




EDITORIAIL 
Por vez primera en su investidura como Presidente de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari encabezó las actos conme

morativos del mes patrio, significativos porque nos recuerdan que somos un país libre e independiente, valores conseguidos a un alto costo 
y con muchos años de lucha. Sin embargo, experiencias amargas nos invitan a recapacitar que nuestra soberanla se debe defender dla 
con día. 

Evocar la gesta del inicio de nuestra lucha libertaria en Dolores (Guanajuato) y la epopeya del Castillo de Chapultepec, son tan sólo la 
cúspide, entre otras fechas, del deseo de un pueblo por ser nación, que ésta sea gobernada por sus propios hijos, y que sus recursos tan 
vastos y ricos sean para su beneficio, no para el enriquecimiento mezquino de aquéllos con afanes colonialistas. 

En México, pasado y presente van ligados de la mano par.a crecer en la democracia, la prosperidad y la libertad. No podemos olvidar 
nuestra historia, pues representa nuestra mejor arma para ior·jar el futuro que deseamos alcanzar. 

Después de la conmemoración de nuestras fiestas patrias, en las que resalta el espíritu nacionalista de todos los mexicanos, el Presi
dente Carlos Salinas de Gortari.realizó una trascendental visita a los Estados Unidos de América, que resulta síntoma inequívoco del peso 
internacional adquirido por nuestro país en los últimos once meses. 

Para nosotros como parte de las Fuerzas Armadas al servicio de la defensa y seguridad nacionales, tuvieron especial relevancia dos 
pronunciados hechos por el Primer Mandatario ante el Congreso estadounidense. Primero, cuando señaló: "la amistad entre ambos 
países debe ser ajena a mitos y desconfianzas, pero sin ignorar las dificultades históricas anteriores, ni tampoco los problemas pendien
tes de resolución . . . México vive por sus pri_ncipio~, pero no tiene dogmas- enfatizó nuestro Primer Mandatario-; queremos determinar 
con autonomla la dirección de nuestro propio camino. Las profundas reformas en economía, polltica y sociedad las hacemos por decisión 
soberana, para conservar lo que más nos interesa: la libertad; y porque queremos alcanzar lo que más urge: la justicia. 

En segundo término, debemos destacar cuando el Jefe del Ejecutivo afirmó que la lucha contra el narcotráfico en nuestro país es 
exclusiva de los mexicanos por lo que no se aceptarán operaciones militares combinadas. 

Firmes y claros fueron los pronunciamientos del Presjdente de México. Sus actos de Gobierno no soslayan nuestro pasado histórico 
oues éste es piedra angular en el proceso democrático, libre y soberano, de nuestra nación. ' 
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PORTADA 

El pasado 13 de sep1iembre se rindió hornena¡e a los Nír'los 
Héroes de Chapul1epec. que dieron e¡ernplo de valor y 

pa1rlo11srno. Como en cada an1ve, sario. las banderas y escoltas 
del Heroico Colegio Militar y la Heroica Escuela Naval Mi iilar 

es1uv1eron presenies en Jan importante ccremon,a. 

CONTRAPORTADA 

Band~ras de los d1(eren1es agrupamientos que conformaron el 
conJmgente del E¡érc110 Y Fuerza Aérea Mexicanos durante 

el desfile militar que s 11 o · 
1 e ev a cabo por las prmc1pa1es calles de 
a ciudad de México con mohvo del CLXXIX aniversario del inicio de la 

gesta por nueslra Independencia Nacional 
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Holílira a1 SlUIS Hélr(ó)~~ 
en el Mes die ~©1 ~ai ttrrü ©l 
Evocar las gestas heroicas de 
1810 y 1847, significa para 
todos los mexicanos recordar 
hechos gloriosos que 
marcaron una época 
importante en la historia de 
nuestra nación; en esos 
acontecimientos se 
fundamenta nuestra lucha por 
ser un país libre y soberano. 
En esta ocasión, los actos 
conmemorativos al 13, 15 y 16 
de septiembre fueron 
encabezados por vez primera 
por el licenciado Carlos 
Salinas de Gortari, Presidente 
Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a diez 
meses de haber asumido la 
titularidad del Poder Ejecutivo 
Federal. 

