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.Nuest1·0 
tdito1•ial 

Momento solemne en que le es impuesta la Condecora• 
ción del Mérito Especial de la Armada de Mé:,dco, al 
Secretario de Marina de Estados Unidos, Sr. William 
Franko, p--:>r el Almirante Manuel Zermeño Araico. en pre• 
sencia del Subsecretario, Contralmirante Ing. Naval Oli
verio F. Orozco Vela (izquierda) y del Embajador del 

Hay un aspecto poco co11ociáo 
de nuestro marína. Su funcíón cí
uilízo<lora. Los puertos están lle
nos de antíguos marineros que 
gracías a las enseñanzas recíbidas 
a boráo de los buques, -mercan
tes o de guerra- han lograrlo es
tablecerse, no digamos con éxito 
económico, sino lo que es más ím
portante. cumplíendo una misión 
socíal. Encuentra uno talleres de 
reparación de máquínas instalados 
por antiguos fogoneros. represen
taciones y seruícíos de motores 
Díesel a cargo de maquinistas re
tirados. Restaurantes, casas de 
huéspedes y hoteles, cuyos propie-
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vecino pais Sr. Robert C. Hill (derecha). 

tarios aprendieron a seruír una 
mesa en la cámara de oficíales. Empleados y 9eret1tes de casas aducmales procedentes del per
sonal de admínistracíót, de a bordo !J astilleros que construyen buques pesqueros a cargo de car
pinteros de ribera que dominaron su oficio en los talleres, uaraderos y astilleros de la marina. 

Esta función cíuilizadora ha rendido grandes frutos. Hace 30 años, cuando nuestro país 
carecía de oías terrestres, los buques eran el único medio de comunícacíón entre los numerosos 
puertos del Golfo !J del Pacífico. Guaymas, Manzanillo y Acapulco se desarrollaban lentamente 
a expensas de nuestra modesta flota. En Manzaníllo, los campesinos de los altos bajaban a con
tratarse en los buques, impulsados por un deseo de aoentura, y otro más importante, aunque 
no claramente expresado de conocimiento, de ambicíón de cultura con su asociada eoolucíón 
económica. Por lo pronto la Marina cambiaba la indumentaria de manta por la más cómoda 
de dril y paño, los huaraches por zapatos y el dialecto local por el español 1míoersal. Las manos 
endurecidas por la labranza, trazaban con dífícultad los sígnos de escritura y las mentes límí
tadas en su desarrollo por la esclaoitud de al tierra, tardaban en aprender a ligar los signos que 
la mano había trazado, en un proceso de lectura. Pero todos ellos a la uuelta de algunos meses 
sabían leer y escribír. Con el transcurso de los años domít1aba11 la téct1íca marinera, de cu
bíerta o de máquinas, y los que cumpliendo su contrato optC?ban por regresar a tierra estaban 
lístos para una 11ueua uída, míentras que los que preferían seguír su prof esíót1 a bordo conti
nuaban ascendiendo lenta pero consistentemente. 

Esta mísíón cultural de la marina no queda límítada a tat1 ímport.at1te funcíón cí11dada
na. La ofícíalídad al retirarse ha contríbuído al desarrollo cultural e industrial de país. Los 
oficiales del Cuerpo de Ingenieros Maquinistas Nauales. gracias a los sítemas de mat1ejo y re
paración de las instalacíor1es de potencia marítima síempre 11otablemet1te más grandes que lo 
mayoría de las índustríales. son solicitados por empresas ofícíales y particulares como ingenie
ros altamente capacitados para funcíones de mantenimiento dirección !J control de personal. El 
carácter, dícíplína y preparación cíentífíca de este personal les ha abierto otro importante cam
po, el de la enseñanza, y en la actualidad se encuentran numerosos oficiales de marina co
mo maestros de los príncípales centros de enseiiat1za de nuestro país et1 donde gozan del más 
alto respeto y estimación. . . . . . . . . . .. 
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La Dirección General de Marina Mercante 
Pocos temas tan ap.:isionantes como el de la 

:orina Mercante. Se habla de extensos litorales. 
De que nuestra capacidad minera, agrícola e in
ustríal, paga fieles de importación y exporta

~Jn suficientes para sostener una importante flo
~-Mercanie Se demuestra que los recursos pes
,lercs sen tan vastos, como los del más rico país 

marítimo, y naturalmente, se presenta por si 
.. .smc la interrogación ¿Por que no tenemos ma
.... o_?. 

f as mio es tan importante que el Gobierno 
de la República durante el sexenio anterior de
::-rolló el programa de la Marcha al Mar, y en 

e'. curso del actual. se han hecho diversas afir
"'::ciones oficiales del interés en resolver este 
oroblerna. Naturalmente, no podemos esperar 
q11° en unos cuantos años cambie la idiosincra-

,., de n-1estro pueblo que desde la conquista 
• :i -.·vicio de espaldas al mar, por la simple y 
•:>ne ila ~az0n de que no lo necesitaba para su 
11oonomía Si por alquna razón se cerraran nues
tr..s puertos podría afirmarse que una amplia 
:iyoría de 1'1 población permanecería indHeren

• ,..,i: nPr.esidades industriales, y el comercio se 
:.5e -•..,.rim1 por la Frontera Norte, y si acaso los 
roces n,:-stálqicos de maquinaria aulom6viles, 

anos, licores. relojes y telas europeas, clama
rn•1 con rumor inaudible por la apertura de los 

¡,r(os. Posiblemente en esta realidad descanse 
1 atraso d"' nut?stra Marina. 

Hace pocos días aparerió en un diario el en
CJbezado 'México Progresa en todo menos en 
\~cr na' afirmación hecha por uno de los miem-
ros de la Deleoación T aponesa a la 2a. Con

!0rencia Trienal de la Asociación Internacional 
1c Puertos y Bahías". Para la geografia y econo
::i.a del Pueblo Japonfs, aue no podría subs1s
.. s n Marina, nuestro atraso es evidente. Para 
riJ'os donde el orueso m6s importante de la po
bkxción se asienta en los Puertos. y constituye 
na nación esencialmente marHima resulta in

xmprensible el porqué nuestras costas estan 
ceshabitadas, y comó el mexicano desprecia el 
oorover·hamiento de sus recursos MarHimos pa
·.1 .,.levar su nivel de vida. Nosotros lo entende
""As con cla.rclad. El habitante de la altiplanicie 
que en nuestro País pasa del 90 ro;. no necesita 
del mar A pesar de eso, no deja ele señalarse 
a los océanos como fu ente de riqueza, y desde 
..:eoo, hav cierta satisfacción de que en contra 
e la incii!erencia del pueblo, y durante algunos 

::-e; cdos hasta del Gobierno, un puñado de ma
:incs hayan luchado incansablemente por de
mrrollar la Marina Poco a poco con lentitud 
ie años, se va interesando a los indiferentes, se 
señalan los recursos. Se demuestra la econo
mía de la pesca y del transporte marítimo, y 
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puede decirse que en la actualidad pueblo y 
Gobierno empieza a considerar los océanos que 
bañan nuestras costas. como fuente de incalcu
lables posibilidades. 

A la Secretaria de Marina corresponde im
pulsar y fomentar estas actividades, y en el ra
mo de Marina Mercante descansa sus funciones 
en la Dirección General de Marina Mercante, 
una de sus Direcciones más importantes . 

Recientemente se nombró Director General de 
Marina Mercante al Sr. Capitán de Altura Ra
fael Cordera Paredes y Subdirector al Sr. Capi
tón de Altura Alfonso Fernóndez Zamudio. Dos 
ameritados marinos con amplia experiencia, y 
cuya vida dedicada al mar es garantia del inte
rés que pondrán en resolver los problemas que 
les <.:onHan de impulsar a la Marina Mercante. 

::::::: -= -----

Sr. Director General de Marina Mercante, Capitán Rafael 
Cordera Paredes . 

Con objeto de presentar a nuestros lectores, 
el criterio autorizado de estos Capitanes, fuimos 
recibidos por el Sr. Director General de Marina 
Mercante, quien bondadcsamente contestó a las 
siguientes preguntas que directamente están li
gadas al futuro de nuestra flota mercante. 

Alza de los combustihles.-El reciente aumen
to del combustible Diesel significó un duro gol
pe para los buques de cabotaje que tienen má
quinas propulsoras de este tipo. La Dirección 
gestiona ante el Señor Secretario una ayuda 
económica a los buques, probablemente com
pensación por millas navegadas para reducir 
los gastos de combustible, sin necesidad de al
terar las tarifas de fletes y pasaje. 

Vigilancia.-Durante el sexenio pasado se or
denó a las Capitanías de Puerto la designación 
de un vigilante en cada buque que llegaba a 
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Puerto. Los salarios de estos vigilantes tienen 
que ser pagados por los armadores, lo que en
carece las operaciones de la nave. A fin de dar 
mayores facilidades portuarias a los buques se 
presentó un estudio para suprimir dichos vigi
lantes, sin alterar la seguridad en el manejo de 
la carga, y sin que se afecte económicamente a 
los empleados de las Capitanias. 

Escuelas Ná uticas.-Como es sabido, funcio
nan e"1 nuestro País 3 escuelas de este tipo en 
Veracruz, Tampico y Mazatlán.-Se hacen estu
dies para reglamentar la identidad del funcio
namiento y plan de estudios de las 3 escuelas, 
procurando que resuelvan el problema nacional 
de educación marítima 

Faros y Señales Marítimas.- La seguridad de 
la Navegación en nuestras costas depende del 
buen funcionamiento de las Señales MarHimas, 
y de la satisfacción del personal. A este res
pecto la Dirección planea el mejoramiento eco
.nómico de los Guardafaros elevando su nivel 
de vida con servidos y prestaciones, suministro 
de proviciones y visitas médicas.-Se planea la 
ampliación y modernización de la Red Nacional 
de Señales Maritimas, construyendo nuevos fa
ros y radio-faros 

Marina de Cabotaje.-La Dirección estudia 
la forma de modernizar los buques, proporcio
nando los medios para facilitar la adquisición en 
el extranjero, mientras nuestra industria de cons
trucción naval construye los suficientes buques 
para satisfacer la demanda. Se procurará redu
Clr los gravámenes sobre buques a fin de que 
nuevas unidades sean adquiridas en ambos li
torales 

Marina de Altura.-Se encuentran en trámite 
diversas solicitudes para abanderamiento y com
pra de buques. Se mantiene una continua ase
soría para los mteresadcs y se realizan estudios 
¡:-,ara el mane¡o y administrae1ón de estos buques. 
A es!e respecto conviene señalar el importante 
hecho de que nuestros buques de altura tienen 
menes personal ) sueldos más bajoE que los ex
traniercs.-Asi un buque petrolero, el 'Cacali
lac", se maneja con 38 tripulantes, que incluyen 
Capitán, f efe de Máquinas, Oficiales y tnpula
ción. Un buque Japonés del mismo tipo y to
nelaje, tiene 56 tripulantes, y un alemán 40.
Por ctra parte, debido a los sueldos imperantes 
er nuestro Pa1s, el salario tipo de un Marinero 
es alrederlor de $ 25.00 diarios, mientras que en 
los buques noruegcs. americanos, y panameños 
es aproximadamente de 3 a 4 dólares Esto des
miente con pruebas reales las observaciones 
írecuentemenle publicadas de que las planilla¡ 
exigidas para el manejo del buque y los sala
ries, frenan la adquisición de este tipo de unida
des Lo mismo puede decirse respecto a las ta
rifas de carga y descarga en nuestros puertos. 
La Adm:nistraci6n Portuaria Nacicnal, salvo al
guna exepdón no cobra derechos de muelle, 
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y los solanos de los estibadores son más bajos 
que en los puertos americanos. 

Marina de pesca.-La Marina pesquera ha 
registrado un aumento de tal magnitud. que la 
demanda de persono! excede a la ex1stencia 
de trabajadores especializados. Algunos buques 
no pueden hacerse a la mar por [alta, por ejem
pl~ de motoristas La Dirección ha resuelto este 
problema dando toda clase de facilidades para 
que pueda contratarse personal capacitado en 
tierra, como motoristas de plantas estacionarias, 
siempre que demuestre la adecuado compe
tencia. 

El Sr. Cap. Rafael Cordera Paredes estudió 
en la Escuelá Náutica Femando Silíceo" de Ve
racruz. recibiéndcse ccn el grado de PiloHn en 
1925 Realizó su practica de 300 sinaladnas en 
buques nacionales de cabotaje y altura. Pcsterior
menle embarcó de Piloto en diversos buques y en 
1929 se graduó de Capitán de Marina, mandando 
los buques ''Cedros", "Camina" v otros En 1933 
presentó su tesis para Capitán de Al1ura y na
vegó a Europa mandando el buque "Ensenada". 
Después se embarcó en buques pesqueros ame 
ricancs y en 1938 f ué desi<;:rnado Práchco Mayor 
del Puerto de Manzanillo. En 1939 inició la pes
ca de tiburón para la extracción de vitaminas 
construyendo sus propias embarcaciones hoste 
de 100 toneladas. En 1959 fue designado Direc
tor General de Marina Mercante. 

El Sr. Capitán de Altura Alfonso Fernández 
Za.mudio estudió en la "Escuela Náutica Fer
nando Siliceo" de Veracruz. Estando en ler. 
año se embarco en 1919 como 3er Oficial en 
el "San Antonio" de la Compañia "El Aguila". 
En 1922 se examinó de Patrón de Costa y Casco 
de Hierro, mandando el buque "Unico" de la 
misma Compañía. Aprovechó estos años para 
presentar a Título de Suficiencia sus exámenes 
de la Escuela Náutica, qraduándose en 1929 

Posteriormente fue Práctico Mayor del Puer 
to de Nautla y mandó diversos buques mercan
tes. Embarcó en 1941 en el petrolero "18 de 
Marzo" y en 1942 fue Capitón de la Goleta 
'Adma", velera, navegando hacia Europa y los 
Estados Unidos. Desoués mand6 el ''7 Mares" 
y continuó en el mar hasta el presente año en 
que fue designado Sub-Director de Marina Mer 
cante. 

Como se vé por su actuación, estos 2 Capi
tanes han tenido una activa y eficiente vida 
marinera. Constituyendo un buen equiPo para 
resolver cualquier problema de Marina Mercan
te y el enfosis de su actuación radica en poner 
su experiencia al servicio de las directivas se
ñalados por e! Sr. p ... esídente de la República Lic. 
Don Adolfo L6pez Motees, y del Sr Almirante 
Secretario de Marina, Don Manuel Zermeño 
Araico.-Su criterio lo expresan claramente 

'Sin Marina no es posible el desarrollo inte
gral de México". 
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A UN PRESIDENTE 

\ R fon c-u(lndo iu> es de actnalidad e.1:a poesi1,. ya q114 

~ /rr> Gobiuno estú impulsando las actividades m<Nitimas 
,,! "IIUÍl7IO de sus posibUidades, la publicamos corno homenaje 
al 1,Jrnttl pot!tiro del fin(ulo Cav>iUín de Navio )11Ji.án H. 
B·lli,ts Pastor. 

l.a:, cspcrnnzas de un gran conglomerado 
,¡i¡r 111e en el salobre peligro de la mar, 
qrJe n-p1ra inútilmente porque vive ignorado, 
que ,1entt con la Patrio, pero que se halla aislado, 
ic tncucntran en Vos puestas para su mejorar. 

l.a costa m<-xicana. cnOnM y dilatado, 
~ro delide siglos la m11no salvadora; 
r ,a riqueza ,,a.,La. hasta hoy inexplotada. 
brinda ~u~ opulc11ciai;. sumisa y despreciada. 
coo ansia de ser úti l cuando :mene la hora. 

'ladi,• ha purodo mi<mtes en su enorme riqueza; 
! do;. In juzgan solo como una cosa más, 
1 •1 bien han <·onta clo su serena liclleza. 
, q¡~ ri,co, gigante$ tic t remenda grande1.a. 
Aadie ha intentado nunca su riqueza explotar. 

Xo ~c.> pienso en IM huqucs, los gigantes arado!! 
qur ahren imrc-oc; fugares en <l\lS rutas sin fin ; 
n1 •t hn parado mientr~-; en los mil derivados 
qut su~ ronrha<; ofrercn en irii, narurados, 
,i en ~u~ ricas especies de uno al otro C"oníin .. . 

Nadie sabe lu angusLia drl marir\O mercante 
,n 111, nod1e$ dt• llu"ia, bajo <>I fiero huracán: 
nadi1• sahP la lucha titánica y ronstante. 
a 1·1 trtpitlar !-u r ririo. sudorol>O. anhelan le. 

«1 maquinista austero junto al cálido hogar. 

El pueblo ignora siempre el bauillar ansioso, 
Jr los Loli:s enanos, del pobre pescador; 
t d1·,-wnotc el ritmo dPI bailar angustioso, 
la danza discontínua de un tiempo tormentoso, 
qui· t'~ ]luvia y es azote. y <'S ansia y f'S dolor. 

~tl!'"tra gentf' dr tierra, no piensn en 188 obecuru 
r,,rhe~ inacabables sobre la mar bravía; 
ni pirnsa n1 aquelarres ele llH·ho y de pavura 
en que el rcrcbro estalla, y presa de locura 
:az1.1na inútilmente en la mortal porfia. 

'\o <>abe qué lnc; navc_<1 hajo d azar dudo<:o 
nal"t'¡tBn síemwc avante en pos de su destino, 
1 qnc .. uc; \ icntrcs amplios. htmchidos ni rebozo, 
conductn al tomerrio extenso y amistoso. 
anudando las rutas dt• i~norados caminos. 

REVTSTA "LITORALES" . AGOSTO DE 1959 

Por el Capitán de Navío 

Julíán //. Brañm Pasror. 

Carecen de sentido para el que vive en Licrra 
las vagas expresiones de la navegación, 
y no entienrlen las luchas que d pensamiento aferra 
para expresar palai,ras, cuyo valor encierra 
un algo que se escapa por su de finición. 

Ilógico parece llamar en un lenguajt> 
qur í$ ca..c;tellanQ puro, "respeto''. a rcfac-c-ión. 
"caho", a una simple reata. "guiñada'' n los viraj~. 
"handa'' a lo que r el lado, "mon tura'' aJ engranaje, 
y al simple lado izquierdo. llamarle "de babor''. 

Ouiuí i:.sc sea u11 motivo del dest·onocimiento; 
puede que sea por eso c¡uc no nos dan valor; 
mas no tenernos culpa si hay ese imprrlimento; 
la lengua marin<>ra. ruda por el acento. 
nadó ron la prehisLoria. luego se incrementó. 

Mil vecr1- hPmos pupsto f'ntusiasmo ,. empeño 
en que se nos c-onozra. que entien,lan la misión. 
v siempre se ha encontrado que. romo en un mal sueño, 
no St' entiende el problema. y qu<' acaba pequeño 
lo <¡ne pudo ser grande. ,. queda c.in valor ... 

Hablar de las enor mes fronteras ribereñas, 
de cuya salvaguarda debemos responder, 
es hablar de problemas que a la Nut:ión rlomeñan, 
l"8 comentar asuntos dr In.e; costas isleñas. 
PS <'Omparar. <·onscientes, lo que r.s nuf'_<1tro deber: 

Es mostrar claramente que nnc•tras ,·1r1as navrs 
ransarias por el tif'mpo. tullidos y oxidada.<:. 
r stán práctiramenle, dentro de lo que cahr. 
salidas de su medio. y todo el mundo sabe 
que faltas de rrspetos no están rapnci tado'-. 

La real rrr~ancia patria en este continente 
obliga a la marina a penosa misión, 
y contemplando el t'irlo. sin ser elarividcnlc, 
se llega, sin rmbargo. de modo rontundente 
a tener la certna rle nuestra convicción. 

Sabemos de antemano que son muchos millones 
( la mo.rina ele guerra tiene mucho valor) , 
pero también sabemos qu,• nos sobran razones. 
que nos sobran moti\'OS e innúmeras cuestionet: 
que cimentan y finca11 a nuestra exposición. 

Señor: Si alguna vez el Todopoderoso 
r n las manos de alguno, un destino encargó, 
podéis Cl'lar seguro que el minuto precioso 
del porvenir de México, país esplendoroso, 
a vuestra inteligencia hoy Dios ~comendó. 
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Y al contemplar mañana los confines disl.4lltc~. 
<'uhiertos por la fila de grises centinelas, 
<-on las mil chimeneas de las naves mercantes, 
con cientos de pesqueros, como pigmeos danzantes 
y con puertos de arribo, ron parvadas de velas. 

