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Nuest1·0 
fdito1•ial 

En el número de junio de " Litorales", se pu• 

l:-licaron los Estatutos de la Liga Marítima Me

xica na, Asociación Civil que pugna por la for

mación de la Conciencia Marítima de Nuestro 

Pueblo. 

fl Sr. Wílliam Franlie, Secretarío de Marina de los Ef. UU., diríge 
unas palabras al auditorio en su uísíra a la H. Escuela Naual 

MIiitar de Antón Utardo, Ver. 

Podrla preguntarse, ¿Qué objeto tiene que 

nuestro pueblo posea una conciencia marítima? 

Desde luego se forma una noción de la situación 

geográfica que el destino le ha deparado, con 

sus vastos litorales bañados por tres mares, El 

Golfo de México. El Océano Pacífico y el Mar de 

Cortés, con amplios puertos y bahías, ricas zo

nas costeras de exhuberantes posibilidades agrí

colas y aguas pletóricas de productos pesque-
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ros. la conciencia Marítima determina el deseo 

de aprovechamiento del mar como vía que lle

ga a todos los lugares del mundo permi-

tiendo un transporte de amplio volumen, de utilizar los ilimitados recursos que ofrece su fauna 

y su flora en alimentación, usos industriales y agrícolas, percibir el lla~ado de sus bellezas 

para entretenimiento, turístico y deportivo. 

Una vez que se ha formado esta conciencia, que primero simpatiza COfl el aprovechamien

to de los recursos marítimos y después los exige, la ciudadanía está lista para apoyar cual

quier campaña gubernamental en esta dirección. De otro modo, si nuestro pueblo no percibe 

las ventajas que derivan para el país de la explotación de nuestros mares, aunque las ventajas 

obtenidas sean teóricamente las mismas, la indiferencia hará menos eficiente la acción oficial, 

los problemas al no ser comprendidos quedarán sfo solución y el resultado es que el País do

tado por la naturaleza tan pródigamente en cuanto a mares se refiere, continuará sin aprove

charlos, despreciando por falta de interés los potentes medios que ofrece el océano para elevar 
el nivel de vida de quien sabe explotarlo. 

Esta es la misión de la Liga Marítima Mexicana.-Si a usted le interesan estos proble
mlls inscríbase y reciba la información que ofrece esta asociación. 
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NUESTROS PUERTOS 
II 

GUAYMAS 

Pla11eacíó11 del muelle ''parío" de Gua!Jmas. 

En un informe llamado l!:~t uclio .;;ohn• l\léxic-o. de 
la Ca:;a Miggins. de Nut-, a Orleans, E.L.A .. pu<'clf' 
leerse que Guaymas. el Puerto siluado en la c?sla 
occidental de Sonora, aprox;maclamcnle a la m1tad 
del Golfo de California. está destinado a ser un puer
to ele pescadores, y en consecut-ncia las inversiones 
portuarias deben ser reóucidas y dirigidas a este orden 
de actividades. 

Guaymas es un Puerto natural pri,·ilegiado. Con 
una basta :wna de calmas en todo tiempo, suficientes 
para alberga1· un buen número de buques, ofrece el 
1ira11te s11ficii>nle para la entrada de naves de gran 
c·ala<lo. Hasta 1931 sus instalaciones portuarias erau 

Vís1a del MORRO DE LA ARDILLA antes de inicíarse las obrns. 
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Zona de l11Jl11e11cía de Guaymas. 

rcdut'iclas. Funcionaba la rstal·ió11 prtrolera <·on mue
lle y tanqurs de almacenamiento en el Morro de la 
Ardilla. Ül'asionalmente se exportaba garbanzo en los 
l,uque que enlraban para fondearse y esperar la car
ia transportada ('n barcazas. En aquella época la ac
tividad pc-squ('ra era míniina. La _esl'asa VJ?ª. porlua-
1 ia se suplc-mcnt.aha con la corriente lunsl1ca pro
c;ccl('nlc ck los Estados Lnidos. El Puc·rlo, a pesar 
el<' ~us dones 11áturalc-t-. no tenía por qué íunc-ionar. La 
Tegi6n agrí<'ola irrigada por los 1·íos Yaqui y Ma~o 
empezaba a desarrollar:.e y poco era lo que se po<l1a 
exportar o i mporlar por ese puerlo .. 

En 193·1 una flota pl'squern Japonc:.a solicitó 

Vista aérea cfel MORRO Df LA ARDILLA 11/ iniciarse las obras. 

PAGINA 5 



permiso para investigar y explotar el camarón 
del Golfo de California, con el compromiso de 
enseñar a nuestros pescadores la técnica de la 
pesca. El ca.marón llenaba las redes y bodegas 
de los pesqueros Japoneses al primer lance. La 
noticia se difundi6 rápidamente e incit6 la ac
tividad de los hombres de empresa. Cuando 
lerminó la autonzación de pesca de los nipones, 
los pescadores de Guaymas habian aprendido 
a pescar el camarón de alta.mar y sabian que 
esperaban en el fondo incalculables riquezas 
en las afueras del puerto. Se inició una febril 
construcción y adquisici6n de buques pesqueros. 
Se fundaron diversas sociedades cooperativas 
de explotación pesquera y el puerto inició su 
transformación. Por otra parte la zona agrlcola 
de Sonora evolucionó con la misma rapidez y 
nentos de miles de pacas de algodón, y de to
neladas de trigo demandaban transporte mari
timo. En 1946 el Gobierno decidió la construc
ción de un gran muelle de altura, rodeando el 
islote de la Ardilla. La construcción iniciada en 
cquella época, ha sufrido diversos percances. 
El proyecto básico consisHa en establecer una 
serie de células con diques perpendiculares, que 
posteriormente se rellenar{an. Los frentes de 
atraque estaban constituidos por una cadena de 
gabiones construidos con tablestaca. 

La primera y segunda bases de la construc~ 
ción avanzaron sm dificultad. El gigantesco mue
lle de 300 x 700 mts, fue rellenado. Se hincaron 
Jas tableslocas y se f ormarcn los gabiones. Eu
tonces, en ocasión de una serie de chubascos, 
los gabiones empezaron a deslizarse y los bordes 
del muelle se derrumbaron Estudios de Mecó
nica de suelos señalaron que la presencia de 
fan:,10, sumamente móvil y sin consistencia a 
grandes prof und1dades, habla sido la causa de 

Zona Pesquera en el Puerto de Guaymas. 
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tales deslizamientos v recomendaban la susti
tución, en algunas regiones del muelle patio, de 
los gabiones por frentes de atraque construidos 
con pilotes de hormig6n reforzado de longitud 
suficiente para alcanzar los estratos resistentes. 
La construcción continu6 durante los años de 
1957 y 1958, y en la actualidad se dispone en 
la banda este de un frente terminado de 144 
mts. Se estón hincando pilotes en la banda 
norte, y en unos cuantos meses quedará ter
minado otro atracadero de 150 mts. de longitud. 
El plan de las obras señala la terminación del 
muelle-patio para 1960. Una vez terminado el 
muelle ofreceró servicios portuarios de altura a 
9 buques de gran porte, disponiendo del volu
men suficiente de bodegas de almacenamiento 
y clasificación, silos para granos, patios de ma
niobra para ferrocarriles y camiones. Se prevé 
el traslado de la actual estación de almacena
miento de petróleos a otro lugar dentro del 
puerto. Esta estación de Petróleos Mexicanos 
ha sido el factor bósico en el desarrollo agrkola 
e industrial de la rica zona de Sonora, Sinaloa 
y Nayarit. El movimiento promedio de buques 
petroleros es aproximadamente de 3 por semana, 
y la demanda aumenta, ya que, como ha de 
expliCOTSe al hablar de este puerto, Mazatlán 
sólo recibe petróleo crudo, y la estación próxi
ma del Sur se encuentra en Manzanil1o. De 
n·odo, que debido a la situación y caracteristicas 
de Guayrnas el transporte y descarga de petróleo 
se ha r~alizado en -condiciones óptimas y ha sig
nificado para nuestro país el ahorro de muchos 
millones de dólares, al surtir un mercado con 
petróleo nacional, que de otro modo, tendria 
que haberse importado de las refinerias de Cali-, 
Iornia, Colorado y Nuevo México. 

Una vez terminadas las obras del muelle-pa
ho, Guaymas se convertíró en el Puerto de Al
tura más importante del noroeste, ofreceró la 
salida naiural del algodón, trigo y garbanzo de 
Sonora, y en es~ra de la evolución de Topolo-

1 

Vía de acceso al muelle de la Ardilla, en Guaymas, antes de 
Iniciarse las obrQs. 
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Vlslo rle lo ccmtlrlarl rle algodón e11 el muelle fiscal, que no 
purlo ser colocado en el almacén por falta de espacio. 

aproxima a las doscientas unidades continumá 
con vida propia y será factor de un importante 
desenvolvimiento industrial. Existen numerosa s 
plantas congeladoras y empacadoras. La deman
da de artefactos pesqueros ha determinado la 
lundaci6?'l de industrias conexas, fabricación de 
redes. astilleros y varaderos. La construcción 
de buques camaroneros de madera y acero, es 
en la actualidad de dos unidades mensuales, y 
se prevé el aumento de tonelaje para iniciar la 
explotación de atún y albacora. 

La población ha aumentado de manera con
sisten le debido a la continua demanda de bra
zos en la tripulación de buques pesqueros, y en 
las nacientes industrias . 
una de las m6s importantes estaciones navales 

El puerto constituye el asiento de la 3a. Zona 
Naval, y está guarnecido por una flotilla de Guar
dacostas. Tradicionalmente, Guaymas ha sido 

~ ,,, ... 
• --.,. , e 

.. - ~· .}. - ~~ , . ·-4• ' ·,J •' " 
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Vista panorámica rlc Guaymas. Son. 
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Vísta actual de uno de los /rentes de atraque terminados en el 
muelle de Patio de Guaymas. Son. 

bampo, a traerá la corriente de los productos si
milares de Sinaloa. 

La Ilota pesquera de este puerto, que se 
del Pacifico, y en 1910 fue dotado con el Va ra
d~ o Naciona l que contaba con dos gradas de 
re_paraci6n de 2,500 y de 250 Tons. Estas dos 
g radas se destruyeron durante la época de la 
Revolución en que necesi<;iades más urgentes 
requerían la atención de las autoridades. El Va
radero seguia funci,onando como factoría de re
paraciones a flote. Con la creciente importancia 
del puerto, el aumento de la flota pesquera, y la 
continua demanda de reparaciones de buques en 
1957 se inició la rehabilitqci6n de este Varadero. 
Se construyó una nueva grada de 250 Tons., con 
patio de trabajo para reparación o construcción 
de 4 buques hasta de 50 mts ., de eslora. En la 
rampa de este vara~ero se mueve el carro lon
gitudinal de la cuna, que lleva vías transver
sales, que coinciden en un plano horizontal con 
las vían del patio de trabajo sobre ~stas vías se 
mueve un segundo carro, que es el que toma 
el buque. De esta manera una rampa de varar 
permite la atención, reparación o construcción 
de 4 buques. 

Debido a la cercania de Guaymas con la 
frontera americana en Nogales, Arizona, (400 
Kmts.) v a sus dos vías de comunicación, el 
Ferrocarril Sudpadfico de México y la carretera 
Guadalajara-Nogales, Guaymas presenta ade
cuadas posibilidades para convertirse en un 
centro constructor de buques de creciente im
portancia . Bastaria para éllo, que se concediera 
exención de impuestos aduanales a los mate
riales y maquinaria que intervinieran en la fa
bricación de buques . 

Guaymas evoluciona como todos los puertos 
mexicanos, debido al desarrollo agricola, indus
trial y pesquero de su zona de influencia. 
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Alotutión a los ladetes de la 
f:sruela .Naval Jffilitar del Pacífico 

Por Gustavo Rueda Medina 
Al veros en las galas del primer uniforme, 

siento que del inf onne fondo de mi pasado, 
mi juventud emerge y se perfila: 
también como vosotros en la fila, 
formé bajo los pórticos claustrales, 
y el alma me llenaron de navales 
emociones, la ?(>mp::x y la quimera. 
Besé como vo3otros la bandera, 
trino cromado que en el mástil flota, 
y el título de hermano con vosotros contraje, 
oor la mar y la sangre, gota a gota. 
Hoy en el medio día de la derrota, 
por la mar y sus cosas, mi afán crece. 
En ocasión del dia de les marinos, 
dP mannos hablemos, si os parece. 
Con las velas fatigadas, 
nevadas de blanca luna, 
tres carabelas navegan, 
juaueles de la fortuna. 
La chusma que los tripula 
venció a la hueste moruna, 
y puso el ardor sobrante 
en la sin par aventura 
En que cua¡aron en una, 
grande y sublime locura, 
delirio de navegante, 
bordados en la cordura, 
de una muJer española 
De lo alto del serviola, 
el de Triana gnla ¡Tierra1 

y esa sola voz encierra, 
todo el milagro del mundo 
¡Tierra! repite la tropa, 
¡Tierra! señala el bauprés 
que va bordando la historio, 
y están húmedos de gloria 
los ojos del Genovés 
La chusma cae a sus p1es, 
rend:da por lcr emoción 
ouc la aouieta de ,od:l!as 
y se deso"egan a un sel 
que 00, vez primera brilla 
las ~!6m:: 1as de Cost, 11.a 
les pendones de A'"agón. 
El retumbar del cañón 
mueve las garras dormidas 
v mece las palmas reales 
'Penacho de las Antillas" 
' se abre la era de las maravillas 
Mannos y naves en marcha triunfa! 
las proas errabundas perslOuen estrellas, 
nunca vistos antes sobre el ancho mar 
Los soles de oriente, de extraños reflejes 
las islas doradas de la mar austral. 
miran asombradas de los aparejos, 
e l vuelo tendido hgero y audaz. 
Gente de aventura prendida en los de¡os, 
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de la iantasia sutil del azar, 
abriendo las rutas a golpes de quilla, 
templando los pechos a golpes de mar. 
¡Marinos y naves, desfile glorioso! 
1 Naves y marinos: heroico cortejo' 
Vasco de Gama El Cabo Tormentoso; 
Urdaneta La Vuelta de Occidente; 
Balboa, Grijalva, Pizarro, Caboto; 
Sebastián el Cano redondeando el mundo, 
con el hilo leve de una estela azul. 
Y el gran Maaallanes sobre cuya tumba, 
dejó Dios el signo de la Cruz del Sur. 
Sobre las estelas blancas, 
que la nave ligó a Europa 
hicieron puente las tropas, 
que habr1an de venir después. 
extrañas bestias herradas, 
Y vio este mundo; el arnés; 
un signo nuevo: la Cruz, 
el trueno del arcabuz, 
las corazas biseladas 
y las capas colorados, 
de los hombres de Cortés. 
Hemando de Cortés ¡Gran Capitán! 
Imponente grandeza de volcán, 
que corona lo reja llamarada, 
conque la audacia consumió tus naves! 
Cruzador de montañas y de valles, 
¡Conquistador de tierras y de mares! 
Guerrero infatigable, inmenso viejo 
a cuyas glorias brindaron espejo, 
las aguas calientes del Golfo Bermeio. 
Hernando de Cortés ¡Gran Capitán' 
Si alguno le ignora, te olvida o te niega, 
yo sé aue mi esl!rpe zarpó con el beso, 
aue a Marina d ste en les labios frescos, 
de1andomg e:, -crenda de tu oo,.entezco. 
lo cob::x:leresco ·de la His,;:;anidad 
DescPnde:s de esa raza de ave""ltura, 
;:::er'ado en la azteca que por brava 
n;nguna le aventaja en estatura. 
descende·s de les dueños de la gloria, 
de la mar y la altura 

CADETES CABALLEROS: 

De futuras glorias esoeranza dara 
Vuestra gPne,oc-ión viene marcada, 
con el s?gno imperioso de los grandes destínos, 
v sé que Jleqar41s a vuestra meta, por heroicos 

(caminos. 
Nuestra Patria vive las horas más qraves; 
::;angre mexicana se verti6 a traición 
Compañeros vuestros conducían las naves, 
cuyos derroteros cortó la explosión 
El fuego y la sangre un orto mintieron, 
en la negra noche, callada del mor, 
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y las lenguas altas de las llamaradas 
tiñe~n de rojo la estrella polar 
Mas nmgún lamento, níngún desaliento. 
tales ep1sodics se deben dictar 
¡:erciure el ejemplo marcando el sendero, 
y los que cayeron . . ¡Descansen en paz! 
Que no vuestras mentes, 
1:1veniles odios. turben la certera 
serena vis16n 
Tenéis por delante una vida entera 
y voy a deciros cual es la misión, 
Tenéis que consumar la redención, 
de la dulce Patria que arrastra miserias 
oor haber vivido sin agro y sin mar 
Patria que ha vivido de la insana mina, 
r los oros negros de los embelecos, 
¡- que en la llanada y en la alta colina, 
se pinta con., tunas los labios resecos. 
Haced que perciban los lejanos ecos 
ae su historia lodo rumor de océanos, 
en la que los hechos son oro en astillas, 
naced que recuerda que su vida misma, 
es una soberbia nave de tres quillas, 
que ate con caminos las blandas orillas, 
di> los dos océanos 
con los que se ciñe la cintura estrecha; 
que construya naves. que plante manzanos 
q1.e ponga en los remos audaces las manos, 
y parta, llevando su propia cosecha. 
Haced que la sangre de antes caldos, 
!ecunde la brecha, 
lloresca los campos. alumbre lo Escuela. 
1 cale, en los riscos del agro sediento, 
frescura de pozo Molincs de viento. 
En ese anhelado, preciso momento 
i:n México nuevo vereis levantar; 
f vereis a la patria largar las amarras 
y tender las velas veloces al mar. 
Tal es la fecunda misión que os depara 
misión de concordia, de esfuerzo de paz, 
no se si vuestro intento se veró impedido. 
porque un enemigo quisiera pisar 
el suelo bendito donde hemos nacido. 
entonces Cadetes Navales I Ergulos! 
Poned los rugídos del león atacado, 
sobre los rugidos soberbios del mar, 
que no estareis solos, este pueblo grande, 
que jamós por nadie se deja ultrajar, 
se alzará gigante magnífico y bravo 
y en cada paisano vereis un soldado 
v en cada soldado, vereis un titán 
El trueno siniestro, feroz de la guerra, 
rodaró en el suelo con ronco fragor, 
brotar6n guerreros, los llanos, la sierra, 
los montes, las playas, el risco, el alcor, 
, en todos los pechos y en todas las mentes. 
un anhelo sólo; 1 fuera el invasor' 
Si el destino ha de truncar, 
vuestra juventud en flor, 
el destino pedirla que la última visión, 
que vuestros ojos llevaran en las pupilas grabada 
fuera una nave enemiga, 
destrozada y arrasada 
1Hundiendo su pabellón! 
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Motor Diesel GM .. de 1500 H. P., en proce10 de 
montaje en Tapachula, Chiapas. 

Enrique Robledo Landázuri 
Ingeniero Mecánico Naval 

Moutaje e instalación de Plantas 

Termoeléctricas, de Vapor y Diesel 

Instalaciones de tones de en
friamiento, tanques de alma
cenamiento de comhwstible, y 

montajes mecánicos en 
general. 

-• 

3a. Privada de Amores Núm. 20 

Tel. 23-68-91 
México, D. r. 
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GRANDES NAVEGANTES 

MAGALLANES 
(Continúa) 

Paro la Corona portuguesa, la aventura de 
Magallanes resultaba un inminente peligro, ya 
que el monopolio de las especies producla a 
Portugal 200,000 Ducados. 

La flota portuguesa , se aprestaba por estos 
días cr asomarse a las islas del tesoro, resultán
doles catastrófico que los españoles se adelan
taran por el Oeste a las Molucas. 

Ante tal amenaza, el Rey Manuel de Portu
gal, encargó a su embajador en España, Alvaro 
da Costa, impidiera por todos los medios, la ex
pedición de Magallanes. 

El primer impulso de Da Costa fue tratar de 
convencer a Magallanes para que abandonara 
la empresa que tanto disgustaba a su Rey y 
regresara a su patria; pero se encontró conque 
el insignificante oficial sabia sortear las situa
ciones diplomáticas y cambiando de táctica trató 
de amedrentarlo. Pero Magallanes con fundada 
desconfianza declaró que era demasiado tarde, 
pues había empeñado su palabra con el Rey de 
España y habría de cumplirla. 

Por su parte Carlos V, quedó altamente sor
prendido ante la gran mentira de que Maga
llanes y Faleiro deseaban regresar a su patria 
y España no se los permit(a, y al proponerle 
que aplazara la expedición un año, (tiempo justo 
que necesitaba Portugal para adelantarse a los 
españoles), el joven Monarca reconoció de in
mediato lo que tras ello se ocultaba y declinando 
fríamente la proposición, lo mandó que tratara 
el asunto con el Cardenal Utrecht. A fin de 
cuentas y en medio de protestas cortesanas la 
queja diplomática de Portugal, fue archivada. 

A esto siguió el peligroso sabotaje encomen
dado por Lisboa al Cónsul de Portugal en Se
villa, quien diestra y solapadamente encargá
base de fomentar la agitación entre aquella 
gente de mar que frecuentaba las tabernas. 