Al conmemorarse el CXLII 
aniversario de la gesta de los 
niños héroes en el Altar a la 
Patria (monumento erigido en 
su memoria al pie del Castillo 
de Chapultepec, que en aquél 

entonces era su Alma Mater), 
cadetes de los máximos 
planteles militares de México 

I 

-

el Heroico Colegio Militar y la 
Heroica Escuela Naval Militar, 
hicieron una larga valla para 
recibir al Comandante 
Supremo de las Fuerzas 
Armadas, quién arribó - para 
presidir el acto
acompañado por los 
Secretarios de Marina Y 
Defensa Nacional, almirante 
Mauricio Schleske Sánchez Y 
general Antonio Riviello 
Bazán, respectivamente. 

En la mesa del presidiurn, 
P deres representantes de los 0 

Legislativo y Judicial, Y del 
gabinete presidencial en 
pleno, aguardaban la 
presencia del Primer . . io a la 
Mandatario para dar ,n~c 

· rn1srna 
solemne cerernoni~, relevar 
que t iene relevanc1_a po 

1 el espíritu nacionali5ta de 



pueblo mexicano, espíritu del 
que dieron ejemplo aquellos 
jóvenes compatriotas - casi 
niños- al ofrendar su vida 
misma. 

Con la representación del 
Gobierno de la república, el 
licenciado Abraham Talavera, 
Secretario de Capacitación 
Política del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, pronunció el 
discurso oficial, en el que a 
manera de introducción hizo 
una síntesis del México de 
principios del siglo XIX, el 

cual - dijo- enfrentó al afán 
expansionista de la despierta 
y lejana "república del 
Norte". 

Al referirse a la fecha 
conmemorativa, manifestó: 
"En la cultura cívica de 
México, más que un 
aniversario luctuoso, el 13 de 
septiembre es ocasión para 
evocar una ética, porque los 
jóvenes cadetes de 
Chapultepec resolvieron 
cumplir, hasta las últimas 
consecuencias, el deber que 
ellos mismos se habían 
impuesto. Al hacerlo así, 
trascendieron los límites de su 
heroísmo personal para 
convertirse en dinamizadores 
de nuestra moral ciudadana. 
Gracias a esos jóvenes 
cadetes - y con ellos-

sabemos mejor hacia donde 
queremos ir; conocemos 
mejor el sentido de nuestro 
trabajo en la historia presente 
y futura". 

Posteriormente, el Jefe del 
Ejecutivo Federal entregó 
espadines a los cadetes de 
nuevo ingreso al Heroico 
Colegio Militar y escuchó las 
palabras que, a nombre de 
sus compañeros, pronunció el 
cabo de cadetes Rigoberto 
Mora Arenas. Acto seguido, 
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se efectuó una salva de 
fusilería en memoria de los 
héroes que defendieron el 
suelo patrio y el honor de su 
escuela. 

La ceremonia concluyó con 
una guardia de honor y 
depósito de una ofrenda 
floral, encabezados por el 
Presidente de la República. 

El mismo día y en las 
instalaciones del Heroico 
Colegio Militar, el Primer 

5 



6 

EVENTOS ESPECIALES 

Mandatario de la nación, en 
compañia de su esposa, 
señora Cecilia Occelli de 
Salinas, presenció el desfile 
que ejecutaron doce 
compañías de fusileros 
integradas por cadetes del 
Heroico Colegio Militar, 

la Heroica Escuela Naval 
Militar y el Colegio del Aire. 

Entonando los himnos die 
sus respectivos planteles, los 
cadetes saludaron y rindieron 
honores al Comandante 
Supremo de las Fuerzas 
Armadas, ante la presencia de 
los representantes de los 
Poderes Legislativo y Judicial, 
invitados especiales, 
agregados mil:tares y navales 
extranjeros acreditados en 
nuestro país, y miembros del 
gabinete del Ejecutivo 
Federal. 