Oiréis bullir la vida en nuestros litorales: 
,·I pueblo. agradecido. tendrá alimentación, 
~ la Patria ostentosa prenderá los fanales 
q11t' alumbrrn <·1 acceso a sus ricos canales, 
, sólo será vuestra esta noble emoción. 

El libro <l<' JI\ historio quedará siempre abierto 
rn In página sabía de la marcha hacia el mar; 
,. será posith·o el instante ya rieno, 
qu<' <'On paso srgnro se encamina del puerto 
a la región etrrna de la inmortalidad. 

NMotroi:. mrxicanos en cuyos corazonc<t 
no puede hah<'r m:Í<; mientes que un :\léxico mejor, 
fund11mos nur.,tro anhelo en lns propias razones 
<¡u<' asisten el d<"rcrho en todas las naciones, 
y las depositamos en vuestra fe, Señor. 

La Costa Biava, hermosa, ronstante en su porfía, 
será 11uicn cante el himno para Vuestra misión, 
y las olus rugientes bregarán noche y día 
asalt.u1do el basalto, poniendo melodía 
que (•ngarce salitrosos compnst•s de emoción. 

La vda blanca ) úgil trawrú el pentagrama: 
el gris buque de guerra serú enul calderón, 
y los h11ques mrrcanles darán el panorama 
d<' un romerl'io mús amplio, desde cuya ventana 
la Patna comprcndicla, entona su ranción ... 

Señor: Las rsprran1.as de un gnm conglomerado 
se f'ncu<'ntran en vo~ puestas de todo corazón. 
son 1,':t'ntC'S que han ,•h·ido en d mar, srgrcgado!', 
sin cn<'ontrnr más ero c¡ue el de su núcleo nislado, 
carent<'~ por su ausencia de toda comprensión. 

Harrd que se r<'surlYa el problema gigante; 
,·os qu<: podt'.·is mediros por vuestra gran visión, 
) contad que la P¡¡tria apreciará el instante 
en qu<' rnwrendáis Ju marcha para ir hacia adelante, 
con nuestras esperanzas y vuestra gran misión. 

,.., ... 

México, O. F., Febrero de 1956. 

/11liim 1-1. Braña..~ Pa.stnr. 

,..., ,.., ... 
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GRANDES NAVEGANTES 

MAGALLANES 
El haber prestado sus servicios a Portugal 

wanle aquellos años, no dió opci6n a l repatria
~~ Magallanes a un cargo digno de sus mereci
'.'.11enlos. 

Sólo después de un mes fué ascendido a "fi
dalgo escudeiro" o a la jerarquía de "cavaleiro 
ndalgo" según otras noticias, cuyos títulos cuan
:esquiera que ellos fuesen, sólo le daban dere
cho a una forzada inactividad y por lo tanto 
no se ajustaban a las ambiciones de un hombre 
:ie honor. 

Fué un año después que se incorporó a la 
expedición militar contra Marruecos que habla 
ce someter a los piratas moros. Esta vez y es 
:a tercera, en la toma de Azamor recibió una 
.anzada en la pierna dej6ndolo cojo para el res
to de su vida. 

Era pues este el momento para que Magalla
r:es abandonara Africa y reclamara una crecida 
pensión como herido, pero amaba la guerra y 
el peligro y volvi6 al ejército, donde se le asig
n6 el cargo de oficial de prensas que consistía 
en administrar la ganadería y caballos tomados 
a los moros. Pronto se vi6 envuello en un desa
gradable incidente, al desa¡:x:rrecer de sus ma
c:das parte de las presas, recayendo sobre él y 
ct¡o oficial mjurios-.1s sospechas. Esto hizo a Ma
gallanes regresar intempestivamente a Lisboa, 
•,o a dar explicaciones de un delito que no ha
o:a cometido sino a exigir un empleo más dig
r;o El Rey Manuel llamado el afortunado, en
terado por el Alto Mando en Africa de que el 
J?gobernable capitón sin autorización habla 
abandonado el servicio, lo trató de desertor im
oidiéndole exponer sus pretenciones y sin más 
miramientos ordenó al benemérito oficial regre
sar a A[rica. 

Se ignora hasta que punto podio tener dere
::to Magallanes a las mercedes de la Corte, ni 
¡:or qué el Monarca le tuvo aversión toda su vi
da. "siempre teve hum entejo" y aún Pigafetta 
que le tuvo en gran estima confiesa que los ofi
ciales le odiaban "li capilani sui lo odiavano"; 
pero a pesar de esa atmósfera gracia! que rodea
be a este hombre solitario, sus acciones demues
tran que poseia valor, habilidad y conocimientos. 

De nuevo encontramos a Magallanes frente 
at Rey Manuel, en la misma estancia en donde 
su antecesor Juan 11 habia despachado a Cris
tóbal Colón, repitiéndose la misma escena his
•órica. Ahora presenta al Rey los documentos 
que probaban su indiscutible inociencia y otros 
otorgados por el Alto Mando en Africa de haber 
salido del ejército con honor 

El impetuoso hidalgo soUcit6 del Monmca e l 
aumento de paga de cien reis mensuales según 
algunos autores o de medio cruzado según otros, 
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pero el modesto aumento le fué denegado. De 
aquella hora del destino no hubo más oyente 
que el Rey y no se sabe si fué entonces que Ma
gallanes expúsole su plan secreto y quizá hasta 
el deseo de continuar prestando sus servicios a 
Portugal, pero ante la áspera negativa del Mo
narca se vió obligado a tomar una desición. Todo 
ello se deduce por noticias coincidentes de los 
cronistas de la época. 

A la sazón contaba Magallanes 35 años de 
edad, fatigado y exasperado seguramente ya sin 
deseos de implorar lo que por derecho él creía 
ser acreedor. 

Durante su permanencia en Portugal Maga
llanes sostuvo correspondencia con su amigo Se
rrano a quien Albuquerque por este tiempo ha
bia enviado a las Molucas, con órdenes de eri
gir alli un fuerte, cuya fortaleza no construyó. 
Serrano invitaba al amigo a regresar a las In
dias inclusive hasta las Molucas y es muy vero
s!mil que Magallanes contara a su amigo del 
trato recibido en la Corte de Lisboa, y éste, que 
no había obedecido las órdenes del Virrey se 
sintiera amenazado y propusiera a MagaJlanes 
dar estas islas a España; proporcionándole ade
más datos valiosos sobre la posibilidad de en
contrar el cabo del Continente descubierto por 
Colón y de doblarle o encontrar algún estrecho, 
pues ya los portugueses poseían Brasil descu
bierto por Cabral en 1500. No es de dudarse que 
por estos medios tuviera conocimiento de un pa
so del Mar Atlántico al mar de las Indias. 

Magallanes que como se ha dicho salió de 
aquella histórica audiencia rechazado por su 
Rey, estaba convencido de que no era hora ya 
de esperar. 

Después de aquellos diez años de duras prue
bas, conocía más de aquellas tierras que todos 
los geógrafos y cartógrafos de su época; y por 
esta reputación se le concedió examinm todo lo 
colecionado al respecto y que se gumdaba cui
dadosamente en la Tesorería, archivo particular 
del Rey de Portugal en calidad de secreHsimo, 
encontrando entre dicha documentación un ma
pa de MmHn de Bohemia en el que estaba di
bujado el estrecho por el cual se pasaba del mar 
Atlántico al que f ué llamado Pacifico. "pero es 
preciso decir que no se fió por completo, o que 
el mapa en cuestión era bastante inexacto, pues 
de no ser así, ni hubiese destacado al navío San
tiago para reconocer la costa en que naufragó 
bucando el estrecho en el grado 52, ni tampoco 
se hubiera determinado a remontarse hasta el 
grado 75 si aquel no le encontraba". 

Durante estos días Magallanes había intima
do con Ruy Faleiro considerado en su tiempo 
la más alta autoridad como cartógrafo y astró-
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nomo y que habiendo estudiado los proyectos de 
Magallanes les dió estructura científica; compro
metiéndose ambos a guardm el secreto del pro
yecto que habian estructurado en común, hasta 
el momento de su realización con o sin ayuda 
de su patria. 

El plan secreto de Magallanes no era nove
doso, pues ya se sabía que Colón había hecho 
el viaje tratando de llegar a las Indias y que en 
forma casual descubrió un Continente, error que 
jamás reconoció. 

En esenc:a Magallanes quería lo mismo que 
Colón, Vespucio, Corterreal, Cortés y Cabot. Lo 
desconcertante es la seguridad con que afirma: 
"Hallare el paso. Porque soy el único que co
noce la existencia de ese paso entre el Océano 
Atlántico y el Pacifico, y se en que paraje lo 
he de encontrar" Y ya fuera por los agravios 
recibidos en la Corte o quizá por conseguir el 
adelanto que solicitaba, Magallanes atravesó la 
frontera española llegando a Sevilla el 20 de 
octubre de 1517 e n compañía de su insepara
ble esclavo y dispuesto a ofrecer sus servicios 
al Monarca español, Cmlos V. 

Mucho sirvió a Magallanes al pisar territo
rio español, las relaciones que desde antes ha
bfa entablado con Diego Barboso, portugués na
cionalizado y radicado en España. Caballero de 
la Orden de Santiago y muy respetado. Aquella 
cordial amistad estrechóse más porque Barboso 
antes que Magallanes había sido viajero de In
dias y su hijo navegante como él, dejó un libro 
"O livro de Duarte Barboso" a esto agreguése 
que Magallanes antes de un año pasó a ser yer
no de Don Diego. Acreditado por aquella amis
tad podía ahora dirigirse a la "Casa de Indias" 
de la cual era D1Tector Juan de Arando y aunque 
no hay noticias fidedignas sobre estas relaciones 
lo cierto es que no tomó la responsabilidad del 
arriesgado proyecto de Magallanes 

Y otra vez el logro decisivo no es por medio 
de los organismc-s adecuados, sino a pesm de 
ellos. Pues Juan de Arando como experto hom
bre de negocios y pese a su primera actitud co
mo miembro de la comisión que había escucha
do la exposición de Magallanes, en la cual di6 
carpetazo al asunto arguyendo que no era cos
teable a la Corona; poco después entrevistóse 
con él en lo privado y muy interesado en el pro
yecto, patrocinó la empresa en forma particular. 
Los informes que había obtenido al escribir a 
Portugal al experto comerciante de Indias Cris
tóbal de Hora hab1an sido del todo satisfactorios. 

Bien asegurado Arando y dispuesto a llevar 
el proyecto adelante, sin vacilaciones escribió 
una amplia carta al Canciller de Estado de Cas
tilla manifestándole lo trascendental de la em
presa, recomendándo a Magallm1es como hom
bre "que podfa prestar grandes servicios a Su 
Alteza" y preparando el terreno con los Conse
j eros aseguró la audiencia que tanto deseaba 
Magallanes. Como en asuntos de mar el fallo 
de Arando era tenido como decisivo en la Corte, 
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no pas6 mucho tiempo en que la audiencia so
licitada le fuera concedida. 

Sin embargo del buen ri lmo que habian to
mado las cosas y de haberse logrado tanto en 
tan poco tiempo, para Magallanes no hay un 
día tranquilo. Por experiencia sabía que lenia 
que uncir a su empresa a aquella que pudiera 
sacarla adelante y en tan álgidos momentos es 
muy posible que confiara a Aranda el común 
"secreto", pues al llegar Faleiro a España ins
tado por él, y enterarse de que Aranda patroci
naba la empresa aspirando a una participación 
en las futuras ganancias, dió lugar a que el irri
table astrólogo, nada realista y poco versado en 
las cosas de la vida, le acusara de haber con
fiado el "secreto" a un tercero; esta actitud pu
so en peligro la empresa. Concedida la aud1en 
cía, comenzaron las negociaciones y respecto a 
los tres componentes de la comisión, a última 
hora llegaron a un acuerdo anticipado; pues a 
Aranda por sus servicios como agente se le asig
naba un octavo, del cual ningúno de los tres ve
rá jamás un maravedí, no obstante que m con 
ello quedaban bien pagados sus servicios pues 
gracias a su intervención el Consejo de la Co
rona aceptó con beneplácito el proyecto. 

En ausencia de Carlos V, el Cardenal Cisne
ros, su primer Ministro, regente de España escu
chó el proyecto de Magallanes de dirigir una 
escuadra cuya derrota seria siempre al Oeste de 
la línea de demarcación, hasta las preciadas is
las de la especería, asegurándole que las Molu
cas estaban situadas en la parte del globo perte
neciente a España, allende la línea de división 
que trazó Su Santidad el Papa. Para persuadirlo, 
intervino en la argumentación cosmográfica el 
reconocido astrólogo Ruy Feleiro, quien demos
tró sobre el mapamundi que las islas estaban si
tuadas mós acá de 180° de longitud occidental 
de la línea de demarcación; de no haber sido 
así el Cardenal Virrey no hubiera consentido en 
invadir esos territorios; lo cual no impide que al 
correr del tiempo se demuestre que los cálculos 
de Ruy Faleiro eran erróneos, y que las dichas 
islas pertenecían a Portugal. Otro testigo impor
tante fué e l opulento naviero Cristóbal Hara, 
quien teniendo negocios establecidos en las Jn
dias "dedo que estaba seguro por las instruc
ciones de sus factores de la verdadera posición 
geográfica de estas islas". Inclusive este espe
culador flamenco conociendo la pericia del Ca
pitón Magallanes, le propuso costear la empresa 
en caso que la Corte española y la Casa de Con
tratación no quisieran emplem el dinero necesa-
rio. 

El Obispo de Burgos, Fonseca, tan temido de 
los navegantes de aquellos días, y el opositor 
más fuerte que tuvo Colón, esta vez, prestó su 
apoyo deliberado al proyecto de Magallanes. El 
Monarca español persuadido de que Portugal 
había usurpado sus derechos sobre las preten
d idas islas, estaba decidido a encomendar una 

(Pasa a la Página 12) 
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Usted Debe Saber Que ... 
Por el Cap. de Nav. C. G 

Rubén Montejo Sierra. 

l -Las naciones llenen el deber absolulo de 
0bservar la mas extricta justicia en sus relacio
nes mutuas evitando Lodo ataque directo a la 
mdepandencia, soberanía y juslcs inlereses de 
es demós estados 

2.-La síntes\s de les preceptos en las rela
ciones de Estado a Estadc puede reducirse a las 
tres reglas sigU1entes 

a). Observar los leyes, así las que emanan 
del derecho y llevan una sanción eterna, como 
.as que se derivan de la moral en sus relactones 
ron la conciencia humana. 

b. No causar daño a otro, es decir, no infe
rirle ofensa ni en su persona ni en sus bienes. 

c.) Dar a cada cual lo suyo, o sea, no sola
mente lo que legltimamente le pertenece, sino 
aauello de que se le habia desposeido, reparan
dÓ equitativamente los daños y perjuicios oca-
cionados. 

3.-Si las naciones observasen siempre y reli 
giosamente estos principios, la paz se harla en 
el Universo, pero la envidia, la ambición, la sed 
mmoderada de gloria y de poder, las pasiones 
en fín. producen con frecuencia la infracción de 
esas leyes saludables y redprocam.ente ventajo
sas con petjuicio de algunos pueblos que en tal 
caso tienen legítimo derecho de exigir una re
paración proporcionada a la ofensa recibida. 

4.-La violación del derecho internacional 
por un Estado puede efectuarse: ya lesionando 
directa o mdirectamente los derechos de los de
más Estaaos en general, ya los particulares de 
varios o de uno solo. 

5.-Constituye una violación general del de
recho: 

a) La tentativa de establecer un imperio uni
versal, ya sobre el continente, ya sobre los ma
res extrajurisdiccionales que son por su natura
leza libres. 

b) Atentar contra los derechos de los Emba-
1adores y Ministros públicos, cuyas prerrogati
vas e inmunidades constituyen una de las bases 
fundamentales del derecho de gentes. 

e) La adopción sistemática de principios con
trarios al derecho de todos, con ventaja para un 
solo Estado. 

d) La piratería. 
e) La invasión de un territorio extranjero. sin 

previa declaración de guerra. 
6.-La violación particular del derecho de 

gentes existe: 
a) Cuando un Estado infiere ofensa al honor 

o a la dignidad de otro Estado. 
b) Cuando sin causa legitima y muy justí

hcada interviene un Estado, de mutuo propio, en 
(Paaa a la Pág. 12.) 
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MAGALLANES 
Viene de la Pág. 10) 

expedición al navegante Esteban Gómez, a fin 
de realizar nuevos descubrimientos, pero es muy 
posible que la actuación varonil y segura de Ma
gaJlanes o lo atrevido de la empresa, impresiona
ran al joven Rey, y sea como fuere, no dudó 
en confiar a MagaJlanes una escuadra. 

Y así con la solemnidad del caso el 22 de 
1518, Carlos V en nombre de su madre Juana in
capacitada por s demencia ; rmó la 'Capi
tulación· o compromiso con Magallanes y fa
leiro. 

En la primera cláusula del extenso docu
mento otorgábas~ a Magallanes y Faleíro el de
recho exclusivo y preferente en oquellos mares 
siguiendo las de financiero. ' 

Ahora, aquel hombre que salió de su palria 
como un mendigo y vilipendiado. es elevado 

rr============~- -1 
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de pronto a Caballero de la Orden de Santiago 
a Capitán general de una escuadra, y lo que e~ 
definitivo, cuenta desde aquel momento con la 
protección de un Rey como Carlos V, quien en 
forma desacostumbrada se apasiona por e l lo
g ro de aquella idea magna. 

No menos creadores ni menes heroicos son 
los años de preparación espiritual y organiza
dora para alcanzar el logro definitivo de su obra; 
por ello l<:t voluntad y la eneraía de Magalla
nes se agigantan cuando en medio de los mós 
grandes obstáculos trata de obtener la flota y 
el armamento de las cinco naves. para un viaJe 
en el cual nadie podría aconsejarlo. Toda me
dida había de emanar de él mismo pues nadie 
antes que él, se habia aventurado; 

1

por eso este 
oran con_quistador de un mundo. tuvo que pre 
veer lo incalculable para dos o tres años de 
viaje ó mós, ni él mismo lo sabía y para prote
ger todas aquellas vidas que en lo futuro depen
derán de él. 

(Continuará) 

USTED DEBE SABER QUE 
(Viene de la Pág. 11) 

las cuestiones mteriores o constitucionales de 
otro. 

e) Cuando el gobierno de una nación no res 
peta los principios del derecho internacional en 
!a persona de un extranjero. 
. d} Cuando por defecto de sus leyes penales 
mtenores, un Estado deja impune las ofensas in
feridas por sus agentes y delegados a los súb
ditos de otra nación amiga. 
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NUESTROS PUERTOS • 

ENSENADA 
ASPECTO HISTORICO 

Aún en / 502 no se tenía la más remota idea de 
la Península de Baja California y fué hasta 1524 cuan
do Cortés dio .i Carlos V. la primera noticia al res
oecto y señalaba a esta región con el nombre de ''Ci
guitán" considerándola como una isla y agregando 
que <'Staba poblada sólo por mujeres visitada en cier
tas épocas por hombres de tierra firme. Si las mu
je¡es daban a luz hembra ésta era protegida pero si 
era varón la expulsaban. 

En 1525, los lugartenientes de Cortés ya sostenían 
la creencia o información de la existencia de "Ci
guatán" a la que unos llamaban .. Isla del Mar del 
Sur" y otros "Isla de las Amazonas". 

En 1527 Cortés ordena la construcción en T ehuan
lepec de una flota y comisiona a su pariente, Alvaro 
Saavedra haciéndose a la mar al mando de tres ber
gantines, pero apenas uno de estos pudo llegar a Ti
dore y hubo de emprender el regreso. 

En 1530 Nuño de Guzmán trató de llevar su con
quista a "Ciguatán'' poniéndose al frente de una co
lumna y marchando por tierra. Desde Acaponeta llegó 
a Chanetla y posteriormente con grandes penalidades 
legró llegar a un lugar donde fundó la Villa de San 
\ligue! conocida también con el nombre de Culiacán. 

En 1531 el propio Nuño de Guzmán organiza tres 
cdumnas expedicionarias confiando el mando a los 
Capitanes Angulo y Oñate para que incursaran hasta 
California. 