A bordo de la nave Almiranta "Trinidad" ha
bía gran movimiento. Desde el amanecer el Ca
pitán Magallanes estaba en su puesto y los ex
pertos marineros trabajaban afanosamente, pues 
el viejo barco habia sido llevado a la ribera 
para su calafateo. No es pues extraño que todos 
aquellos desocupados y holgazanes que plaga
ban los muelles, poco a poco, se hubieran re
unido en torno a 1a nave, entretenidos con el 
espectáculo. 
Sin embargo para la incidiosa labor del hábil 
espía portugués, Sebastián Alvarez, esta reunión 
de vagos encajaba diabólicamente en sus pla
nes. Por lo que, confundiéndose rápidamente 
entre aquel populacho, alzó la voz, e increpán
dolos con fingida indignación, les hizo notar que 
la bandera izada en el mástil, no era la nacio-
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nal, sino la portuguesa. En marcha su plan, se 
las ingenió para continuar exaltando los ánimos 
y fácil le resultó hacer vibrar la nacionalidad 
de aquellos relajados y los que acudian, que 
poseídos de un falso patriotismo, no tardaron 
en precipitarse sobre la nave. 

Con su bien ponderada presencia de ánimo, 
Magallanes, al acudir el Alcalde de Sevilla, en 
la forma más cortés aclaró el error. La bandera 
española no se había izado ~n el palo mayor, 
porque estaban repintándola, y la que ondeaba 
en el mástil era la bandera particular del Almi
rante, que sólo a él cumplia izar en la nave 
Después de lo cual pidió al Alcalde que hiciera 
valer su autoridad y arrojara del barco a aque
llos escandalosos. 

Pero fue en vano querer detener. el motín, 
marineros y amotinados hablan llegado a las 
manos, saliendo a relucir las espadas, y ni el 
más alto funcionario de la "Casa de Indias", fue 
escuchado. 

El Alcalde, el Capitán de Puerto y la misma 
policla, estaban de parte de los sevillanC15 y 
acusaban a Magallanes de haber ofendido a 
España. Pero, aún asi no se atrevieron a prender 
a un Capitán elevado al más alto grado por el 
Rey. Magallanes estuvo dispuesto a arriar la 
bandera y retirar el barco, haciéndoles notar que 
las consecuencias de aauel acto recaerían sobre 
dichas autoridades. Como lo propuesto no lue 
del agrado de los ofendidos, optaron por retirar
se de muy mal humor. 

Carlos V, enterado por una carta de Maga
llanes, de la ofensa inferida a la Corona, en la 
persona del Capitán, le reiteró de inmediato su 
favor y. muy pronto los empleados de l puerto 
sintieron sobre ellos el disgusto del Monarca. 

No bien normalizadas las cosas y estando en 
pleno los trabajos de la Uota, la "Cosa de Con
tratación" que ya venía en forma pasiva obsta
culizando la empresa, declaró que no habia 
dinero en las arcas, motivo por el cual parecla, 
que los trabajos se suspenderian por tiempo in
definido. 

Destino cruel el de este hombre, que no salva 
una barrera, cuando otra se levanta. Pero era 
necesario actuar y rápidamente, de lo contrario 
lo que había logrado se vendría por tierra. Y 
apelando a su amigo el prestigiado comerciante 
Cristóbal de Haro, logr6 que la Corte lo aso
ciara a la empresa; por lo que, de los ocho mi
llones de maravedies que importaba el arma
mento, dos millones quedaron cubiertos de in._ 
mediato. Resuello este aspecto financiero, se 
oudieron acondicionar y proveer las naves para 
el viaje. 

Por fin llegaron las naves reales a Sevilla y 
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el aspecto de aquellos panzudos galeones, no 
era ningún halago a la vista. El cónsul portu 
gués lleno de regOClJO comunicó a Lisboa: "Te
merla viajar en ellos ni siquiera hasta las islas 
Cananas, pues su costillaje es blando como la 
mantequilla" Sin embargo los barcos estaban en 
las me¡ores condiciones marineras, pues durante 
su penado de armamento habian estado bajo la 
crl)Sa y experta dirección del Almirante. 

Otra tarea diUcil fue la del reclutamiento. 
Tal parecia que los rumores que corrían sobre 
lo expedición no eran nada alentadores; llevar 
p:ovls1ones para dos o más años in{uridia temor. 
A la postre y a base de esfuerzo se lograron re
unir entre harapientos y desesperados los 250 
hombres que se necesitaban 

fue de pronto que surgió la protesta de la 
··casa de Contratación". Era excesivo el núme
ro de portugueses que se habían alistado en la 
!lota española y por lo tanto se negaba a cubrir 
los salarios de aquellos Maqallanes que cono
cta sus derechos, pues en las cláusulas del Con 
trato celebrado con el Rey, se le otorgaba el 
derecho de escoger su tripulación, apeló a éste 
pidiéndole de nuevo su apoyo. Pero esta vez 
el Monarca pretextando no desear disgustar a 
su primo el Rey de Portugal, manifestó: que no 
podrían admitirse a bordo m6s de cinco portu
gi.;eses, pensando que Magallanes rodeado de 
éstos, pudiera adquirir demasiada independen
c1Ci. 

El Cónsul portugués, que vió fallidos todos 
sus mientes, con más prisa que nunca salió en 
busca de aquel capitán testarudo. El Almirante 
se encontraba en su casa ultimando los prepa
rativos del viaje; y mientras en grandes cestos 
guardaba cuidadosamente las prov1s1ones, el 
asiduo esp1a del Rey Manuel, le recordó: y asi 
se lo escribió al Rey, de las pruebas que él 
habta puesto en pr6clica para d1suadirlo de aquel 
temerano viaje, nada más sensato que regre
sara a su patria donde contaba con la magna
nimidad de su Rey; ademós sabia cómo se 
expresaban aquellos nobles castellanos, en toda 
Sevilla, se le tenia como a hombre de la más 
baja ralea y más aún, como a un traidor que 
había abandonado su patria 

Pero nada de esto impresionó al Almirante, 
lo había sufrido en carne propia. Sabia que 
tras él, se tramaban sordas intrigas, y cómo 
aquellos capitanes castellanos corroídos por la 
envidia, se revelaban ante la idea de saberlo 
elevado a Gran Almirante de una escuadra. 

Con gran inquietud d16se cuenta el espia 
Alvorez, de cómo habianse estrellado todos sus 
ardides ante aquella voluntad de hierro. Pero 
todavía le quedaba un último recurso que había 
guardado por largo tiempo. 

Ya ambos en la calle le advirtió, que no con
!iara en las amables palabras del Cardenal, ni 
en ese documento sellado y extendido por el 
Rey, pues habla sospechas de que a pesar de 
habérseles nombrado a él y a F ..tleiro Almirantes 
de la flota, y aparentemente confiriéndosele a 
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él, Magallanes, él mando único, tal vez hubiera 
"unas dóusulas secretas, de unas instrucciones 
confiadas a los inspectores del Rey", las cuales 
le restarían autoridad, y cuando esto ocurriera 
serta 'Demasiado tarde para su h nor \iaQo
llanes no pudo reprimir su emocion. La vera
cidad de las pérfidas palabras de Alvarez, ha• 
btan dado en el blanco. Era innegable que la 
Corte española desde hacía tiempo no jugaba 
limpio con él, como la actitud del Rey, que con
tra el texto de la ' Capitulación" o contrato, le 
había prohib 'do llevar mós de cinco portugueses 
a bordo Seguramente que todos aquellos en• 
v1ados a bordo por el Monarca, con distintos 
nombramientos . llevaban b cons1 .ma de vío1-
lcrlo y qu t ó acobortcm deb1lita1.Jo .. u a utorida l 
Tal vez en aquellos instantes, el aescubndor. 
abrumado de odios y traiciones, abarcó con una 
sola mirada todo el mal que le esper ..1ba 

Pero ya nadie podrta aparla1 lo de su obje
hvo, no pacta.da con el Rey Manuel, y como 
hombre de honor cumpliria su palabra, recono
ciera o no España su esfuerzo. 

Alvarez convencido de que sólo la muerte 
podria doblegar a aquel hombre, se marchó 
dispuesto a cerrar su informe. 

A partir de aquellos sucesos Magallones tuvo 
la sensación de que era v1g1lado ,o asi lo creta, 
y m6s se aferró a la idea de mantener st. '. nde
pendencia, ahora sin miramientos nt contempla
ciones. 

Era pues necesario y él lo sabia, que lle 
gando el momento, un solo hombre debla tenar 
el mando supremo de la flota, pues en tan arries 
gada empresa, resultaba un desastre llevar un 
Segundo como aquel irritable y neurasténico 
Faleiro. En nada habia contribuido ese astró
logo durante los meses de traba¡o extenuante, 
pues deda que no eran labores de su oficio 

Mogollones q1..ie había resuelto arro¡ar aquel 
lastre, no se sabe cómo se las ingeru6 para 
realizar aquella aehcada maniobra diplomática. 
Ello fue, que Faleiro se excusó diciendo que le 
serta fatal aquella navegación; y no sin antes 
entregar a Magallanes un método para calcular 
la longitud con objeto de no sobrepasar la linea, 
se retiró así voluntariamente. 

Ahora Magallanes, vuelve a ser dueño de 
su idea y de sus propias acciones. Todas las 
responsabilidades y peligros recaerán sobre él, 
pero tamrién la dicha inconmensurable de una 
naturaleza creadora al realizar una torea que 
él mismo se ha impuesto; un hecho del cual 
sólo él seró responsable. 

(Continuará) 
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LA BATALLA DEL RIO D1E LA PLATA 
(Continúa) 

Veamos cómo juzgaba la batalla el Como
doro Hardwood. · A las 06.56 el Ajax y el Achi
lles viraron rumbo al noroeste para abnr el fue 
go de sus batPrias A El Graf Spee hizo írecuen
tes alteraciones del rumbo para evitar nuestro 
fu ego y a partir de las 07 00 casi permaneció 
cubierto por espesas ccrtmas de humo; pareda 
tener alguna especie de aparato cloro-sulfónico 
en la popa, y lo usaba al igual que emisores 
de humo ... " 

Hemos visto que el Seafox so habta elevado 
para reportar los blancos El pilqto Lewin lo 
conduJo a una milla de distancia de la proa del 
Ajax y comenzó a mf ormar de los piques. Pero 
debido a una confusión en las señales los p iques 
del Ajax eran reportado al Achilles, con lo,que 
la eficacia del fuego inglés se re.dujo notable
mente Hardwood decidió acosar al alemán, re
duciendo la distancia para que sus cañones, de 
mayor rapidez que los alemanes, aumentaran 
su eíecliv1dad. A tocia velocidad el Ajax viró a 
babor seguido por el Achilles, y chora correg1do 
la confusión de les observadores, los disparos 
fu eren exactos y a la sec.1encia de 3 por minuto. 
Sin embargo al reducir la distancia aumentaba 
el peligro de ser blanco del enemiqo y el Ajax 
fue cañoneado por granadas de 11 pulgadas, 
a distancia de 10,000 mts Siendo tocado en 3 
ocasiones. El Graf Spee hizo un repentino viraje 
a babor. El comodoro Hardwood consider6 que 
esta maniobra tenía por objeto rematar al 
"Exeter", y para salvarlo decidi6 atraer sobre 
la lª Division el fuego alemán. Inmediatamente 
ordenó que el Ajax y el Achilles viraran a babor 
para que todcs sus cañcnes apuntaran sobre el 
enemíqo. En esta fas"' de la batalla los ingleses 
lograron s1:s mejcres blancos. El lemente Kear
vey, observador en el "Seofox" reportaba uno 
tras otro 'Buen tiro" y aporedan las llamas ro
jas de la explcs·ón en la su-oerestructura del Graf 
Spee, indicando !a pos!ción del impacto. 

La decis!Ón y audar1a del ataque inglés pa
reció dar resultado y el Graf Spee, cambió de 
rumbo al noroeste para defende!'Se de la l 0 

Division abandcnando la cocerla del · Exeler". 
Al observar el cambio de rumbo Hardwocd or
denó un ataque de torpedos. A las 07 27 !anzó 
4 torpedos, sobre el Graf Spee que se encontraba 
a 8,200 mts. de d stanc:a. Les torpedos fueron 
vistos por los alemones al saltar en el agua y 
el acorazado describió una amplia curva de 130 
grados Tres minu!cs después volvió a su rumbo 
a tiempc que emitía abundante cortina de humo. 

Entonces una violenta explosión sacudió al 
A¡ax. Una manada de 11 pulgadas estalló a 
popa h1utilizando las torres X y casi al mismo 
r cmpc Lanasdor:: cofltestó el ataque de torpe
dos y del • Sealox'' avisaron •·se les acercan 
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torpedos. Pasarán frente a ustedes". Hardwood 
ordenó un vira1e de 80° a babor, nulificando 
el ataaue. La distancia al acorazado d1smmuía 
rápidamente y a las 07.38 se acortó a 4 millas 
E! k,egc inglés seguía ba. endo ccn precisión aJ 
enem:go, pero su eiectividod era reducida. Buen 
número de aranados de 6'' rebo·a~on sobre la 
coraza del G;::11 Spee. Esto hizo exclamar a Hard 
wood. "Es como si lo estuviéramos bombar
deando ccn mald tas bobs de n · eve " 

Por oira parte el Comodoro recibió informes 
de que sus pañoles tenían el 20 ° de municio
nes. Les d sparcs del Gral Spee seguían ca
yendo sob-e les ingleses con precisión· de modo, 
que cons.de:-cnao que el alemán no habia su 
lrido dañes de consideración: " ... Decidí suspen
der la batalla para intentar reanudarla a la caida 
de la noche De a.:uerdo con esto a las 07.40 el 
Ajax y el Achilles viraron al este amparados por 
una cortina de humo " 

Veamos ahora el combate desde el Graf Spee 
A las 06.31 cuando el Exeter" habla maniobrado 
para lanzar su primera descarga de torpedos, 
.angsdorH le había encuad,..ado con sus cañones 

de 11 pulgadas. El A¡ax y Achilles aunque dis
paraban rápidamente no hab' an logrado ningún 
blanco. Una vez lanzados los torpedos el Exeler 
vir6 hacia el oeste y el Graf Spee previniendo 
un lanzamiento de los otros cruceros, cayó rá
ptdamente a babor para burlar el ataque. En
tonces se d10 cuenta de que el '"Exeter"' estaba 
en molas condiciones por el impacto de sus dis
paros y que se alejaba envuelto en humo. Uni
camente disparaban los ca.-iones de la torre Y 
A las 07.00 el "Exeler" volvió a ser visible Apa
recía envuelto en el humo de los incendios y 
Langsdorff observó que los cañones de la torre 
A se orientaban a proa y o popa mientras que 
los de la torre B apuntaban a estribor. Abri6 el 
fu ego y vio que el "Ex e ter" era tocado nueva
mente y olra vez vir6 oc11ltándose en la cortina 
de humo Fue entonces cuando Hardwood ma
niobró audazmente acercándose para atraer, la 
atenci6n de Langsdorff y salvar el 'Exeter", a la 
vez que su rápido fuego oblenia los mejores re
sultados ·. Ellos eran muy rápidos y su fuego, 
en ocasiones, sumamente efectivo. El barco re
cibió en esa fase de la acción una gran canti
dad de "impactos ... " 

Una granada de 6 pulgadas cayó en la cu
bierta de lanchas a estr:bo!', penetró en la galerla 
de la tripulación que destruyó. Averió un eleva
dor de municiones y rompió los cables de los 
elevadores de 15 cm de proa. Otra granada de 
b' pasó por la panadería y explotó en el taller 
de proyectiles. Panaderla y taller quedaron en 
ruinas. Una granada de 8" del ''Exeter" explotó 
contra el blindaje del puente sin penetrarlo. 
O tra más, coy6 en el puente a estribor, atravesó 
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ia cubierta y estalló en el costado de babor 
abriendo una brecha de 3 x 6 pies por encima 
'.:le la linea de flotación La quinta granada de 
práctica cayó en el Comedor de los Oficiales 
de mar El septimo impacto produjo un incendio 
en la bodega de control de averías. El octavo 
explotó en la pasarela blindada del Capitán. El 
noveno estalló en el montaje de 3.7cm. de estri
oor matando a la dotac16n e incendiando las 
granadas aprovisionadas. Tres granados rebo
taron contra la coraza explotando en el agua y 
ia 13a atravesó el puente, sin hacer explosión. 
Una de las rebabas arrancadas por esta granada 
h1nó al Capitán Langsdorff, que anteriormente 
habia s ido herido por una esquirla. Llamó a su 
segundo al puente de mando¡ pero no llegó a 
enlregarle la dirección de la batalla, por que lo 
curaron en el lugar. Otros d0s impactos tocaron 
el puente, destruyendo el cuarto de radio. Al
gunos imoactos mas de 6'' destruyeron un cañón 
de 5.9 pulgadas y mataron a sus artilleros, aca
baron con la estación de control nocturno y 
destrczarcn las lanchas salvavidas. En la timo
nera blindada el mecanismo de dirección fue 
destruido y el gigantesco telémetro quedó fuera 
de servicio El hidroavión resultó averiado Y se 
.registraron Q entradas de agua bajo la Hnea 
de flotación. E1 aparato de radar para medir 
distancias de tiro sufrió averías 

Cuando Hardwood decidió retirarse, a las 
07 40 hablan muerto 37 oficiales y marineros y 
1J7 estaban heridos Langsdorf tuvo tiempo para 
inspeccionar su buque. Elogió a los tripulantes, 
lorta leció a los heridos y trató de levantár el áni
mo de la tripulación. 

Es posible que en estos momentos sufriera 
su esp!ritu una crisis de melancolia. Mientras 
Capiián Parry del "Achilles" escribía lleno de 
pesimismo: "Cuando se interrumpió la batalla, 
mi opimón era que el enemigo podía hacer cuan
to quisiera No mostraba la menor huella de 
estar dañado; su armamento principal continua
ba disparando con exactitud; el "Exeter" estaba 
evidentemente fuera de combate; asi que sólo 
tenia dos pequeños cruceros para impedir que 
atacara los valieses barcos mercantes en el co
mercio del Rio de la Plata .. . Fue por lo tanto 
verdaderamente asombroso, cuando volvimos, 
unes minu tos más larde, ver que el enemigo 
r.'lvegaba a bastante velocidad hacia el oeste ... " 

Langsdorff se decid1a por -el c0ntrario a aban
donar la persecución. Había algún mohvo serio 
para ello?· Las averías sufridas no pon1an en 
¡:eligro su buque. El armamento principal, aún 
careciendo del 1elémetro era utilizable con alta 
eficiencia. Las pérdidas de vidas no llegaban a l 
10 por ciento de la tripulación. Es en esta incer-
1 dumbre del combate cuando la determinación 

' de llegar a una decisión convierte en héroe a un 
almtrante. Nelson en la batalla del Cabo de 
San Jesé, luchando contra b'-\_ques mayores, con 
su nave ardiendo se lanzó al abordaje y ·apre, 
s6 al gigantesco Santísima Trinidad En Aboukir 
no dudó un momento en exponer su flota para 

REVJSTA "LITORALES", SEP.TJEMBRE DE 195.9 

destruir a los buques franceses en la Campaña 
de Egipto y en Trafalgar contra fuerzas superio
res su decisión lo condujo a la victoria. Maga
llanes, sólo, en un batel se dirigió al nav1o de 
los disidentes y apoyando sólidamente su memo 
enguantada en el hombFo del Capitán murmuró 
''Daos preso . .. ", ante la sorpresa de toda la 
tripulación. Y el mismo Langsdorff, oficial de 
la Marina imperial alemana. sabia que el Al
mirante Graf Spee, cuyo nombre llevaba su bu
que en honor a su memoria, se habla hundido a 
bordo de su navío con las banderas desplega
das en la Batalla de bournel, por otra parte 
los disparos de fortuna. corno habia de ser el del 
Bismark que hundi6 al Hood, s6lo son concedidos 
por el Dios de las Batallas a los Capitanes auda
ces. Además la gloria de un pcrls se finca tanto 
en las victorias como en las derrotas gloriosas. 
No hay alemón que no se sienta orgulloso de que 
el Bismark haya sido hundido con toda su tri
pulación, los pabellones al aire, y disparando 
hasta eJ último momento contra la mayor- con
centración de buques que registra la historia 
para perseguir a un buque enemigo aislado. 

Pero Langsdoff en su combate interior pesaba 
la suerte de sus tripulantes, la de las tripulacio
nes inglesas apresaaas, y probablemente, su dis
gusto por la Política Alemana al haber firmado 
el tratado de no agresión con Rusia el tradicio
nal enemigo tedescd. Es posible también que el 
nazismo, como doctrina política le fuera repug
nante y considerara que no valía la pena ofren
darle la vida de m i1 hombres. Cualesquiera que 
hayan sido las determinantes de su tremenda 
lucha interna, el resultado lo expresó claramente: 

- Tenemos que entrar a puerto. El barco no 
está en condiciones de navegar por el Atlántico 
Norte. 