La noche del 15 
de septiembre, miles de 
m_ex1canos se dieron cita en el 
Zocalo de la ciudad de México 
para presenciar el tradicional 
grito de independencia, 
rememorando así el inicio de 
la lucha libertaria encabezada 
por Miguel Hidalgo y Costilla. 

Al tañer de la campana de 

Dolores - encumbrada en el 
Palacio Nacional - y al 
ondear del lábaro patrio, el 
Presidente Carlos Salinas de 
Gortari pronunció los 
nombres de aquellos hombres 
que nos dieron patria y 
libertad : Miguel Hidalgo, José 

por la conmemoración del 
CLXXIX aniversario del inicio 
de la independencia de 
México, luces multicolores 
de fu egos artificiales 
iluminaron los rostros de 
todos los ahí presentes, que 
emocionados miraban, 
también, las figuras de 
nuestros héroes elaboradas 
con gran habilidad por manos 
mexicanas. En tanto, en el 
balcón centra l de Palacio 
Nacional, el licenciado Carlos 
Salinas de Gortari, su esposa 
e hijos, se unían al gran 
festejo popular. 

Al día siguiente las Fuerzas 
Armadas del país efectuaron 
de manera gallarda y 
ordenada la tradicional parada 
militar, que eri esta ocasión se 
caracterizó por ser la más 
corta de la historia ( 1 hora con 
10 minutos). 

--------=-==------------
Ma. More/os, Ignacio Allende 
Ignacio A/dama Y Vicente , 
Guerr~ro, para finalizar con 
tres vigorosos: · Viva M · · , 

1 
, ex,co., 

ª 0 ~ que el pueblo se unió 
haciendo cimbrar las añejas 
con_strucciones del centro de 
la ciudad capital. 

Ante la alegria manifiesta 

.
1
• desfiló La columna m, itar 

ante su Comandante 
Supremo quien estuvo . n 

' 1 bafeo 
acompañado - en e . nal -

· [\lacio 
central del Pala~io e ,v1arina 
por los Secretarios ~ 1 Nac1ona , 
Y de la Defensa_ . Schfesl<e 
almirante Maunci~ Antonio 
Sánchez Y genera 
R1v1ello Bazán. 



respectivamente. 

Nuestra institución naval 
participó con 5 614 
elementos, bajo el mando del 
vicealmirante C.G. DEMN 
Luis Olguin Fernández, 
adscrito al Estado Mayor de la 
Armada, Heroica Escuela 

Naval Militar, Centro de 
Capacitación de la Armada, 
agrupamiento de apoyo de la 
Jefatura de Operaciones 
Navales, agrupamiento de 
guiones representativos de los 
buques y flotillas que integran 
las Fuerzas Navales del 
Pacífico, y del Golfo de 
México y Mar Caribe, 
agrupamiento de Infantería de 
Marina y regimiento del 
Servicio Militar Nacional. 

Al frente de la Heroica 
Escuela Naval Militar marchó 
el contra lmirante C.G. DEMN 
Manuel Zermeño del Peón, 
Director del plantel, con su 
Cuerpo de Cadetes de 
segundo a cuarto año y con el 
grupo de comando y guiones 
representativos. 

El contralmirante C G. 

DEMN Miguel An\::Jel Nuñez 
Ehuan se hizo cargo del 
agrupamiento del Centro de 
Capacitación de la Armada 
de México, con su grupo de 
comando, banda de guerra, 
banda de música, bandera 
con escolta y cinco compañías 
de alumnos. 

El Grupo de Apoyo de la 
Jefatura de Operaciones 
Navales, con el capitán de 
navío 1.M. DEM Gustavo 
Ysunza Olivares al frente, 
e~tuvo conformado por: 
grupo de comando, banda de 
guerra, Banda Sinfónica de la 

EVENTOS ESPECIALES 

Secretaría de Marina, bandera 
con escolta, agrupamiento de 
guiones de las Fuerzas 
Navales del Pacifico, y del 
Golfo de México y Mar 
Caribe; tres compañías de 
fusileros, tres compañías 
de personal femenino y una 
compañía de Sanidad Naval. 