Se afirma que los primeros europeos que llegaron 
a la Península fueron Marcos Ruiz y Rojas y Melchor 
Ruiz de Alarcón. señalando a éste último, como el que 
descubrió el Río Tizón o Colorado en donde según 
narración vio muchos indios desnudos habitando casas 
deb:ljo de la tierra. También se dice que posteriormen-
1, Cortés organizó una expedición al mando de Diego 
Bec<.'rra de Mendoza. pero fue asesinado por Ordoño 
fortín Jiménez quien pisó tiera Californiana en una en
senada a la que puso por nombre Seno de la Cruz 
el 3 de mayo de 1535 y que posteriormente fue asesi
nado por los indígen1s. El resto de su tripulación re
~·esó a informar a Cortés sobre el suceso y el descu
brimiento de estas tierras que consideraron pródigas 
en riquezas. Un año después. el propio conquistador 
Cc·tés emprendió viaje desembarcando en el mismo 
lug:ir rn que ante~ tratara de establecerse Jiménez cru
:ando el golfo al que más tarde se llamó Mar de Cor
tés. Atravesó regiones desérticas en las que al expe
rimentar tan fuerte calor se dice exclamó: "Oh cálida 
fó ·n,,x". cuya expresión se transformó en el nombre 
de 1, Península como California y emprendió su re
g~eso. A poco tiemoo. Cortés organizó nueva expedi
ción la que puso bajo el mando de Francisco de 
Ulloa quien logró ll"gar hasta la desembocadura del 
Río Colorado desc:.Jbriendo en esta ocasión que Baja 
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o 

Litoral del Pacifico con los puertos principales. 

California era una península unida al continente y 
no una isla como se venía considerando hasta en
tonces. Ulloa sufrió el embate de las tempestades 
y apenas con la sola embarcación, logró regresar 
informanclo a Cortés que las tierras eran grandes ex
tensiones desérticas, montañas pobres en vegetación, 
valles estériles y playas inhospitalarias con cuya infor
mación se abandonó la idea de nuevas exploraciones. 

Don Antonio de Mendoza, primer Virrey de la nueva 
España, envió nueva expedición poniendo al frente de 
ésta a Juan Rodríguez Carrillo y posteriormente vinie
ron otras más, jefaturadas respectivamente por Luis 
de Cestín de Cañas, Isidro de Antondo y Antillón con 
quienes vinieron los padres Kino. Bautista y Goni. 

En 1524 también por orden del Virrey de Men
doza. Juan Rodríguez Carrillo al frente de otra expe
dición y con los navíos San Salvador y Victoria, re
corrió la costa occidental de California; arribando a 
San José del Cabo y llega después a la Isla de Cedros, 
continuando por "Mal Abrígo o Punta de Canvas" 
sigue por "Punta del Engaño o Punta Baja" y descubre 
el Cabo de la Cruz (Punta de Santo Tomás) y llega 
después al Cabo al que puso por nombre San Martín 
(Colnett) en dende encontró indios clesnudos, armados 
con flechas y posteriormente descubre el Puerto que 
d{"signó con el nombre de San Mateo (Hoy Puerto de 
Fnsenada) pasando después al puerto que desii;?nó con 
el nombre de San Miguel (hoy San Diego. Calif .) . 

En 1585 Francisco Drake, corsario inglés. nave
gando por el Pacífico recorre la costa de California 
permanecienclo en tierra firme de éc:;ta al~ún tiempo 
y a la que da por nombre "Nueva Albión" declarán
dola oropiedad de Inglaterra y entró a las tierras que 
hoy forman el Valle de Mexicali. 
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En 1697 el Virrey Vallaóares autorizc} legalmente 
a los Padres Jesuitas Kino y Salvatierra para colonizar 
California y adiministrarla en nombre del Rey de Espa
ña y estos nombran Gobernador a Luis de T ortolero 
y Torres constituyéndose así por los Jesuitas por más 
de sesenta años un Gobierno Eclesiástico-militar, épo
ca que se considera corno ocupación definitiva de la 
Península. 

Por entonces la Duquesa de Véjar y Candia, dama 
de la nobleza española dona su fortuna para que se 
instituyan tres misiones en lugares más retirados e 
inaccesibles y fueron éstos San Borja en Costa del 
Mar de Cortés, Calamignet en el paralelo :29 y Santa 
Maria en e l paralelo 30. 

Los misioneros Jesuitas, franciscanos y dominicos 
comenzaron por reunir el mayor número de indígenas 
para su evangelización tarea ardua y difícil principal
mente por el idioma de los indígenas pues los misione
ros tuvieron necesidad de aprender la lengua de estos 
para e l éxito de sus trabajos, esfuerzo que no fue en 
realidad de gran provecho debido a la enorme di
ferencia de idiomas, vida, a limentación y además cos
tumbres y a las epidemias que asolaron en aquella 
época a la región, pero la tarea tesonera de los mi
sioneros, permitió la fundación de misiones tales co
mo: la de Loreto fundada por el padre Juan Martín 
Salvatierra el :25 de octubre de 1697 en e l Puerto de 
San Dionisio, la Misión de San Francisco Javier, por 
el padre Francisco María Píccolo en 1699. así como 
la Misión de Mulegé en 1705 por el padre Juan Ugarte, 
la Misión de Comondú en 1707 por el padre Guiller
mo Julián de Mallorga; al propio tiempo que se fun
daban los pueblos de San José, San Juan y San Igna
cio Comondú. 

Fue fundada también la Misión de San Ignacio en 
1716 por el padre P. Píccolo en un sitio llamado Ka
dakamán quedando definitivamente organizada y a 
cargo del Padre Juan Bautista luyendo. 

l a Misión de Santiago Apóstol fundada en Las 
Palmas en 17:21 por e l padre Ignacio María Nápoles, 
que cambió después de sitio y fue atendida en su úl
timo establecimiento por e l padre Lorenzo Carranca 
en 1726. 

la Misión de San José. fue establecida por el pa
dre Tamaral originalmente en Cabo San Lucas en ... 
1730. la Misión de Nuestra Señora Je L.1 Paz en 1720 
por el padre P. Bravo y la de Todos Santos por el pa
dre Scgismundo Tara val y fue así como en 17 68 había 
en la Península catorce Misiones y un promedio de 
setecientos habitantes en toda la extensión de la Pe
nínsula. 

Para la fundación de las Misiones escogieron en 
lo posible lugares con buen clima, agua permanente 
y otras circunstancias favorables que permitieron se 
convirtieran éstas en centros de población de impor
tancia. 

los misioneros iniciaron en esos puntos el cultivo 
de la tierra. aclimatación de algunas plantas útiles, 
como cereales y frutales de varias clases que se des
arrollaron con gran rapidez y amplitud y que en la 
actualidad son exponentes magníficos y fuentes de ri
queza agrícola en esas regiones. 

La civilización y evangelización que rea lizaron los 
misioneros a las razas indígenas constituyen el rayo 
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de luz que les abría las puertas a la vida moral, eco
nómica y social. 

Fueron los misioneros Juan Mata Salvatierra, Juan 
Ugarte, Francisco Javier Clavijero gran historiador que 
formó la primera historia de la antigua California; 
quienes se distinguieron en tan trascendental tarea. 

También fueron destacados por su benéfica fun
ción en California Eugenio Kino y e l padre 0 íccolo 
destacándose éste porque enseñó el cultivo de la vid. 

También fueron notables en esta obra los padre, 
Junípero Serra, Nicolás Tamaral y Sebastián Vizcai
no, pero en 1768 fueron expulsados los Jesuitas por 
órdenes del Rey, y el Virrey envió como primer Gober
nador a estas tierras a Don Gaspar Portola que fue 
quien trajo para éstos la orden de expulsión. En 18:29, 
fue declarada la Península en Territorio Federal. las 
autoridades eran nombradas directamente por el Pre• 
sidente de la República con el nombre de Jefe Político 
y Ccmandante Militar. 

Debido a la falta de comunicacio~s con el centro 
de la República y su lejanía la mayoría de los gobier
nos fueron despóticos y arbitrarios. 

Durante los primeros años del México lndepen.
diente la Península de Baja California sólo se consi
deraba unida a la República geográficamente pero 
en olvido en relación a la vida política y social de la 
Nación. 

Con fecha 14 de Diciembre en 1887 por Decreto del 
Congreso de la Unión. el Territorio de la Baja Ca
lifornia quedó dividido en dos distritos: El Distrito 
Norte con capttal en el Puerto de Ensenada y el Dis
trito Sur con capita l en la Paz, rigiéndose cada uno 
por el mando de una autoridad que lo era el Jefe 
Político del Distrito. 

No obstante el abandono y descuido a que por 
e l largo del tiempo sufrió este Territorio, el esfuerzo 
de sus pobladores, su patriotismo y amor por México, 
se ha demostrado en todas las ocasiones participando 
en su defensa en forma valiente y decidida, como lo 
demostró combatiendo y rechazando a los filibusteros 
cuantas ocasiones intentaron lesionar la integridad na
cional. Al iniciarse el movimiento libertario en 1910 
los habitantes de Baja California respondieron con 
entusiasmo y patriotismo también al llamado de los 
hombres que anhelaban una saludable transformación 
en la vida política y social de México. En 1953 de
bido a su desarrollo económico y de población, el 
Territorio Norte se convirtió en el Estado libre y Sobe
rano de Baja California Norte siendo su primer Gober• 
nador el Lic. Braulio Maldonado Sánchez. 

(Tomado de la Monografía Educativa del Estado 
de Baja California, 1938, de la Dirección General de 
Enseñanza Primaria en los Estados y Territorios. 

11 

La construcción del Puerto de Ensenada significa 
para México un paso más en el desenvolvimiento 
económico del lejano Estado de Baja California Norte. 
Situado en el extremo boreal de la Península de la 
Baja California'-' cercano a la frontera y próximo a la 
gran Base Naval de San Diego se creía que la inversión 
en obras portuarias no respondería al tráfico probable 
de mercancías. Pero la construcción de un puerto 
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fronterizo no obedece únicamente a las conclusiones 
del análisis económico. Era determinante mostrar el 
interés del Gobierno por la evolución de esta alejada 
región de la República Mexicana. Frente al gigantesco 
desarrollo de la California Norteamericana, la península 
de Baja California mostraba un estancamiento de
primente. l os esfuerzos de los campesinos en el Valle 

Esquema que muestra cómo quedará el Puerto de En
senada una ve z terminado. 

de Mexicali reducían su efectividad por la fa lta de co
municaciones. El rápido desarrllo de Tijuana a base 
dt!I comercio fronterizo con la avalancha de turistas de 

fin de semana mostraba un auge localizado, debido 
exclusivamente a su privilegiada situación de proxi
midad de la gigantesca Base Naval de San Diego. 

En 1877 Ensenada era la Capital del Territorio Nor
te de la Baja California. Su actividad portuaria se ha
bía iniciado años antes. Funcionó como puerto de 
pescadores y cabotaje, recibiendo esporádicamente la 
visita de buques extranjeros. A partir de 1898 en que 
la Sociedad de Irrigación y Terrenos de Baja Califor
nia. solicitó de los Gobiernos de México y Estados Uni
dos la concesión para construir un canal que deri
varía aguas del Río Colorado empezó la colonización 
del Valle de Mexicali, y su producción de algodón. 
F.sta producción en constante aumento, salvo en la 
época de depresión de 1929-30, se exportaba exclu
sivamente a los Estados Unidos. La población crecía 
de acuerdo con el aumento de las tierras en cultivo, 
la instalación de nuevas industrias. y en un importan
te porcentaje debido a la demanda de mano de obra 
en los pueblos y ciudades cercanas a la fronera, ya 
oue oodía obtenerse permiso de trabajo en los Estados 
Unidos y radicar en México. Así en 1920. la cosecha 
del Valle de Mexicali ascendió a 70,000 pacas de 
al~odón. con 50,000 hectáreas en cultivo y una pobla
ción del Territorio de 24,000 habitantes. En 1940 la 
población había aumentado a 78.000 habitantes, y 
ccntinuó su índice de crecimiento, siendo en 1958 de 
500,000 habitantes. 

Estos datos hacen comprender el interés de nues
tro Gobierno para auspiciar el desarrollo de la Baja 
California, iniciando en 1936 la construcción del Fe
rrocarril Sonora - Baja California, concluída en . . 
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1947; y que constituyó la obra más importante para 
el desarrollo del territorio Norte Baja California. Una ' 
vez terminado el ferroca rril se inició la construcción de 
la carretera Sta. Ana Mexicali, la cual entró en ope
ración en 1957, y aumentó las posibilidades de des
arrollo de la región. El valor de la cosecha que en los 
años recientes ascendió a 366 mitones de pesos, suge
ría la conveniencia de dar salida por mar a l a lgodón, 
para no depender exclusivamente de los mercados nor
teamericanos. En 1952 se planearon las obras del 
Puerto de Ensenada. 

Situado en la Bahía de Todos Santos cuya super
ficie es de 252 kilómertos cuadrados. Con tirante 
suficiente para buques de gran porte y fondo de buen 
tenedero, Ensenada abierto a los vientos del S. SSw., 
era batido continuamente por la marejada y hacía su
mamente penosa la carga y descarga de buques con 
ba rcazas de a lijo. Aún cuando no era puerto exporta
dor, la demanda de buques para dar salida a los pro
ductos locales de vino, pescados y mariscos enlatados 
y aceite de olivo, así como para suministrar a la po
blación víveres y diversos artículos de consumo pro- Vista aérea del mismo Rompeolas y planeación de la 
ducidos por la industria del centro del País. iba en Zona Urbana. 
continuo aumento. con un promedio de 3 barcos de 
cabotaje por semana. 

Para formar el puerto, se decidió la construcción 
de un rompeolas de enrocamiento natura l con arran
que en el cerro de Punta Ensenada. Su longitud es 
de 1,200 mts. con I O mts. de acho en la corona. Aún 
se encuentra en construcción, y es posible, que para 
prever la futura evolución del Puerto se decida su pro
longación. Del lado opuesto, se construyeron 2 espigo
nes en la playa , como obras complementar ias de de
fensa. 

Estas obras suministran una zona de calmas de 100 
hectáreas en donde se han planeado las zonas portua
rias de altura, cabotaje, pesca e industrias marítimas. 
las cua les se utilizan corno a tracaderos de lanchas. 

El muelle de a ltura formado por un saliente trape
cial en el lado inter ior del rompeolas, ofrece frentes 
de atraque de 330 mts. de longitud y profundidad de 
1 O mts. Al terminarse contará con 4 bodegas, de las 
cuales se ha terminado una, con dimensiones de 121 

Vista aérea mostrando la iniciación del Rompeolas d e 
EnaenCJda. 
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x 30 mts. y área de estiba de 3,630 mts.~ Este muelle 
de altura quedará unido al rompeolas, con otros dos 
formando ángulos de 301> aproximadamente, y longi
tud de 203 mts. Con profundidad de 8 a I O mts. 
El área entre los 3 muelles se aprovechará para bo
degas y patios de almacenamiento. 

Al Norte del Muelle de Altura se encuentran los 
muelles de cabotaje con longitud de 476 mts., una 
bodega de 30 x 100 mts. y 6 patios para el a lmace
namiento a cielo abier to de mercancías no deteriora
bles. 

Próxima a la zona urbana se encuentran los mue
lles de pesca, utilizados por los buques sardineros y 
atuneros que abastecen a las empacadoras del puerto. 

Ensenada presenta el hecho sugestivo de que aún 
en construcción registra un movimiento promedio de 
20 buques de a ltura mensuales que debido a la im
posibilidad de ordenar sus entradas en fechas conse
cutivas, se aglomeran en el puerto, dándose el caso 
de que se encuentren dos buques atracados y cuatro 
fondeados fuera del puerto en espera de muelles, lo 
que indica la necesidad de contar con mayor longitud 
de frentes de atraque. De modo que antes de termi
narse las obras actuales ya se plantea la neC'esidad 
de una inmediata ampliación del puerto. los buques 
que tccan Ensenada son de bandera Canadiense, Nor
teamericana. Japonesa y Colombiana. Traen fertili
zante y maquinaria y se llevan a lgodón. 

Las agencias aduanales y la Capitanía del Puerto 
reciben continuamente solicitudes de información so
bre la operación del puerto y debido a las bajas ta
rifas de operación es posible contar con una importante 
corriente de mercancías de los Estados Unidos para 
su embarque por Ensenada. El primer embarque de 
limón Norteamericano para el Japón se rt::gistró el 
mes de abril de 1959. Hay interés de utilizar el puerto 
para el embarque y desembarque de automóviles. Es
ta actividad inicial sugiere un fu turo lleno de posibi
lidades, y para aprovecharlo es necesario dotar a l puer
to de todos los servicios. l as obras principales que 
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El rompeolas va progresando, y se muestra el muelle 
de altura en servicio. 

habrá de abordar en los próximos años son: 
Introducción de agua potable, ya sea perforando 

pc:0$ en la región de San Carlos, o explotando los 
manantiales de La Misión. 

Construcción de la Estación Petrolera para el apro
\'lsionamiento de los buques visitantes. En la actua
hdad los buques tienen que reportarse en San Diego, 
E U. A .. lo que encarece sus gastos de operación. Los 
tanques de almacenamiento pueden instalarse en los 
patios del muelle fiscal una vez terminado, solución 
que presenta el inconveniente de ser vulnerable desde 
el mar: en el cerro de Punta Ensenada, o en la playa 
lrontal. alimentados con tuberías submarinas. Los mue
lles para buques petroleros están previstos a l Sur del 

Obsérvese los dos buques atracados al muelle de altura, 
aun cuando todavía se encuentra en construcción. 
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Otra vista del Muelle de Altura. La Dársena interior se 
va rellenando con los productos de Dragado. 

muelle de altura. 
Construcción del ferrocarril Mexicali-Ensenada a 

ftn de reducir los costos de transporte, que se e levan 
a 90 pesos por tonelada . Este ferrocarril es indispen
sable para la futura evolución del Puerto. 

Urbanizar los terrenos ganados al mar para e l es
tablecimiento de nuevas industrias pesqueras. El des
envolvimiento industrial en este renglón es importante, 
y se acaban de adquirir seis buques atuneros con cos
to de 6 millones de pesos M. N. cada uno, para ex
plotar este tipo de pesca, ya que los cardúmenes ~e 
atún se desplazan paralelamente a la costa de la BaJa 
California, y su explotación exige buque de alta mar. 

Con estas obras el puerto de Ensenada, que inició 
sus operaciones en octubre de 1957, mantendrá un 
creciente ritmo de operación constituyendo la salida 
natural de los productos del Valle de Mexicali, y una 
válvula de escape para el Puerto de San Diego durante 
cualquier emergencia . 

Vista de la Zona Turlatica y Urbana. 
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Aspecto de la ce:cmonia de entreg a de p remios, de la 
Exposició11 de Modelismo Naval, p res idida por e l Sr. 
Secretario de Marina, Almirante Manuel Zermeño Araico. 

El Sr. Anton;Q Carrillo Péroz recibe o! primer premio en 
Modelismo Naval "MAQUETAS". 

El primer premio en "NAVEGABLES A CONTROL RA
DAR" lo recibe el Sr, Luis Mart!nez Mosser. 
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El Sr. Aurelio Morales Pardav6, recibe un pergamino alu
sivo por su cooperación al lucimiento de la Exposición 
de Modelismo Naval, con su magnifica exposición de 

pinturas "MARES DE MEXICO". 

El segundo premio en Modolismo Naval "MAQUETAS", 
correspondió al Sr. Capitán de Navlo Mario Lavalle 

Argudin. 

La niña Estela Miranda recibe el primer premio especial 
en DIBUJO Bandeja de Plata, donada por Astilleros de 

México. 
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MODELISMO NAVAL 

INTRODUCCION 

Anles de enlror en materia haré una breve 
exposición de lo que es el Modelismo Naval Y 
sI:s diversos aspectos. 

El Modelismo Naval podemos definirlo como 
:i reproducción de buques antiguos o modernos 
o •mo escala predeterminada procurando la fi
delidad en su construcción y la proyección de 
r.:1e,1os diseños que pueden modificar o revolucio~ 
nor los actuales. 

Este arte se remonta a muchos siglos, como 
::es lo muestran las reproducciones en borro co
c-,do halladas en los enterramientos faraónicos 
• qi.le fu e ron depositados en los sarcófagos egi~ 
dos con carácter ritual para los viajes del alma. 

Esta práctica nos ha permitido formarnos una 
idea clara del tipo de embarcaciones que en épo
cas remotas surcaron el Nilo. 

También en las excavaciones practicadas en 
'.a antigua ciudad de Ur. en Caldeas, se han en
contrado reproducciones de naves Sumerias con 
:nmcado eslilo egipcio. 

En los museos de varios países se conservan 
cellis1mcs modelos, principalmente en Inglaterra 
":eb1do a que el Almirantazgo exigía que como 
paso previo en la costrucción de un nuevo bu
e e, se hic:era un modelo con los planos elabo-

. =ados. para que en él se estudiara en forma y 
~ corrigieran los defectos. Esto nos permite 
anora contemplar las maravillosas reproduccio
nes de los barcos reales que en lejanos tiem
pos surcaron los mares. 