Dijo a su navegante Capitán de ~>: d-.~tc 
Waltenberg, y después en su informe. "El Capi
tán manifestó su opinión con certidumbre y or
denó que el oficial de navegación investigara 
si Montevideo o Buenos Aires eran puertos ade
cuados para ese fin". 

El oficial de Navegacion aconsejó que fu eran 
a Montevideo considerando las aguas poco pro
fundas del Canal Indio. (Posibilidad de echar a 
perder el agua de enfriamiento de las máquinas 
con lodo). 

El Capitán estuvo de acuerdo con esta pro
posición. La dependencia del Uruguay era po
derosa con relación a Inglaterra desde un punto 
de vista poHtico pero esto era desconocido para 
él en toda su extensión". 

Y en el libro de navegación asentó: 
"El Capitán env16 un radiograma indicando 

~u deseo de entrar a Montevideo al mismo tiem
po que informaba sobre la batalla a la División 
de Operaciones. Entendía que le seria imposible 
hacerse nuevamente a la mar y pensó que su 
barco sería internado. Antes de llegar a Monte
video recibió 1a contestación de la División de 
Operaciones. "Aceptado. Comandante en Jefe". 

La clarividencia de Langsdorff le permite vis-
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lumbrar el fu1uro. Entrar a Mon'tevideo sin e&
peranzas de volver a salir. Quizós en Buenos 
Aires le hubieran dado mayores facilidades, pero 
cuando llegue con su tripulación a bordo de un 
remolcador, se enterará con tristeza de que una 
injusta campaña de prensa lo tacha de cobarde. 
Todavía en el horizonte los cruceros ingleses, ace
chan a su presa. Aún es tiempo de hacerles 
frente, y de no hundirlos, escapar hacia las 
vastas soledades del Atl6ntico, encontrarse con el 
Altmark,. e iptentar el regreso a Alemania. Fuer
zas superiores dirigen su destino. El calvario de 
Langsdorff empieza. 

Se encuentra al mercante inglés "Shakés
oeare". Le hace un disparo de aviso para que 
la lripulaci.6n abandone el buque y pueda tor
pedearlo; pero como los ingleses se rehusan, y 
tardan demasiado, sigue adelante, perdonando 
al mercante "en vista del probable recibimiento 
que harlan a su tripulación a la llegada a Mon
tevideo". 

: A ~3 nudos el Gral Spee se dirige et Monte
video. El trozo de reparaciones trabaja ince
santemente. En la enfermería se amontonan los 
heridos, y se empieza a coser en bolsas de lona 
a los rnuerlos. Los astilleros siguen en sus pues
tos, y quizá los más audaces aprietan los dientes 
en un signo de muda desesperación, al ver desde 
el mástil, como el "Exeter" medio hundido se 
aleja hacia las Malvinas, protegido por los dos 
gosquez que enseñan sus aqudos y pequeños 
dientes al mast1n alemán. Ahora. liberados los 
radios, todo el mundo sabe que el acorazado se 
dirige a1 R1o de la Plata Hardwood envia men 
sajes a todos los barcos mercantes aliados que 
puedan encontrarse navegando en su camino. 

El Comodoro hace planes. Y a sea que el 
alemán entre a Montevideo o a Buenos Aires su 
deber es embotellarlo o cazarlo a la salida. 

1

Por 
lo tanto se da prisa en tender sus redes. A las 
14.00, cuando ya no hay duda de que el acora
zado se dirige hacia el Río de la Plata env{a 
un mensaje al Agregado Naval en Montevideo 
pidiéndole que las autoridades del puerto vigilen 
estrechamente la Isla de Lobos, al Banco Inolés 
la boya de entmda a Montevideo y el buque -far~ 
"Recalada" en la Bahía de San Barombón. Antes 
de que transcurrieran nueve horas el agregado 
Naval informó que habla hecho los arreglos para 
que todos esas regiones fueran vigiladas. Enton
ces Hardwood decidj6 "Si el enemigo pasa al 
oeste de Isla de Lobos, Achilles deberá seguirlo. 
Ajax procederá rumbo Sur al Ban~o Inglés en 
caso trate de regresar misma ruta. Cuidado ser 
atrapado amanecer contra sol, pues aún cuando 
ancle puede regresar al mar, a cualquier hora. 
No se puede confiar en que respete aguas terri
toriales". 

Los cruceros ingleses continuaron la perse
cución a distancia hasta las 18-52 cuando los 
vigías del Ajax vieron que el Graf Spee cam
biaba el rumbo a estribor y advirtieron que su 
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torre de popa giraba en su dirección. Los tres 
cañones comenzaron a elevarse, e inmediatamen
te el Capitán IWoodhouse ordenó ruta en zig-zag 
por si el acorazado disparaba. A las 19-13 a 
13,000 mts~, el alemán disparó una salva que 
hizo explosión entre 350 y 550 mts. , antes de 
llegar al blanco. El Ajax cayó rápidamente a 
babor y la segunda descarga estalló en la estela 
del buque. 

Sin embargo el acorazado no continuó dis
parando y a efecto de no perder el contacto 
los cruceros se aproximaron a 11,000 mts., esto 
molestó a los alemanes y a las 20.55 se envol
vieron en una cortina de humo y tlispararon tres 
descargas contra el "Achilles". Las dos prime
ras cayeron cortas y la 3a. muy cerca de la 
popa. El Capitán Parry contestó con cinco sal
vas de las cuales el Ajax reportó un blanco. En 
la hora siguiente los alemanes abrieron el fuego 
contra el ''Achilles" tres veces, sin consecuncias 
ya en plena entrada del Rio de la Plata. 

" ... Graf Spee prosiguió al norte del Banco 
Inglés y ancl6 en el Puerto de Montevideo a las 
00.50". 

Los ingleses a1 acecho Iuera del puerto pa• 
trullaban sin perder de vista al -:rcorazado, cuya 
silueta se percibía claramente contra las luces 
del Puerto. Hardwood continuaba tirando de 
sus redes: "Pedi al Ministro de Su Majestad Bri
tánica en Montevideo retardar la salida del Graf 
Spee a fin de ganar tiempo para que me llega• 
ran refuerzos. Sugeria que invocara el regla• 
mento de las 24 horas paro impedir que partiera''. 
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Si un barco mercante de una nación beligerante 
zarpa de un puerto neutral, según el Derecho 
internacional, un barco de guerra del pa1s con
trario no pude salir del mismo puerto antes de 
que p:::1Sen 24 horas). 

' Me avisaron que el Ark Royal, Renown, 
Neptune, Dorsetshire, Shorpshire y tres destruc-
1ores se estaban acercando al Rio de la Plata, 
pero ninguno arribaria antes de cinco ellas". 

El Cumberland informó que llegarla al R1o 
de la Plata a las 22.00 del 14 de diciembre, ha
biendo realizado la travesía desde las Malvinas 
en treinta y cuatro horas". 

Mientras tanto el Almirantazgo, una vez cono
cidos los pormenores de la batalla, se disponla 
a concentrar los buques 'ingleses para evitar 
que escapara el acorazado de bolsillo. Aparte 
del Cumberland que ya se acercaba a 30 nudos, 
no había otro buque de guerra in.glés en un 
radio de 3,000 millas: 

Cruceros Cornwall y Gloucester, con el por
tavtones Eagle en Durban a 4,000 millas del Rio 
de la Plata. 

Sussex y Shorpshire en camino a Ciudad del 
Cabo. Dorsetshire en Ciudad del Cabo a 3,600 
millas. 

Crucero RenO'\'ln y Portaviones Ark Royal a 
600 millas de Pernambuco. Crucero Neptuno 
con sus destructores tres mil millas al norte. 

Esta Ilota se acercaba para embotellar al 
Gral S~. pero no llegada antes del 17 de 

diciembre. Los ingleses hicieron circular toda 
clase de rumores respecto a numrosos buques 
que llegaban al área del Río de la Plata. 

Ya en puerto, Langsdorff empezó a sentir la 
hostilidad de propios y extraños. El embajador 
alemán doctor Langman consideró un error que 
hubiera entrado a Montevideo en lugar de seguir 
a Buenos Aires. No podrían obtener más de 72 
horas de estancia debido a la presión franco
británica sobre el Uruguay. El Agregado Naval 
Alemán en Buenos Aires voló a Montevideo con 
un grupo de ingenieros civiles alemanes, los 
cuales inspeccionaron inmediatamente las ave
nas. Reportaron más de 50 impactos, siendo re
parables las averías en un mínimo de 14 días. 
El Gobierno del Uruguay, dictaminó por e1 con
trario que tales averías serian reparables en 72 
horas y no amplió el plazo de estancia. 

Langsdorff liberó a los ingleses prisioneros. 
Mandó a tierra a los heridos y presidió el funeral 
de sus marinos. Durante la ceremonia fue el úni
co que les despidió con el saludo naval, mientras 
a su derredor los brazos se extendían al estilo 
hitleriano. 

Después del funeral el d1a 15 los rumores em
pezaron a circular. Un oficial de arhllerta le 
reportó desde el puente que el ''Renown" había 
sido avistado. Al principiar el 16 Langsdorff en
vió a Berlín un informe de su situación: 

1.-"Renown" y Ark Royal así como cruceros 
y destructores están frente a Montevideo. Blo-
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queo estrecho por la noche No hay perspectiva 
de ~ohr hacia Alemania. 

?..-fr.tenta"é proceder límite aguas neutrales. 
Si puedo abrirme paso Buencs ~res con parque 
aún quédame trataré loqrarlo. 

3 -Como salida puede traducirse destrucción 
G .. of <;r,ep sin pos1b lidad c!'.'lusar cicños enemigo 
s • ...lic·io mstn.icncnes sobre hundir barro (a pesar 
inaderuada oroíundidod estuario Rio Plata) o 
aceptar internamiento" Por su parte el embaja
dor opinaba: 

·• 1ingún argumento sob "' derechos legales 
pued 0 al.erar la necesidad de una urgente de
Cisión ~el5oecto et Gra( Soee. Fuerzas Navales su
oerio·,:,~ hanse obsen•f'!do claramente desde Graf 
S-oe"' dan imnresión Oí cial Comcndante imposi
ble evadir perseguidores }'.XlTa abrirse paso Ale-
noma Desde este r:: ntc de vista. nermanencia 
4 cHc.m no alteraría s1tuac.6n v sólo ayudarla ene 

migo loorar mavor concentroci6n fuerzas nava
les Ertoy acuerdo aqrncrado Naval sobre inter 
namJento barco sería !a peor solución pcsíble en 

et u I s c:rcunstorcias Seria prderib1e •1sta es
caso .. municiones hacerlo volar aquas poco pro
fundas !"stuario, negociando i~ternación lripulo
ción'' 

Cuando ,..¡ Almirante Roeder recibió el men
so•e de Lrmosdo1

• enlrev·s1ó a Hitler. No acep
taron el interPom1ento "Especialmente porque 
ha- pr"babilidacies de q J"' el Graf Spee pueda 
b-:irar una v c1oria contra las fuerzas navales 
nalesas en s·1 miento de for;-ar la salida" 

Tal fue k1 or.>inión de Hitler y autorizó el si
c1•1r nt,.. radicc•rama dP Raeder o Longsdorff 

1) lnkmtar oor fcdcs medies extensí6n cer 
n,manc o aa·2ar netrales a fin tener libertad de 

ncc·ón todo tiempo POl'-ible 
2) -Con referencia a sti ounlf"' ?, aprobado. 
3) Referencia punto 'J nd internamiento en 

U--uguay Intente destrucc16n efectiva caso hun
dimiento. 

El punio 1 fracasó El· embajador alemán te
legrohó de Mo111e,1deo que no babia podido 
conseguir una ampliación del plazo. Raeder 
ratificó desde Berlin los puntos 2 v 3. En con
secuencia l..angBciorff se preparó para escapar. 
La tarcie del 16 habia recibido informes de fuen
tes que podian considerarse de confianza de 
que- "Rencwn" y "Achi!!es" habían solicitado 
¡: miso oora entmr al puerto. (Aqllí debe ad
m rarse 'ª habllidad ina lesa para haber con
vencido a los alemanes de aue e! Renown es
taba fuera de Monte·:id~-. cÚando en realidad 
no ooddo llegar sino hasta el 17 El .. Ark Royal" 
1 b{a sido v1s:o en Ríe de Joneiro) 

Cuando avanzaban los planes para escapar, 
que de acuerdo con el Tratado de La Haya, el 
el Cap;tán de Puerto irformó que un carguero 
inglés había zarpado a las 18 l S de ese día y 
Graf Spec no podría sahr hasta pesadas 24 
hor 1s Es"J 11t'.'ticia abah) por c:cm1')leto a Langs 
dorfi. Ya no podría salir intempestivamente sor
prender a los ingleses y escapar Su iniciativa 
crucdabo red11cide1 al mríoc10 e•1trr.> las 18 15 y 
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20 hs. del 17, en que expiraba el plazo concedido 
por el Uruguay. 

Con el corazón oprimido citó a una conferen
cia a la que asistieron su segundo Kay, el oficial 
de navegación Wal tenberg y el Agregado Naval 
Se inició la conferencia estableciendo que el 
plazo concedido no habia permitido realizar las 
reparaciones urgentes, lo que eliminaba la posi
bilidad de capear las tormentas de invierno del 
Atlánt:co do] Nc-rte al escapar hacia Alemania. 
Existla la posibilidad de salir, enfrentarse a uno 
o des de los cruceros británicos, y con las mu
niciones existentes, destruirlo. Pero si el Graf 
Spee recibia un impacto y embarcaba agua, el 
P.OCO fondo lo harfa encaUar, con el peligro de 
que el equipo secreto cayera en monos del ene
migo. De medo q11e, descartada la posibilidad 
de prolonqor la estancia en el Uruguoy, y no 
siendo recomendable escapar a Buenos Aires 
puesto que de hecho la situación seguiría siendo 
la misma con la desventa,a de la mayor concen
tración de buques mgleses y quedando elimi
r.ada la int~rnac1ón, no quedaba otro recurso 
qu0 la destrucción del acorazado. 

No sabemos si alguien apoyó la alternativa 
de salir y comballr. qu~ hubiera sido la más 
adecuada para el batallador espíritu alem6n 
Quizás oesó demasiado sobre los participantes 
la amaro11ra v la de enninaCión del Comandante. 
Langsdérff dio mstrucdcne:;_s a sus oficiales para 
nreparar el hundimiento c1 cual sería ordenado 
dc-sp1.1és de conferenciar ccn el embajador 

Lonamann habla realizadc- un último intento 
con el Ministro de Rolaciones, oom obtener una 
ampliación del plazo Inútil El término de 7'2 
hcms era improrrogable Cuando lo supo Langs
dorff escribió una carta en ]a que anuncio oíicial
memP su decisióJ"I de hundir el Graf Spee. 

Hasta la fecha esta decisión de Langsdorlf 
' se ha prestado a las más enconadas críticas. 

t Por qué no forzar el paso y con un poco de 
suerte ~scapar al AUánt1co Meridional donde lo 
esperaba el 'Altmark" con ayuda del cual hu
oiem podido esperar hasta la primavera o re
:nont r el Indico y escapar hasta el Japón? ¿Por 
qué rehuir el combate si como hemos visto los 
dañes inglses eran de consideración, los proyec
tiles escasos y el Exet0 r" con averias realmente 
caliorosas, logró llegar a Las Malvinas? Como 
hemos dicho el complejo psicológico de Langs-

. dorff lo fue conduciendo por un plano inclinado 
hasta 11eoar al fondo de la desesoe¡ación. Es 
probable que no haya juzgado claramente la 
situación Careció de la información adecuada 
r<-sr-=-cto a lo que sucAdia fuera del puerto, y 
probablemente sus ofiCioles no se atrevieron a 
expresar su criterio con libertad O, si lo hicieron, 
Lanqsdorff no los escuchó. 

Un oficial inglés del " Ajax" escribió a un 
amigo ' 'Nuestro espera en el exterior, con nues
tros pequeñcs cañones, tal vez haya sido lo más 
cmgusticso Como tu probablemente sabrós para 
esta f Pcho, la flota que se ccnr0 ntr6 frente a la 
costo fué completamente producto de la ima-
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gmaci6n retorcida del anunciador de la B. B. C. 
cmpliamente apoyada por el Almirantazgo según 
supongo. Después de 36 horas llego un mas
tooonle grande y pesado, el "Cumberland"; pero 
·en1amcs muy ?()Ca [é en él, salvo para que 
:uera el blanco inmediato de los cañones ale
:nanes". Es posible que de haber c0Hoc1do 
11.mgsdorff esta situación su decisión hubiera 
:.de ctra. oOo 

Lan :sdorff pre}'.XlrÓ el hurrHT"'ieP1'"' de su 
buque Se arrcgl6 el desembarco dP oHciales 
y lrip'l.l; re .l. Dos remolcadores recogerian al 
personal de 43 hombres encargado del hundi
m!ento. La marineria sería internada en Buenos 
A:res dende se esperaba mejor trato. El grueso 
oe la tripulación sería desembarcada en dos 
remolcadores argentinos y transbordados al 
Tocorno". Los papeles secrPtos fueron destrui

dos, Se colocaron las cargas explosivos que ha
o!an de destruir el buque. 

De las 14.00 a las 16.00 se realizó e! lrans
ocrde de perscnctl al 'Tacbma", moviéndose 
un total de 900 hombres. Langsdorll informó 
al Capitán del Puerto que saldría poco después 
de las 18.15. Esta noticia se dt!undió rápidamente 
y la gente se arremolinó en l9s malecones paro 
presenciar la solida. A las 17.00 una gran ban
dera Nazi lue izada en el palo de proa y leve
mente levaron las ondas. A muy poca velocidad 
el acorazado empezó a moverse, aproándose o 
la solida del Puerto. Pas6 por el rornt:'1:'olos 
ondeando sus insicinias, seguido a distocia por 
el 'Tacoma". Lo mulhtud que llenaba :vs !'!1ue
lles y la playa, estimada en 750,000 persones, 
presencio en silencio la dramática salida. 0Que 
era lo aue 1ba a ofrecerles el destino?. ¿Una 
batalla Óaval, con la destrucción de una u otra 
fuerza, o la rápida escapadu d1::~ alemán? Un 
ovión lanzado de un crucero británico, evolu
C1onaba observando la escena. En mar abierto 
esperaban des remolcadores y una lancha. Ante 
,es o¡cs asombrados de la multitud, el Gro{ Spee 
alteró su rumbo, disminuyo su andar y se detuvo 
cerca de los remolcadores Transbord6 la tripu 
!ación se brame y el acorazado volvió a moversP. 
cayendo ha ... ta el oeste para varar en un banco 
lodoso. Las lanchas del ''Tacomo" se acercarón 
ráp1damcm1e y el personal de hundimiento des
pués de ajustar las bcmbas de iiempo, aboraonó 
el buque. 

A las 20.54, hora de la puesta del sol empe
zarán a explotar. Un relámpagó qu __ Juminó el 
centro del buque fue precusor de una doble 
explosión q ie : n""er.dió el barco de prca a proo 
Los tripulantes saludaron a la nave envuelto 
en humo m . ..;ro 1 densa en el que oparedan 
llamigeras llamaradas de nuevas explosiones. 
El casco empezo a desintegrarse, el puente sal
to por los aires el palo mayor se desplomó y 
la gran tcrre Je proa que habla resistido 
les impactos de 8 pulgadas 'fue lanzada hacia 
arriba el explctar los pañoles. Las llamas cre
pitaban envolviendo todo el casco, consumién 
dolo rapido El Agregado Naval envió un 
teleorama a &1 lín "Acorazado bolsillo Graf 
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Spee zarpó Montevideo 18 20 (hora cJemana), 
voiado por mpuhc1ón 19.54. Tripulación embar
cada 1!-iora barco Tocoma'. 

Los ingleses rabiaban de entusiasmo. Hard
•.vood se :-¡:t€rÓ del hundimiento por un mensa
je de su hiJrc<:1vión "El Graf Spee fue volado por 
su tripulac.:16ri . El Capltan Parry escribió- ' El 
drama habla terminado. AJax y Achilles nave
gaban a la máxuna velocidad en las aguas po
co profundas a 30 nullos de 1 íontevideo, lo que 
hacía que los barcos !ucran difkiles de ma 10-

brar. Al pasar al A¡ox, tocio mundo gntó loco 
de gusto, hasta quedar enronque · des. D s
minuimos la veloc:idod mientras el Ajo·{ r~ og1a 
su h1droc\1ión Después el A áx nos paso ru 
giendo a menes de 100 mts. y ambas p 
c1e:nes grilaron a vez en cuello. 

Frente a ncsolros aparecía un fulgor roj zo 
en el cielo que aumentaba y disminuia co! o una 
hcguera, y con:01 me nos acercábamos a él se 
convirtió en colciero de brujas que ord{c en el 
mar a nnas cuantas millas al oeste del canal de 
Montevideo. 

"Peco después de la media noche, habiendo 
presenciado lo escena hasta hartm nos, vnamos 
al Sur y todos les qu estaban en condic1 n ':le 
hacerlo, se !uercn a pasai !a primera noche tw 
quila en muchos dios". 