La Infantería de Marina 
estuvo representada por dos 
grupos y una compañia de 
fusileros paracaidistas, las 
primeras estaban integradas 
con efectivos destacados de 
ambos litorales del país. Los 
elementos de la Infantería de 
Marina desfilaron al mando 
del contralmirante I.M. DEM 
Mario Francisco Roy Vargas. 

Cabe señalar que el grupo 
de Infantería de Marina No. 
18, del océano Pacifico, 
estuvo integrado por: el grupo 
de comando, banda de 
guerra, banda de música, 
bandera con escolta, cuatro 
compañías de fusileros, 

una compañia de armas 
de apoyo y una sección cie 
transporte. 

Del litoral del goifo ele 
México y mar Caribe nesf1lo el 
Grupo de Infantería de Marina 
No. 3, con banda d , 9uPr1¡-¡ 

/ 
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bandera con escolta, cuatro 
compañías de fusileros, 
una compañía de armas 
de apoyo y una batería de 
o bu seros de 105 mm. 

Dentro del agrupamiento 
de Infantería de Marina que 
marchó por las calles de la 
gran metrópoli, la ciudadanía 
pudo observar el nuevo 
equipo motorizado con el que 
este cuerpo naval tendrá 
mayor movilidad, versatilidad 
y velocidad de 
desplazamiento para realizar 
sus operaciones. Estas 
modernas máquinas forman 
parte ya del programa de 
modernización de la Armada 
de México. 

La Primera Compañía de 
Fusileros Paracaidistas desfiló 

con un grupo de comando, 
banda de guerra, bandera con 
escolta y tres secciones de 
fusileros paracaidistas. 

Finalmente, por el 
contingente de la Armada de 
México desfiló el Regimiento 
de Infantería de Marina del 
Servicio M ilitar Nacional, bajo 
las órdenes del capitán de 
navío 1.M. DEM Antonio 
Gómez Galván, constituido 
por: grupo de comando, 
banda de guerra, bandera con 
escolta, dos grupos de 
Infantería de Marina del 
S. M .N. y seis compañías de 
asalto (de comando anfibio, 
de rastreo, de montaña, de 
educación física y 
de sanidad). 

Al término de la parada 
militar, el Jefe del Ejecutivo 
- con su gabinete en pleno 
recibió en el salón 
de recepciones del Palacio 
Nacional la salutación de 105 

agregados e invitados . 
5 

militares y navales extran¡_ero 
que llegaron a nuestro P8 15 

185 
para celebrar con nosotros 

fiestas patrias, ~ue _s!em:;~e 
tendrán el alto significa 
honrar a los héroes que 
lucharon por darnos un 

México mejor, al cual con 
debemos correspon?er lista 

. • · y nac1ona • 
espmtu patno rnº"ª · 

'f' su me para así glon ,car 
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íl ílrruf(Q)rrmnM:: (ci]ce GobQerrno ... 
M@(QJ®rrtn1aiaiccac6)fíl: ~éBl (e§trra1ttcegJaa1 parra el 
CalMLó)D(Q) (dJ~ M~}{ÜCC(O) 
Pocas veces en la historia del 
México posrevolucionario el 
país había transformado tanto 
su entorno político, 
económico y social, como en 
estos últimos once meses. 
Significativo y necesario, el 
cambio se está dando fiel a 
nuestra Carta Magna y a las 
leyes, objetivos y tradiciones 
que de ella emanan, 
buscando siempre mejores 
condiciones de vida para 
todos los mexicanos, que se 
traducirán en justicia, 
seguridad de empleo, 
servicios públicos, educación, 
salud, vivienda, abasto de 
alimentos y un medio 
ambiente limpio. Junto a 
estos valores también ha 
surgido una mayor 
participación en el ambiente 
político, dentro del que se 
insertan procesos electorales 
democráticos basados en un 
diálogo franco entre 
ciudadanos y autoridades; 
siempre en busca de la 
concertación responsable con 
estricto apego a la ley. 