En la actualidad los grandes astilleros acos
tumbran plasmar en modelos sus proyectos con 
el fin de est•Jdiar en ellos las formas hidrodiná
mica!= del casco, comprobando sus cualidades y 
•endtmientos en los tanques de experimentación. 

El Modehsmo Nava1 es muy intersante en to
dos sus aspectos, en el técnico histórico, artísti
co y corno magnífico entretenimiento que nos 
proporcionará agradables momentos y gran sa
tisfacción al ver el fin de nuestra dedicación y 
esfuerzo, materializado en un modelo. 

Este articulo y los que seguirán apareciendo 
en esta Revista, llevará a los que deseen iniciar
se en este arte de cadencia y habilidad, los co
nocimientos de las herramientas más indispensa
bles oara hacer un modelo, la interpretación de 
los planos, métodos de construcción, aparejado 
e historia de los que se vayan realizando y al 
mismo tiempo irles familiarizando con la termi
nología náutica, tan incomprensible para el pro
fano y que se empleará en el desarrollo descrip
hvo y constructivo de los modelos. 
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POR MARIO LAVALLE ARGUDIN 

H e rramietas 

l.-Mesa o un pequeño banco de trabajo. 
2.- Tornillo de banco con quijada de 6.35 cm. 

(2½"). 
3.-Taladro de mano con brocas surtidas. 
4.-Cepillo de modelista. 
5.-Piedra de aíilar 
6.-Martillo chico de cabeza de bola. 
7.-Martillo de orejas curvas. 
8.-Berbiquí (tipo trinquete) con brocas para 

madera de diferentes medidas. 
9.-Sierra caladora de mano. 
10.- Serrucho para cortar el hilo de 66.04 

cms. (26") con dientes chicos. 
11.-Serrucho de punta. 
12.-Arco de seguetas para metal (para ho-

jas de 25.4 cms. ( 10") y 30.48 cms. (12"). 
13.-Bloque lijador. 
14. Punzón centrador. 
15.- Gramil. 
16 -Juego de f0tmones chicos, rectos cónca

vos y convexos. 
17.-Juego de limas chicas para joyero, ta

blas, media caña, trángulo y redonda. 
18. - Prensa "C" (dos de 5.08 cms (2") dos de 

7.62 cms. (3") y dos de 15.24 cm. (6"). 
19.- Pinzas chicas de punta plana. 
20.-Pinzas chicas de cortar. 
21.-Pinzas chicas de punta redonda. 
22.-Tijeras para cortar lámina. 
23.-Compás de punta. 
24.-Cornpás de espesores. 
25.-Escuadra metálicct de combinación 
26.-Tas o yunque pequeño. 
27.-Pinzas largas para tomar piezas peque-

ñas. 
28.- J uego de cuchillas. 
29.-Tijeras. 
30.-Cauttn eléctrico. 
31.-Escochevere. 
32 -Cepillo para limpiar limas. 

Con estas herramientas y materiales, como 
pequeñas piezas de madera cuya clase se indi
cará más adelante durante la construcción de 
los modelos, hilos color café y negro de diáme
tro que se darán a conocer al aparejarlos, algu
nos pliegos de lija mediana y fina, alambre de 
bronce y cobre, pequeños pedazos, de vidrio 
~ra pulir, pinceles tipo óleo, barnices pinturas 
de diferentes colores, pegamento, clavitos de 
bronce, tomillos pequeños y podnamos continuar 
la lista, pero con éstos elementos basta para ha
cer el primer modelo sencillo y seguir hasta con 
los más complicados. 
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Más adelante, si el presupuesto lo permite 
se puede adquirir una herramienta de mano 
eléctrica de alta velocidad {Fig. 33), que nos fa
cilitará el trabajo, pues con ella se realizan va
rias operaciones, tales como cortar, lijar, tallar, 
pulir, etc, y finalmente completarla con un pe
queño torno (Fig. 34) que es una de las máquinas 
de mayor empleo en el taller del Modelista, pues 
con su ayuda pueden obtenerse en una forma 
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fácil y sencilla a la vez que con toda precisi6n 
piezas con superficies engendradas por rotación 
o revolución, como: vigotas, cañones, tambores 
de winches o molinetes, cabrestantes, mástiles 

A continuación se muestra un cuadro con las 
heramientas enlistadas anteriormente y cuyo uso 
se irá aprendiendo en el curso de estos artículos. 

(Continuará) 
- 6 -
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28 
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lng. Miguel Rebolledo, 
Sucesores, S: A 

Especialistas en Cimentaciones 
Estructuras de Concreto 
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EL EMBRUJAO 

El plato de barro tembló en las manos del 
hombre que conJundía su color con la obscur1-
ciad de la choza. 

Se arrebozó en el jorongo también pardo, y 
untando las rodillas con la barba pareció un 

1dolillo de sus antepasados. 
Al fondo torteaba junto al fogón una anciana. 

El resplandor rojizo de la lumbre iluminaba sus 
rasgcs tristes y marchitos por los años. 

De cuando en cuando su antebrazo flaco al
zaba un hirsuto mechón de pelo blanco que le 
cala sobre las mejillas cruzándole la sien. 

El plato de barro volvió a temblar en las ma 
nos del hombre. 

-¿Otra vez el telele, Pancho? 
-Si, mamá fuana, y esta vez más juerte creo-

que 
-Tarás embrujao, te digo 
-1Quembrujao! No diga sonseras, mamá 

J Jana, son los fríos. 
-¡Pero con calenturas! Quien lo entiende ... 

eso es cosa mala que ni qué. 
-Pos ha de ser, mamá Juana, pero no bru

jería 
-Que no m que no; ya verás que venga m1 

compadrito Cholas y que te hmpie con güevo 
que pronto ti alivias. . ¿Quieres más frijoles? 
,Otra gorda? 

- Ya no tengo hambre nana; ya se me quitó, 
y lo piar es que ya no siento los dedos. 

Y al decir esto, el plato de barro cayó al sue 
lo obnéndose en dos. Unos cuantos frijoles que
daron en medio, en el suelo de tierra, como mi
ranao asombrados la cara iluminada apenas por 
la lengua de fuego que jugaba entre los tena
moxtes debajo del comal. 

Era muy joven; veinte años no más tendria. 
El temblor de sus labios era lo único, que 

daba idea del suf rimíento del muchacho. Por lo 
demás, solo sus cejas caídas sobre unos ojos 
semicerrados presentaban una profunda tristeza 
en su rostro inmóvil Al movimiento de sus labios 
mudes, pareció que rezara; pero no; Pancho no 
rezaba; simplemente se resignaba. Moriría como 
su viejo padre, poco a poco serenamente. 

La vieja lo mir6 con infinita tristeza resigna
da e impotente, enjugó una lágrima, secó el hi
lillo que resbalaba de su nariz y atacó casi con 
rabia el húmedo testal. 

Pancho se había quedado corno dormido; su 
cara morena parecía violácea, y su cuerpo en
juto, envuelto en su jorongo pardo le hada pa
recer un idolillo de sus antepasados. 

• + * 

Allá abajo, como a doscientos metros del ja
cal, pasaba la carretera. Muchas veces la ha
bian recorrido hasta Tmco el viejo, y por allí 
debería llegar el compadre Cleofas. 
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Por Francisco Javier Arenas 

La tarde estaba pardeando. El sol hada rato 
que habia tramontado ya la cumbre donde se 
asentaba el pueblo de Tecalpulco. 

Ya las nubes habian pasado del dorado bri
llante al rojo blanco y pronto adquirírian los tin
tes v10letas y morados que iban a ser la despe
dida del crepúsculo y la muerte del día, cuando 
oyeron unos pasos por la vereda. 

Pero no eran pasos de hombre. No era, pues, 
Cleofas. 

-Buenas tardes. sonó tímida una voz 
de mujer. 

-Guenas tenga usté respondió 'Mamá 
Juana" desde adentro. 

Salió a poco, secándose las manos con el de
lantal y se detuvo sorprendida al ver a la joven 
que tenla enfrente. 

Mujer hermosa miraba sus ojos viejos, blan 
ca. muy joven de tez suave y perfumada, de 
mirar hondo. f ronco, decidido; su cuerpo esbelto, 
ligero, lino; piernas torneadas y cadera muy 
bien formada 

Sus ojos v1e1os no podrían ver más, pero su 
entendimiento le hablaba diciéndole que aque
lla mujer hermosa sólo podía haber llegado has
ta su jacal, porque. . estaba en apuros. 

-¿En qué podemos ser güenos? Usté nomás 
dirá .. 

- Mi carro se . descompuso allá abajo, 
y . no sé me urge llegar a Ta.xco. 

-¡Válgame nomás! ¡Usté d1rá1 l y quemos 
diacer nosotros? 

-¿Qué pasa, mamá Juana? - sonó cercana 
la voz de Pancho. 

- Tú, tate sosegado, muchacho 
Paro Pancho ya estaba en el umbral, lrotán• 

dese tembloroso, los ojos. Pareda que tembla
ra de miedo y no creyera en lo que estaba vien
do. 

Cuando su estupor se lo permitió, dijo en voz 
muy suave, casi un susurro; 

-De lo qm usté ordene, yo la ayudo 
-No quiero que se molesten, pero . la ver-

dad es que hace mucho que mi carro se descom• 
puso . he estado esperando que pase algún 
otro y como ya oscureció allá senti mie
do 

-<., Y qué le }:)OSÓ a su carro di usté, si no le 
dá molestia decir 

La joven debe haber intentado un signo de 
resignación. ¿Qué podian saber de automóvHes, 
aquellas gentes? Y Pancho probablemente lo 
adivinó, porque se apresuró a añadir: 

Yo jui machetero de un camión, yo juL 
La noche ha.oía acabado de envolver al tiem

po; los estrellas enviaban a la tierra oscura su 
caricia diminuta y fria, y una sonrisa debió aso
mar en los labios de la mujer. 

- Se reventó la banda del ventilador y . . 
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-¿Ha rto? ¿Se hizo cachos? 
- No, sólo se reven tó pero 
- Y o creoque cayó en güenas manos señita; 

yo creoque le puedo ayudar. uhh ... 
-Pero si usted apenas puede moverse ... 
-Es una debilidad, pero le tengo que ganar 

a estcs condenados fríos Mamó Juana dice 
que estoy embrujado. ¡Amos! 1.Si? No, mejor 
yo voy solo. 

No haga lccuras, yo lo acompaño 
- Si, es mejor, porque si no, a la güena 

no puedo. A ver mamá Juana, emprésteme las 
ahcatas y el alambre que me sobró de mis gua 
raches. 

Acaso el roce de las breñas delataba el paso 
de los jóvenes, pues la noche oscura poco de
jaba ver. 

Ya en el carro, el muchacho "arregló" la ban 
da y la mujer comprobó complacida que el gene
rador trabajaba bien y el ventilador cumplía 
sus funciones. 

-Güeno, pos ya me degüelvo y que le vaya 
bien. 

Y se encaminó a su vereda. 
1 Espera! . . quiero que que recibos es-

to 
-¿Eso que's? 
-Una pequeña recompensa. 

Usté perdone, pero un servicio de favor no 
se cobra 

Espero, de todas maneras, deseo pregun
tarte algo. 

-Diga usté. 
¿Como son esos fríos que te dan? 
Pos de repente, nomos empiezo a sentir la 

carne chinita y luego luego nomás los dientes 
se golpean unos a otros 

;Cada cuando es eso? 
1 Pos viera' No mé fijao, nomás de re 

pente me llega y ya s'toy. 
¿En la mañana o en la tarde? 
En la nochecer 

-¿Todos los días? 
-No, creoque un día si y otro no 
-Bien Vas a permitirme que te devuelva 

el favor Y o soy médico y te voy a ayudar a ga
narle a los fríos. 

-Pe 
Naaa. Mañana paso pcr aqui. A medio

díc.. 
-Y diciendo, subió a su automóvil, volvió 

hacia la vereda los faros encendidos y le gritó 
al muchacho. 

- Anda desde aquí te alumbro el camino. 
-¡Dejelo señita1 lo conozco bien y hartas 

gracias. El gusto que le va'dar a la Nana. 
El sol calentaba la tierra, como si quisiera 

fundirla. Tal vez fuera bueno, la humanidad re
nacería y probablemente fuese mejor ¿O quien 
sabe? 

El sol calentaba el camino y parecía quemar 
el paisaje, Y bajo semejante castigo, la fiqurita 
suave y ondulada de la "dotora", iba subiendo 
la pesada cuesta. 
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Otra vez sonó la voz fresca rasgando el calor; 
-Buenas tardes. 
Imoac1ente asomó Pancho, sus OJOS negros 

bnllaion más fuerte que el sol, pero su luz se 
fundió entre sus pestañas negras y sus cejas 
caldas. 

-Pase sefüta Ya s toy gúeno. Nomás un 
chico cansao, nomás. Ai mañana .. a ver qué 

La médico auscultó al joven; le hizo un sin
¡ in de prequnlas; Pancho por momentos no sabía 
qué- contestar, y con sus oJos entrecerrados de 
"indio cerrero", miraba y remiraba a aquella 
muJer que Pra la más bella que él hubiera visto, 
y eso quu alg•mas veces bajó hasta Iguala", 
cuando era · machetero", y allá vió mujeres de 
veras guapas. 

La joven dejaba que ,fo sus lab10s gruesos , 
sensuales se escapara una sonrisa benévola, 
tierna, dulce, como de buena madre, mientras 
recetaba a su paciente. 

Cuando se fue, promeho volver, y Pancho no 
supo ni protestar, ni agradecer. Sólo abrió sus 
ojos negros y entreqó en su mirada la ;nmensa 
gratitud q .1e a."leqaba s1.. pecho. 

Ella volvió varios días. El enfermo habia re 
cuperado sus colores, que al caer sobre su piel 
oscura se la manchaban de tonos morados. 

En verdad los colores no importaban, pero 
el paludismo había dejado aquel hogar humilde 

Mamá Juana" también se "medecinaba" 
el compadre Cleofas había tenido que tomar de 
aquellas postillas blancas, a regañadientes, pe 
ro la sonriso dulce de la "escuincla" ... no per 
mitía 'desoigres' 

¡Con qué ansia &speraron ver la polvareda 
allá en el recodo de la carretera' Con que an 
s:a contaron las horas al paso del sol por su 
carn,no d,ano. Cori cuánto agradecimiento en 
lregaron sus enormPs ramos de flores a la "do
lorcita". 

Ella volvio varios días. Pero cuando su mi
sión quedó cumplida . ya no se v1ó su carro 
alzar el polvo del camino. Ya no más 

Meses y años pasaron. En el lugar de la cho
za de bajareque, aparecía ma casita de adobes, 
encalada de blanco con guardapolvos rojo. 
"Mamó Juana" iba y volvía como siempre oc 
tiva. La tarde morfo y allá en un poyo pequeño 
de piedras la figura de Pancho se alargaba con 
la sombra proyectado por los rayos últimos del 
sol soñoliento. 

Tan absorto estaba mirando a la carretera. 
que no sintió que lleaaba tras él · Mamá Juana" 

-Tanto mira y mira po'l camino, muchacho 
si hasta se mi'ace q .e no tás otra vez queno 

l Te quedrón pegar otra vez los fr(os? 
No diga sonseras mamá Juana, es que ora 

si'stoy embrujao· y lo pior es que pa' siempre 
creoque. 

Y sus ojos negros se perdieron con el último 
resplandor, tras las pestañas, en tanto su mente 
se volcaba hacia el pasado. re:pasando las pa
labras, una por una de la mujer aquella, de la 
que ni siquiera el nombre supo. 
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LA BATALLA DEL RIO DE LA PLATA 
(Continúa) 

Al amanecer de! 26 de noviembre, ambos 
:,arcos paredan unidos por la cadena de lan
chas que transbordaban efectos de uno a otro, 
y lo estaban realmente por la qruesa manguera 
del combustible que, por cLentos de toneladas, 
iba entrando a los tanques casi vados del aco
razadc. 

Después de m a d u r a med1 tación el Ca
pitan Langsdorff habia llegado a las siguientes 
determinaciones sobre el futuro inmediato: Vol
,er a operar sobre la ruta del Cabo a Free
Tovm hasta el 6 de diciembre. Si para entonces 
las m6quinas estaban en buen est<ldo de servi
cio Man al área de Rio de la Plata; en caso con
trario a Alemania. 

Durante los dos días siguientes los alemanes 
se dedicaron a disfrazar el barco. Le pusieron 
una torre y una chimenea falsas y le pintaron 
en una lámina de estaño el nombre de ''Deuts
chland", todo, decía el Capitán, para engañar 
a los neutrales. 

El 29 de noviembre, después de concertar 
con ~1 Capitón Dan, las citas para Diciembre, 
el Graf Spee arrumbó al este-noreste, hacia la 
zcna donde había hundido al "Trevanion". 

Al medio d(a del 2 de Diciembre un vigía 
anunció·- ¡Humo en el horizonte! Se le puso 
la prca, pero se notó que la distancia no dis
minuía, por lo que se supuso qve era un gran 
buque veloz y moderno. Aumentando su velo
cidad. el acorazado logró alcanzarlo más de una 
r.oro después de avistarlo. Resultó ser el "Doric 
Star" de 10,085 toneladas, cargado con carne 
y lácteos, en viaje de Australia a Inglaterra y 
a la sazón lanzando desesperadas llamadas de 
auxilio que le fueron interrumpidas a cañonazos. 
Sin embargo, éstos llegaron tarde; el "Doric Star" 
fue hundido a !as 17.10 hs y ya a las 19 09 la 
noticia 0 :1.d...rb '"I r:m el aire. El "Gral Spee" captó 
primero un mensaje urgente de un buque de 
guerra inglés a la base de Freetown y a las . 
1923 uno de Freetown que decía:- "14 17 R R 
R., 19.55 5.15 w 'Doric Star" cañoneado Aco
razado". 

Al dia siguiente a las 9.20 hs. el "Tairoa", de 
7,983 Tons , en viaje de Melbourne a Freetown, 
fue hundido por el corsario alemán "Graf Spee", 
el que antes tuvo que atropellarlo rudamente 
para impedir que cesara en su empeño de lan
zar la señol R R. R Resultaron heridos tres ma
rineros, ingleses, quienes fueron después visita
dos en la enfermería del acorazado, por el Cap. 
Langsdorff, quien les expresó su pena por lo ocu
rrido 

El ''Gral Spee" navegó a 22 nudos hacia el 
· Altmark", que se hallaba a 1000 millas de dis-
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tanda, ccn objeto de reabastecerse y navegar 
otras mil hasta el área Río de Jane1ro-Rio de 
la Plata. 

Ccnduídas sus operaciones de abastecimien
'o, a las 8 hs, del 7 de diciembre el Acorazado 
se despidió de su fiel "Auxiliar" sin sospechar 
que no volv0rían a verse y que los tripulantes 
de sets barcos ing!eses que el "Altamark" tenía 
a bordo serian libertades oor el destructor bri
tán.co ·cossack" en un helado y nebuloso ficrd 
noruegc. 

LangsdorH, recibia de Berhn, entretanto, men
sajes intranquilozadores sobre la Bota inglesa: 
en la cesta · de América del Sur estaban el 
"Ajax", el ' Achilles" y el "Cumberland; en la 
costa del Africa el "Renown", el Ark Royal", y 
el "Provence", el "Bretagne" el "Hermes'', el 
"Albatrcs'', lies cruceros pesados y uno ligero, 
varios destructores y submarinos. 

El 12 de Diciembre lleg6 al órea que muy 
acertadamente suponía ser el cruce de las rutas 
de guerra de les barcos mercantes y decidió pa 
trullarla de uno a otro lado du'l"ante la noche. 

Asomémoncs al campo ·inglés. El Comodoro 
Harwood, Comandante de la Divisi6n de la Amé
rica del S ,r, arbolaba su insignia de mando en 
el crucero 'Ajox", que al coP.1enzar diciembre 
se hallaba, ccn el '"Exeter' en las Islas Malvi
nas, en el extremo S Jr. El Cumbe 0 kmd'' se ha
llaba er Río de la Plata y el "Achilles" mucho 
más al Norte en el área de Rio de Janeiro. 

En la tarde del 2 de diciembre, poco después 
de zarpar el "Ajax" para el Norte, recibió dos 
mensa¡es urgentes que participaban a Hardwood 
el hundimiento del "Doric Star", por un acora 
zado de bolsillo en 19-15 Sur, y 5-05 Este y el 
de un buque desconocido 170 millas al Sudoes
te de la situación del "Doric Star", al parecer 
por el mismo acorazado. 