Er~ Buenos A1res Len saorff se encont-o · ... n 
ol enconado l.ltaque, de la pr~nsa local Lo ta 
chaban de cobarde y tra1dc:. Debía h bern_ 
hundido con su buque, )O que hcbia 1ehu'do el 
combate. El, que esperoba comprensi6n de los 
crgentincs, se i:,nrnntraba con su desprecio E -
to lo laslim6 pr9I llldamente. Para él habia ler
rninacio el Serv:c !'hJval No era smo un Capi
tán que había hundido su buque. Al verlo, los 
oficiales de mcnoi: graduac1on se creerian opa
ces de mayor coraJe y resoluctón. La amargura 
llegaba a lo más prolundo de su alma 

El Gonierno Árgentino dcc1d1ó internar a lo 
tripulación cargando los oástos a Alemania Los 
oliciales quedarían en Buenos Aires bajo pala
bra de honor y la mariner1a serícr llevada al in

terior A! atardecer dijo a sus oficiales ' Hace 
unes dios cumplieron ustedes el triste deber de 
rendir los úilimos honores a sus camaradas muer
tos. Tal vez tengan que hacer algo semeJante 
en el futuro". A 1cs corresponsales: No hoy no
ticia esta noche para ustedes, pero probab1emen
tc la habrá mañana temprano''. Esto indica que 
Lan 1sd )rf! había decid1clo recuperar su honor co . 
tin hro Pn la sien. 

(Conhnuar6) 
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POLITICA MARITIMA 
Por el lng. Manuel Peyrot G. 

Sin más objeto que el de estimular un in
:ercambio de ideas entre las personas interesa
das, paso a exponer ciertos conceptos muy ge
nerales sobre los aspectos principales de nues
tras necesidades marítimas. Tema tan espinoso 
r.o puede abordarse sin audacia y a la ve:z con 
humildad. Audacia ante la magnitud del pro
clema. Humildad ante las criticas. Sin embar
go, puede decirse que la causa principal del 
atraso de la Marina es la indiferencia ciuda
dana, y tratar de despertar su interés es la prin
cipal misión de la Liga Maritima Mexicana. 

Puertos.-Es necesario orientar la construc
ción y rehabilitación de Puertos a fin de tener 
en cada litoral terminales marítimas acordes con 
el desarrollo agrkola e industrial de cada región. 
Esto exige delimitir la zona de influencia de 
cada puerto Analizar sus necesidades de im
portación y exportación tanto inmediatos como 
o largo plazo, y establecer la red vial que con
duzca al puerto los productos elaborados. De 
los dos criterios Uno el de disponer de numero
sos puertos, y el otro de desarrollar a su máxi
mo los puertos que por sus condiciones geográ
licas e hidrográficas presentan las máximas 
ventajas para operar eficientemente como ter
minales marHimas, un análisis de la actividad 
portuaria de otras naciones, indica que dos o 
tres grandes puertos bien comunicados y des
arrollados dan mejor servicio que mayor nú
mero con menores facilidades. En este aspecto 
parece natural que puertos muy próximos en
trelacen sus zonas de influencia y se vean obli
gados a compelir en tarifas sin ventaja para 
ninguno. En consecuencia parece conveniente 
desarrollar al máximo de eficiencia Tampico, 
Veracruz, Coatzctcoalcos y Progreso en el Golfo 
de México y Ensenada, Guaymas, Manzanillo, 
Mazatlán, Acapulco y Salina Cruz en el Pocífico, 
cuyas caracterlsticas económicas se han defini
do claramente con el transcurso de los años y 
sus zonas de influencia se han perfilado con 
nitidez. 

A estos puertos es necesario dotarlos de las 
instalaciones adecuadas para la carga y alijo 
de los buques visitantes, con el criterio de que 
rapidez y eficiencia hacen económicas las opera
ciones. Desarrollar sus comunicaciones y resol
ver sus problemas de reparación y mantenimien
to, de administración y policía que asegure el 
manejo de las mercancías en tránsito sin mer
mas ni deteneros, y produzca al erario los in
gresos justos para la operación del puerto y la 
recuperación de la inversión realizada. 

A fin de prever el futuro desarrollo del puer
to, conviente estudiar para cada uno de éllos 
el plano regulador de su crecimiento en las di
recciones de zona portuaria, industrias y cons-
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lrucciones navales y del área dedicada a la 
Marina de Guerra. Este plano regulador del 
puerto no debe confundirse con el d& la zona 
urbana cuyo desarrollo queda a cargo del Mu
nicipio y Junta de Mejoras Materiales dependien
tes de la Secretarla del Patrimonio Nacional. 

Prever si el puerto en el futuro será visitado 
debido a su creciente importancia, por buques 
de mayor calarlo, para lo cual será necesario 
proyectar las estructuras portuarias a modo de 
que puedan adaptarse a la mayor pro{ undidad 
exigida. 

Ademós de los puertos principales, debe con
z derarse el desarrollo económico de la región 
entre ellos y desarrollar los de cabotaje y pesca 
a medida que sus necesidads lo requieran, do
tándoles de las facilidades necesarias para el 
manejo de carga y atención a los buques, 

Anahzor desde ur-i ounto de vista económico 
b apertura de nuevos ·puertos y planear su eje
cución a modo de que el puerto funcione con el 
minimo de inversiones. para el manejo del to
nelaje real a mover y ampliar las instalaciones 
a medida que el aumento de carga lo requiera. 

La construcción de un nuevo puerto debe 
decidirse si la solución de transporte que ofrece 
a la producción regional es más económico· que 
el de otras vias que manejen el mismo tonelaje, 
y en el caso de ser de altura si no invade la 
zona de influencia de los puertos adyacentes y 
resulta más efectivo y de mayores p-.sibilidades 
de desarrollo regional, conducir la producción 
al puerto existente más cercano. 

Aprovechamiento de Lagunas.-Una gran lon
gitud de nuestras costas presenta la caracterís
tica de que detrós del cordón litoral, general
mente de arena y de unos pocos kilómetros de 
anchura, se extienden vastas lagunas de penetra
ción y longitud variables. Algunas tienen cien
tos de kilómetros de extensión, como sucede con 
la Laguna Madre, situada en la costa de Tamau
lipas, entre Soto la Marina y Matamoros. 

Estas lagunas reciben el caudal de los ríos 
que en ellas desembocan y se comunican con 
el mar mediante barras de ancho y profundidad 
que cambian según el volumen de aguas de la 
laguna. Si el caudal de los rios se aprovecha 
para riego las barras se reducen y algunas ve
ces se cierran. 

En dichas lagunas abundan los criaderos de 
ostión, camarón y pescado y su explotación es 
realizada por cooperativas de pescadores. Por 
ejemplo la de Tamiahua, tiene cientos de socios 
y sus ingresos por temporada de pes~a son de 
importcmcia. Se ve pues que en tales lagunas 
nuestro pais cuenta con grandes reservas de 
pesca, de fócil explotación y alto rendimiento. 

Sin embargo, si las barras se cierran debido 
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a la falta del caudal de los ríos, la evaporación 
hace aumentar la salinidad y la fauna dismi
nuye. Se requiere abrir y proteger estas barras 
a fin de mantener abiertas la comunicación con 
el mar. El aprovechamiento de la riqueza pes
quera de estas lagunas requiere: 

Apertura y protección de .las barras. Inves
tigaciones biológicas para fomentar el desarroJlo 
de la fauna lagunera, periodos de pesca y de 
veda para cada especie en cada laguna. Tra
zado de caminos transitables en toda época 
para el transporte y distribución de los produc
tos. Planeación de puertos laguneros con dota
ción de pequeños muelles, plantas refrigeradoras 
y demás servicios. Tales puertos interiores se 
convertirán en asi.ento de flotas pesqueras de 
alta mar, una vez abiertas las barras con an
chura y calado suficienle para permitir el acce
so de estos buques. 

Una idea general acerca de la utilización 
de las lagunas es la construcción de canales in
tercosteros. Se aducen argumentos seductores 
siendo el principal que constituyen una vfa de 
construcción económica y de gran volumen de 
transporte de mercandas. Esto es cierto cuando 
atraviesan regiones de alta productividad que 
garantizan la corriente de mercandas. Cons
truida la vta en una región desértica como son 
nuestras lagunas, carece la inversión de la po
sibilidad de auspiciar el desarrollo económico 
de la región y en consecuencia corre el peligro 
de ser inútil. La construcción de canales, de 
acuerdo con estas ideas debe decidirse si su 
construcción y mantenimiento es más económi
co que la de otra vía, si desarrolla la economía 
de la región que atraviesa y si en el futuro no 
hay peligro de que su función se anule por la 
construcción de otra via paralela, ferrocarril o 
carretera. 

Colonización costera.-Excluyendo los puer
tos, nuestras costas están prácticamente desha
bitadas. De Tampico a la desembocadura del 
Río Bravo, en una extensión de aproximadamente 
400 Kms., hay sólo una estación de turistas en el 
cordón litoral, situada en la barra de Jesús 
Maria. Las costas de la Baja California, de So
nora, de Sinaloa y en fin, en toda la República, 
presentan el mismo panorama. 

Algunos lugares de la costa carecen de agua 
y de tierra aprovechable; pero en general nues
tros litorales presentan características adecuadas 
para dar asiento a grandes núcleos de población. 
Su riqueza forestal es de importancia, las posi
bilidades agrícolas son seductoras y abunda la 
pesca. 

Con objeto de estimular la colonización con
viene estudiar las características de cada zona 
señalando los Jugares adecuados para estable
cer centros de población Proporcionar a los as
pirantes tierras a bajo precio, libres de impues
tos y elaborar un plan de crédito que les per
mita explotar sus predios. En los lugares de la 
costa en que ya existan poblados, impulsar su 
desarrollo mediante comunicación periódica exi
gida a los buques de cabotaje. Transporte gra-
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tuito de colonos, sus pertenencias y equipo en 
buques nacionales, asesor1a en agrictultura, pes
ca e industrias extractivas y garantía de servicios 
sanitarios y educacionales. 

Pesca.-La flota pesquera nacional cuenta 
con 3,114 unidades, cuyo desplazamiento varia 
de 5 a 80 toneladas con tonelaje total de 43,260 
toneladas. la inversión en buques, plantos em
pacadoras, congeladores, transportes e instala
ciones de almacenamiento y distribución sobre
pasa a los 300 millones de pesos y asi la indus
tria pesquera marcha rápidamente hacia los 
primeros lugares de la actividad nacional. 

El punto de partida de esta industria es el 
buque pesquero, desde la pequeña canoa que 
tiende una red en la playa, hasta el buque de 
gran desplazamiento que persigue en el Paci
fico las manchas de atún, o navega hasta las 
aguas del Canadá para pescar bacalao. En 
México la mayor parte de los buques se dedi
can a la pesca del camarón por el alto precio 
de exportación de este producto. Se requiere 
un buque de aproxamidamente 40 Tons., di
señado para navegar a lo largo de la costa y 
tirar una fuerte red de arrastre. Estos buques se 
construyen, principalmente en Laguna de Car
men, Tuxpan, Campeche, Mazatlán y Guaymas. 

Con objeto de desarrollar esta industria y 
lograr que ponga los productos del mar al al
cance del pueblo se requiere: 

Analizar la forma de ampliar y modernizar 
los actuales astilleros facilitando las operaciones 
de crédito y librando de impuestos aduanales 
la importación de la maquinaria especial que 
no se construya en el país: estudiar las posibili
dades de construir en el país motores Diesel 
marinos de costo accesible para estos buques; 
proteger las zonas forestales de maderas ade
cuadas para la construcción de embarcaciones 
vigilando su explotación y recuperación. 

Estimular la instalación de plantas congela
doras en los puertos pesqueros, facilitar el trans
porte de pesca en unidades especiales de refri
geración auspiciar una campaña nacional en 
favor del oonsumo de pescado, explicando lo 
elaboración de platillos y su alto poder alimen
ticio. 

Dar facilidades ,para la iniciación de pesca 
no explotada en el país, como la del atún y 
bacalao que requiere largas estadios en eJ mar 
y buques especiales. 

Debe comprenderse que la pesca es un nego
cio que requiere inversiones y que el abarata
miento y abundancia del producto no depende 
de la buena voluntad de los inversionistas sino 
del libre juego de las leyes econ6micos y de 
l:na cuidadosa planeación en la que interviene 
principalmente el conocimiento de la capacidad 
productora de cada zona litoral, del número de 
buques de tonelaje y diseño adecuado para que 
garanticen con determinada estancia en el mar 
el aprovisionamiento previsto de los puertos, y 
de ahí su congelación, almacenamiento, trans
porte y distribución a los centros de consumo. 

Construcción Naval.- Este es uno de los as-
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pecios más alentadores de nuestra industria 
Naval. · La gran demanda de buques camaro
neros ha determinado que prácticamente no 
haya puerto en donde no se hayan montado 
pequeños astilleros para este tipo de buques. 
Algunos, como en Mazatlán, han desarrollado 
los sistemas de construcción de acero para este 
tipo de buques y estudian la ampliación de tone
laje para prodµcir buques atuneros y de cabo-
taje. • 

A su vez la Acción Oficial empieza a marcar 
nuevos rumbos. En Veracruz el buque México 
ha terminado sus pruebas, y la segunda unidad 
del mismo tipo se encuentra avanzada en un 
75 % . En Tampico se han construido dos buques 
patrulleros tipo Halcón, un (erry para el servicio 
de la nueva carretera México-Mérida y se prevé 
la ampliación del astillero. El dique flotante 
de Tampico, los dos secos de Veracruz, el seco 
de Salina Cruz y los varaderos de Coatzacoalcos 
Ciudad del Carmen, Icacos y Guaymas, se en
cuentran en importante proceso de rehabilita
ción, que cuando se termine garantizará la re
paración y mantenimiento de nuestras flotas 
mercantes, petrolera y de guerra evitando su re
paración en el extranjero, Lo que además de 
evitar fuga de divisas creará nuevas fuentes de 
trabajo y de consumo industrial. Las perspec
tivas de construcción naval son óptimas. Reco
nocida la alta calidad manual de nuestros obre
ros, y una vez que la industria siderúrgica de 
Monclova y Monterrey produzca los materiales 
de construcción de acero, bastará desarrollar 
nuestra técnica para producir buques de acero, 
notablemente más económicos que los extran
jeros, como ya sucede con los pesqueros, cuyo 
precio en Estados Unidos es de $850,000.00 y 
oara el mismo tipo en México de $ 570,000.00. 
De modo que la industria de construcción naval 
convierte materias primas de aceto en naves 
que pueden exportarse o aumentar nuestro nivel 
de vida explotando el mar, y puesto que una 
evolución en la producción de acero favorece 
el desarrollo de la industria pesada, no hay ar
gumentos con qué enfatizar que el avance de 
la construcción naval se señala como la más 
importante de las direcciones a seguir. 

Iluminación Costera.-La flota mercate y de 
pesca nacional está integrad<;i por 12,138 em
barcaciones con desplazamiento de 357,140 
Tons. De estos buques un elevado porcentaje 
son •embarcaciones pesqueras y de placer que 
se meten por todos los rincones de la costa y 
que para su seguridad requieren la ayuda de 
jalones luminosos, en mayor abundancia que 
los indispensables para los cambios de rumbo 
y recalada de las tradicionales derrotas de ca
botaje y altura. 

El deportista y el - pescador cuyas capaci
dad~s técnicas de n a v e g a c i ó n son más 
reducidas que la de los navegantes de es
cuela, trazan su derrota a la vista de la costa y 
para sjtuarse dependen del conocimiento de la 
región en que se encuentran. No hay duda de 
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que un abundante sistema de iluminación ies 
resolverla los problemas de navegación noctur
na. Este sistema debe iluminar toda Isla Punta 
Bahía o Fondeadero de nuestras costas', y na~ 
turalrnente dada la magnitud del problema de
berá resolverse por etapas. 

Además del establecimiento de nuevos faros 
y de la rehabilitación de las existentes, indis
pensable dadas las modernas técnicas de nave
gación establecer en las zonas de nieblas radio
faros que permitan a un buque situarse durante 
la noche o en tiempo cerrado. El establecimien
to de estos radiofaros pueden planearse a modo 
de que en cualquier punto de la costa un buque 
disponga de dos estaciones emisoras para si
tuarse. 

Marina de Cabotaje.-El Transporte Maritimo 
entre puertos del pais pasa por una grave cri
sis. La e o n s t r u c c i ó n de vias terrestres ha 
eliminado su principal función de comunicación, 
y el camión de carga ha entrado a la competen
cia con algunas ventajas a su favor: transporte 
directo de bodega a bodega entre la región 
productora y la consumidora, mayor rapidez y 
alto porcentaje de eficiencia en el cuidado de 
las mercancías transportadas. En su contra tiene 
el elevado costo por tonelada-kilómetro. 

Los buques de cabotaje en general muy ,an-
1iguos y descuidados, con bodegas inade~uadas, 
escasa velocidad y pésimo servicio de pasaje 
dan la impresión de que pierden la pelea. Al
gunos han quedado amarrados y otros sub
sisten penosamente. Los pocos buques que na
vegan con éxito lo deben a: 

Sirven rutas de la longitud suficiente para 
ofrecer un ahorro de consideración al embarca
dor cuando estudia el costo por mar o tierra. 
Así sucede en los buques que se desplazan en 
las rutas Salina Cruz - Acapulco - Manzanillo -
Ensenada y Tampico - Veracruz - Coatzacoalcos 
- Progreso. 

Las condiciones del buque son tales que 
ofrecen seguridad al transporte de carga du
rante los malos tiempos. Es decir buques rela
tivamente nuevos, en buenas condiciones y de 
velocidad de crucero satisfactoria (10 a 12 
nudos). 

La ruta les permite tocar un cierto número 
de puertos cuya abundancia de flete hace cos
teable la operación para el tonelaje de carga. 
Así la ruta Tampico-Veracruz-Coatzacoalcos-Pro
greso es en general más productiva que la de 
Veracruz-Progreso. 

La demanda de productos industriales de una 
región productora es alta en otra zona consumi
dora situada a gran distancia. Así el consumo 
de productos elaborados en Monterrey por la 
población de Campeche y Yucatán, o de las 
prcducidas en México o Guadalajara y consu
midas en la Baja California o en Sinalott y 
Sonora, significa abundantes fletes. 

Complementar los ingresos de cabotaje con 
los de altura por ~xtensión de la ruta. Es más 

(Pasa a la pág. 37) 
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REPORTAJE GRAFICO DE LA VISITA DEL SR. 
UNIDOS DE NORTEAMERICA, A LA ESCUELA 

!;I Cadete Aspirante de Segunda. Ernesto Yáiicz Cruz. dando la 
blenoenlda ol Sr. \Víllíam Frankc. 

Parn dar f In al ac10 en honor del Secretario de Marfna do los 
EE. Ull.. las Compañías de Cadetes desfilaron gallardamente, 

como es costumbre. 
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Po r FERNANDO 

El Sr. Contralmírante P. A. Diego 1\4úgica Naranjo, Director de la 
f:I. Escuela Naual. en el momento en que expresaba su a9raded-

111íento por la uísita efectuada al planlol. 

Momentos anteriores o la Ceremonia en honor del Excelentísfmo 
Sr. Wl/liam Franlie, en In Mesa de Honor. 
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SECRETARIO DE MARINA DE LOS ESTADOS 
NAVAL DE ANTON LIZARDO, VER. 

ALCOCE R UGALDE 

El Sr. Secretarío de Marina de los Estndos Unídos de Norteamé• 

rica firmando el libro de ofsltanus distinguidos. 

El Sr. Dírector de la H. Escuela Naoal, Co11lra~nírm1te P. A. 
Dfego Miígíca NaranJo. trad11cíendo al Sr. Secretario de Marína 

da los Ef. UU., las palabras grabadqs en la placa que se en• 

cuentra en la sala de. uísftas. 
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E, Sr. Wfllícrm 8. Frnnke, Secretnrío de Marina rle los Ef. UU. 
de Norteamérica. acompañado por el C. Director del plantel ¡¡ 
dol Comandante del Cuerpo de Cadetes. pasa11do reolsta a la. 

Compañías. 

El Sr. Wíllíam Franke. Secretarlo de Marína de Guerra de los 

Ef. UU., en la H. Escuela Naua/ Mflítar de Antón Uzardo, Ver., 
escucha IM palabras del Aspirante de Segunda Yáiicz Cruz, que 

le obsequió un espadín como r1icuerdo a su ofsíta. 
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EL FARO Y EL BURRO 
Por A lberto Ca lcés. 

l1ace al~unos años t:uando todavía no se realiza
ban las ohra:. de puerto. el faro de C. en la cumbrr 
de un enl1ir~to farallón se r•nconlraba srparado ele' 
Ir· i!:-la por su ('analillo de poro fondo qui> .;e vadeaba 
con t~I ªf:!llª a la rodilla. 

\lu) lt•mprano. casi antes dc:I alba los pescadores 
podían oir t•I alegrr trole <le un burro, C'U)'ct ca<le11-
eia SP amplificaba por c·l ruido de los cuatro Lotl'$ 
, acio:; que sallaban en las dos cajas de madera. como 
acompañamiento de ml'tales al ritmo alc-grc· del bu
rro que !)(.' dirigía a su::; diarias correr ías. 