El Primer Informe de 
Gobierno del Presidente 
Carlos Salinas de Gortari fue 
un documento 
eminentemente político, en el 
que se resumió lo que se ha 
hecho hasta ahora por su 
administración. En él resalta, 
con la contundencia de las 
obras, que se está 
cumpliendo cabalmente con 
las promesas ofrecidas 
durante su campaña como 
candidato a la Presidencia de 
la República . Asimismo, el 
Jefe del Ejecutivo sintetizó en 
una sola palabra la estrategia 

de cambio que México 
necesita para consolidarse 
como un país más fuerte, con 
perspectivas reales de un 
crecimiento ordenado y como 
único camino para afirmar la 
soberanía nacional que nos 
permita tener mayor presencia 
en el mundo actual: 
modernización. 

"Ante la transformación de 
la comunidad de países 
- afirmó - México ha 
escogido el camino de la 
modernización nacionalista y 
popular. Esa es la mejor 
defensa de la soberanía y el 
medio más rápido para elevar 
el bienestar del pueblo 
mexicano. El México de hoy 
tiene con qué hacerlo. Una 
revolución social nos dio 
origen, nos dio también 
principios y una sólida 
configuración institucional 
que nos ha permitido 
enfrentar con éxito los más 
difíciles momentos. Ese es 
nuestro principal recurso 
político " . 

El Presidente de México se 

dirigió a los mexicanos sin 
excepción; habló claro a los 
sectores populares, 
empresariales, políticos, 
sociales, económicos, 
educacionales y en general a 
todos los que conforman la 
variada y compleja sociedad 
mexicana. Contundente en 
sus conceptos. bien 
fundamentados y que no 
dejan duda alguna en cuanto 
a su gestión gubernamental, 
misma que le ha valido el más 
amplio reconocimiento 
internacional y, más 
importante aún, contar con la 
confianza y el apoyo de su 
pueblo. 

Para nosotros, como parte 
de las Fuerzas Armadas del 
país, es de destacar que a lo 
largo de la lectura de su 
informe, el licenciado Carlos 
Salinas de Gortari fue 
reiterativo y preciso sobre el 
concepto de soberanía (la 
cual se fundamenta en el 
nacionalismo y patriotismo de 
todos los mexicanos) . 

" En su esencia - dijo - el 
nacionalismo sólo puede ser 
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creativo, liberar fuerzas 
contenidas, abrir horizontes 
para que vivamos como 
queremos y merecemos vivir. 
La defensa de la soberanía es 
su manifestación más 
contundente, pero ella no se 
libra solamente fuera de 
nuestras fronteras. La 
soberanía también se defiende 

con la capacidad política de 
un pueblo, de tener una sola 
voz en la consecución de los 
intereses generales, con el 
más amplio respeto a la 
perspectiva diferenciada de 
sus ciudadanos, de sus 
grupos y de sus asociaciones. 
Se fortalece con la generación 
de una capacidad productiva 
a la escala de los empleos que 
se requieren, de los 
sa(lsfactores que se necesitan 
y, sobre todo, del combate a 
la miseria que nunca debe 
existir. Nuestro nacionalismo 
es de esta formidable 
estatura". 

Como miembros de las 
Fuerzas Armadas de la 
sociedad mexicana, nos 
1dent1f1camos plenamente con 
el pensamiento y defm1c1on 
que nuestro Comandante 
Supremo dio sobre soberanía, 
nacionalismo y patriotismo 
As1m1~mo. agradecemos sus 
palabras para los hombres '/ 
mu¡eres militares del país 
" las Fue, zas Armadas 

mencrono son pum al en 

la del ensa de la soberanía 
nacional. Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada de México 
coadyuvan a la protección de 
instalaciones estratégicas para 
la seguridad y la economía 
nacionales. Empeñan 
cotidianamente sus fuerzas en 
tareas de apoyo o auxilio a la 
comunidad, protección civil, 

campañas de salud, 
preservación de los recursos 
naturales". 