El Allánt.co es grande y no em tarea fácil 
para el Comodoro Hardwocd prever en dónde 
descargaría el corsario su siquiente golpe. Cam
bió impresiones con · su Estado Mayor, pensó 
las probab lidoctes, consideró la opinión del Al
mirante Yyon, Comandante de Freetovm quien 
creía que el corsario se encaminaba a Río de Ja
neiro, oyó, en fi:1 , 1cdas las opiniones. pero como 
la función del mando es augusto e indivisible, 
Hardwood sacó sus propias conclusiones, tomó 
una resolución y a ella ajustó estrictamente su 
ccnducta en los días que siguieron. 

Asignó (muy acertadamente según se ha sa
bido después) una velocidad de crucero de 15 
nudcs al "Almirante Scheer''. (Suponia que de 
él se trataba debido a la estratagema de Langs
dorff). Lo consideró viniendo al ataque de las 
áreas de convergenc1a de las rutas principales, 
ó de las Islas Malvinas. 
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Finalmente imaginó a Langsdorff pensando 
en dónde se haría más daño a Inglaterra y de
cidió que los más ricos cargamentos se concen
traban en el área del Rio de la Plata. Calculó 
que el acorazado alemán llegaría frente a Río 
de la Plata el 13 de diciembre y procedió a en
viar mensajes a los buques a su mando (con 
excepción del · Cumberland" que tenía que re
parar en las Malvinas) para que se concentra
ran en la pcsición 32-00 Sur 47-00 Oeste. Diez 
días después sabría si su decisión habia sido 
correcta ó si el corsario se le escapaba para con
tinuar sus hazañas. 

El día l?., el · A¡ax" y el "Achilles'', con el 
·'Ex e ter" que se les había umdo a las 7 de la 
mañana entraron a la zona dende debían espe
rar al corsario. 

El plan de combate de Hardwood bien me
ditado y comunicado a sus Capitanes en men
saje que es modelo de brevedad, prevenía: 
"Atacar inmediatamente de noche ó de día. De 
noche los tres crucercs en compañia en orden 
abierto De d(a actuando como dos unidades 
Primera División "Ajax" y "Achilles" concentran 
do el fuego. ' 'Exeter" desviado con su linea de 
hro formando ángulo con la de la primera Divi
sión para permihr marcar los piques de las gra
nadas". 

Para que el lector aquilate la potencia de 
las fuerzas que iban a chocar damos el peso de 
andanada de cada buque {suma de peses de 
les proyecules que un barco dispara sirnultó 
neamente con los cañones de su batería prin 
cipo!). 

"Gral Spee" 1,875 Kgs. Coñones de 11 pul
gadas · Exeter" 725 Kgs Cañones de 8 pulga 
das - "Aja;<'' 400 Kqs. Cañones de 6 pulgadas 
"Achilles", igual al Ajax" (El armamento se
cundario del Graf Spee de 5.9 pulgadas era casi 
igual al principal del "Ajax" y del "Achilles") 
Tenía más peso la andanada del acorazado ale 
mán que las de los tres cruceros ingleses, jun
tas. 

Representaciones Aduanales 
de México, S. A. 
Av. Juárez 42.-11 9 piso 

Teléfonos 18-24-68 y 21-61-09 
México 1, D. F. 

TAMPICO, TAMPS., Edilicio "Luz" Desp. 212 

VERACRUZ, VER, Lerdo No. 6 

GUA YMAS, SON., Av. Abelardo 
Rodríguez No. 1-11 

CORRESPONSALES EN TODOS LOS 
PUERTOS Y FRONTERAS. 
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Esa larde tos tres barcos británicos practica
ron la maniobra, hicieron ejercicios de fuego y, 
llenos de inquietud, quedaron en espera, de las 
emccionantes cosas que tendrían que ocurrir, 
s, el Comodoro no se había equivocado en su 
previsión 

--oOo- -
N. R -Hasta aquí nos fue entregado ei tra

bajo del Contralmirante Rueda Medina. Después 
de su fallecimiento, la Redacción continúa con 
el desarrollo del articulo, pidiendo disculpas por 
la diferencia del estilo. 

---oOo--
El Capitán Langsdor:: realizando su plan, con-

1 n ó acercandose a 15 m.idos al área del Río de 
la Plata -Amanecía el 13 de diciembre. El día 
era claro y templado. A las 06.00 horas, 4 mi
nutos después de la salida del sol un vigía des
cubrió dos diminutas líneas en el horizonte· los 
palos de un buque. Inmediatamente dio la alar
ma y el buque entró en actividad. 

Los 54 oficiales y 1080 suboficiales y marine
ros corrieron a sus puestos de combate. Cuando 
el Capitán recibió el reporte de que el buque 
estaba listo para entrar en acción, la distancia 
había disminuido lo suhciente para poder iden
tificar el buoue avistado Era el crucero britá
nico Exeter';. Los otros barcos que se veían a 
la izquierda mostraban una superestructura muy 
baja y fu e ron confundidos con destructores. 

Langdorff pensó que se trataba de la escolta 
de un numeroso convoy y en consecuencia se 
decidió al ataque, pensando que podria sorpren
der al crucero, antes de que tuviera tiempo de 
aumentar la presión de sus calderas perra ale• 
¡arse Una vez ehmmado el crucero y los des
tructores, el acorazctdo caería sobre e l convoy, 
y, como perro esquimal ante una manada de 
pingüinos. los destrozaria atacando a derecha 
e izquierda. La máquina dio avante a toda fuer
za. Los cañones se orientaron hacia el enemigo 
y la emoció;i del próximo combate puso en ten
sión a todos los hombres. Cinco minutos después 
el optimismo de Langsdorff, desapareció. "Los 
dos buques menores no son destructores. Son 
cruceros de la clase del · Ajax" -Reportó un 
oficial. 

El "Graf Spee" continuaba acercándose a 24 
nudos. Aún podía virar y alejarse. Pero una 
vez descubierto los cruceros no perderian el con
tacto y todo el peso de la flota inglesa sería 
lanzada sobre el acorazado en implacable per
~ecución En cambio si lcqraba hundirlos I Ah! 
¡que victoria para Alemania! 

"A las 06.12 cambiamos nuestro derrotero a 
115 para dar batalla de largo a estribor. El 
enemigo navegaba al Este. Los cruceros ligeros 
se adelantaron en su ruta al Este de gran velo
cidad, así que su distancia con respecto al "Exe
ter aumentó con rapidez A las 06. 17 a 19,700 m. 
el Graf Spee abrió el fu ego con su bate ria prin
cipal sobre el "Exeter": Cuatro descargas de ca
da torrecilla, disparados con granadas de es-
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paleta en la base, para fines de observación; lue
go utilizamos espoletas de impacto para hacer 
el mayor daño posible a las torrecillas y la su
perestructura de blindaje ligero, y mediante im
ooctcs en su casco reducir la velocidad del bar
co.-" Langsdorff según su informe de guerra, 
esperaba de su artilleria una rápida victoria. 

Los ingleses avistaron al Alemán aproxima
damente al mismo tiempo. En el "Achilles" a 
1as 06.10, en el Ajax a las 06.09 En el "Exeter" 
a las 06.09.- Se anunci6 por el humo, que se 
extendía en el horizonte, al nivel del horizonte, 
Este humo del acorazado, hab1a sido reportado 
po:- el Capitón Dan del •· Altamark'' desde su pri
mer encuentro. y pese a todos los esfuerzos de 
Lanasdorff no había podido eliminarlo el Capitán 
de Corbeta Ing Klepp su jefe de máquinas.
Se comprende que la me¡or arma del alemán la 
sorpresa a base de su alta velocidad. result~ra 
neutralizada por esta imperfección del escape 
de las máquinas Diesel. 

Tan pronto como se avistó el humo el Como
doro Hardw·ood ordenó al ''Exeler" que investi
gara y el crucero aumentó su velocidad y se 
acercó a la mancha del hcnzonte. Entonces re
conoció al acorazado y sonaron las alarmas 
Les dos buques se aproximaban a 40 millas por 
ltora. En el "Exeter", se lanzaron las cargas de 

profundidad que había en cubierta al agua y 
se izaron los pabellones de combate que sólo 
rlebían arriarse en P: coso de rendición -
En el · Ajax" se había de bierto al acorazado 
de bolsillo, poco antes de que se avistaran los 
pabellones de combate del 'Exeter". Hardwood 
podta frotarse los manes satisfecho. Su análisis 
del comportamiento del Alemán, basado en su 
experiencia, en su curso de mando v de guerra 
Naval, quizás intuido por urc inexplicable sen
sibilidad. había sido exacto Ahora todo depen
d1a de lo suerte en el combate. Rápidamente 
izó sus señales de manicbra y, miePtras aumenta
ba la presión del vapor, les buques ocucaror sus 
puestos en la formación prevista- El Exeter se
parado se preparaba al ataque. El · Ajax" y el 
"Achilles" fonnabrm la 2a. d'vi!';ión para atacar 
desde otra dirección. Sin embargo, por precau
ción. envió o tc➔os !es buques próximos el si
guiente rad oqrama.- Uraente Acorazado de 
bolsillo 034" Sur, 049 Oeste, curso 275 ".- Las 
granadas habían empezado a caer eric~iadra:n
do al Exeter - Este res00nd ó, ron todos sus ca
ñones a las 06.18 - Pe¡o el Graf Soe"'. c-n lugar 
de concentrar el fueqo sobre el 'EXFTER", diri-
916 una de sus baterías al 'A;ax" y Je disparó 
··'i5arccía en ese momento como si el enemigo 
dudara sobre la forma de usar su artiller1a," 
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escrib ió más tarde Ha rdwood . · Sus torrecillas 
trabajaban con diferentes controles y cambió 
de blanco vanas veces antes de concentrar por 
fin ambos torres sobr~ el Exeter - Precioso tiem
po perdido por Langsdorff. 

Las granadas del "Exeter" habían empezado 
a caer cerca del Gral Spee El acorazado cambió 
de rumbo y navegó paralelo al A,ax y al Ach1-
lles. Entonces Hardwood o rdenó al · Achilles": 
"Altere rumbo a 340 qrados" y después: "Abran 
luego G-25" 

Langsdorfl por su parte ano1ó eP s• 1 diario: 
Los des primeros disparos cayeron cortes, se

aún se observó. La siguiente descarqa de aproxi
mación localizó el blanco. y unos cuatro minu
tes despué~ de abrir el h.1eqo se 110 el pnmer 
imp~cto en el castillo de prca del 'Exe!er". Este 
contestó e! fuego unes des minutos más tarde 
S.1s primeras descargas cayeron cortas".- Des
pués d'.1á por qué cambo do blanco, y por qué 
alteró su rumbo. 

La Batalla del Río de lo Plota estaba en ple
no desarrollo, El "Ach!lles" abrió el fuego· a las 
06 22 y el Aiax o l0s 06 23 La d1stancía era de 
19,000 yardas Las primeras endonados caveror> 
cortas. Se comqró e! tiro y de propto el ' Ajax" 
quedó en el centro de una salva del Graf. Spee. 
El cerned.oro ordenó un viraje de 30 grados para 
eludir la siguiente andanada del acorazado. Es•a 
manicbrt:t la anotó Langsdorf í. 

"Los cruceros ligeros avanzaron rápidamen
te. asi que a las 06.25 sus 28 grados varimon 
a 25 grades, lo que indicaba el peligro de un 
ataque por torpedcs. El Caoitán decidió dar 
vuelta en una ruta al Norte. · Al mismo tiempo 
ordenó cambiar de blanco hacia el crucero lige
ro de la izquierda 

A !as 06.31 las baterías principales cambia
ron otra vez de blanco y apuntaron al Exeter. 
En ese mismo momento los cruceros ligeros abrie
ron fuego contra el Graf Spee sin que al princi
cic lograran hacer blan ·o. 

"El Exeter viró a estribor para tomar un rum
bo O0ste y el ''Grof Sp.0 ~" viró con todo el limón 
a babQr para tr-mar un derrotero de 270 qrados 
Los c:-uceros volvieren lentamente a babor. 

' Cerca de las 06.34 el Exeter viró bruscamen
te para alejarse después de sufrir graves impac
tos. So!amen10 su T("rre C conhnuaba dispa
ran<l~ p::-oduc:endo una c:ortina de humo que lo 
cculto completamente de nuestra vista. 

"Los cruceros ligeros navegaban a toda velo
c:dad por la banda de estribor Quedaban bajo 
el fu ego de la torre B y de las baterías secun
darias en repetidas ver:es, pero sólo durante cor
tos períodos de tiempo, debido a que usaban hu
mo y neblina artificial". 

. Los ingleses por su parte vieron a l Graf Spee 
v1 rar a babor a las 06 37. ale· óndose de los 3 
barcos británicos. a la vez aue se envolvía en 
obscur'ls y pesadas nubes de humo que lo ocul
tabap esporádicamente de los artilleros ingle
sr-s. El Seofox hidroplano del Ajax fue catapulta
do para orientar a los artilleros. En ese momento 
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Lna andanada del a lemón explotó muy cerca 
del 'Achilles". Los fragmentos de metralla a1ra
vesaron el débil blindO)e del Puente. Otros per
foraron la protección de acero de I pulgada de 
la tc-rre dP control. El Capitá n Parry resultó he
ndo. La artillería dejó de disparar. Para esca
par o la siguiente descarga se alteró el rumbo 
hacia los piques. y esta maniobra hizo invulne
rable al Achilles", al alejarlo s1empre de la si
eiuiente andanada. En cuanto se recuperó el 
control de la torre el crucero volvió a disparar. 

Entre tanto el "Exeler" había sufrido graves 
av0rías. En el informe del Capitán Bell se lée 
"A las 06.20 las torres A y B abrieron el fuego 
a una distancia de 18,700 yardas. La torre y 
se unió a las bater!as 2.5 minutos má s tarde. En 
estcs momentos el barco era blanco de los ca
ñones enemioos A las 06.23 una granada hizo 
explosión casi a mitad del navío, matando al gru
pa de mantenimiento de un tubo y dañando 
las comunicaciones, y unos fragmentos destro
zaron el faro buscador. las chimeneas y el hidro
avión de estribor . 

"Despuós de la octava descarga, la torre B 
r~c1b1ó un impacto directo de una g ra nada de 11 
pulgadas y quedó fu era de acción Los frag
mentos de metralla mataron o hirieron a todo el 
personal del puente con excepción del Capitón 
y de les oficiales de control de fuego y destruyó 
las corn .1mcaciones de la timonera. 

Con el buque sin control, el Capitán Bell que 
había resultado herido en la cara, marchó a la 
hmonera blindada de popa, en donde encontró 
que las comunicaciones habían sido destrozadas. 
Los cañones segutan disparando y el buque vi
raba lentamente a estribor Con el ánimo en 
suspenso, envueltos en el humo de los incendios, 
todcs esperaban que llegara la andanada final 
que rematara el buque Estallaron dos grana
das en proa una de las cuales abrió un boquete 
de 6 pies por 8 en el costado un poco arriba de 
la flotación, la o1ra explotó en 1a proa sobre las 
anclas. La proa se iba hundiendo lentamente 

El Capitón Bell, con una cadena de marine
ros lrasm1tió las órdenes a la timonera de proa. 

(Pasa a la Pág. 30) 

lng. ROBERTO MEDELLIN 
Caminos y Obras 

Portuarias 

Presente en e] Desarrollo 
de la Marina 

T ennyson 97 Tel. 45- 14-34 

MEXICO, D. F. 
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El Pámpano 

Para todos aquellos que son buenos gastró
nomos o que les gusta saborear platillos de una 
buena cocina no han pasado desapercibidos los 
platillos de la cocina campechana. En el territo
rio nacional y aún en el extranjero, es lamosa 
la cocina yucateca por sus ricos antojilos regio
nales: papadzul, huevos a la motuleña, frijoles 
con puerco, pipián de venado, dcdzitos, ele. pues 
la cocina campechana, ademós de estos plati
llos, aúna los mariscos que en direfentes formas 
o recetas de cocina hacen chuparse los dedos 
a los más escépticos y asi tenemos los cangre
¡os moros, el pan de cazón, el pámpano en es
cabeche, los callos de caracol, el camarón gi
gante, ostiones en su concha y ahumados, la 
raya con pepita y la gran variedad de peces de 
escama. 

En la actualidad, más que antes, las personas 
de distintos lugares de Yucatán, con cierto des
ahoqo económico, van los fines de semana a 
Campeche con el único objeto de darse una bue
na hartada de mariscos, pues aunque muchos de 
estos mariscos son exportados a Mérida, los yu
catecos prefieren ir hasta Campeche a saborear
los en la "misma mata" porque dicen que al 
transportarlos, aún con los mayores cuidados de 
relrigeración, "se tuercen". 

Mucho se ha dicho sobre las razones que exis
ten para que los mariscos de Campeche tengan 
un sabor tan exquisito, pero lo único lógico es 
que lo que dá un buen sabor es la flora de la 
reoión que por ser de aguas poco profundas no 
sufren mencscabo en sus cualidades alimenti
cias por los movimientos bruscos de sus aguas 
eme son tranquilas. 

Entre los peces que más fama han dado a 
Camp?.che se encuentra el pómpano, pez de 
unes diez o doce pulgadas de largo, de cuerpo 
aplanado y de color blanco olateado y lomo os
curo con la cola de forma arpada El guiso que 
se hace con este pescado es el escabeche y los 
campechanos comentan oroullosos que es el úni
co pescado que no se puede asar porque su, gro
s~ no se lo permite y con ella se frie. 

Este pez se obtiene pocas veces { rente al pro
pio puerto de Campeche, pues la mayoría de 
las pampaneras que son unas embarcaciones 
en forma de canoa, grandes y veloces y que 
siempre operan por parejas, antes de la salida 
del sol y aprovechando el terral. se van hasta 
las cercanias del bello puerto de Champotón· 
allá tienden sus redes orientadas en contra del 
la corriente y esperan pacientemente el paso del 
cardumen; a eso de las 11 del día recogen sus 
redes y si tuvieron suerte en un solo lance em-
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de Campeche 
Por el Cap. de Nav. C. G. 

Rubén Montejo Sierra. 

barcan de 200 a 300 animales y entonces se re
gresan a Campeche, aprovechando la brisa, a 
donde llegan de 3 a 4 de la tarde. 

Un nativo de la ciudad de Campeche me pla
ticó la forma en que él come el pómpano y en
tre otras cosas me dijo:--Corno a las cuatro de 
la tarde está uno en el muelle esperando la lle
gada de las pam paneras; cuando éstas llegan 
se debe poner canica para acercarse a ellas y 
ser de los primeros para escoger los más gor
dcs; con un pedazo de palma se ensartan y pí
cale para la casa; pero antes pasa uno por la 
tienda que usted ya sabe. 

-No sé a qué tienda se refiere usted. 
-Pues a lo de Pavón, a comprarse un cuar-

to de aquello que usted ya sabe 
-Si, ya sé, un cuartito de vinagre. 
-1 No! de habanero Pavón y alló en la mis-

ma tienda se hecha usted el primer fajo. Y a 
en la casa ordena usted que se los frian y mien
tras esto sucede, se va al patio nada más en 
calzoncillos, para hamaquearse y seguir con el 
cuartito de aquello que usted ya sabe.-Como 
a la hora le llaman a usted y sobre una banque
ta (especie de mesa con patas cortas) ya le tie
nen un platón con 5 postas de pómpano frito y 
bien caliente, a un lado del platón está la servi
lleta con tortillas recalentadas y al otro lado el 
tazón con una ensalada de rabanitos con chile 
habanero picado y jugo de naranja agria; tam
bién la toalla y el garrote; y ¡amigo! a comer 
como si estuviese usted en el propio Cielo. 

-Don Nicolás, (así se llama mi entrevistado) 
tengo entendido que hay muchas maneras de 
preparar el pámpano. 

-tCómo no! Solamente escuche usted estos 
versitos: 

Hay dos cosas en Campeche 
Que causan admiración: 
El pámpano en escabeche 
Y el rico pan de cazón. 
-Pues con el calor que hace en Campeche, 

el pámpano recién salido de la (reidera, la salsa 
de rabanitos con chile habanero y naranja agria 
y los fajos de aquello que usted ya sabe, ya 
se imaginará usted si se suda o n6; para eso 
sirve la toalla. 