Bastante atrás. rezongando, bajaba don Alberto 
el Cuardafaro. sorteando las agudas piedras de la ve• 
recia. ~ <.'Chán<lo:;e hacia atrás para co11trarn•star la 
l'cderación de la pendiente. Oon Alberto odiaba los 
, iajrs por agua y la penosa ascnsión al atardecer: 
pero "-US odios sé sublimaban y se concentraban t·11 
aquel hurrC\ diabólico que le tomaba el pelo como si 
l'I animal f ul'ra el de la inLeligcncia. y don Alberto 
el de los in:.,tintos. 

El malestar cmp<'zaba de~de la noche ante>rior en 
c¡uc la ~t>ííoro al calenta1 la lata dr agua para ba
iiar,t' y ron In pot:a que quedaba la\·arle lo:. pies a 
~u t·sposo. ch•ría C'on i.u , ocesilla tímida. respetuosa. 
hat'ia el hombn' alto. fornido. que la había escogido 
para c·ompañt·ra en la olitaria vida cie Guarclaf aro: 

) a se acabó el agua.-
Don .\Iberio gruñía ) ce-liaba prslt' contra el ser

, Íl'to ¡ Ah. si hubiera un poco de <·onsideración. con 
el pcn,onal ! . Pero nada. 1::1 personal a naJie I<.' im
porta. Tksde qul' ~<' firma el contrato 110 hay má,, 
que ohe>dcct·r. l'nccndt>r la5 luce:; a la hora reglamen
taria r mc•n:..uulm<:nlf" rt>11dir los kilómetritos in for
mes que ine, itahlemenlf' co1icluían con t-1 concebido 
párrafo: 

··,·e !-Olicita 11111> alentnnwnle reparar c·on la ma
yor m~encia los canales dt· c-aptació11 de agua. p ues 
les numerosos chubascos de la época, van pasando 
sin pro,1·cho. debido a que el agua que reshala de 
la a:1.otea. ~e cuela púr los a¡rnjeros de los c:anale:,. ) 
no lleea a las ci,,ternas. Es también indispt>nsablc re
parar dichas cisternas. que sl' cncuc•11tra11 rajadas. y 
la poca a~ua que logra almacenarse se escapa por las 
grieta~ ) la qu"' queda ·e contamina f'Ort el lodo que: 
por otras ranuras cntrn:· 

Ahora bien c·omo lle, al,a dos ai10s en el faro; y 
,.¡ inf ormc era n1e11sual no podía dudar ·e que los ¡,;. 
forn:11.•$ t·n númrro de 21 110 hubiera11 sido leídos. y 
5i nadie se preoc-upaha por n·parar lo maltrecho. era 
sin duda porque consideraban que resultaba más La
rato 1•1 ,·iajr tP.rdado a lomo <le burro para traer d 
agua dl· la lla, e de la capil.nnía. 

Dl• modo que don Alherlo pensando 1·11 el próx imo 
, iajc al a:rua. sentía que se le agria ha la c·cna. Echa
ba peRl<'S dt> su mujer que se tragaba l'l a~ua como 
~i furra 1-lefantt·. <lel Sen ido y <lel odioso burro. A 
las do::- d1· la mañana ~e ll'\ anta ha para inspecciouar 
In luz .. 'ubía a la torre. re,isaba los quemadores y el 
complicado sistema clt• relojería. Entoncc- estaba en 
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su elemento. l:,ra feliz c11 el :.-ilenc·io de la noche cs
lrrllada. a 150 mLs. d1, altura sobre el mar, con la 
sal isf acción ele la importancia. d1• su misión. Abría 
la puerta dl' la t·úpula ) ~lía a r('{'ihir en la cara su
dorosa el f n·scor de la brisa. A sus pies rompía el 
olt•aje conlrn los ri~cos. cubriéndolos de espuma. A 
lo lejos se oía ~·1 sile11C'io d<'I mar, surcado por las 
téuuc~ luC'ecillas de los pt•scadores. A sus espaldas 
el fulgor del pm·rlo. desdt· c-1 cual llt•gaban. los rumo
res de la no<'lw porteña. La melodía estridente de 
una c·andón dt' rnoda. entouada por una trompeta 
que por un curioso fonóm<>no de 3<.'Ústica se oía tan 
claranwnte como si se l>!:ilu, iNa to1·ando a unos cuan
tos mf'tros de la torre. 

Después dt• rd resc:a rs1· ha jaLa. paso a paso. los 
peldaiio <le la ob::-cura torre. ~e los sabía de memo
ria. ll abía r¡uf' ,altar el nínnero 29. que estaba rolo, y 
el número 16. t¡ lit' "l' había parido d mr anlerior. En
tonce,- deseml,oc·aha en la amplia L~rraza que bor
deaba la ca~. c-011 fresco piso de loseta roja, limi
tada por un antepecho. qm· la sr¡iurnba <l<>I prc-cipi
cio ,ertic-al qu,· tc·rmiua 1'11 los ristos. F.ra una her
mosa terraza. di¡wa dd mejor palacio. no igua lada 
por la más rin1 ronstruedó11 de los millonarios. Allá. 
mu) lcjo!'. del lacio del put•rto. un potrntado le,anta
ba una mansión. Don Albt·rto la había ido a ,cr, 
y orgulloso de la terraza. Pese a los millones. :.11 ca
:.a. la habitac-ión del Guarda faro. ::H'gui ría siendo más 
h<>nno"a , má:,-: cúmoda. 

Dl•s¡n;és dc pasl'ar~e t•11traha a la casa. Gustaba· 
de la<- amplias habilacio11rs el<> Lec·ho allo. si1:mpre 
fresca,-. <'On venta nales de madera. por la que podía 
verse d horizo11ll'. } arriba dt• las \'f"llla11as. per~ianas 
dt> mad(·ra. por donde el ain· entraba murmurando 
una e-andón de frr:.:cor. 

¡ Qm• poco le ha1·e falta a 1111 hombre para ser f t>l iz ! 
¡ ·¡ no tuviera que bajar por la odiosa agua! - Hrrhi
ua11do los diente· :,;e quedaba dormido. lo desperta
ba el rebuzno del hurro que rmpezaba 11 {!Olpear con 
los cas<'os t'I hormi~ón de su mat·hcro. 

Don Albrrto S(• i11corporaha. con el resto del agua 
c¡ur quedaba eu la última lato. <los pocillos escasos. 
se rasuraba, tomaba c·afé y e· dirigía al machero, 
donde el burro. mustio. baja ha lu cabeza con las ort'· 
jas gachas. De bue-na gana le hubiera dado una do
<.'ena ele palos. pero s1• rncogia de hombros r<>signado. 
ante la inuLilidad d1· maltrata• a esa heslia que apa
rentaba tanta mam,cdumbre. Le ponía sohre el lo
mo dos costales doblados. F:iir-ima el arzón en cru1.. 
Apretaba lo cincha y c:oloc-aba la· <lo:, t·ajas de ma
dera. y d,.mtro. las 1·uatro latas , acía~. \ p~nas abría 
la reja del macht>rO. el burro le, anLalia la eabeza 
f runcienclo il\ idam.Pnlt· la nariz. en un olrr ansioso de 
las miasmas. para él f ascinanle:-. d(•I muladar del puer
to. Despué:- sacudía las orejas } a trote largo bajahH 
la l'mpinaclu vcn:da. ::-irt que lo JeLU\ ieran las mal
diciones ele don Albc-rto. Lo t:'!-}J1~raba al pie del fa
rallón~ <lond<' empezaba el canalillo. más por burlar_e 
del hombrr rn :,U fatigMa bajada que por necesitar de 
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sus cuidados. pues apenb lo v,·ía apa recer en la pla
ya. el animal st' mc·tía en el mar. y ron paso firme 
atravesaha loe; bajos y , oh ía a 1·,pnar ramoneando 
al~una ) crbilla t'n la orilla opurstn. Llegaba don 
A\bc>tto <'On loe. pantalonr, arr<-mangado, por i>nci
ma ele la rodilla. ~ t·ntom·c•~ rl hurro H' aJt,jaha a lro• 
lr largo. y si el homhr<' C'Orrín. "' nnimal ~alopaba. 
manteni .;ndo-.C' a pnulentt~ cli:-tancia que don Alhc-rto 
era inrapaz. de- disminuir prM' a todo :,u ingenio. Al 
pasar por la Capitanía. lo::. <'mplt,ados. a la put•rla y 
wntanac. tle ".-W- oficina~ H' a-.omahan para <'I !--abro
so cspretáculn de constant<· pcrioclit-idad: <'l burro al 
trole ae<,mpai1{l<io por el ruido de lnc: lata:,;. Df'trns a 
25 mt"-. tlon Alhl"rlo c-orri,.•Hlo. c·on I'\ palo leYantado 
amenazador. por encima dt' ~u caht"''ª y dando J!ran
i]~; j!rilO:,;. 

; Oh ooo ! ¡ Burro maldito'. ¡ Quit>lo amij!uilo. 
quieto! 

Enlom·es d buno <·011 inc-n·ibl .. maldad. --t· dt'"
lt•nía anh.' la pileta donde· d agua gorgujraha alr
r.rementc al salir por d·~rifo !-icmp1c abi,·rto. ~ c·uun
do don .\lbcrto limpiándo!'r e 1 ,uclo1 rnn ,u paliac-a
lc. < f laha a punlo clt· echarle- mano para llt•nar l:t"- la
ta~. falíu d<: 1·,-lampida. ) t·I hombrP a1,or:1clo , , N· 

"Ol 17.oso por la.... :)o nora~ ra rn1 iaclai, el<.· lo-, emp lt'aclos. 
lo pc•r~< guía d,,.,C'-.pc rado. gritando a \ oz Pn r1wll11 
r11anlos in~uho~ 1<' ,,•nían n la gar{?'.anla 1•11 dl·~cnrgo 
ti,, "-11 c·nojo. 

El burro , a no parahn ha::-ta llc2:ar al muladar. 
dondl:' C'I ruido cfo lns latas st•r\'Íall de· ce11cerro y Sf' 
le> rrnnían O!r~, animnle!'. ílarn-. ~ lln;rn,;o~ que iban 
a hu:-car f-11 alimento entrt la:,- inmundicint-. 

Empezaba In per~ccusión. Don •\lLcrto ocultándo
se entre lo" mntorralt· S<' ac:ercaba l>igi\o~amentc. La 
~,a nada re, ohia la uasura a unos cuantos pai;os de 
e!. F.I hombn• ::-altaha. y lo~ animal<>s arrancaban en 
toci_a:-. direccion<.·s para ,·oh cr a n·unin,e un poro más 
alta alrrt>dedor del huno del faro. y U"-Í una ) otra 
\'f'Z. De nada ~en ían las piedras bien di rígidas con 
que don Al~l·rto atinaba_ en la cabeza o <•n la grupa 
rlel a~no. l::str c;r ~u·udia. como para ahuyentar un 
molesto táhano y , oh ía a hoc-ic¡uear entre lo~ des
perdic!os. Los redondos ojos apan·ntando indifon·ncia· 
pero sin perder de , isla los mo, imit•ntos del amo. El 
animal l('n!~ una habilidad cliabólica para es']uhar 
la pl•r,-c-custon clcl hombre: que dl'Spué ele hab<•r es
tado a punto de l'<·liarle mano una y otra vci. don 
Albert?. rlc·s('spcrado. mudo dP rahia. jadeante por \a 
correria a plc.>no sol. ast1urado por las inmundicias 
del muladar. abandonaba la cac·t>ría ron una buena 
pedrada que atinaba c>n la testuz del animal y que 
sonaha a hueco. eomo si la <'ahc•¿a del ª"'ºº e,tu, i(>ra 
,·ae1a. 

Entonn•s se dirigía al muelle. Calmaba su furia 
y su :-ed con I rf':- grande~ tarro:,:. de l't'n eza fría y se 
sentaba a comt•rsc un pescado f rilo. mientras echaba 
pestes del ser\'icio. clcl a¡?ua y del burro. A las 3 de 
la lard~ cuando}ª rl ladino animal había salisfe-cho 
sus ansiac; ) hah1a corretrado y pcr,reuido a la:. hem
bras a su s:tbor, aparrcía a paso IL-,uo' por la capitanía 
Y se clcte111a frl'nte a la pila. con la rabcia col¡rnndo 
del larg~ pc:.cuezo. lo:. ojo:; semi<'crraclos, dormitan
do, o sonando con d igui1.;nte día de picantes aven• 
turas. por los va:;tos} atravcntes llanuras del ba:,.urero. 
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F.ntoncc& se presentaba don Alberto. La rcrvC'ta 
haliía calmaclo su fu ria. • in (>mhargo clesencadenahn 
una ~erie dt• palo:, en la grupa del animal. que los 
r(>cihía inclifne-nlr. sin le,anlar In talil•za. C'omo si 
1 ¡:;tU\ iera a, <·rgomado. o tal , cz. < orno .... i c-011-.iderara 
razonable rl ra~tigo de~pué~ de la irresi:-tihlc- aventura. 
Los < mplenclos rt>ian } l'C" burlab:.u, : 

¡ Qu, <·tilp:i tienP , 1 hurro. clon \llierlo '. 
Tenga calma. homhrc·. 
Paree-e mc-11Lira qu<> PI burro p1lt'da mác. que 

lJ:,.tNI. 

Yo va le hubiera matarlo. 
Don ..\lhcrto con las or<-ja .. al roio tlt'jaha d<' mal

tratar al animal. Oe-,l ncajonaba las aholladn:- lata,-. 
Cargnha al anim.il. y e!"lc- al c:entir el p1•;;0 h•vantaba. 
timiclo la c-abczu y iw cnr-aminsha u pMo ran!-ado 
hada :,u marhero. 

Llc·ga lnm al rac-r la tarrfr•. jad<'anli>"-. Lf'ml,loro!"t1!-. 
a~otado$ por el JH'no~o <'"-fm•rzo <i<· la --uhicla. Don 
Alhc rlo. d<-,..carn,1ha al animal. c-on un prof 1111cln clis• 
p-usto. Con un makstar. r¡nr ni las nl<•nc·ionc•,. ni lu:-
ron"tjo.:::. dt• '-U mujc•r poclían disipar. D, hm na ~:111a 

hubiera matnrlo al animal. pe-ro hahín qur> pn¡r'l~ lo:--
100 ¡}('c:o-; l'll c¡ut> ('"taha u1luaclo ,,1 nnimul c-n .. 1 irn1•11• 
l:u io del faro. () lo hu hiero , rndido; pe:ro M :-e 
ruf'dc·n , t·mlf'r In-. artículo:-. c-f c·rto,. n "'<'mm·ienti-, 
clt• la 11arií1n. D1• modo qt11· don .<\lhc-rto. que Lnu 
01 ~11110<:o <''-lnha d1· la lwl!eza ele ,u faro. '}ll<' tanto 
amaha sus noc-!w, de --t•niC'io y la lranr¡uila pa1. de 
~ 11 morada. ruando ya no pudo más. cuando i-f' sintió 
ransado v a,queado d1 per,-i>,mir por lo, mula,lare,- a 
aquc-1 c:ndrmoniarlo animal. ron dolor 1•n el alma, y 
paseando la mirada a nj!uc;tiadn por In hermo!-n terra
,a e.e !¼'ntó ant<" lu máqtdnn de P:.,C'rihir , pidió "-U 

tambio de c·omisión a olro faro, a rualqu(nn dondP 
no lll\irra que tratar enn bt1rros. 

Ahora c:.Lá en una hcrmoNi isla. don'1t> l11wve tan• 
~o y las. ci~ternai; están C'n buen C::;tado, que puede ba
nar~ chanamenl<' )' rasurarse- $Ín cronomía. y cuando 
se acuerda del burro. -.onrif> satisfecho ¡ \Jaanífiro 
paquete el que l<'~Ó a ,-11 5l1Cl'"'Or ! e 
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MODELISMO NAVAL 
Por Mario Lavalle Argudin. 

(Continúa) 

Para hacer un modelo lo mismo que para 
construir un buque se utilizan planes de proyec
ct6n transversal longitudinal o de perfil y el ho
rizontal 

El plano transversal hg 1 nos muestra el 
contorno de lo cuaderna maestra y de las demás 
cuadernas del buque. Como éste es simétrico 
con relación a su plano diametral, solo es nece
sar o dibujar la mitad, trazando las situadas a 
proa de la cuaderna maestra a la derecha y 
las de popa a la izquierda. 

Para mayor claridad podemos imaginamos e l 
casco del buque cortado en secciones o tajadas, 
cada corte nos representa una cuaderna y e l 
número de ellas será el que tenga el buque que 
deseamos reproducir, aunque generalmente en 
la conslr JCc:6n de modelos se )imita su número. 
Comunmcnte las cuadrenas se numeran en or
den progresivo contando de proa a popa l, 2, . 
3, 4, etc. En algu:1cs planos se señala la cua
de:-na maestra con la letra M y las sucesivas 
de proa ccn los números I, II, III, IV etc. y hacia 
popa con l, 2, 3, 4 e1c. 

El plano transversal no basta para determi
nar la fcrma del modelo, únicamente nos dá el 
contorno de las cuadernas, altura y espesor de 
la quilla, roda y codaste, pero no nos indica la 

posición de estas piezas para su ensamble, ni 
distancia entre cuadernas y longitud de la qui
lla. Para esto es necesano tener el plano de per
fil Fig. 2 cuya forma está limitada por la quilla. 
roda, colaste y regala y las secciones longitu
dinales que corresponden a las lineas de agua. 

Para darse cuenta más claramente . podrla
mos imaqinarnos el casco del barco cortado en 
lQJadas longitudinales y paralelas a la linea de 
flotación o a la superficie libre del aaua, que en 
este plano se representan por lineas paralelas. 
La parte del casco comprendida entre la Unea 
de llctadón y la quilla, se le denomina obra 
viva, carena o fondo y hacia arriba obra muerta. 

El plano horizontal Fig. 3 nos qá una vista 
· ojo de pájaro" del barco y se caracteriza por 
las líneas curvas que se reúnen en los extremos 
del buque y tienen aproximadamente en su par
te media. la mayor curvatura correspondiente a 
la manga del barco A estas curvas se Je deno
mina Linea de agua y son los contornos de las 
flot~c1ones sucesivas correspondientes a los d1s
t?ntos estados de inmersión. Figs. 2 y 3. 

Como anteriormente se dijo, el buque es si
métrico, por lo que únicamente es necesario tra
zar la mitad de las lineas de agua, generalmen
te las de Br. Estas líneas se designan por sus 
iniciales, LAl. LA2, LA3, etc. y se comienzan a 
numerar a partir de la quilla En los planes in-

F i g. 1 ( PLANO TRANSVERSAL} 
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gleses y americanos se denominan por los ini
cia1es de Water Line" 1WLl, WL2, WL3, etc. 

Es requisito indispensable que los planos de 
proyección concuerden entre sí. 

Aparte de los planos mencíonados, se em
plean en la construcci6n de los modelos, los de 
las superestructuras, cubiertas arboladuras, pla
no vélico o de velamen, pero estos los veremos 
más adelante, durante el prcceso de construc
ción de un modelo en particular. 

GLOSARIO DE TERMINOS NAUTICOS 
EMPLEADOS EN ESTE ARTICULO 

ARBOLADURA.-Conjunto de piezas de ma
dera y fierro que se u tilizqn para suspender las 
velas para que reciban la acción del viento y 
puedan crientarse adecuadamente 

POPA.-Es la _parte posterior del buque y en 
rando de popa a proa. 

BAOS.-Son las piezas transversales que sir-

FI• ' Pt. A><O HCf\llC,'<T>.l. 

ven para soportar las cubiertas y complementar 
el marco de las cuadernas. 

BUQUE.-Es todo flotador que se utiliza para 
navegar, también se le denomina barco o em
barcación. 

CASCO.- Es el conjunto de elementos de 
forma adecuada y que constituye la envuelta 
impermeable del buque que le permite navegar. 

CUBIERT AS.-Se denominan asi a las super
ficies horizontales o pisos en que está divididos 
el interior del buque y que descansan sobre los 
baos. Hay varias clases de cubiertas, la alta 
o sea la primera que se halla descubierta en 
parte o totalmente, la que le sigue hacia abajo, 
es la habitable o de bate rla, a continuación es
tá la protectora llama asi en los buques de gue
rra, en caso contrario se le llama inferior y solla
do se reserva generalmente para designar la úl
tima cubierta. 

CUADERNAS.-Son las costillas transversales 
colocadas verticalmente y que forman la arma
zón del buque. 

CUADERNA MAESTRA.-Es la sección verti
col trans:,,ersal de mayor área. 

ESLORA.-Se denomina asi, a la longitud del 
buque, medida en el plano diametral longitu
dinal máximo y eslora entre perpendiculares a la 
medida en la flotación. 

ESTRIBOR-Es el lado derecho del buque mi
rando de popa a proa. 
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LTNEA DE FLOT ACION.-Es la intersección 
del plano representado por el nivel libre del 
agua con el exterior del casco. El plano de flo
tación es el formado por dicha línea de Hota
ción. 

