T ier ra  y contaminar la  es lo  mismo que inyectar le  porquer ías a una 
persona,  v ía endovenosa,  estos problemas asumen una gravedad que va mas al lá del  valor  económico 
de los costos de p lantas de t ratamiento y rec ic la je .  
 
Y  e n t o n c e s . . .  
 No aparenta ser  fác i l  in terpretar las l imi tac iones de un Sistema, inc luso aunque se t rate de una 
is la  fuera de re lac iones con ot ras o con un cont inente,  porque los  movimientos  eó l icos y acuát icos 
pueden t ras ladar  sus inf luenc ias bastante mas le jos de lo que se supone.  
 En los  próximos números t rataremos otras cuest iones sobre Sistemas,  hoy no damos Bib l iogra-
f ía pues este ar t ícu lo  se ha basado en nuest ro prop io  ju ic io cr í t ico.  

 

 
C U R S O  D E  M A N E J O  C O S T E R O  

 
 A l f redo,   MORALES,  que per iód icamente da av iso de cursos y becas por  medio de MARINET,  
ha comunicado a los Mar ineteros la  próx ima in ic iac ión de l  que daremos los datos en este apar tado.  
 E l  curso se d ic tará en Ju l io  de 2 009,  t iene becas l ib res y es organizado con docentes in terna-
c ionales por  la :  
F L A C S O  (FLACSO VIRTUAL)  -  Facul tad Lat inoamer icana de Cienc ias Socia les  – Con sede en 
Ayacucho 551 (CP 1026)  Buenos Ai res Argent ina.  
 Los datos env iados gent i lmente por  A l f redo MORALES son los  s igu ientes:  

 
M A N E J O  I N T E G R A D O  D E  Z O N A S  C O S T E R A S  Y  M A R I N A S .  ( E d i c i ó n  I I )  

 La capaci tac ión en e l  "Manejo Integrado de las Zonas Costeras y Mar inas"  en América Lat ina y 
e l  Car ibe es un desaf ío  en muchos aspectos:  en e l  marco de l  desarro l lo  nac ional  y reg ional ,  de la  vo-
luntad po l í t ica,  de la  invers ión de recursos económicos y la  consol idac ión de profes ionales.  Induda-
b lemente está l lamado a e jercer  una gran in f luenc ia  en la  v ida in te lectua l  y mater ia l  de la  reg ión,  paí -
ses que requieren una formación académica que pr ior ice  las neces idades de l  desarro l lo  ambienta l  de 
sus reg iones.  
 Los prob lemas surg idos de l  uso de los s is temas costeros y mar inos se han conver t ido en un 
campo de exper imentac ión s in  precedentes,  cuyos efectos se de jan sent i r  sobre todos los  habi tantes 
de l  p laneta,  pero cuya va lorac ión ind iv idual  es muy d i ferente en e l  ámbi to  ambienta l  y económico,  ya  
que reúnen las caracter ís t icas de b ien públ ico.  E l lo  ha ob l igado a d iseñar  nuevos ins t rumentos am-
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bienta les y  económicos que tomen en cuenta e l  d i f íc i l  equ i l ib r io  ent re  los  in tereses inmediatos y  los  
fu turos,  que no s iempre co inc iden ent re los  países en v ías de desarro l lo  y desarro l lados.  
 Este postgrado se presenta como una act iv idad ampl ia  y po l iva lente encaminada a mejorar  la  
ca l idad de v ida de las comunidades que dependen de los recursos costeros.  También ayudará a los 
estados r ibereños a desarro l larse de manera sosten ib le  desde e l  nac imiento de las cuencas 
h idrográf icas costeras hasta los  l ími tes exter iores de su zona económica exc lus iva.  Los par t ic ipantes 
de este curso cont r ibuirán para garant izar  un benef ic io socio-económico sostenib le para toda la comu-
n idad del  área costera.  
 E l  curso permit i rá mostrar  a los l íderes pol í t icos,  personal  adminis trat ivo,  población y empresa-
r ios en genera l ,  la  impor tanc ia  de l  uso in te l igente de los  recursos costeros y mar inos.  Además serv i -
rán como base para buscar  nuevas so luc iones,  tecnologías,  así  como su in terés por  la  educac ión de l  
uso de las  costas y de l  mar .  
 