Y el garrote? 
Se vé que es usted poco imaginativo; pues 

el olorcillo del pómpano frito atrae a todos los 
perros del vecindario que se pelean por posesio
narse de los huesos que uno les 1ira y para po
der comer con tranquilidad, pues uso el garrote. 
Tranquilidad viene de tranca. 
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La lnf ante ría 

La Infantería de Marina en la Historia de México, 
o me jor dicho. la Infantería de Marina en algunos 
<'pisodios de nuestra gloriosa Revolución. a ún cuando 
exclame con énfasis, "gloriosa Revolución", no C$ CO· 

mo dice el provervio. "cada qu ien habla de la feria 
se¡?;ú n I<' va en ella". como pudiera suponer al~uno 
de ustedf's, todo lo qut" aquí digo rslá apegado lo más 
posible a la verdad, de lo qu(' recuerdo haber visto 
y actuado en la época de la revolución. Haciendo 
un pequeño paréntesis al lema a trata r. le diré que 
a la revolución no fui por a mbiciones. sino m.ís bien 
por el in!-tante de venganza contra los ¡zohicrnos ema
nados de la odiosa dictadura P orfiriana. ya que c-m 
la épora del Gobi('rno Porfirisla f uc· sacrifirado mi 
padre por uno de los p rocedimientos que r n nquclln 
época so estilaba "el com•encimiento''. por el simple 
hecho de hacrr crítica pública del Gohicrno del Gene
ral Porfirio Díaz. puc!- manifestaba que romo militar 
'o admiraba pero no como Coberna nl<'. pues el pueblo 
trabajador sufría entre otras cosas. la carencia d<'I 
ejercicio de sus li bertades. la V<'jarión d<' la leva en 
el campo r la ciudad. la l<'y fu~a. la Licnda de ralla, 
en concreto el imperio del caciquismo. pues mi padr<' 
opinaba que el bienestar del pucbJo consistía en dis
fruta r de las leyes que f ucsen en beneficio d<'I a dela n
to material. intelectual y económico del mismo. que 
eso significaría la g randeza de la Nación y por con
secuencia. el r espeto y admiración de la misma en c-1 
conrierto dt-' las l aciones. 

Al triunfo de la Revoluc:ión Cons tilucionalista de 
191'1, el C. Primer Jefe de la misma Don Vt>nustiano 
Carranza, ordenó la <'vacuación y embarqut" de la.s 
guarniciones ex-Federales de los puertos de Gnaymas. 
Son .. y MazaLlán ... para dar debido rumplimicnto 
a dicha orden se formuló un armisticio para rcsar las 
hostilidades enlre los ex-federales y tropas costilu<:io
nalistas fi rmando dicho armisticio los representante!' 
dt" ambos bandos así romo testi¡ws. los Cónsules ex
lranjcros r esidentes en dichos puertos . .. L'na ele las 
cláusulas de dicho armisticio. <'stipulaba que los cons
titurional istas ocuparían la plaza 21, horas después 
de su evacuación cumpliendo con exactitud lo esti
rulndo en dicho documento el cx-tinlo General Salva
dor Alvarado, rmbarcándose la guarnición rx-fcde
ral en los buques mercantes de la Trasatlántica del 
pacífico cuva dcnom i nación era . " Pesq ueira". "Ramón 
Corral". "Herrerías'· y " Benilo Juárez''. Los de la 
Compañía de Bolro. en anta Rosalia. C. el "Corrigan 
r' y el «Corrigan ll" así como el '' Bonita'· y el Pail<'
bol " Feo. 1 Madero". 

Todos eslos buques nave~ando en comboy y es
coltados nor el Transporte dr Gurrra " C<'ncral Vicente 
Guerrero·'. estando armado dicho transporte con seis 
pirzac: de 101 m. m. ~- dos ne 57 m. m. con una tri
pulación di> más de ] 00 hombres en la que figuraban 
una pequeña Banda cle 1Vf úsica y un Tror.o el<' Desem
harco del que yo formaba parle, que con el tiempo 
fue el pie veterano para la formación del Primer 
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de Marina 
l\Iayor I. :.\l. Rodolfo Solis Velázquez. 

C.ucrpo dt" I nf ant<>ría de Marina. denominado 11Cuerpo 
de lnfanlrría de \Iarina del P acífico". Ese Trozo 
de Dcs(>mba rc-o se inl(>gró con personal de todos los 
Currpos y St'n·ic-ios ~<"lf'crionados entre la Tripulación 
r¡ue mejor :,;npics(> manejar rl fusil mausser 7 mm. la 
pistola ma11~<'r y mejor enlrcnado (>11 p1·ácticas de 
natación. clavados. hueco. naveg:arión en bote, a re
mo a n·la. e f ec-tmínclose ('n el mismo t'l1 forma c·on
tínua práctira!" el<' C'mbarque. desembarco. y abordajes. 
Toda esta l nstrucc-ión ba io la vi!?ilancia cfol amerita• 
do Contralmiranrc Rct. Hiram lJernándcz. siendo en
tonct'c: Primer Teni(>nte. 

El Comandante dd " Guerrero" el hoy extinto Ca
pitán de ~a, ío Ignacio Arenas; refiriéndose a l " Gue-
1-rero" v como dato hisLóric-o. meSl's antes este barco 
romhaLió v echó a piqur al Cañom~ro "Tampico", 
!-i<> n<lo su Comrndanlr el Heróieo Cap. de Navío HJ. 
!.ARIO llO[)R IC,[EZ i\TALPJCA. que con más visión 
de las e-osas dr l paí:-. reconoció la R<'volución Cons
titncionalisla . defendiéndola ron denuedo. Por lo tan
to. se ron!'tituyó e-orno rl primer héroe Naval de la 
ílevoludón. pues murió en C'I último de lo" combates, 
qu.e fueron tres. Actitud muy loable del Comandan
te' ?\fa lpica pues no hacía más que harcr honor a 
su Sr. P ann' el inrli to Contralmirante Dn. Hilario 
Rodríguez Malpica. que fuera Jefe df'l Estado Mayor 
Prel'-ide11cial del Presidente l\lárlir Dn. Francisco l. 
:Madero. 

Más tarde. 1·1 Comandante del " Guerrero". por algu
nos hechos salta a la vista que tomando en considera
ción el ímpetu arrollador de la Revolución, revela que 
puso a disnosirión de la misma. e l buque a su mando, 
por lo cual se lle,·ó a cabo la evacuación de Guaymas 
con a bsoluta seguridad y s in ninguna novedad no así 
en la evacuación de Mazatlán, Sin .. que formulando 
el corrcspondirn te armisticio en los mismos términos 
que t"n el ele Cuaymas y en la parte r elatirn que es
tipulaba que las f ucrzas ConstiLucionalistas ocuparían 
c,:I Puerto 2 'J, horas después de haber sido abandonado, 
por los ex-federales. dicha cláusula, no sé por qué cau• 
sn fue violada por la tropas constitucionalistas a las 
órdenrs de los Generales Carrazco, Flores. Tlurbe y 
otros que no r ecuerdo. 

Los acontecimiento~ a saber fueron de la manera 
siguiente : Fondeados como a una milla del puerto se 
enco ntraban los barcos componenles del comboy au• 
mentando su númNo con una barca carbonera de 4 
palos ele nacionalidad Alemana llamada "Prise Val• 
dermar" que remolcó el " P esqueira" si<>ndo más o 
menos la~ 6 de la mañana del día que se empezó a 
pfectuar la maniobra de embarco de Guarnieión ex
federal. realizada por medio de pangos remolcados 
por lanchas. a~í como toda clase dr embarcaciones 
menores: estando el "Guerrero" fondeado 1111 poco más 
retirado de la costa para ejerc-er devida vigilancia 
5obre los barcos, ordenando el Comandante. que e l 
Trozo de desembarco se embarcara en nuestras lan
chas para vigilar la maniobra entre los muelles y los 
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he.reos. A lo::. subsecuentes aconlecimientos en que lo• 
mara parle e l Trozo ele lJl"scml>arco del .. Gunn•ro''. 
podríamos ampliar el conc,•pto clásico de Infantería, 
o sea lropa que sin e a pir l'n la~ milicias y ol ro que 
,!ice la l nf anlt.>ría de .'.\larinn, tropa de:;Linada a dar 
¡rnarnic-iím a lo:, huc¡tws de f!IICrra. Arsenal,·s. Astille
ro~ y dl'méÍs drpcndrnc-ias l"ll liNra pcrtcmccicnl«>s a 
la ,\rmadn. Lodo esto rn tit•mpo dr paz, no a!'Í c·u 
tit·nipo de- gurrra, en que la lnfanlcría ele ¡\larina 
ad1·más de· los ~t>rvfrio~ ar1lrl'- nt<'11donad1J~. efl"rluan 
oprrnriom"- de orupac ión o aha nclono c>11 cletl•t111ina
da:- /.onus TNritorialc$; es In lnfuntcría dt' \lurina 
la prinwra de' dcsemban·~r \ ocupar los punto~ dan• 
¡iora así mi:;mo facili ta r el dPscmliarco dc>I Ejército 
1¡111' tcng,t qu{' operar t'n tir rra: así romo a la ,ire
\N:;u. al l'Íedual <'I abandono <le Zona Tt•rritorial. 
'3 lnfonlr ría dr \ Tarina prrrnanert- hasla l'I í1ltimo. 
y materillL como en f'l cuso que• rstoy 11arrando. 
vi!!ilando y prole~icndu IM emba re¡ ucs del pc-r-=onal 
1k• la <'\ ar11ació11 rlc i\ lazat látt. 

1 la Lomado posic·ión del muell1• } muro f n·nle 
al Hotel ··Bclmar ... para podt•r , i~ilar de t'Crl'a los 
mnlc>rialrs que se le11 Íé:l n que eml,a rC'ar, ta les romo 
rarlncholit d,, fu~il , cañón. v demás armamento cuan
do ,·n eslo r-stába~os. sní~n c:omo las 6 o 7. dc- la 
lardt'. oímos un f Ul'rlr> 1 i rolt'O por las calles del 
pul'rto. c;orprcndiénclonos. pues tomo estaba e5tipula
do no !<e dc•bcrfrt disparar un ~olo tiro por ninguno 
el.- los dos ba ndoc,,, c:wsa nclo c-on 1•slo pá 11 iro entre 
la poblac-ión ,.¡, il , mut'ho mú,; entre' lo!' e,. federnlt·!l 
qm· :-e encontraban dispc>r:;os t•11 d Puerto: llegando 
nl~unos de· t'I los hasta donde· no-:: <>ncontr5hamos ti• 
raudo us armas unos. otro~ quitánclo5<> lai- in$itrnia· 
militarr):'. pronirando ton esto pa::-a r como cleme11tns 
ci, il<•s. asumiendo <'sla nrtitud los que l<>nían familia 
c-on ('llos. 1,ara a~í mi,.mo lcnrr más sc~uri<lad ) pro
tecit'm para las mi::.ma~: ot ro~ llegaban s11 plicandc, se 
lrs dic-ra emharc·a<'ión para ponerse a ~ah o: confir
rnnndo cou e,-to q11 it-nf's t•ran autorr:- del tiroteo, puts 
llegal,a u u g-rupo dr· <''-·ÍCdera l,·s más o mC'nos or~a
uizaclns el ispul''-to, a n•11dt·r ca1 as SU'- , idas. turnando 
posi1 ionec; para d,•f<·ndc•r ... t•. \ os(Jlro!' inmediatamcnLt' 
tom:11no'- las pro, idrnrins pum clekndrr con hilo 
las posiciones que ocupnhamos. mu<'lle y muro. r l 
tola! del l rozo. ::-t>rÍamos romo unos 50 hom
bres con sufir ienle>s c-artud10s. adrmás dr- nuestro ar
Mamento individual fusil máus."-<"r 7 mm. dos amt?lrn• 
llador.:is Cuh ) dos más de li po l logi$S<Jllf• q tH' C'Slaha11 
abandonada, 1·11 c·I mucll<· dr- loe,, ,·onlin!!í•ntt•s f<><lc>ralc-s. 
or<li-nándolt•, a lo-. c:olclados q 11<' c--lahan d<'ridiclos 
a combatir. que no lo hfric>ran, Írl\'iláncloloc; a c-mbar
rars1' r11 nurc:t ras lanrha~ que- lrníamos. lo mismo c¡u«> 
a lo:. Jefe!' Oficiulr·!:i ) sol<lndos que' ll'nínn familias, 
pu<-'s a c~a, alturas I mpr-zaron a llrgn r los pan¡rns 
vacíos para c·ont inuar Ju cmharc-ación ele ccmt in~c-n
le, " material; una hora d<'~pués. protqridos por la 
obscuridad. irrumpic•ron o las orrillac; rl<• la bahía. 
conti11 :H•ntcs ) constilucionali. las a caliallo disparan• 
do su, arma .. :-in lon ui ~on: n111lPf:lamlo {'nlonces el 
trozo de <lcsc>mbarco con unas rífaf!as cll' a nwtralla
clora -. dos o tres cl<'~<'arga~ de la Íll:::ilt>ría. sorprcn• 
dic:>ndo eon ésto a los con~I i I ucionél !islas rel roc<'<l il•ndo 
t•n dc~orden para n·f ugiarse en las hora calles por 
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do11de habían salido. después de uno relativa calma 
rnando }ª leníumos lo,, pangos con todos los conlin
~l'lll1-s l' t11barc-ados. $1' dio In ordc-n que se- dirigie
ran rumho a lo:.- barcos. }Jl'rmanerit•ndo no:-ol ros en 
las lanchas ha~ta no ,er salir la última embarcal'ión; 
t.· 11 <.'SOS i ns lanl<'s l'mpczaron a hacernos r ucgo desde 
la~ altu1 as de al;wna~ c·asas c-n que· ~e habían pn-:,,io
nado a,í como disparo de artillería ele uua pieza que 
ha liían i 11stalado l'll el Paseo de Olas Altas. el '·Gue
lTl'ro·· i11m1•cliatamentc- prendió lo. proyectores a lum• 
1,rando la pla) a ) a Ola:; Altas para loC'alizn1 l'll dónde 
,~!;tal,a si tuada la pie,w c¡uc no:- ponía en peligrosa 
situaeión c>l .. Gm·rrero .. con su:. piezas dl' 101 mm. 
acallando l'I fut.•go ele esa pieza c·omo a l Lercer o 
t'lHll'l o dic_paro. onlcn[lndonos por nwdio dt· "t·ñal<•s lu
mi11oi-as. procediéramos a al,andonar v todo el mu11-
do "'l dirigicst' a hordo y a suc,, r~·spr<'IÍ\ os lia r• 
eo:-: al dPsruhri1 eon lo:- pro) t'eton•:; los ro11linge11Lc, 
rcuddl'S en las orillas dt> las playas y otros sil íos. 
continuó c-1 ·'Guerrero·· haciendo Iue~o durante u11a 
hora má~ o nwno-. ora .. ionarnlo c·on ésto. un !',in fi n el,· 
baja-. ) avl•rías al puc•llo. pro,oc.-ando iJ1cc•ndios. la 
ti11uo zarpó c-1 eomhoy ) bajo la ,igi laucia dc•I "Gue
rrero·· rumbo a ~lanza11illo. Col.. como a la,. 12 de la 
noch1•. El ol,jelo d<' loe-ar ~lnruanillo t~ra 1:011 d fin 
<le hac·cr a~uada. , hc1·cs y ad1·más. para los conti11• 
¡?t>11li· 9 tll' 1 lt' \tl\ amo:; u l1ordo. que c·omo ui.lcclcs ~e 
habr(lll dado <·11cnla. cn111 num(•rosos. pues s1•rían uno::. 
5.000 homhres aproximaclamt•Jll<' má~ las familias. 
puef era t.>I total de Guarnicionc>s de C11ayma::. r 1Ja. 
1otli111. Durnntc· In rst:111cia d<>l <'omlio, <"11 ~lanza. 
11illo. el Trozo ck Df>srmbarco , ieil.ilia ·1a ln1hía ro11 
lfü. rorn-ignrt, de <'' itar que> Lajn!-:'n a tierra los com
ponentes drl prrsonal que lle, amo~ en c·alidad dt' tran,-. 
portl': romo ni lcrN·r día dt· e~lar en t•~La~ ro11dido11t•:,. 
t·orrió la a lar ma de· que , l'!lÍan tn ·1w:5 rumbo a \lanza. 
nillo t ('ll tropas Com,tittwionalislas para ulacar al com 
lu1, : orde11n11do t>I Com:111da11tr clc>I ··Cm•rrc-rn·' r¡ t ll' 

t0rlo-. lo~ harr:oi: .. ,. fondearan ele la hnltía. cpwdando 
l,af la1,l1· n:tirndo~ ck•I m1H•lle. qm·cla111lo únirnmentP 
en In <'ubcza del muelle a r rc>jeraclo al mismo el ··Gm· 
rrero"'. onlt·rrnnclo a l mi!>nto tiempo que una frarció11 
clc-1 Trozo de DP$Cmburc-o "-C <:iluara en tl cañón q1H' 

i,a Jinc·lamPrlt<' al tinac-o de agua del ferrocarril, para 
observar el movimic·nto d,• las lrnpai- Con:-titucionalii.
la~. c .. ,mo a la una d(:' '( día t·~lando la Trip11lac·ión 
cid .. CtH rrero'· lomando H I rnnc-110. fu,. <:orpn·ndida 
por unos disparos di' c-aiif1n CJlll' Pmprzaron a hacc-r 
los Co11stiLueionali,ta$ d •sd.- donde hal,ínn hc<·lio allo 
c·on ~11-- lrem s : haliit·ndo hrc·ho c•xplo~ión dos o tres 
wanacbs sobre- (•1 ··Gu<"rn•ro'' orn~ionánclolc lignas 
a, cría:-: ord<·nando el Comandantt' del mismo que to
dos lo, han'o,- se· alistaran para zarpar rumbo a ·a• 
1 i na Cruz. Oax .. mit'nlrac; 1'1 propio ··Gu<'rrero ·• C'ÍC<'· 

t uaba como unos 10 1lií-,paro:, con la pi«-zn de retirada 
cfo popo. ,·au~~rndo c-on ésLo lo d1•~trucció11 del tinaco 
df' a~rna del ÍPrroc·arril r- i 11('(~ndi1111do , rlcslnn rndo 
1•1 trrn dond,• ,.._Laha la pi1·u1 que- 110s hae1a fu~go. 

Al arril,ur a ali11a Cruz. Oax .. ya c~tahan en los 
11111dlt's tn•111.>s li,-lo~ para eml,urcar a lo, 1'x-frch·rale<
' concluc·i rlos rum bo ,1 :.i n Jerónimo. hoy lxtc'pcc. 
On , .. para su tlesai m,· .) li<-enciami1' nlo. pues a~í lo 
había ordenado t'l Primer Jefe del Ejército Consti-
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tuciona lista. consecuencia del tratado de Teoloyu<'an ; 
misión qut' cumplió y Tic:vó a cabo el C. General On. 
JC!=Ús Cnrran7.a <J UC ::e cnc-ontraha en el puerto al 
frente ele la 2a. Dh·isión del Centro perf ectamenle 
~ hien <'9 11ipada )' pcrtn·chacla . 

La Batalla del Río de ••. 
(Viene de la Pág. 26) 
y logró controlar su buque. Como las máquinas 
no hablan sido dañadas, decidió atacar con 
tcrpedos" A los 06.31 la orden de disparar los 
torpedos f uc correctamente anticipada por el ofi
cial de torpedos, e hizo fuego con los tubos lan
zatcrpedos de estribor, mediante el control lo
cal" 

Estos torpedos no llegaron a a lcanzar a l Graí 
Spee debidc a que en el momento oportuno vi
ró 150 grados a babor, alejándose de los 3 cru
ceros ingleses, al mismo tiempo que lanzaba 
una cortina de humo para esconderse y confun-

Nuestro Editorial 
(Viene de la Pág. 4) 

dir a los artilleros británicos. - El "Exeter" re
cibió poco antes de €Sta man:obra des ir:1pactos 
más uno e-, !a :e: re A q .e lo dejó fue,a ae 
acción y otra que penet!"Ó al interior del buque 
y explotó en la pagadur'.a dende produjo exten 
sos dañes. Ese .~pocto, coligó al Exeter a se
pa,arse de la acción. De toda la artillería úru 
comente continuaba disparando la torre Y Ha
bían caído nuestros más de 50 ohciales y mari
neros 20 mas teman heridas de cuidado. En
tonces fall6 la comente eléctrica y el Capitán 
decidió. " A las 07 29 la Torre Y dej6 de dispa
rar debido a una falla de la comente eléctrica 
A las 07 .30 se interrumpió la batalla. A las . 
07 50 el enemigo desaparece en dirección oeste. 
perseguido por el 'Ajax" y 'Achilles". 