MANGA.-Es la cuaderna de un buque me
dida en el plano de la sección maestra. lgual
men te se pueden considerar la manga máxima 
y la manga en la flotación o r.ianga en el fuerte 

OBRA MUERTA-Es la parle que emerge de~ 
buque y cuyas superficies de Br. y Er. reciben e\ 
nombre de costados o bandas. 

OBRAS VIVA-Se le denomina así a la par
te sumergida del casco y también se le dá el 
nombre de carena o fondo. 

POP A.-Es la parte posterior del buque y en 
el vá el timón y hélice en los propulsados por 
máquinas. 

PROA.-Parte delantera del buque, la cual 
tiene forma apropiada para cortar el agua. 

QUILLA.-Es la pieza larga y robusta que 
corre de proa a popa a lo largo de la linea 
media más baja del buque y que sirve de ama
rre a las cuadernas. 

,-,,....----~-----------------------=---=------------=--...,.-=--------=------=--....;;-:;;;-:;;;-:;;;-:;;;-::;;--=--
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La ln~antería de Marina 
Por el Mayor l. M. Rodolfo Solís Velázquez. 

( Continuación) 
Esta maniobra de desembarco y embarco de 

los ex-federales, duró tres días y dos noches, 
una vez terminado el licenciamiento de estos 
contingentes, regresó a Salina Cruz, Oax. el Gral. 
Jesús Carranza, tomando posesión del "Guerre
ro" en nombre de la Revolución. Felicitó al 
Comandante, Jefes, Oficiales y tripulación por 
haber dado cumplimiento a las órdenes del Pri
n.er Jefe, Don Venustiano Carranza. alojándose 
en el "Guerrero" con su Secretario Particular, 
Prof. Alfonso Herrera; los Coroneles Caballero 
v Palacios y los miembros de su Estado Mayor, 
así como de dos o tres miembros de su familia. 

Días después, se ordenó que parte de los 
barcos que habían formado el convoy, fueran 
entregados a sus respectivas compañías, dete
niéndose el ''Corrigan I", "Corrigan Il", "Bonita'' 
y el Pailebot "Francisco l. Madero" anclados en 
el puerto. 

Posteriormente, llegó un tren a Salina Cruz, 
Oax. con contingentes civiles y militares al man
do del General Morales y Molina, nombrado Go
el Ing. Coronel Rafael Vargas, con órdenes del 
bemador provisional del Estado de Guerrero, y 
Primer Jefe de recibir el mando del "Guerrero" y 
zarpar rumbo a Acapulco. 

El cambio de mando fue hecho con la inter
ver:ción del Gral. Jesús Carranza, por el Coman
dante Ignacio Arenas. Una vez que el "Guerre
ro" pasó al mando del lng. Coronel Rafael Var
gas. zarpó rumbo a Acapulco, llevando a bordo 
al General Jesús Carranza, al General Morales, 
y Molino y toda su comitiva. 

Como no se tenían noticias de qué contingen
tes había en Acapulco, se tomaron todas las 
precauciones correspondientes al llegar a puerto 

Se navegaba a una milla de distancia. cuando 
se e~cuchó un disparo de cañón hecho desde el 
Fuerte de San Diego con dedicatoria a nosotros. 
El Comandante ordenó inmediatamente que se 
arriaran las lanchas y se embarcara el Trozo 
de desembarco, con instrucciones de tomar el 
muelle y la Aduana, regresando las lanchas poi 
los contingentes de las fuerzas del General Mo
rales y Molino. 

Sonó un segundo d!sparc del Fuerte, el "Gue
rrero" contestó con cinco o seis disparos de 101 
mm. sile:r..ciandolo y causándoles muchas bajas. 
Ante tal situación, se izó una bandera blanca 
en el Fuerte. Salieron tres jinetes amparados por 
la bandera blanca, acercándose hasta el muelle 
en que nos encontrábamos. Nuestro Oficial los in
terrogó, hasta saber que era un mal entendimien
to, pues el "Guerrero" era Constitucionalista y en 
él venían los Generales Jesús Carranza y Mora
les y Molina a tomar posesión del Gobierno del 
Estado, éste último, por ordenes de Don Venus
tiano Carranza. Se les invitó a que subieran a 
bordo para que se cercioraran. Uno de elles re
gresó al Fuerte para avisarle a su Jefe, un Gene
ral apodado "el ciruelo" (no recuerdo su nombre 
por lo que pido perdón). Momentos después, ba
jó el General en compañía de su Estado Mayor, 
y se embarcó en las lanchas rumbo al "Gue
rrero" pidiendo disculpas por los acontecimien
tos y lamentando la muerte de muchos de sus 
hombres. Del Fuerte bajaron contingentes de 
infanteria y caballería rumbo al muelle en que 
estábamos. Ncs entreteníamos platicando de las 
vicisitudes de la revolución cuando se escucha
ron unos disparos hacia e l "Guerrero". Cundió 
el pánico, se pensó se trataba de una agresión. 
La mayoría se tiró al suelo; los de a caballo se 
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dispersaron por düerentes rumbos, otros prepa
raron sus armas para hacernos fuego. Tanto 
nuestro Jefe, como los de ellos trataron de con
vencerlos a riesgo de sus vidas de que se tra
taba de los disparos de salva que prevé la or
denanza en honor del Gobernador del Estado. 
Restablecida la calma, atracaron al muelle unas 
lanchas del "Guerrero", en las que venían los Ge
nerales y el Estado Mayor del General Morales 
y Molina. Pasaron revista de las tropas en el 
muelle: acto continuo, se dirigieron a la Aduana 
rumbo al Fuerte, precedidps por toques de trom
petas que se acostumbraban en la Revolución en 
ese entonces, combinando el 3 de diana, gritan
do "vivas" a Carranza y blandiendo sus armas 
al aire. Desde el "Guerrero" se creia que era 
una traición del "Ciruelo" y se pr&pararon para 
hacer fuego sobre su gente. Rápidamente se or
denó la salida de una lancha para avisarles que 
no existía tal traición y que todo ese alboroto 
era la forma de festejar a la manera Revolucio
naria los triunfos o grandes acontecimientos. 

Una vez que el General Jesús Carranza dió 
posesión del Gobierno del Estado al General Mo
rales y Molino, regresó al "Guerrero" con su co
mitiva. El Comandante ordenó se abandonara 
la plaza, y el Tro.zo se embarcó rápidamente, zar
pando por la madrugada rumbo a Manzanillo. 

Fue hasta el día siguiene cuando el Trozo des
embarcó en Manzanillo, tomando todas las pre
cauciones, pues el puerto había sido quemado 
casi totalmente por las fuerzas que lo guarnecían 
el 14 de abril de 1914 (misma fecha en que des
embarcaron los Norteamericanos en el puerto de 
Veracruz, dando lugar a la gloriosa epopeya de 
la Heroica Escuela Naval). 

Avanzamos en grupos pequeños, a nosotros 
nos tocaba tomar los almacenes de la Aduana 
cuando empezó a hacernos fuego la gente 
del General Obregón que guarnecía el puerto. 
Estos contingentes eran en su mayorla Yáquis. 
El Oficial que venía con ncsotros. avanzó al fren
te sin armas, se suspendió el fuego y dos oficia
les del General Obregón se dirigieron hasta él. 
Conferenció con ellos haciéndoles comprender 
que el "Guerrero" no llegaba en plan de guerra, 
supuesto que dicha unidad era Constitucionalis
ta y como prueba de ello venía el General Jesús 
Carranza. 

Una vez enterados en la guarnición del per
sonaje que estaba a bordo, cambiaron su acti
tud bélica por pacífica. El Oficial de Marina re
cibió las disculpas de los jefes que se acercaron 
lamentando el error cometido con sus descargas 
de fusil. Llegó un oficial corriendo con un tele
grama en la mano entregándolo al Jefe, pues 
estaba ahí. En dicho telegrama se le ordenaba 
que al llegar el "Guerrero", como barco Consti
tucionalista, teniendo a bordo al General Jesús 
Carranza, hiciera los honores respectivos a su 
grado. Se invitó Al Teniente Coronel y oficiales 
que lo acompañaban fuesen a bordo del "Gue
rrero" para presentar sus respetos al General 
Carranza. 

Permanecimos todo el dia en Manzanillo. El 
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General Jesús Carranza en compañía de su Es
tado Mayor y del Comandante Coronel Rafael 
Vargas, pasó revista a las tropas de la guarni
ción y zarpamos rumbo a Mazatlán, Sin. 

Navegamos sin novedad hasta Mazatlán fon
deando a milla y media del puerto. Como en los 
puertos anteriores se ordenó el desembarco del 
Trczo para tomar las medidas necesarias. El 
puerto estaba desierto. Nuestro oficial recomen
dó estar a la espectativa mientras él se diñgía 
al Hotel Belmar a tratar de comunicarse con la 
Guarnición de la Plaza y explicar la visita del 
"Guerrero" con el General Carranza. 

Pasó una: hcra más o menos cuando llegaron 
al muelle los Generales Carrasco y Angel Flores 
desembarcamos y nos dirigimos hasta donde em
barcaron rumbo al ' 'Guerrero", permanecieron 
como seis horas a bordo conferenciando con el 
General Carranza quien les obsequió con una 
exquisita comida. Cuando regresaron se despi
dieron de nosotros afectuosamente y se nos or
denó embarcamos en el "Guerrero" pues partía
mos a las Islas Marias, esa misma noche. 

Llegamos a las Islas Marias en la madrugada 
del día siguiente. Un oficial y varios de nosotros 
desembarcamos y nos dirigimos hasta donde es
taba el Jefe de la Prisión. El oficial le transmitió 
las órdenes y se embarcó en el "Guerrero" con· 
unos regalos para el General Carranza, entre, 
ellos unos 100 cocos verdes. Permaneció tres ho
ras recibiendo órdenes directas del General y re-
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gresó al PenaL El "Guerrero" zarpó inmediata
mente directo a Salina Cruz, Oax. Navegando 
sin tocar ningún puerto intermedio y llegamos 
por la noche del dia 30 de diciembre de 1914. 

Al día siguiente último del año, después de 
medio día, desembarcó el General Carranza con 
todo su Estado Mayor. Su secretario y una pe
queña escolta abordamos un tren preparado ex
profeso compuesto de una locomotora, dos ca
rros caja, uno de express para el equipaje y un 
carro pullman del Cuartel General de la Segun
da División del Centro de la cual él era el Jefe. 

Partió el tren rumbo a Veracruz, pero al pa
sar por San Jerónimo, hoy Ixtepec, Oax. el tren 
hizo alto, para dar instrucciones al General San
tibáñez, Jefe de la Zona Militar. En la estación 
habia una valla para hacer los honores al Gene
ral Cµrranza, bajó éste en compañía de toda su 
comitiva dirigiéndose al Cuertel General. Y o pa
ra entonces había causado baja en el " G uerrero" 
y alta como Subteniente Instructor de la Escolta 
del Cuartel General de la Segunda División del 
Centro. Nos dirigimos a un salón muy adamado 
con palmas de coco y flores y una gran mesa 
oara invitar al General Carranza unq Tamalada. 
El General tomó asiento y reclamó la presencia 
del Gt.meral Santibáñez. Efectivamente hizo ac
to de presencia éste con un mensaje en la mano 
derech:x mostrándolo y diciendo. "Mi General, 
acabó de recibir este mer.saje y lamento mucho 
tener qu~ mostrárselo, el C. Primer Jefe Don Ve
nustiano Carranza ordena sea usted aprehendido 
jur:to con todos sus acompañantes". Cómo quisi
mos protestar con las armas en la mano por la 
actitud del General Santibáñez, pues era el prin
cipio de una traición, no nos fue posible; a nues
tras ~spaldas sentimos des o tres cañones de ri
fle apuntándonos, listos para hacer fuego. El 
General Carranza y su séquito, fue conducido a 
las habitaciones altas del Cuartel General y no
sotros desarmados y prisioneros, en un retrete 
o excusado. 

En e l retrete había una ventana con barro
tes de madera, y aprovechando e l estado de em
briaguéz de nuestros carceleros, rompímos los ba
rrotes v nos deslizamos hasta un río cercano rum
bo a l~chitán. Caminamos por la sierra durante 
tres días, nuestro alimento eran frutos silvestres 
v tomábamos agua en los arroyos cuando la ha
bía. Agotados y HAMBRIENTOS llegamos a Te
huanteoec, de ahi partimos a Salina Cruz, Oax. 
A la mitad del camino nos marcó el alto un des
tacamento dAl Trozo de desembarco del Cañone
T() "Vicente Guerrero". Nos reconocieron y nos 
llevaron en un armón hasta el puerto. 

El Comandante del "Guerrero" al enterarse 
nor nuec.tro conducto de la traición del General 
Santibáñez, ordenó inmediatamente salir en so
corro de los prisioneros. Se alistaron tres trenes 
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y se embarcaron en ellos todas las fuerzas dis
ponibles: unos trescientos hombres del contingen
te Constitucionalista, treinta policias del puerto 
y el Trozo de Desembarco del · "Guerrero". Los 
trenes se separaron y se puso en el techo de los 
carros unos barriles tapados unos con otros 
con mantas de cama, espaciadas. de tal manera 
que pareciera que en cada carro había más gen
te de la que en realidad era. En una góndola 
se instaló un cañón de siete mm. del "Guerrero" 
y partimos rápidos a l rescate. 

Llegamos a Ixtepec, y empezó el tiroteo. Nues
tro cañón de siete mm .. empezó a dejarles sentir 
sus efectos y después de dos horas, se rindieron 
los Santibañistas. En el Cuartel General dond6 
se hablan hecho fuertes, tomamos varios prisio
neros. El Comandante Vargas, los interrogó. Era 
tarde ya, pues el día anterior, habían abandona
do la plaza los prisioneros con el General Santi
bañez i gnorando su destino. El Comandante 
Vargas con el Trozo de Desembarco regresó al 
"Guerrero" en Salina Cruz, Oax., dejando el res
to del contingente al mando del Teniende Coronel 
Herboy González Díaz en espera de hacer con
tacto con el contingente que venia de Veracruz, 
pues éste ya se encontraba en el Cañón de Chi
bela. Una vez que llegaron se procedió a la 
p ersecución del traidor Santibáñez y ayudar a 
sus prisioneros. 

P~recía que se los había tragado la tierra, 
no se encontraban por ningún lado. Fue hasta 
después de 15 días cuando se encontraron los 
cadáveres del General Jesús Carranza, y de los 
dos jóvenes Carranza. Desenterramos los cadá
veres y los envolvimos en lienzos, en unas cajas 
rústicas los transportamos hasta San J erórumo y 
de ahí a Veracruz. 

Hicimos entrega solemne al C. Primer Jefe, 
velándolos en el Edilicio de Faros. Al día si
guiente se les dió sepultura en el panteón parti
cular de Veracruz. 

El C. Primer Jefe ordenó que Jefes y oficiales 
que pertenecíamos a la Segunda División del 
Centro, causáramos baja de dicha corporación 
y alta en la Brigada de Supremos Poderes a las 
órdenes del Coronel Francisco L. Urquiso, hoy 
General de División. 

Este Trozo de Desembarco a que me he re
ferido al cual tuve el honor de pertenecer, formó 
el pié veterano para la creación del Cuerpo de 
Infantería de Marina. Tornó parte en hechos y 
acontecimientos históricos de nuestra política in
terior, con la abnegación y valor característicos 
de la Infantería de Marina. 

En mi próximo relato hablaré de LA INF AN
TERIA DE MARINA EN EL GOLFO DE MEXICO, 
en la cual también tuve el honor de pertenecer. 
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Conferencia en 
de 

la Escuela 
Ingeniería 

Nacional 

Por el Capitán de Nauío: Humberto Uríbe. 

La mecantca nos enseña que, en general, la resul
tante de un sistema de fuerzas será máxima cuando 
éstas sean paralelas y del mismo sentido. Por otra 
parte, si establecemos un origen y damos signo al 
sentido del movimiento de un cuerpo, éste será po
sitivo, nulo o negativo según que la resultante de las 
íuerzas que produzcan el movimiento se dirija al lado 
positivo. sea igual con cero o se dirija al lado negativo. 

Y bien. si consideramos al país como un cuerpo 
sociológico que se mueve en la senda del progreso 
actuado por fuerza que podríamos suponer represen
tadas por las actividades de sus nucleos productores 
y en particular de órden técnico o profesional podre
mos estpblecer que este movimiento será positivo en 
el progreso, nulo o regresivo según que las fuerzas 
mencionadas tengan resultante positiva, nula o nega
tiva. 

Concluiremos del símil utilizado que para que el 
país marche hacia la superación. signo de progreso 
positivo es necesario que sus fuerzas productivas sean 
paralelas y del mismo sentido. 

Ustedes. profesionistas civiles de hoy y de maña
na, son un tipo de fuerzas vivas en el campo de la 
técnica. Nosotros, profesionistas militares somos otro 
tipo de ella. Entonces, podremos afirmar que la Pa
tria marchará en la senda del progreso positivo y 
con más amplítud si los esfuerzos de ustedes y noso
tros se orientan en trayectorias paralelas, es decir, que 
es neces,ario que todos trabajemos bajo un signo co
mún, animados por la misma mística de patriotismo y 
superación. 

Para ésto, es indispensable, en primer lugar que 
nos conozcamos. que cada uno de nosotros sepa va
lorar, cualitativa y cuantitativamente el esfuerzo de 
los otros y en segundo lugar que formemos, prof esio
nistas civiles y militares un soto equipo de trabajo, el 
gran equipo del progreso nacional. 

Son estas razones las que me han hecho venir an
te ustedes. a dejar oir mi voz, indigna a todas luces 
del gran honor que se me dispenza, para tratar de 
llevar a ustedes en pocas y breves frases una imagen, 
panorámica por decirlo así, de los fines de la Armada 
de México, las características de sus hombres y de la 
índole de sus actividades técnicas como proyección 
de ellos en el cuadro profesional o técnico del país. 

la Armada de México es una Institución Militar, 
Federal y permanente, según la define nuestra Carta 
Magna. Sus misiones primordiales son la conserva
ción de la soberanía nacional, la defensa del territorio 
y la procuración del imperio de la Constitución y el 

• mantenimiento del orden interior, como las establece 
en términos generales nuestra Ley Orgánica de la Ar
mada. Tomado así, en líneas generalizadas es claro 
y correcto y fué ajustado a la realidad hasta el año 
de 1940, en que la Armada fué parte de la Secre-
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t~ía de Guerra y Marina. Pero a partir de aquel 
ano en que el General Lázaro Cárdenas primero y el 
General Msnuel Avila Carnacho después crearon el 
Departamento Autónomo de Marina y posteriormen
te la Secretaría de Marina, el horizonte de las activi
dades del personal de la Armada amplió sus diáme
tros en forma casi inmensurable ya que, además del 
aspecto puramente militar de la defensa marítima del 
país tuvo que intervenir, si bien a veces en forma in
directa, en todo aquello que se relaciona con los re
~ 1_rsos, m~rítimos de la Nación, ya que su espec,aliza
c,on tecmca y su permanencia en el medio los hace 
ser responsables ante el pueblo de tos bienes o los 
m~l_es ~~e a la pa_tria provengan de la explotación y 
ut1llzac1on de la riqueza marítima de ta Nación. 

Analicemos a vuela pluma los objetivos que en 
et cuadro económico nacional debe tener la Armada 
como consecuencia de la responsabilidad antes men
cionada. 

Sin entrañar en absoluto una crítica, diría yo que 
e_t _cantor de la Suave Patria se olvidó que la super
f1c1e de e t_la no es solamente et maíz y que en las 
auras mexicanas no existe únicamente musica de sel
va. También es patria la superficie cambiante y es
pum~.ª de }o~ mares que abrazan al país y elia tiene 
tamb,~n mus,ca de olas y resacas. La riquaza que 
se ~nc,etr~ _en los mares y la flora, ta fauna y la mi
n~ria ma~1_t1mas repr~entan fuentes inextinguibles de 
ahmentac1on y materias primas de magnitudes fabulo• 
sas que. están ahí, que han estado desde el principio 
de los tiempos y esperan inmutables que los hombres 
de México las aprovechen. 

Por otra parte, el mar como ruta comercial, es 
to?avía la más barata y aunque no lo parezca, la 
mas segura. Es posible que en el futuro, un futuro 
difícil de situar, e t avión, el ferrocarril y el autotrans
porte pudieran eliminar al buque, pero por ahora y 
por muchas mañanas más, éste seguirá siendo la base 
del _c~rnerdo nacional e internacional, pues de nada 
serv,na que las zonas agrícolas produjeran más y más 
y que la industria y la explotación minera rebasaran 
cada vez sus marcas de producción, si tanto los géne-
ros _cosechados corno los elaborados o procesados no 
pudieran ser llevados a sus mejores mercados, y para 
el ~~ansporte ~n gra~ _escala, sobre todo de región a 
reg1on, el medio mantuno es todavía el más económi- ,,,. 
co, por el tipo de sus fletes y la magnitud de sus 
cupos. 