P r o y e c t o  m a r c o  
 Este programa real iza,  desde hace dos décadas,  exper imentación metodológica e invest igación 
ap l icada en d iversos campos de actuac ión.  
 D iseña y ensaya métodos de gest ión y modelos para que e l  Estado y las  organizac iones soc ia-
les y comuni tar ias aborden en forma asoc iada y  est ra tég ica la  reso luc ión de prob lemas urbanos,  re-
g ionales y ambienta les soc ia lmente comple jos.  
 Coopera con gobiernos locales en la construcción de ámbi tos apropiados para la adecuación de 
las  po l í t icas públ icas a las necesidades de la comunidad haciendo más ef ic iente la gest ión del  Estado.  
Invest iga métodos y herramientas de in tervenc ión y cambio soc ia l  basados en los pr inc ip ios de in te-
grac ión,  gest ión par t ic ipat iva y asoc iada apl icados a procesos socia les de complej idad.  Transf iere las 
innovac iones y resu l tados - fami l ia  de metodologías PPGA -  a  t ravés de publ icac iones,  seminar ios,  
c ic los de p lan i f icac ión-gest ión,  ta l leres de capac i tac ión y cursos de postgrado rea l izados en la  sede 
Argent ina y en ot ros organismos de d iversos países de la  reg ión.  
 
O b j e t i v o  
 Colaborar  para que la  reg ión estab lezca programas para e l  "Manejo Integrado de las Zonas 
Costeras y mar inas"  en conformidad con las pr ior idades soc ia les y económicas de los  estados r ibere-
ños,  fundamentado en aspectos teór ico-práct icos necesar ios para poder  anal izar  y abordar  mediante 
un enfoque in terd isc ip l inar io  los  prob lemas re la t ivos a la  p lan i f icac ión,  gest ión y conservac ión de las  
zonas costeras en e l  mundo.   
 
O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s :  
1.-  Reconocer  la  prob lemát ica comple ja de las  zonas costeras de r íos ,  lagos y mares,  sobre la  base 

de su entorno soc ia l ,  ambienta l  y económico.   
2 . -  Ident i f icar  y proponer  medidas c laras y conc isas re la t ivas a l  impacto ambienta l  a  par t i r  de datos 

concretos.  
3 . -  Manejar  herramientas de gest ión ambiental  y resoluc ión de conf l ic tos que permitan integrar  e l  ma-

nejo de la  zona costera en e l  desarro l lo  sosten ib le .      
4 . -  Ut i l izar  métodos de d iagnóst ico y mapas de r iesgo par t ic ipat ivos para fac i l i ta r  la  ar t icu lac ión de 

las neces idades y perspect ivas loca les en la  e laborac ión de p lanes de manejo de la  zona costera.  
5 . -  In tegrar  una base de conocimientos sobre las poblac iones de las zonas costeras de l  mundo que 

permi ta  comparar  las  d is t in tas condic iones cu l tura les y  soc ioeconómicas de l  uso de los recursos 
costeros.   

6 . -  Ap l icar  cr i ter ios  soc io-eco-económicos para la  eva luac ión de usos a l ternat ivos y múl t ip les en la  
zona costera.  

7 . -  Abordar  metodológ icamente d i ferentes n ive les de aprox imación a casos concretos.  
 
D e s t i n a t a r i o s  
Está d i r ig ido a qu ienes se ocupan de la  gest ión soc io-urbana,  mediadores,  ambienta l is tas,  agentes 
comuni tar ios,  funcionar ios públ icos y pr ivados,  decisores pol í t icos,  legis ladores,  empresar ios,  invest i-
gadores,  docentes,  profes ionales y académicos.  También se d i r ige a d i rect ivos e in tegrantes de la  
indust r ia,  hote ler ía ,  ins t i tu tos,  un ivers idades o cualqu ier  o t ra  organizac ión interesados en asuntos de 
manejo costero,  es dec ir  personas responsables por  la  leg is lac ión,  admin is t rac ión e implementac ión 
de proyectos de ley de manejo costero y de aprovechamiento de sus recursos y manejo de res iduos.  
 
F  L A C S O -  Facul tad Lat inoamer icana de Cienc ias Soc ia les -  Ayacucho 551,  (1026) ,  Buenos Ai res 
Argent ina  
C.Elect r . :  costas@f lacso.org.ar  ht tp : / /www. f lacso.org.ar  
h t tp: / /www. f lacso.org.ar / formacion_posgrados_conten idos.php?IDPC=&ID=167 