Les marineros del '"Exeter" respiraron. El aco~ 
rozado alemán se dec1dia pcr la más improbable 
de las reacciones, abandonar el combate que 
tenía ganado Así el Capitán Bell, con su cru
cero inundado, sin artillería y sin comunicacio
nes, incendiado de proa a popa pudo dedicarse 
con toda calma a salvar su nave 

Pero todcwia esta función cíoilizacforo llega más alto y se extiende a las más importan-
tes esferas de la opinión p1íblíca, de la representacíó11 popular y de la accíó11 diplomática !J 
gubernamental. Nuestros marinos escriben en los díaríos. Algunos de sus libros han adquirido 
resonancia nacional. OcuJJan escaiios en nuestras cámaras legíslatíoas y han sido elegidos para 
una amplía oaríedad efe puestos p1íblícos. 

Esta t1otable actíoídacf del personal de morí11~. que desarrolla funciones de trascendencía 
11acío11al mues tra un comino a seguir, 

La Marina debe pugnar porque la preparación en la oída económica e í11d11stríal de 11Ues
tro país, adquiera cada oez mayor importancia. 

Da tos lnf orma tivos en Relación con el Servicio Militar 
de la Armada de Mé:x:íco 

La Secretaría de Marina, por conducto de la 
Comandancia General de la Armada de Méxi
co, incluyó dentro de sus actividades el Servicio 
Militar Nacional. con fecha 10 de febrero de 1956 

La finalidad que con ello se presiaue consiste 
en despertar en nuestra juventud el interés y la 
afición por los asuntos marítimos nacionales, 
atrayendo su a tención hacia el mar por medio de 
las conferencias y el entrenamiento que la infan
tería de Marina y en su oportunidad el personal 
de a bordo impartiró a los ¡6venes en edad de 
ccnscr1pción, lo mismo en esta capital que en 
nuestros litorales. En esta forma la Armada de 
Mé xico podrá disponer, en un momento dado, de 
las reservas necesarias en cuya preparación se 
incluyen tanto la instrucción militar como la ma
riner~. 

Hasta la lecha y lomando en cuenta la pre
sente ceremonia, se ha llevado a cabo la libera-
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c1ón de lres antigüedades: 
El 3 de febrero de 1957 se liberaron 667 Cons

criptos, pertenecientes a la "Clase 1937". 
El 9 de febrero de 1958, se liberaron 1,024 

Conscriptos, pertenecientes a la "Clase 1938". 
En esta fecha se liberan l, 141 Conscriplos, 

pertenecientes a la "Clase 1939". 
El contingente que se libera hoy está inte

grado por los Batallones Quinto, Sexto y Séptimo, 
así como por una Compañia de Sanidad Naval 
que en conjunto forman el Primer Reqimiento de 
Infantería de Marina del Servicio Militar Na
cional. 

Este personal de Conscnptos participó duran
te su año de servicio en los Desfiles Militares del 
16 de septiembre y del lo. de diciembre de 1958 

Al sr liberada esta antigüedad, la Armada 
de México cuenta con 2,891 hombres más en sus 
reserva s. 
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NUESTRA MARINA EN LA HISTORIA 

EL PRIMER COMBA TE NA V AL 

Poco después de la entrada del tjércilo Triga
rantc a la Capital. llurbidc comisionó al Corond D. 
\lanuel Rin<"Ón (pcroteño que 1m1s tardt' se i,unorta
lizaría en la clCÍl'nsa th•I Cornt·nto de Cl111rubusco) 
para trat .. H con el Gobernador l':,p::iñol. Gral. D. José 
Dá\'ila. la cntn.•ga de la ¡,laza d<' vrracruz. Dá,·ila 
nunca qui:;o reco11ocer la inc.lepcndt>m·ia. }' no pudien
do resistí r en la plaza de \' era cruz. la abandonó a 
las 12 d1: la noc·hC' del día 26 de octubre de 1821 , 
con poco mús dc 20 homhrcs. sin contar a los soldado:-: 
enfermos que e Laban t·n el Hospital \lilitar ) que 
llevó consigo. retirándoi=f' al Castillo de an J uan el<' 
Llúa, donde f uc una amenaza constante para la plaz;i.. 

La ac-Litud de DúYila f uc apo}a<la por el Gobierno 
de \Iadrid. y con los esfuerzos cm indos de la Penín
sula y de la I la de Cuba. pronLo la ~uarnidón dl' 
la ÍOrlaleza f uc superior a 2.000 homhrcs. <:on su 
corr<'!-pondienl<' artillería. .~in rmbargo. c-ntrc- la pla
za y Ulúa se llegó n cirrto ''modus viwndi''. que hizo 
q_ue las cosas mart·haran más o menos t>n paz, clrhido 
ciertamente a la prudencia r moderación del Gober
nador Corone! D. \1anul'I Ri,wón. como a la simpatía 
qu<' por la r1udad tenía el anciano GC'neral Dávila. 

Estr <'stado de e-osas no pudo prolono-arsc rnucho 
tit•mpo. El lO ck sq,tiembrr d<' 1822. fu~ substituíclo 
D. Manuel Bincó11 por el Brig:acliC'r D. Antonio Lópt·z 
de • anta Anna. } <'I 2-l, del mismo año. Dá\'ila f uc 
relc,·ado por el Brigadier D. Franci-co Lcmaur. co
menzando dC'sclc- luego las fricciones f'ntrc ambos. in 
embargo, al_ sublaYarsc- . anta An,rn contra el Empr
r~do'. l turb1d1'. Lemaur \'iO ron simpatía el pronun
r1am1C'1llo. por las, entajás que cs¡kraha sacar en favor 
de la península. 

i\o sé con certna cuál f uc en realidad el primer 
huque de guerra que tU\'O :\léxiro r ndt>pcndiente. La 
primNa rrf t•rcncia q ne lw <'ncont rudo. c-s la ~igu ie>n
te: Hal,iendu <.:Om<'"ido aT;wnas dolencias la tripula
t'iÓn de- un bote tlc•I Ca~tillo de L'hb rontra un pes
cador mexicano q uc d, ía c·n la Jsln de • acri íi cio~. 
r ue allí la balandra de gul'rra nacional "Chapa la", 
lo q~c> ilisgustó al General Lemaur. que alegó que 
es~a •~la <'slaba bajo el domiuio de la fortaleza, que el 
mismo Gohic·rno cl1> México así lo había reconocido 
cuando le piclió permiso para que anclara en ese lu
gar la goleta ·' Iguala·· cuando e coitó a ]1urbidc que 
marchaba para el destierro. 

El. gobierno negó el derC'cho alegado por Lcmaur, 
so teniendo que la I la de • arrific-ios q ucdaba fuera 
del alcance de los raiionei:: de' l(ia , y en cambio que
daba dentro del campo de tiro de los cañones empla
zado~ en el íortín de Punta ~locambo. ·o pudiéndose 
avenir a las parles, la forta lc-za rompió el fuc"O contra 
la ciuad a la una de la tarde del 25 de s:ptiemhrc 
ele 1823. f ue>go que contestó la plaza con los de sus 
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hal uartei- ··., a11tiago.. } ··Cont·t·pción ·•. } do~ balerÍal> 
de cuatro mort(•ros. una a la drn·c:l1a del ch•sapan·
<"ido Río Tenoya. y la otra entre Baluarte ele nntiugo 
) el mut lle. También la golt>La " Iguala'· ) u11t1::: Ln•,., 
o l'uatro lanchas c-añorwras, hadan al¡wnas i1wuri;io-
1w,-, ac<.'r<.:ánrlo:,,;c a la forta leza. disparúndolc-s alguno:, 
tiros y reLirándose. pl'rO c-arccicndo de \(·rdaderos 
barcos dt· guf•rra. el daño c-au::.u<lo a L lúa era muy 
limitado. 

Con ol,jcto dr porwr a cubierto la l:..la ele Sacri
íic-ios de un desc•mbart¡11t· de las fuczHs de l lúa. el 
Cral. IJ. \ •liguel Barragán. q1t<' había sub l1l11ído a 
:anta nna. hizo c-on-.truir <'11 c·lla tre~ fortines. que 
se 11omhraron ··G11adalu¡w". ·'lü·pírblica") •'Libertad'', 
y además, una cu::a-mata. un muelle y unos ~alcront•s 
para la tropa: artil ló los íortinc·s con cañonc.s de a 
21, 2 de 12 y 2 rlc• 16.y 1•stabll•l'ió una µ11arnición de 
uno:,. 200 hombn·s. :\lás larde se c>stablcció en la 
i-:la un presidio, cuyos "hui·spcdes" :::e uble, aro11 
<·~1 fa,·or dr los <':-pañolc:... pero Íll<'ron nplacadoi;. gra
cuts al valor del sargento .~ih-crio Hcrnández. habien
do impedido la golc-ta " ll!uala'· ,. la lancha cañonera 
'·Orizaba" que la forlalC'za d<.> l lúa les proporcional>C 
algún au~ilio. 

~omprc-ndicndo el gobirrno qui• era imposiblt• n·
duc-1r. a la forta.lez,~ ele Llúa sin contur con huqucs 
apropiados, gt>sl10110 con l nglalNra por c:onduc>lo de 
nuestro ministro Dn. :\lariano \liclwlc·na. la compra 
de' algunos barros: } para meJinclo~ del años d(' 1825 
se a_grcgaban a nue~Lra c-~cuadrilla la íragata ''Liber
tad' y los herganlin<'s ·'\'ictoria ., ) .. Bnl\ o··. eon lo 
que ya se pudo C':.tnhlC'ccr un bloqul'o qut· impidiera 
la 1?t1trada dt• au:xilios a la forlalt>za. 

~oco an~cs, ele· ,·so el brigadit>r 1)_ Jo._é Cappinger 
hab1a sub-:t1lu1do al Gral. Lemanr. y aunque nueslra 

LO ESPERAMOS A USTED, SUS 
FAMILIARES Y AMIGOS EN EL 
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escuadrilla imponente para evüar en lo absolulo 
c•I suministro dr \'Í\'t'rc y municion("s a la fortaleza, 
la goleta ·' Iguala" capturó a la goleta norte-ameri
cana " Ilerman .. ) hu11dió a otra que trataba de llegar 
a ella. 

~ a con los rd U("r1.os citado:. a nue);t ra flotilla, e· 
pudo hacer frcnlc a una escuadrilla de ,1. buqurs el<· 
guerra espaiíolcs que coducían , ívercs y tropas para 
L,lúa. Reconocidos los buques españoles por los nues
tros, que estaban apostados en : acrificos, en la ma
drugada drl 6 de octubre de 1825. se hi<'irron a la 
mar la fragata ''Liblé'rtad''. los b(•rgantine '•Victoria·• 
r .. Bra,o\ las goletas '"Papaloápam .. y ·Orizaba .. , el 
paileboL armado ·'Federal" y la balandra "Chalco·•. 
ul ma11tlo clt•I ('apitán dlé' nutrina inglés al sen icio 
ck·I gobierno mexicano C. Carlos .'mith. Como a las 
-~ ) media dt· la tarde. cle~plegaba en línea nuestra 
flotilla C'On la fraga ta "Libertad" a la cabeza. se 
encontró a tiro con la escuadrilla española, pero en 
c:,;os momenlos re, entó un norte explosivo que dis
persó a ambas escuadrillas. 

El lO cid mismo mc·s, st· siLuó nuc~Lra floLiJla c:11 
la isla Ulanquilla, vigilando los <:anales de acceso. 
) el día 11 se presentó de nue, o la c~cuad rilla cs
paiíola. poniéndose a la facha. <:on ohjelo de atraer 
a los nul·-trol-. v dada la heLeroecnl"id.id de su com
po~ieión. butir!Ós en clrtallr; p~ro ~ mith 110 aban-
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donó su c-stratégico puesto, y después de estar así 
por esapacio <h· 1, horas. la escuadrilla española dio 
una , iracla en redondo } se alejó, rC'husando el com
bate por la po~ición en que se encontraha milh. y 
re;-gr<'sando a Cuba. 

~o habiendo podido cumplir su misión la escua
drilla c>spañola. c1ue l"ra ahaslccer a la fortaleza de 
l.!lúa. la guaruieió11 ele é la no 1u,o más r<-mcdio 
que rnpitular: habii·11cl0St' firmado PI acta de capi• 
tu ladón f'I 17 de no, icmbri> dt> 1825. 

o querif'ndo n·<·onor<·r el monarca español la 
mdep1·11dcncia de- :\lr,ico. ) ocasionando el sosteni
mic:nto de la flotilla un ::rnslo que el gobierno con
i-ideraha inúlil. ideó l'l mi,-mo gohierno mexicano uti
li.mrln para estorbar el comercio entre la península 
} la i~la de Cuha; y adcmál'. expedir alguna:; patentes 
de <:0r:,o con es<' mismo fin. a las embarcaciones ex
tranjnas l{Ut' solicitaran. cosa que también hizo el 
Gobierno dt' Colombia. 

Para C!-k Jiu, salió de Vcracruz en diciembrn de.' 
1826. la escuadrilla, inlegrada por la fragata .. Liber
tacl•· y lo!- hcrgantincs '·\• ictoria ''. ·'Brnvo" y ' '1ler
mon··. a la guc se agregó poco tiempo después. el 
bergantín .. Cuern·ro·' conslru.ido en lo~ Eslados Lni
du~. dándo~ el mando de la ílotil!a al Comodoro Da
,·id Porler, hábil y C'ompNc·nlc marino norte-ameri-

1 J>a~ a la Pág. 37) 

• 
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El Almirante se Hundió con su Nave 

La batalla se habia decidido por la enérgica 
intervención de la aviación embarcada. Oleada 
tras oleada de torpederos y bombarderos en pi
cada despegaban de las cubiertas de los cuatro 
oortaviones de la flota de altamar, mientras per
manecían en el aire una tercera parte de los 
aparatos de caza protegiendo a las naves de 
los ataques enemigos. Los portaviones navega
ban o 20 nudos proa al viento en doble línea de 
lila, separados l 500 mts. y a 800 mts. entre popa 
y proa. Por la banda exterior cuatro cruceros an
tiaereos que establecían una nutrida barrera de 
lueqo, que no atravesaban sino con grandes per
didas los aviones torpederos enemigos, prote
gían de cualquier ataque sorpresivo a los por
taviones. Exteriormente a los cruceros dos es
cuadrillas de destructores ( cuatro en cada escua
drilla) navegaban a 30 nudos en zig zag rastri
llando una zona de 1 O millas con los aparatos 
acústicos para descubrir cualquier avieso sub
manno que pretendiera atacar a la flota. A po
pa, a 30 millas de distancia, se veía el humo de 
la división de acorazados, lista a intervemr en 
cuanto ia flota enemiga hubiera sido herida por 
los aviones Entonces a toda máquina se acer
carí.a para rematar con su artillería pesada de 
381 m m a los buques averiados. 

La descripción pareda real y don Florenc10 
en su cómodo despacho, el rincón más querido 
de su modesta residencia. leyó y releyó lo es
crito. No estaba muy satisfecho Adjetivar de 
avieso a un submarino no le complacía. El ata
que por sorpresa es la táctica general para toda 
iuerza de combate, sea submarino, acorazado o 
hidrovolante Pero el submarino se esconde y 
acecha a su víctima. ¡Oh, aquel molesto dolor 
en el esternón! pero veamos, se dijo don Floren
cio, mientras sus manos temblorosas desenrros
caba."1 la tapa de un frasquito de píldoras para 
estimular su cansado corazón. ¿No procede en 
la misma forma el espia que en el silencio de la 
:1oche recibe en una callejuela obscura la in
formación de la escuadra enemiga que ha de 
permitir a su país concentrar sus fuerzas y des
truirla?. La opresión del pecho desapareció y 
don Florencio, no encontrando otra palabra que 
expresara por completo su idea, dejó de espul
gar la gramática y continuó: 

Las antenas de radar exploraban sin descan
so el horizonte. No habia escapado un solo avión 
a su detección y ahora que se empezaban a re
cibir noticias de graves impactos de las naves 
enemigas era probable que el mando contra
rio ordenara el último ataque con los aviones 
que habían escapado a la destrucción, lanzán
dolos al aire antes de que se hundieran los bu-
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ques. Al lomar cubierta el Comandante de una 
escuadrilla de torpederos informó: "Avistamos 
a la fuerza de portaviones entre un claro de nu
bes. Ordené el ataque y picamos como bólidos 
hasta alcanzar el nivel del mar. El fuego de ar
tillería era infernal, los buques desapareciari 
entre las explosiones anaranjadas de sus caño
nes que vomitaban fuego suficiente para derri
bar cuanto avión se acercara. A ras del mar ni
velamos los aviones y volamos hacia los porta
viones, orientándonos entre los huecos que de
jaban los cruceros. El avión de mi derecha de
sapareció en una bola de fuego. Había sido to
cado por una ráfaga de granadas de 80 y voló 
en el aire. Mi ala de babor fue tocada. Crei 
que me hundiría como el piloto de la izquierda, 
pero controlé el avión y logré pasar la barrera 
de cruceros. De la floti !la de 12 aviones se ha
bían perdido 7. Los cinco restantes a 1000 mts. 
soltamos los torpedos y nos elevamos con todo 
el bastón a popa. Los portaviones aparecían ca
da vez más cerca. 2 aviones cayerón, pareció 
que 1bamcs a estrellarnos en la torre de señales 
pero pasé ... pasé rozando las antenas y a tiem
po que las balas de les pom-pom atravesaban 
el fuselaje Mi observador de cola vió la estela 
de 5 torpedos d1rectos al centro del buque. La 
explosión nos sacudió rudamente. Después otra 
y luego una más. El portaviones desapareció 
entre las nubes de humo en las que se habrian 
paso largas lanzas de luego De repente se vieron 
en cubierta grandes llamaradas. Eran los tanques 
de gasolina de los aviones listos a despegar, 
que hadan explosión. El buque saltó hacia arri
ba, el puente cayó a un lado y se abrió en cu
bierta un gigantesco horno en donde crepitaba 
el fuego. Un torrente de fuego ltquido se des
bordaba por la regala. Habia explotado el pa
ñol de torpedos y el incendio se comunicó a los 
tanques de combustible. Ahora teníamos que 
defendernos de los cazas, las ametralladoras en
traron en acción, una ráfaga destrozó la concha 
por encima de nuestras cabezas y los cazas, ur
gidos para defender los otros portaviones me 
dejaron escabullirme en la nube próxima". 

El relato de les demás jefes de escuadrilla 
era similar.-3 portaviones habian sido c:lestrui
dos, 2 mas quedaban heridos con velocidad re
ducida. Un crucero había quedado algarete. La 
victoria había sido completa. De la torre del ra
dar anunciaron: "Aviones al 312-15" La prime
ra cifra era el rumbo, la segunda la distancio. 
Tronaron las alarmas. Los cazas que protegían 
el buque se lanzaron a toda velocidad en la di
recdón indicada. Los artilleros de las piezas an
tiaéreas orientaron sus cañones y se aprestaron 
a abrir el fuego. 
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Aporecie::ron en el horizonte pequeños pun
tos que dejaban artrás a los cazas propios. Pron
to se vieron como insectos, después como peque
ñas aves y al [in se distinguieron claramente los 
aviones Los lorpederos volaron a ras del agua 
mientras les bombarderos apareda entre las 
nubes Los cruceros entraron en acción. Sus 
cien cañones antiaéreos, producían un ruido ce
rrado. homogéneo, contínuo, donde e! repique
teo de cada pieza se perdía en la masa sonora, 
densa y podercsa. Caian los avienes heridos de 
ttrnerle. rebotaban en el aqua y al salir desapa
recían entre las llamas de la explosión. Algunos 
a travesaron la barrera de fuego y se acercaron 
a les portaviones. 