Entonces podremos resumir los objetivos o fina
lidades que la Armada de México, como parte de ta 
Secretaría de Marina, debe cumplir en tres graves ór
denes, 

1.-la defensa marítima del país, incluyendo en 
este término tanto lo referente a la soberanía de la 
Nación, como a los compromisos internacionales y la 
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conservación de la paz interior y el orden Constitu
ciona l. 

2.-la cola boración con dependencias de la Se
c:-etaiia de Marina y de Entidades Gubernamentales, 
privadas y científicas pai·a la investigación, utiliza
ción. conservación y fomento de los recursos maríti
mos y naturales del país. 

3.-Colaboración con ot:-as Dependencias de la 
Seciela:'ia de Marina y la iniciat iva privada para la 
impulsión, fcmento y desarrollo del Comercio Marí
timc. 

P .::r a cumplí· e l primar objetivo los hombres de la 
Armad:! deben operar. conservar y di:-igír los elemen
tos de guerra marítima q1,1e la Nación les encomienda. 
Para el segundo cncc:usar. dirig;r y colaborar con las 
Jctividades de grupos técnicos de diferentes órdenes 
que estudien ccnstantemente los recursos naturales de 
las costas y las aguas nacionales. Para e l tercero, en 
tiempo de paz deben colaborar con otros organismos 
de la Secretaría y la inicia tiva privada en e l fomento 
de las rutas marítimas, las obras portuarias. los ele
mentos de ayuda a la navegación y la protección de 
la propiedad y la vida humana contra elementos na
turales, así como vigilar el derecho de l pa ís y 'sus na
turales sobre las aguas territoriales. En tiempo de 
!i?Uerra, proteger a las naves nacionales o aliadas que 
lleven 1'1ateríales y efectos necesarios a l esfuerzo ,bé
licc. 

A fin de poder desarrollar las actividades que con
duzcan al cumplimiento de les objetivos mencionados 
los hombres de la Armada de México deben formar 
una organización y poseer un acervo determinado de 
capacidades técnicas. Hablaré entonces, brevemente 
de la organización de la Armada de México y las 
particularidades técnicas de su personal. 

Como toda orflanización, la Armada de México in-
cluye tres tipos de e lementos, 

1.-Mando. 
2.-Elementos directores. 
3.-Elementos de ejecución. 
Por mandato constitucional el Mando Supremo de 

la Armada, recaé en e l Presidente de la Repúbfica, 
quien puede ejercerlo por sí o través del Secre tario 
de Marina. A su vez éste último delega sus funciones 
en el Comandante General de la Armada, quien es, 
por decirlo así el directamente 

1
avocado y responsable 

de la Dirección de las actividades de la Armada. El 
Comandante General de la Armada, a su vez. delega 
el mando. en las diferentes regiones del país en las 
que la Armada tiene jurisdicción en los Comandantes 
de Zona Naval y finalmente la cadena de mando 
llega a sus últimos. así como más numerosos, eslabo
nes representados por los Comandantes de buques, 
aviones. corporaciones de infantería de marina, uni
dades de ingenieros de combate y dependencias de la 
Armada. 

l os organismos o elementos directores, que en rea
lidad deben considerarse como auxiliares de los man
dos, y ne como entidades independientes de ellos, es
tán constituidos por los Estados Mayores y los Servi
cios. los primeros t ienen por misión elaborar los 
planes de guerra. y en general de operaciones, que 
sean requeridos pa ra llevar a cabo J as decisiones de 
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los Mandos, así como el estudio y dirección de todo 
aquello que pueda provenir en ventajas de la Armada 
en el campo de las operacones bélicas. los segundos 
tienen a su cargo la procuración de los elementos de 
pcrscmtl y materinl que fo:-man los organismos eje
cutivos, y la conservación de ellos En el mejor estado 
de se, vicio. 

l es elementos de ejecución, con,.. :;ten en los Bu 
ques, Aviones, Co,·poraciones de Infantería de Marina, 
de Ingenieros de Combate, y aún cuando sus funcio
nes no son ex::ictamente de e:ecucii:>n, las Plantas ln
dusirialcs de la Armada y las Escue las de la misma. 

las diversas actividades qu:? 1 i?quie,en estos ele
mentos o:-gán;cos tienen muchas facetas. Puede decir
se que la Armada de México necesita el concurso de 
todas las disciplinas del saber humano. Un solo buque 
requiei-e el concurso de, Navegantes que lo conduz
can a su destino, Ingenieros Mecánicos que operen y 
mantengan la maquinaria que le propulsa, Ingenieros 
electricistas que se encarguen de sus elementos de 
energía eléctrica; Ingenieros electrónicos que manten~ 
gan los múltiples apara los de este tipo que contiene; 
Técnicos de radio, de Radar. dt> Sonar y Sonido, y pa
ra ser mantenido en servicio, Ingenieros Industriales, 
Navale:;. Artilleros. Químicos, y desde luego, opera
rios y artesanc-s de todos los tipos, desde Marineros 
hasta Cocineros: además requiere Médicos Cirujanos, 
Dentistas. Enfermeros para conservar la salud y vida 
de sus tripulantes y en fin. el conjunto de los bu
ques requie;e bases de aprovisionamiento y repara
ción, que necesitan Ingenieros Civiles, de Puertos, Ta
pógrafos, Hidrógrafos, Meta lúrgicos, y el hecho de 
que la Armada se encuentra dentro del Fuero de Gue
rra y además, toma parte en muchos asuntos de tipo 
Internacional, requiere también Abogados especializa
dos. Finalmente, el aspecto financiero o fiscal, con el 
conexo de intendencia, logística y administración, re
quiere también Contadores, Intendentes y Administra
dcres, debiendo todo este personal tener un factor co
mún, el de combatientes a l servicio de la Patria. 

Nuestro sistema de formación de profesionistas es 
como sigue, Adquirimos la materia prima de la mis
ma fuente que la adquieren las Facultades y Escuelas 
Superiores: de las Secundarias y Prevocacionales. 
Jóvenes de todos los rincones del país y de todas las 
capas sociales llegan cada año a las puertas de la 
Hca. Escuela Naval Mil itar, situada desde hace seis 
años en el pueblecito de Antón lízardo. en las cer
canías de Veracruz. Mediante un rígido examen de 
admisión, ingresan a e lla como Cadetes, distribuyéndo
se en las cuatro carreras que hasta hoy se estudian, 
y que son las básicas para le conjunto de técnicos 
de la Armada. Ellas son. Cuerpo General, Ingenieros 
Mecánicos Navales, Infantería de Marina e Intenden
cia Naval. las dos primeras son carreras de Ingenie
ros, en las que debe llevarse un año preparatorio, que 
según el sistema actual. constituye el Bachillerato o 
Vocaciona l de nuestra carrera. las otras dos son ca
rreras específicas de los Cuerpos a que servirán, y 
no tienen Vocacional, sino que los que las cursan en
tran directamente al nivel profesional. 

los a lumnos del Cuerpo General y los de Ingenie
ros Mecánicos Navales. cursan después cuatro años, 
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divididos en ocho semestres, durante los cuales ad
quieren conocimientos de ingeniería adecuados al cam
po de acci9n en que laboran. Los primeros, serán 
Navegantes, Artilleros, Geodestas, Topógrafos e Hi
drógrafos, amén de Oficiales de la Armada, es decir, 
conductores de hombres. Los segundos, Ingenieros de 
Mantenimiento y Operación en plantas de Vapor y 
Combustión Interna, así como Ingenieros auxiliares de 
reparaciones y también Oficiales de la Armada, según 
lo expresamos antes. Primordia lmente, los primeros 
se educan para mandar hombres en el combate, y 
los segundos, para mandarlos y dir igirlos en las la
bores inherentes al mantenimiento. operación y repa
ración de la maquinaria naval y terestre. 

Al cabo de estos cuatro años, hacen un año de 
práctica profesional, como guardiamarinas. que puede 
considerarse como pasantes. pues al final de esta prác
tica. presentan examen profesional. 

los alumnos de Infantería de Marina, son educa
dos cuidadosamente para mandar y dirigir a los hom
bres que forman las tropas de Infantería de Marina, 
que son en realidad la primera muralla humana en 
la defensa de la Patria y la punta de lanza de la gue
rra ofensiva. si ella se requiere para la defensa del 
país. 

l os que cursan la carrera de Intendencia Naval. 
pueden considerarse como Contadores, Administrado
res de Hospitales, Cuarteles. Escuelas. Talleres, etc., 
además de ser los encargados de la logística de la 
Armada, pudiendo definirse esta logistica como el Ar
te de proporcionar a las unidades de combate de la 
Armada, en el tiempo, lugar y cantidad necesarios 
para la victoria, todos los elementos que puedan ser 
necesarios. 

De los egresados de la Hca. Escuela Naval en los 
Cuerpos Generales y de Ingenieros Mecánicos, es de 
donde se tomará la materia ya elaborada para con
vertirla en los diferentes técnicos especializados de 
que se habló antes. ya que, excepto los Médicos Ci
rujanos, los Cirujanos Dentistas y algunos tipos de 
Profesionistas muy especiales, todos los demás se for
man. en nivel de Postgraduados. a partir de Oficiales 
egresados de la Heroica Escuela Naval. Esto se hace en 
diversos Planteles Profesionales. Por ejemplo. los Pi
lotos Aviadores Navales. inician su especialidad en 
la Escuela de Aviación de la Armada, y van a per
feccionar sus técnicas a Escuelas del extranjero. los 
Arquit-ectos e Ingenieros Navales, constructores de bu
ques, hacen su carrera en el extranjero; los Ingenie
ros Civiles, de varias especialidaáes, estudian en esta 
noble Casa de Estudios o en el Instituto Politécnico 
Nacional, así como los Ingenieros Electricistas, los Elec
trónicos, los Químicos. los licenciados en derecho. ha
cen su carrera en la Facultad de leyes o en la Escuela 
libre de Derecho, y en fin en casi todas las facultades 
y escuelas profesionales hay. ha habido o habrá uno 
o más oficiales de la Armada. que después de haber 
adquirido los conocimientos básicos y el espíritu mili
tar y de cuerpo en la gran Madre, Escuela r.Javal, es
tarán nutriendo sus mentes en las disciplinas que apli
carán después para el mejor desempeño de las misiones 
de la Armada en pro del bien y el progreso de Mé-

• xico. 
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Como se vé, la Armada de México reune un ver
dadero caleidoscopio de técnicos, subprofesionales y 
operarios, y es de razón pensar que no todo el es-
fuezo de este conjunto se dirija exclusivamente al 
objetivo bélico. Cierto es que la guerra moderna exi
ge un alto nivel de técnica en su desarrollo y en verdad 
un buque de combate es un verdadero edificio de com
plejidad electro mecánica. pues algunos, los mayores 
son verdaderas ciudades. con miles de habitantes, que 
requieren elementos de vida y de actividad tan va
riadas y complicados como ella, con centenares de mo
tores. aparatos eléctricos de muy diferentes tipos. ele
mentos electrónicos, mecánicos, hidráulicos, neumáti
cos, y en fin, kilómetros de cables y centenares de l<i
lovoltamoeres efe potencia, pero aún así el radio de 
zcción de los profesionistas de la Armada es mucho 
más amplio que el de s1 is buquPs. El desarrollo ver
tiginoso de la industria nacional ha dado lu~ar a una 
crisis de téc-nicos por todos conocida. las plantas ter
moeléctricas. los ingenios azucareros, las plantas azu
fren,s, las plant::ts a;·madoras y constructoras de má
quinas y mctores han demandado un crecido número 
de personal de mantenimiento y operación. Y la Ar
mada de México se ha convertido en una fuente fecun
da de técnicos en estas ramas, por no citar sino las 
más importantes. los Oficiales técnicos, el pesonal sub
profesion=tl y aún el trabajador manual educado en 
centros docentes y Unidades de la Arrnada ha ido a 
sumar sus esfuerzos al gran Esfuerzo Técnico Nacio
nal. Nuestros ln~enieros Mecánicos Navales están 
cumpliendo su misión en el desarrollo del país y es 
?'\UÍ clonde la educación técnica y disciplinaria de la 
Hca. Fscuela Nav::il. nuestra Alma M'lter. v de nues
tros Centros de Capacitación y Unid~des Navales se 
ha proyectado h::icia el marco prc.fesional del país, 
uniendo su bande1·a a las de otras c~sas de estudios 
v fuentes de producción de profesionistas y técnicos 
de la Nación. 

Ahor-,\ bien. 11na vez ex,.me"t;,s. a ar(lndes raSfZ0S 
lí'ls nartirular-id~dPc; or-ofesion,les de los hombre" de 
h A .. 1m1ch. dP-.PO h~cer s~hPr a LJc:tedes. futuros inte
" '":>ntec: dPf Psf11P"7t1 n-\l"ion::il, cu.\l Ps la irnnort:mci~ 
de la Ar,,,~cl,\ d" México Pn el r~.,n6erro dP l,\s Insti
tuciones l'l;:,cion;Jes. ooraue nacia más ímoortantP º"'
p::ira nosotros 011e h;:icer lle~ar "' vuestros esofritus 
¡Avenes, I; conri0 nri"I (i.. <?SI'"' imoo•·t"nri"" va OllE' 

siendo est::i 11n-l ln-stiturión comn se rliio antP<;, emi
nPntPmente Narion::il. et1 PI SPl'ltido dP oue d,.oend(> 
en todos loe: "E'ntidos de I;¡ N~ribn. su ore9.rec;o o retr-:<1-
so. su pr::inrlP7.::1 o su rlPc-lin~rión est1rá en función 
directa del interés que la Nación sienta por ella. 

La sorpresa dolorosa Qllº loe: riudadanos mexica
nos sintieron en aquél año de 1941, cuando buques y 
vidas mexicanos fueron segados oor el ataoue de sub
marinos en~migos, y más aun, la incap?cidad de las 
fuerzas navales nacionales para evitar la repetición 
de estos hechos, debe ser un permanente toque de 
alerta para los hombres conscientes del país. Por des
g~acia. lejos estamos de vivir en un mundo en el que 
prevalezca un signo de paz y de concordia entre las 
naciones. la inquietud y la incertidumbre llenan la 
atmósfera del momento, y sería suicida desoir las ad-
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vertencias del pasado. El águila mexicana no elevará 
nunca su vuelo para hincar sus garras poderosas en 
otros pueblos. porque nuestra razón es el derecho. pe
ro estará siempre vigilante y alerta para repeler cual
Quier agresión o amenaza del exterior. No solamente 
ciebemos tener la firme decisión de defender nuestro 
sulo contra cualquier "e:.traño enemigo'', debemos 
procurar también tener la capacidad de hacerlo. La 
frase inmortal del General Anaya en Churubusco tie
ne resonancia del bronce de la raza, pero hubiera sido 
mejor que Si hubiera tenido parque, porque entonces 
el enemigo efectiVllmente, NO hubie,a llegado ahí. La 
guerra del futuro será integral y despiadada y los que 
no puedan o no sepan defenderse, serán barridos del 
mundo de los hombres libres. No quiero que se pien
se que vengo aquí a sonar trompas de guerra, ni mu
cho menos aun a establecer doctrinas agresivas o be
licosas. Vengo a deciros, jóvenes de hoy, hombres del 
mañana, Para que podamos defender mejor el suelo 
sag~ado de nuestros padres y nuestros hilos, dadnos 
rnedi~ adecuados para hacerlo. Dadnos fé en el fu
turo de la Patria, orientando vuestros pasos y vues
tros anhelos hacia metas nacionales, mexicanas, de 
orden y derecho, ajenas a todo extranjerismo. Dadnos 
astilleros. muelles, buques, edificios, obras que engran
ch;~•an a l genio constructor azteca, y dadnos sobre 
lodo la base moral de vuestra comprensión y vuestra 
amistad. Usad en vuestro léxico, como única conso
nante, la X con la que se escribe México, que las 
dE"más pertenecen a lenguajes e ideolo~ías que no fue
ron las de vuestros ascendientes y no deben ser las de 
VIIPSlros descendientes. Y si nos dáis todo eso, te
ñidos quedarán de púrpura los patrios mares, pero 
nuest'"as mujeres no verán los humos de campamen
tos enemigos en las playas de la Patria. 

Esto es, por decir así, el tono guerrero de la im
portancia de la Armada, pero aunque es aquel para 
el que la Constitución Política la creara, no es el único 
en que ella contribuye a la grandeza del país. La 
presencia de los buques de guerra en aguas territoria
les, en número y categoría adecuadas, evitará la fuga 
de nuestras riquezas marítimas. Los técnicos de la 
Armada, de los que ya hemos ha blado, sumaran sus 
esfuerzos a los de vosotros, los técnicos civiles, e in
dudablemente esta suma hará más firme y vigoroso 
el avance del progreso en el país, y otra cosa, siendo 
México un país tropical, sus costas estará n siempre 
expuestas al impacto de los meteoros tropicales. To
dos ustedes recuerdan, a no dudarlo, la impresionante 
tragedia de Tampico en años anteriores. al ser gol
peado con brutalidad infinita por el ciclón. El rasgo 
hermoso y encomiable de solidaridad humana y amis
tc>d internacional que dió origen a la famosa Opera
ción Amistad, por medio de la cual buques y hombres 
de la Armada de los Estados Unidos acudieron en so
corro de los aterrados pobladores de Tampico, fué de 
indiscutible valía moral y contribuyó poderosamen
te a fomentar las buenas relaciones de México con el 
país vecino, pero . también puso de manifiesto nues
tra impotencia para hacer frente a silliestros simi
lares, y aunque no sea más que por orgullo nacio
nal, debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte 
para que, sí desgraciadamente el hecho se repitiera, 
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podamos al menos. tener parte principal en el auxilio 
y si fuera menester ~yuda de nuestros vecinos, que 
sea eso, ayuda a nuestros esfuerzos, y no auxilio inte
gral. como la carencia de elementos de salvamento 
obligó a que así fuera. Y en el terreno científico, la 
Armada de México puede y lo ha hecho y está hacién
dolo, colaborar de manera eficiente con Instituciones 
Científicas Nacionales, ccmo el Instituto Geofísico, 
honra del mundo culto rnexíc:mo, en las expediciones 
re:cientes a Isla Socorro. Y en otro campo, no menos 
noble. el de la enseñanza, la Armada de México os 
sirve, juventud estudiosa de Mél(ico, en las personas 
de hi jcs en la H. Ese. Naval que son maestros en la 
U.N.I. y en el I.D.N. y otras instituciones de cultura 
en los destinos del país. 

Puedo aseguraros que, a través de los vastos cam
pos de la Historia. las Naciones han sido grandes 
cuando han tenido Armadas acordes con su lugar en 
el concierto mundial. Y no hablaremos de las poten
cias colonizadoras solamente. Debo recordaros que 
cuando Atenas hubo de luchar por su independencia 
y sus íibertades, amenazadas por el coloso persa, el 
Oráculo recomendó "escudarse en las murallas de ma
dera". y la acción de Salamimr salvó la cultura hele
na. Cuando el mundo cristiano se vió en trance de 
caer bajo la dominación musulmana, otras murallas 
de madera salvaron la civilización Occidental, en Le
pan to. Y por fin. cuando Inglaterra combatió en Tra
falgar, no le hizo con fines de conqnista, sino por su 
propia e,cistencia como país soberano. Estos tres gran
des hitos de la historia, Salamina, Levanto y Trafal
P.ar, oue conservaron civilizaciones, cult11ras y libi>rta
des. fueron marcados en la, senda azul de los oceános, 
y ninguna de ellas habría sido pasible sin buques, ma
rinos y (é de los pueblos en sus homb'"es de mar. y 
provertando el pasado hacia el futuro. en verdad de 
verdad os di¡;?o que en tanto México viva de espaldas 
al mar. su destino nunca llegará al cenit. Hombres 
del mañana, hombres de hoy, también, vengo a invi
tares, en nombre de la Armada de México a que os 
unáis con nosotros, en mente y esfuerzo, como dedos 
de una misma mano, para formar un solo Equipo, el 
Equipo Mexicano del Progreso. 

Ing. Miguel Rebolledo, 
Sucesores, S: A 

Especialistas en Cimentaciones 
Estructuras de Concreto 

Pilotes y Concreto Ligero 

Guerrero 2-306 - Tel. 13-09-00 

México, D. F. . 
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Curiosidades Astronómicas y la Cola del León 
Por el Capitán Juan Avalos Guzmón. 

El Hustre arzobispo Landas. nos informa que 
el Calendar o Maya, comenzaba e, 16 de Julio. 
Cogolludo, COITillo y Ancona, etc, sostienen a 
Landa, pPro el último, nos proporciona un "Ca
lendario" en cuyo encabezado se menciona al 
Dr D Pedro Sanchez de Aouilar, en donde se 
puede leer; 

Julio 17 Poop Pop l. 