Don Flcrencio respiraba ccn pena. Las pil
doras no le habían calmado el doler del pecho. 
Aouella opresión como si una plancha le aplas
tara el cste~nón le hacía iadear de dolor Era 
0 1 cc-rw.ón No cabia duda. El tercer ataque. 
La oluma rodó de la mano enqarrotada Ouiso 
inc<'rp,.,rars~ en su sillón, la mente despierta. en 
inauic!a evolución. atenta a los latid<'S cada vez 
más débiles de aauel corazón c:rue habi0 lleaado 
a su hm11e de vida Su peaueño mundo desa
ror0c~a de su concie-ndn Se iba sumiendo en 
una prof ~nda obscuridad -la del aaua- como 
si se hubiera hundido en su portavionP.!--. Eso 
era la realidad. Su portaviones se hund(a con 
el Almirant0 a bordo. En los buques próximos 
lai:: trio11lac1ones saludaban Don Florencio vi 
vió r-1 último cuadro de su cuento: 

A 500 mis lan7.oron sus toroP<los. Desde 
el ouente se ve'a claramente la estP-la. De una 
¡:;eña P.} Almirante inmutablC" crdenó mder toda 
la coña a estrib◊r. El b1.1que fue cayendo lenta
menl"' 1 as ec;t~las se ocP.rcaban inexoroblemen
tP. Lo r,rirnera P.Xolosión hi·~o temblar al buque 
v se elevó una llamarado por la popo. Los otros 
d0s torpecin¡:; fueron Psouivodos o no hicieron ex
nlr.sión n ]de de Contrcl examinó las over(as. 
"Controloremos el iueao Tenemos inundada la 
popa, y la m6quina de babor fuera de servicio" 
Apareció otro avión solitario que habia logra
do atravesar la barrera de fuego. Parecía tan 
lento como si fu era a amarizar. Entonces soltó 
su torpedo a menos de 500 mis. Se elevó peno
samente. Fue perdiendo alturcr y mientras lo ba
t1a la artillerla antiaerea, perdió el control y se 
estrelló contra el puente envolviéndolo en las 
llamas de la gasolina incendiada. Un esquirla 
alcanzó al almirante. Yacla en el puente, tran
quilo. con una pequeña mancha roja en el co
razón. El último torpedo alcanzó al portaviones 
en el centro. La explosión rompió los tubos de 
gasolina y el incendio se difundió, con tremen
das detonaciones a tecles los compartimentos 
del buque. Antes de que pudieran inundarse 
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los pañoles, estalló el almacen de granadas an
tiaéreas y rompió el costado por donde entró una 
catarata de agua rugiente. 

El portaviones escoró a babor. La tripulación 
se echó al agua. Los que pudieron salir de los 
departamentos. treparon sobre cubierta y corrie
ron por el casco recién pintado de la nave, que 
empezaba a dar el ¡:xmtoque. El Almirante que
dó detenido por uno de los mamparos y se fue 
hundiendo lentamente con su nave 

Don Florencio fue en con Lraclo por su esposa 
cuando al llevarle café, lo encontró dulcemente 
recostado en su sillón. Lleoó el doctor y exten
dió el cer1ilicado de defunción. Le sorprendió 
la comodidad de aquél despacho ademado con 
valicsos modelos de buques y reliquias de nave
oación Notables libros de historia de la Marina 
se guardaban amorosamente. Era sin duda el 
despacho de un Marino. "No. dijo la señora 
llcrando.-Mi esposo fué maestro de Historia de 
la Marina- pero nunca ha conocido el mar. Le 
tuvo tanto cariño que cumpliré su voluntad: que 
sus cenizas sean esparcidas por todos los ám
b1 tos de ese océano que fue suyo al relatar las 
hazañas de les grandes Capitanes". 

LA MARITIMA,S.A. 
Produc tora de Harina de Pescado con e l más 

Alto Porcen taje de Proteínas. 

Ela borada con Pescodo Fresco Entero. 

"MACARELA" 
y 

"MU GIL" 
Estilo Salmón 

Pla nta, Isla Margarita, B. Cfa. 

Oficinas: San J uan de Letrán 2 1-804 

Tel. 21 -2 1-37 México 1, D. F. 
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La Constelación Xiuhcoatl 
y los Glifos Mixtecos 

A bcrdo de los buques ' a la vela' , oíanse 
con frecuencia exprec1ones como ésta: 111 MIRA 
A LAS ESTRELLAS MUCHACHO111 

Además de una frase alentadora era una OR 
DEN qu"' se daba a los grumentes c 1ando por 
primera vez "subian a los altos". 

Naturnlmente que se accmpañaba de algún 
eplteto sonoro y adecuado al aprendiz, quien re
cibía el halaao. con el mismo entusiasmo éon 
Qt!e recibe un toro de lidia, la roseta que le cla
·,an en la cruz, an les de lanzarlo al ruedo. Y 
para no perder el J:'OSO se les marcaba el ritmo, 
con el taladrante sonido del srlvato araentino del 
Ccntramacstre, aue acanciaba los oíd~s del mo
zalbete, cual s1 fuera la fusta del mós encopeta
do ooballerango 

Y no vr:tya a crr1..rse que se trataba de una 
Cátedra de Astronomia que debiera machacar
se como un marro hasta hacerla llegar a la mé
oulo cerebro-espinal - Nada d eso - Sim 
ole y sene llamente, sucede que, para trepar las 
jarcias con la agilidad y compostura requerida, 
debe llevorse la cabeza erauida y la mirada 
siempre hacia arriba, pues de lo contrario, ade
más de presentar un asp=,cto ridículo, corre us
ted el peliqro de " Venirse Guardabajo", colán
dose entre los "flechastes" o s1 bie!" le va. que
dcr.á cclgado de los obenques· corno un som
nfcuo murciélago. 

Pero. fue precisamente sobre esas Jarcias y 
sobre las tracas de las cubiertas, donde tuvimos 
la oportunidad de aprender a contemplar el cie
lo - Ahí, más que en las Aulas. asimilamos al 
Cosmos. 

Cuando sólo se cuenta con 16 abriles. nado 
importa la jcrnada diaria. aa !adora y negrera 
de les Viajes de Práct,ca S1empr0 se encuen
tra la manera de tararear una canción hogare
ña, murmurar una oración en recuerdo de nues
tros seres queridos y entregar, sin cortapisas. el 
e~l"íritu al Infinito. 

o~ esta afición y del deseo de investigar los 
conoc·mientos astronómiccs y náuticos de les in
dqencs, nac:ó la Xi .1hcoatl, por mera casuali
dad. 

Les peces relatos históricos a veces fracciona
rios, los escasos jeroqlHiccs tan difíciles de in
:erpretar p-1ra •.1n afir:onado, las realidades as
tronómicas y su comprobación analístico, aman
sados con muy buena voluntad y tras de darles 
cincuenta mil vueltas, formaron un cúmulo de 
dates que he ido pubLcando ccn el fin de en
contrar colaboración en la Crítica Constructivo. 

Hasta hace alquncs meses, aún no habla po
dido topar con pruebas arqueológicas que vime-
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Por el Capitán Juan A va los Guzmán. 

ran a sumarse a las mf ormaciones ya obtenidas, 
pero gracias a mi buen amigo, el Pro! Renato 
Gutiérrez Zamora, catedrático del Inst de Cien
cias y Tecnología de Tampico, Tamps., con quien 
he discutid.o las pcsib1hdaoes oe que la Xiuhcoatl, 
sea una realidad histórica, mítica, astronómica, 
arqueolóq1ca, etc., leí un articulo del Dr D. Al
ionso Caso, denominado "El Calendario Mixteco" 
Historia Mexicana, p 1bh ·aciones del Colegio de 
México, Núm 20. en cuya página 491, se anota 
lo siguiente: 

'El Siglo y el Año". 
"El glifo del año llene dos variantes prmc1pa

ks. Estó formado por un ángulo y un amllo 
elíptico o el ángulo aparece truncando y el ani
llo toma la forma de un rr arco rectangular (Fíg. 
9) Quizá esta última forma es la más antiqua. 
Pero hay vanantes MAS EXTRAÑAS, EN LAS 
QUE EL ANILLO SE TRANSFORMA EN UN CUER
PO DE SERPIENTE ~ a vece~ apnrece un tra
p c10" 

En la figura que se acompaña, se muestran 
alguncs de les glifos que menciona el Dr Caso. -· 
Desde lueao, son copias a mano muv aproxima
das oero la descr pc1ón que hace, relahva al 
anillo que se transforma en un cuerpo de serpien
te es precisa y va marcada con la lerta A, en 
nuestra figura. 

t3 

.A. 

Leyendo con atención el artículo de referen
cia, enccntramcs ctro párrafo que dice así: "Si 
nuestra hipótesis ~s correcta los mixlecos adop
taren el calendario tolteca a fines del siglo X. 
, a partir d ent ·mees les glifcs mixteccs estón 
estrechamente emparentadcs con les mexicanos. 
y les años se llamaban Caña, Pedernal, Casa 
y Conejo". 
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Por otra parte, si a 1507. fecha en que se ce
lebr6 la última Fiesta del Fuego Nuevo, le res
tamos l O veces 52, nos quedaró 987. año de nues 
tra era en el que según el Abate Bcurboura, se 
efectuó el matrimonio de Huémac JI, haciéndo
lo coincidir con la celebraci6n de la Fiesta Secu
lar dd Fuego Nuevo o Ciclo Tolteca.- (Pág. 337 
1 omo I Hístoir des Nations Civílisé0s d 1 Mcxique 
et de í' Ameriquc Cen •ale París, Edíte1 .r A Ber
trcmds. - 1857). 

Si a esto le agregamos que el mismo Dr. Caso, 
nos informa que: "Eslos años scr'cn 973 6 Q85 
C:· C., es decir, cuando en la alt1planicie ya flore
c1a Tula y en !a zona Maya SP estaba al fin de! 
estilo Tepeu. En Monte Albón. la época era 
III-B.-' el año 987 result11 de , ital importancia. 

Los nuevos datos, nos colocan en condiciones 
favorables y nos permiten rer• ,ncen!rar el fue
qo" sobre un "blanco" más d0finido, preparan
do el abordaje en la s111uiente forma: 

l .- Obtener del Observatorio de Greenwich 
Ingl., k:s valores de la declinación solar corres
oondiente a los ocasos r:lel 19, 20, 21 , 22, 23, ?.4 y 
25 de c.11ciembre de 987. 

, ?._- ObtPn ~ del m s:i o Ooservatorio Astrc
non1c(..., LA HORA DEL PASO de Alnilam (e de 
Orión) estrella central del Tlecuahuitl r rilu
rór, de Orión),por el meridiano superior d"' Green
·::id . . cr. las mismos fechas 

S1 al repetir los cólculos astronómicos con 
estcs nueves elf'mentos, se obtienen resultados 
parecidos a los que expongo en mi Articulo 
' 'Xiuhc 1t'-Culebra del Año", obonaremcs otro 
punto ri1ás a nuestros astrónomcs indígenas. 

No <.:S pc~ible aceplor, por ser "una rnedci de 
molino muy difícil de traoar", que la cuenta del 
tiempo o su Calendario, haya estado al arbitrio 
del vuelo de las aves. ni a la florar ióT"J de tal o 
cual ploma.- Estas sen consec11enc1as. pero no, 
cau~as 

Pudieron haber servido en un principio como 
punto le JXIrtida a sus obscrvr1c-:on-1s, pero ·ma 
vez que aumentó su cult11ra. forzosamente tuvie
ron qu0 levantar la cara al ciclo, como el Gru 
mete y aprendieron a "MJRAR LAS ESTRELLAS" 

Los n;o·: mientes de Amplitud d( l sol, su ele
vación y descenso diario, unido a los f enómcnos 
estdcres fueron la base real v positiva del 
c.:ómpulo de su tiempo. - (Calendario) 

Les de caracter solar, podríamos adJudicár 
selos a los viejos Oxorn ,co y Xipar-tonal, les de 
origen planetario, ignoro quién pudo inventar
les, pero los estelares, se deben con toda se• 
guridad al enigmótico Quetzalcoatl - Para mi. 
su n.ismo nombre es una revelación: PóJaro-Ser
piente, Serpiente-Quetzal. Serpiente con ardemos 
de Quetzal. 

Quien contemple el orto de la Xiuhcoatl, ten
drá que aceptar que m.s opiniones, salvo que 
esté ciego o le ouste "jugar al pulpo" 

Una Serpiente, regiamente tocada con pena
cho de plumas de quetzal (Pleyades)· 1'1s !auces 
abiertos luciendo su reluciente colmillo inferior 
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(Todo y A!deoorán); la cabeza bien cenlrada, el 
pecho saliente e.l cuerpo erguido en actitud de 
ataque, descansando sobre su parte inferior que 
tangentecl e! horiionte; el Mamalhuastli, comple
to, :-eluciente, lanzando al aire sus primeras chis
pos de Fuego Nuevo e hiriendo mortahn0nte el 
lomo de la Xiuhcoatl forman una alegoría digna 
del mejor pincel. 

Ahí está y permanecerá por les Siglos de los 
Siglcs, mienlr · 1 Mundo sea Mundo, sobre a 
bóveda celeste, para el que la quiera ver. 

Es el mito de los aztecas que eworende su 
vuelo desde el oriente, ]evcmtándosc del horizon
te de su mundo, hasta lleqar al 2· ·. t. donoe se 
pierde.( Una vez que Cnt7.a el meridiano, es muy 
difkil reconstruir . formo) . 

El Firmamcntc es t '1 libro que se puede ho
jear y hojear, sir qu le cueste un centavo.
Todo consiste en au"' !o q11iera h ~cer. 

La imaginación mas perezosa se EXALTA an
te la presencia de n .h.·Stra conste 1ación y nos 
obliga a exclamar llenos de verdadero placer. 

mVENCISTES QUETZALCOATL!!! 

Nota Los datos astronómicos k,s conseguirá 
o trcs de mis buencs amiaos f S Cóns11l cie! 
Reino Unido en este puerto.- A Scabroock Nues
tras mncios anticipadas. 

Terminal de Ensenada, 

S. A. 
Instituto al Servicio del Puerto de Ensenada. B. C. 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA 

MANIOBRAS MARITIMAS. ELEVADORES DE 

CARGA, CARROS, TRACTORES DE 

ARRASTRE, ETC. 

Calle Frente No. 408 

ENSENADA, B. C. 
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cano. Esta escuadrilla, para el 17 de abril de 1827, 
había logrado apresar o destruir 2•1. buq ues españo
les. entre ellos el bergantín llamado ·'Hércules Ga
ditano .. , q ue fue conducido a Veracruz. con su Lripu
lación y cargamento. RespeC'to a los corsarios, el úni
l"O que st' armó en tal forma fue- uno ele nombre "i\fo. 
le:,Ladora ··. que en su crucero por las coslas de Cuba 
<'apturó ) condujo a Veracruz ]a barca espa ñola " San 
Juan·' ; dt'Spnés se dirigió al Mar Mediterráneo, don
de pa ra c-1 26 de enero de 1828, habfo apresado y 
destruido en ese mar . dos bergantines. un místico, 
cuatro bombardas. un falucho y una tartana. 

El gohiN no espa ñol traló de hacer lo mismo en 
las costas Je , 1 fo:ico. logrando las na ves españolas 
apresar algunos ba rcos pequeños. entre ellos la go
leta " G<'rlruclisº' . la cual. gracias a un valeroso es
fuerzo de u tr ipulación. se c-scapó de sus captores 
logrando rcf ugiarse en Campeche. 

El 9 de enero de 1828 se presenLÓ en Veracruz 
rl navío español " Asia"'. cuya Lr íp ulación se habia 
s~blehado y puesto a la disposición del gobierno me
xicano. en el puerto de i\Tonterrcy. ele la Alta Califor
nia. y el cual hizo la travesía del Pacífi co a l Atlántico 
doblando el Cabo dc> H ornos. apr eS.'.lndo en el camino 
al her¡:rnntín espa ñol "San Bucnavenlura". que condu
jo a Veracruz. 

Este fue el unico servicio que barco tan costoso 
prestó al gobierno mexicano, pues una vez fondeado 
en Vcracruz y cambiado su nombre por el de ''Con
greso·•. no se movió de ahí. utilizándose más tarde 
como pontón. y en 1832. por estar haciendo mucha 
a, ua. se trasladó a] cahczo este del Pasteli llo, a medio 
kilómetro de San Jua n de Ulúa. donde se fue com
pletamente a pique. 

Parn fines de 1827. ya esta ba de regreso. reunida. 
1~ escuadrilla de Veracruz. por lo que el gobierno 
dispuso nuevaml'ntc hiciera n el <·rucero, de Cuba. 
los berganlincs ' ·Hermon", «Bravo" y " Guerrero"; 
ordenando que este último, que era el mejor de ellos, 
fuese tripulado por tripulaciones escog idas de las dc-1 
navío "Congn-so'· y de la frag-ala ''Liber tan•·, y dán
dole el ma ndo d<' él a l Capitán D. David H. Porter. 
sobrino del Comodoro anteriormente citado. 

En c-nNo d<' 1828 ya nuestra flotilla hacía su cru
cero, y t'I día ] " de febrero. el bergantín " Guerrero" 
tropezó con un ronvoy ele 25 buques, que se dirigía 
a La Habana. escoltado por el bergantín de 1!Uerra 
espa ñol "1\Iarte" y la goleta armada " Amalia" . Al 
divisarlos. el Capilñn Porter no dudó en a tacarlos. 
poniendo en dispersión los buques mercantes que bus
caron refugio cu la costa. y ha ti endo a los dos de 
guerra. los que, después dr suírir algunas averías por 
los cañones clc>l «Guerrero•·. se rcf ugiaron en el puerto 
de Banes. ¡ Esle fue el primer combate de un barco 
mexicano <·ontra cxtra11jcros. y el que. desgraciada
mente, e-~ de- conocido para la mayoría de los me
xicanos! 

Las autoridades dc.1 puerto de Banes avisaron in
mediatamente lo sucedido a las de La Habana, y para 
las 2 de la tarde del mismo día. salía de ese puerto 
la fragata «Lealtad" , armada con 54, cañones y con 
300 hombres de tripulación. Entre una fragata y un 
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bergantín hay una relación como la que hay entre 
un hombre robusto y un niño. Por ello, Porter, al 
divisar la fragata a eso de las 5 de la tarde, no 
trató de medirse con un enemigo de tal magnitud. 
y trató de huir r umbo a Cayo Hueso; pero la fragata. 
de mayor velocidad, le cortó el rumbo. La noche 
se echó encima , pero el " Guer rero" no pudo sus
Lracrse de la YÍsta de la " Lealtad" . En la disyuntiva 
de rendirse a discl·eción con sus 191, hombres de tri
pulación o de mori r combatiendo, Por ter optó por 
la última ;y apenas alumbró la aurora, a las 6 de 
la mañana, rompió el Iuego contra la fragata, la 
que le contestó mulLiplicaclo, dado su mayor uú
mero de bocas de fuego. Después de dos horas de 
intenso cañoneo, el "Guerrero'·, completamente des
mantelado, con su casco muy maltratado, con casi 
la cuarta par te de su tripulación fuera de combate. 
y después ele un consejo de sus o[icialcs, arrió su 
pabellón, en ~l preciso momento en que una hala de 
cañón, caritativa, destrozaba al Capjtán Por ter, evj. 
tándole la humillación de rendirse al enemigo ! El 
" Guerrero" , remolcado a La Ilabana y comreniente
mente reparado, fue ag regado a la flota española con 
el nombre de " El Cautivo'' . (Más tarde, los tripu
lantes del "Guerrero" que fueron presos, al regresar 
al país, trajeron la noticia de la expedición que se 
preparaba contra México) . 

La pérdida del "Guerrero" y principalmente la 
muerte del Capitán Porter, causaron consternación 
en Veracruz. lnmed ialamenle se hicieron subscrip
ciones para substitu ir al "Guerrero" , y aunque Ja su
ma colectada fue suficiente para comprar un nuevo 
barco, esto no llegó a hacerse. empleando el gobierno 
en otros usos el dinero colectado. 

No obstante el desastre del " Guerrero", no se in
terrumpieron los cruceros de nuestra flotilla, pues los 
bergantines " Hermon" y " Bravo" continuaron incur
sionando en aguas de Cuba~ habiendo logrado, para 
mediados del año de 1828, hacer el " Hermon" 4 pre
sas, y el " Bravo" trece, enLre ellos el bergantín " Ga
vilán", q ue fue conducido a Veracr uz. 

EsLas íueron las últimas actividades de nuestra 
flotilla. Los sucesos políticos de la república hicieron 
que el gobierno, desgraciadamente, abandonara nues
tra naciente marina, q ue poco a poco se Iue desva
n~ciendo para desaparecer completamente; y no ha
biendo ya marina el Comodoro P orter se retiró. enri 
grando hacia su tier ra natal. los Estados U nidos del 
:'-lortc. 

Como dato curioso agregaremos que años más 
tarde, los gobiernos volvieron a tomar interés en la 
creación de una marina de g uerra, y para 1842 se 
construyeron en Inglater ra, para el Gobierno de Mé
xico, las fragatas de vapor " Guadalupe" y "l\focte
zuma", y QUE FUERO LOS P RIMEROS BARéOS 
DE GUERRA CO CASCO DE H IERRO, que se cons
truyeron en el mundo! 
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