Por ctra parte, el mismo autor nos transcribe. 
Hasta el preser.te -dice D. Juan P1o Pérez

l!aman les indios al año HAB, y en su gentili
dad com mzaba el 16 de Julio. siendo d1qno 
de notarse, que habiendo querido sus progeni
tores lijar el principio del año en el dio en que 
el sol pasa por el zenit de esta Per :nsl.lla para 
1r a las regiones australes, sin más ;nsln.:mentos 
astronómicos para sus observaciones q:.ie la 
simple vista, sólo se hayan equivocado en cua
renta y echo horas de adelanto'' 

De acuerdo con estos da~os. podemos escri
bir 

Landa dice que comenzaba el año el 16 de 
Juho 

El Dr. Sémchez de Aguilar, designa el 17 del 
mismo mes 

Don P1o Pérez. mós "'XPlk·1to, exr.nne oue el 
oriarm lo controlaba el PASO DEL SOL POR EL 
ZE, HT LOCAL cuando el astro ,. a hacia las RE
GIONES AUSTRALES, t0lerando un error de 48 
hs. (En la época en qu0. &I escribió, debió ha
berse verificado dicho lenóm(-!no el 18) 

Sin clvidar aue- estamos lomando datos cs
tronómiccs para· el presente año, y aue al hacer 
el ajuste final. deberemos corregirlo remontan
donosa años anteriores, abordemos el problema 
con buena voluntad. 

Para que el sol culmine sob!'e el zenit de un 
h1oar, se necesito que lcr latitud gecaráfica le
ca!, sea i~:tual y del mismo siono que la decl,
nac1ón del aslro, en el instante de le culmma
ci6n 

La latitud de la península yucaleca, fluctúa 
entrP. les 17 y 23 38 qradcs morte aoroximada
mente. 

La máxima declinacioT' ciel sol con e! m smo 
signo que la t.-11 ti¡d , paro "'1 año 1959 corres
oonde a la del 22 de junio, alcanzando un valor 
de ?.3-26 5 N. (S01sticio de Vera:10). 

Si la máxima loíítud del lugar llega sólo a 
21-38 N, el paso del sol por el zenit que marca
ba el princ1p10 del año, no lué en el solsticio, 
por que tendrta que colocars"' al observador en 
la mar. 

Como no hay ind1ctos de que exishese algún 
templo construido en esas condiciones al norte 
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de las playas yucolecas. la pos1b)lidad de que 
haya sido en tal fecha, se anula. 

Busquemos los valores de k, declinación de! 
sol para los días 16, 17, 18, y 19 <le Julio de 
1959, a los 18 hs GMT, que es aproximadamente 
en la qué, se ver fica la culminación sobre dicha 
región. 

18 hs GMT del 16 julio 1959 
17 ., 

,. 18 
19 ., 

,, 19 ,, 

d ➔ 21-24.3 N 
21-1 !. ' . 
21-04 1 N 
20-53.5 N 
20-53.5 N 

Ahora, tratemos de recordar les nombres da 
las ciudades más tmpcrtantcs que existieron en 
aquella zona, tomando en cuenta que Landa se 
refiere a lo que actualmente es el Estado de 
Yucatan y nó a toda la peninsula. 

Tenernos: Itzamal, Mérida, Chichen-Ttza, Ux
mal y Dzibilchaltun, cuyas latituJes aeográficos 
medias ser· (aproximadas). 

Itzamal· 
Mérida: 
Dzibi lchaltum 
Ch1chen ltza 
Uxmal 

Lat 

., 

., 

20-56.5 N 
20-58.5 N 
21-06.5 N 
20-48.5 N 
20-16 5 N 

Confrontóndolas con les valores de la decli
nación que llevamos anotadas, comprobaremos 
que las latitudes de Ilzamal y de Dzib;lchaltun, 
son las que más se aproximan a las declina
ciones de los días 19 y 18 de Ju ho, respectiva
mente. 

Codic:e P4ru 
F.dit . LilJll ÁCC Socti,1. 

s. 

t:I • part!cula "-""cuU~. -
CUCR • cw:crar cnr,;no, l'.acorl'• car¡;o. 
l!MS r al'lo (IISb 6 Bonbil) 
tJ.T.l!i • (Lilc11 , lnC\Dto.ru ) 

Cil.lU~• (Chiki.ntan, l!.:l.c1a el ~onier.t•) 
i,oi:m. • Ve~ , lo gra,:¡!e ( !:ol'.11 , lo c:'.o ¡;rende) 

''4 r1dn Vuc. 
1T.•9 •• 

XAl\,\1' • (%4..-cin ik, Norte •1 a1N) (XAClln elt, :;orto 111 ootrella) 
T.K • eotrcllG, lucnro. -
JK • Ticnto. -

Cooro1n.. 16n • 'abl · " h i'tO,ro l~r,.11 co=pi:uta 
;,or J ,l.Uru 18'lo . -"4r1dc TG~. -
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Por otra parte, si ,las comparamos con los 
valores de las declinaciones solares para las 
mismas horas y fechas, pero en el año 1572, 
las diferencias son insignificantes: 

18 hs TMG del 18 julio 1572 
" 19 ,. 

•. .." 19 

d !· 21-07.3 N 
+ 20-56.7 N 
+ 20-56 7 N 

Como en Dzibilchaltun; apenas se iniciaron 
excavaciones aún no se han publicado los re
sultados, no contamos con elementos suficien
tes para nuestro análisis. - En cambio, en Itza
mal, sabemos que estuvo el templo de Kmich
Kakrno y existen relatos históricos. Por tal mo
tivo, tomemos la la1itud de ltzmal y hagamos 
las observaciones desde el Teocalli de Kinich
Kakmo. 

Comemaremos a las 18 hs. GMT del día 19 
dé julio de 1959, cuando la declinación vale 
20-53.5 N En esa fecha y a esa hora (aproxi 
moda por rozones de la Longitud local), el astro 
se halla sobre el zenit del templo, cayendo per
pend1cularmenle sobre el alar, tal como lo des
cribe en maravillosa forma, la frase histónca 

Su altura sobre el horizonte será 90º.-A par
llr de entonces, el sol irá ocupando los sucesivos 
marcados en la Fig. l, con las letras A, B C 
ele., hasta lleoar a M, solsticios de invierno don 
de su declinación vale 23 26 5 S v su altura me
ridiana es 45-37 grades sobre el honzonte 

El sol ha dado una "GRAN BAlADA" de 44-23 
grades ya que pasó de 90 a 45-37, en dicho pe
riodo de tiempo 

Del punto M, vuelve a ascender hasta culmi
nar de nuevo sobre el templo, el día 25 de ma
ye, con una declinación de 20-54 .5 N y una al
tura de 90° 

En l0s sucesivos dios, el ostro d1smmuye su 
altura al cruzar el meridiano, ocuoondo los pun
tos R S T, hasta llegar a X, solsticio de vera
no, con una altura meri<liana de 87-30: su decli
nanóri valdra 23-26.5 N y culminará hacia el 
Norte:. 

El Sol ba¡ó solamente 2-30 grados y en esto 
ccadón dió una ''Peaueño Ba¡ada''. • 

Lo aqui expuesto está cientro de la realldad 
qeográfica y astronómica que se> puede compro
bar sobre el terreno, en las fechas al'l'Otadas -
Los nombres GRAN BAJADA" y "PEQUEl'l'A 
BAJADA'' que se han utilizado, expresan clara-

. mente esos movimientos descendentes del sol 
sobre el meridiano local a partir de la fecha en 
que culmina sobre el templo La Gran Bajada 
auivale a 44-33 arados de disminución en altura 
(BAJADA) sobre la parte SUR del meridiano lo
cal en el transcurso de l O meses 7 días y la 
Pequeña Botada, sólo alcanza 2-30 grades de 
valor sobre la parte NORTE del mismo meridia
no, en un lapso de l mes 24 dtas. 

Observando la fig. l . podremos oreguntarnos 
¿Fl Teccalli de Kinich-Kakmc, además de los usos 
ya mencionados en otros articules. se utilizaba 
para marcar el. com1enzo del año, precisamente 
cuan a o el sol pasa por su zenit? 
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Es MUY POSIBLE y estaremos en condie1ones 
de asegurarlo en forma catec;ór:ca e 1rrelutable , 
s1 obtenemcs les valores de la declinoci6n solar 
para las J?, HVL del 16 de julio, corespondientes 
a la época en que el Teocalt se ccnstruyó. 

En cuanto a la · Pequeño Bajada" y "Gran 
Ba¡ada", con quienes hon relac1onado los his
tonadores, dos migraric>1es, creo haberles encon
trado uno explicaci6n m6s lógica 

Comprendo que le estoy "p:sando la col<,; al 
león", r.10ro el Tema es apocionante y sin dejar
me llevar por el entusiasmo, me he colocado en 
e ! campo de la serenidad. 

Tómese en cuenta que (:nica y exdusívamen 
le, se trata de despojar a la verdcid astron6m1ca 
de los mitos v leyendas, hasta deJarla "clara y a 
buen viaje" 

El idioma maya es suhcienlemente rico en 
palabras e inflexiones, cara expresar con pre· 
cisión una idea y si, es rruy cierto, que todos 
los sacerdotes o profetas de los pueblos priml
t,vcs. utilizaron en sus arenam; o sermones lo 
par6bola. no es menes cierto eme siempre hay 
en el fondo de ellas clan aue va liqado con lo 
idea que se trola de exoresar 

Al rx:ire,..er, íué el P Lizana quien en su '"His
teria de Nuestro Seiio:ra de Il7.amol", utilizó por 
vez pnmera dichos exp~esicnes, 

Ioncro las condiciones exác1as ~n que las re
¡"'lqJÓ, pero en mi opinión, hay una confusión. 

Recuerd€se aue el ORIENTE se llama LIKIN 
sio,..'ficando· DONDE SE LEVANTA EL SOL SO
BRF KOSOTROS v o' OCCIDENTE le decían 
CHIKIN: CAIDA o FINAL l)EL SOI. o DONDE SE 
ESCONDE DE NOSOTROS -(Lizana, Carrillo y 
Ancona, etc) 

Ambos signí ficados son precises definido~ y 
no deian luoar a la menor duda 

CEN-IAL y NOHEN-IAL, sigmftcarán pequEi
ña y aran bajada, pero no creo que estén rela
cionados con 1os puntos cardinales Este y Oes
te 

En cambio. s1 se l oan con las peregrinacio
nes y romerías que se hadan en (mocos de la 

(Pasa a la Pág. 38). 
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POLlTICA MARITIMA 
(Viene de la Pág. 21) , . , 
productivo extender las lineas de navegac:on 
hacia Costa Rica y Estados Unidos en el Paclhco 
y en el Golfo que limitarlos exclusivament~ al 
servicio de Cabotaje. Puede ponerse como ejem
plo a la ''Mexican Une", Línea Noruega que ~pe
ra en el Golfo de México en1re puertos mexica
nos y americanos, y cuya eficiencia de adm~
nistraci6n y operación les hc;x permitido adqumr 
buques nuevos para la operación de l? ruta 
autorizada. Esta linea es una muestra activa del 
alto rendimiento del transporte morí.timo. 

Como consecuencia de estos hechos puede 
concluirse que la marina de cabotaje entrará en 
recuperación bajo las siguientes bases. 

Substitución de los buques antiguos por mo
dernos de mayor velOCldad, seguridad y del cupo 
adecuado a transportar. 

Estudio de la prolongación de las rutas que 
les permitan la mayor economía de operación, 
incluyendo puertos extranjeros al norte y al s~r. 

Análisis económico de las tarifas que perm1ta 
la operación productiva y haga resaltar las ven
tajas del transporte marltimo sobre el terrestre. 

Marina de Altura.-Las estadisticas de expor
tación e importación revelan que el tonelaje mo
·ndo por buques extranjeros bastan.a a so~tei:ier 
una importante Ilota nacional; pero nada indica 
que estos buques extranjeros vayan a ceder sus 
fletes voluntariamente, y que los países consu
midores de nuestras materias primas proporcio
nen la indispensable carga de regrese;>, . 

Sin tener garantizado el flete es düicil qué 
los inversionistas se arriesguen a colocar su ca
pital en naves de altura cuya operaci_ó1: es <:iu
dosa. La falta de experiencia en admm1strac16n 
de buques de altura pesa en nuestra contra. 
Remitimos al lector al estudio del Ing. Raymundo 
Cuervo publicado en "Litorales" en los números 
4 y 5. h 

De este estudio se desprende tal como lo. e-
mes dicho que la Marina de Altura es posible 
cuando tenga garantizados los fletes ~e reg:eso, 
puesto que los de ida son las materias prrmas 
y productos elaborados propios. Se dice que 
esto es imposible puesto que los paí~e~ compr?
dores y vendedores exi.girlan la condición previa 
de que el transporte íuese en buques de su ban
dera dado que de otro modo su Ilota quedaria 
parcialmente inactiva. En contra d~ este arqu
mento puede citarse el intercambio de 1:-1-tas 
aéreas y la experiencia de la Flota Colomb1ana 

, que ha logrado conseguir el derecho ~ los fletes 
de Estados Unidos, Canadá y otras :naciones ª. su 
plis. Lo mismo sucede con la Manna Argenhna 
y Chilena. La primera de éstas tuvo ,un notable 
auge en época de Per6n y transporto productos 
ingleses en igualdad de derechos que la Flota 
Británica. 

Estudios económicos revelan que la opera
ción de estas flotas rinden un ii:iterés sumam_ente 
bajo además de ser subvencionadas, y s1 no 
hay pais que no haga esluerzos por mantenerlos 
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es por las ventajas del desenvolvim1ento indus
trial que determina y la creación de poderosas 
fuentes de trabajo. Se señala el caso de Noruega 
cuya flota mercante es de los primeras del mun
do aun cuando su productív1dad y consumo sea 
reducido. 

En tales circunstancias el problema parece 
tan complejo que conduce a la conclusión de 
que México no tendrá Marina de Al tura a menos 
que se cuente con una decidida acción oficial 
dispuesta a proteger la bandera mercante, a 
subvencionar la flota y a auspiciar la formación 
de capitales mediante el banco adecuado para 
la creación de esta flota. Otra cosa es la opera
ción de buques de altura sin ruta lija "Tramps'' 
que según los análisis económicos son produc
tivos y sólo requieren el espiritu de aventura 
ta nto en la inversión, como en la administración 
y operación. 

Marina Militar.-En cuanto a la escuadra de 
guerra y aun cuando sea criticable aventurar 
una opinión reservada a les miembros de esta 
Institución, un análisis de sus problemas y ne
cesidades parece señalar el siguiente programa. 

Elaboración de la Doctrina de Guerra: que 
serla conclusión de estudios politices, estratégi
cos y compromisos militares debido a la situa
ción geográfica del pais, a su posición ideoló
gica y su trayectoria histórica. 

De acuerdo con esta doctrina, modernizar la 
flota con adquisición del material adecuado, o 
su construcción en el país, en relación con la 
capacidad económica nacional. Construcción de 
Bases Navales para el mantenimiento, re}Xlraci6n 
armamento y construcción de la flota. Tales 
bases navales diseñadas con las técnicas más 
modernas podrían ser inicialmente dos, una en 
el Golfo y otra en el Pacifico. 

Planeaci6n y ejecución de misiones de im~ 
tanda nacional en tiempo de Paz. Además dQ 
las funciones militares conviene utilizar su per
sonal formado en la mayoría por ingenieros, pa
ra el desarrollo de misiones útiles a la evolución 
económica o industrial de la República. Entre 
ellas se podrían señalar: 

Cooperación al plan de coloniiación de las 
costas, comunicando con itinerario fijo, los pobla
dos costeros de posibles desarrollo cuya econo
mía inicial no amerite la visita de buques de 
cabotaje 

Estudios geológicos, oceanográficos, geográ
ficos y económicos de nuestras costas. Trazado 
de cartas hidrográficas. Localización y trazado 
de caminos costeros, estableciendo la red regu
ladora de colonización. 

Creación de corporaciones especializadas en 
habajo marHüno ¡:x:tra la construcción de obras 
portuarias, costeras y fluviales. 

Trabajo de exploración e investigación en 
vías fluviales. 

Creación de unidades de salvamento 'y ayu
da costera, preparadas para actuar en grandes 
desastres como la destrucción de Chetumal en 
1955. 
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Curiosidades Astronómicas . .. 
(Viene de la Pág. 36) 
"Pequeña Bajada" y la "Gran Bajada" del sol, 
cI p:rrtir de la fecha de su culminación sobre el 
zenit local, las frases adquieren un sentido com
pleto. 

ltzamal {ué un centro religioso de primera 
importancia en aquellos tiempos y de ahi por
tian en direcciones N, S, E, y O, hermosas cal
zadas que "corrían por toda la tierra". 

Es aceptable que las peregrinaciones que vi
niesen de los actuales Estados de Tabasco, Cam
peche, Veracruz, éhiapas, México, etc., entraran 
a la península por Champotón o Jaina y tenien
do mayor número de peregrinos, se les llamas& 
GRANDES. 

A las que llegoran de Honduras, Cuba, Ni
caragua, etc., via Cozumel y Tulun, bien pudo 
llamarseles PEQUffiAS. 

Recuerdese que en los tiempos a que nos re
ferimos, existia ya la comunicación por rios, es
teros y mar, a bordo de canoas, las que conecta
ban en sus puertos con carreteras transitables.
El que haya tenido la oportunidad o necesidad 
de viajar a pié, entre la enmarañada selva tro
pical, me comprenderá mejor.-Un vistazo que 
se le eche a un mapa de la región, le demostra
rá al lector, la facilidad que les proporcionaba 
y proporciona la red fluvial y sus costas. 

Aún en la actualidad, es rrrás fácil llegar a 
l✓.érida via Campeche, que por Chetumal.-(No 
contamos la vía aérea). 

Resumiendo, podemos apuntar: 
1.-El Templo de Kinich-Kaymo pudo servir 

como Gnomón Solar para marcar el principio del 
año maya, cuando se verificaba el segundo paso 
del sol sobre su zenit, adornandose la cernmonia 
con esplendorosa liturgia. 

2.-Teniendo los valores de la declinación 
solar para las fechas y horas anotadas, en la 
época de su construcción, podrá hacerse un aná
lisis más acertado que dará concluciones IRRE
FUTABLES. 

3.-Los no.mbres "Gran Bajada" y "Pequeña 
Bajada", encuentran una explicación LOGICA 
en el movimiento aparente del sol, sobre su meri
diano local, a partir de la fecha de su culmina
ción sobre el zenit del Templo, en el transcurso 
de un año.--Cubren los periodos del 19 de ju
lio al 25 de mayo en 1959, pasando por diciem
bre y del 26 de mayo al 18 de julio, pasando por 
junio. 

4.-La diferencia con Landa, puede deberse 
a tres cosas: las variaciones anuales de la decli
nación solar, debido a los movimientos particu
lares y relativos del sistema Sol-Tierra; a la di
ferencia en latitud del Templo y a la aproxima
ción de sus aparatos astronómicos. 

5.-Se han confundido las peregrinacione.s 
que llegaban a Itzamal por el Caribe y por el 
Golfo de Campeche, en aquellos meses del año, 
con l<:fs inmigradones pe los pueblos primitivos 
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que se establecieron en la parte norte de la pe
nínsula yucateca. 

6.-Sus rutas fluviales y marítimas, se pro
longaban sobre el continente, con bien cuidadas 
carreteras que descargaban en sus puertos. 

Estas opiniones son completamente persona
les y si alguien sostiene lo contrario, con gusto 
atenderé sus inlormes.-No le estoy pisando "la 
cola al león", con el deseo de que me dé la ta
rascada, sino con la buena intención de que me 
enseñe el rostro par.a contemplarlo mejor. 

Si estoy en un error, NADA SE HA PERDIDO, 
pero si mis razonamientos satisfacen y están <:ien
tro de lo posible y aún, dentro de la LOGICA, 
abonaremos UN PUNTO MAS a nuestros astróno
mos indígenas y habré resuelto una más de mis 
incógnitas. 

El que no sabe, es como el que no vé, pero 
siempre resulta agradable MIRAR-Mirar bien 
p:rra COMPRENDER mejor. 

Como un dato complementario remito al lec
tor a la Fig. 2, tomada. del Códice Pérez, pág. 
339, editado por la Liga de Acción Social, Méri
da 1949, que interpreto como: "El que se hace 
cargo del año". ' 

En la coron<!l exterior, se podrá leer: lAKIN, 
NOHOL, CHIKIN y XAMAN. 

Para mayor claridad, se acompaña una rela
ción de nombres mayas, con las traducciones al 
español, tomadas de la "Coordinación Alfabéti
ca de las voces del idioma maya que se hallan 
en el Arte y Obras del Padre Fr. Pedro Beltrán 
de Santa Rosa, con las equivalencias castella
nas, compuestas por J. P. Pérez.-Mérida.-Im
prenta de la Ermita, 1898". 

Sobre esta parte de carácter linguistico, no 
hago comentario alguno, por desconocer el idio
ma maya, pero servirá de orientaci6n al culto 
lector. 

1VENCISTES ZAMMA! 

Nota.-Las iniciales N, S, E, y O, no existen 
en el Código.-Se han colocado ahí, tan sólo 
para una mejor comprensión del tema. 

lng. ROBERTO MEDELLIN 
Caminos y Obras 

Por tuarias 

Presente en el Desarrollo 
de la Marina 

T ennyson 97 Tel. 45-14-34 

MEXICO, D. F . 
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¡SIEMPRE ALERTA ... ! 

La Armada de México 

vigila nuestras Costas 

,o t4í i :; • 
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