"Las Fuerzas Armadas 
- agregó - han intensificado 
su lucha contra el 
narcotráfico. En estas 
operaciones se despliega un 
promedio diario de casi 
catorce mil elementos. Se han 
incrementado 
significativamente la 
destrucción de plantíos de 
amapola y mariguana, el 
aseguramiento de armas de 
fu ego, vehículos y aeronaves, 
la captura de goma de opio y 
cocaína, y la detención de 
narcotraficantes. Rmdo 
homenaje a las vidas de 
nuestros soldados, 
entregadas por la segundad y 
la salud de México". 

"Los hombres y mu¡eres de 
las Fuerzas Armadas son 
determinantes en el eficiente 
desempeño de su delicada 
misión Propiciamos nuevos 
avances en su competencia 
profes,onal y me¡ores 

condiciones de vida para ellos 
y sus familias, con programas 
para satisfacer sus 
necesidades de vivienda, 
salud, educación y bienestar. 
Al surgir de las más pro/ undas 
capas del pueblo, se hacen 
acreedores a la consideración 
y el respeto no sólo del 
Gobierno, sino también del 
mismo pueblo. Con ellos la 
patria está segura, a costa de 
sus sacrificios y aun de su 
vida misma, en entrega total a 
su misión. Doy mi 
reconocimiento a sus mandos 
superiores y a cada uno de 
sus miembros". 

Para finalizar su informe, el 
Presidente de la República 
dijo a nuestros compatriotas 
que nacionalismo y justicia 
son la síntesis de la 
modernización en México, 
porque ésta sin propósito 
nacionalista se desorienta y 
desaparece, y sin bienestar 
popular se contradice y 
frustra. En particular para las 
Fuerzas Armadas, su 
Comandante Supremo señaló 
que la modernización 
significará contar con los 
medios estratégicos y tácticos 
para defender la soberanía de 
nuestra patria, cumplir con 
sus altos propósitos 
nacionales y elevar el nivel de 
vrda de sus familias. 

Frente al cambio. México 
tiene hoy un rumbo trazad? 
que para llegar a feliz término 
requiere del esfuerzo de todos 
los mexicanos. El Presidente 
Carlos Salinas de Gortari ha 

· con ejercido el mando del pais 
seguridad y firme za• Bajo su y 
conducción, la nuestra es hO 
otra nación; salió del 
marasmo en el que se hora 
encontraba y se presta a 
a retomar el camino del 

1 Que a 
desarrollo y progreso 

helado situará en el srtro an 
por todos nosotros 
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LEALTAD INQUEBRANTABLE AL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA 

Ame el Primer Mandatario de 
la nación, licenciado Carlos Salinas 
de Gortari, el Secretario de Marina, 
almirante C.G. DEM lauricio Sch
leske Sánchez, reí rendó la resuelta 
lealtad de los miembros ele la Secreta
ria de Marina-Arm:ida de México a 
su pueblo, a sus leyes. a sus ins1itu
cioncs y a su Comandante Supremo, 
"desde la for/(lle-;,a del convenci
miento y lo co11f or111ació11 de los he
chos", duranie el desayuno que la 
ins1itució11 naval ofreció en las insia
lacioncs del Cl11b aval ~on motivo 
de su primer informe ele Gobierno. 

También dijo que bajo la con
ducción ejercida ~on vitalidad por el 
ti1ular del Poder Ejecutivo Federal y 
Comandante Supremo de las r-uerzas 
Armadas, "p11eblo y Gobierno he-
111os enfrentado los retos de la 111oder-
11idad, r¡11e ha de conducimos a la 
consecución de esefortaleci111ie1110 ''. 

An1e miembros del gabine1e 
pre iclencial y represen1an1es de los 
poderes legisla1ivo y Juclkial, indi
~ó: "Con unidad y cohesión los mari
nos militares de México sorteamos 
los escollos para i111p11lsar el desarro
llo y llevar a cabo lo 111odemh:.ación 
q11e q11iere el pueblo en ejercicio de s11 
soberanía, con democracia y j11st icia, 
lejos de la explotación, la desig11al
dad y la desintegración social". 

Dijo que los mexkanos profe-
amos una legí1ima vo~ación de de

rno~ra~ia y liber1ad, por lo que "en 
1111esm1 sociedad el cambio sólo pue
de tener por oponentes a q11ie11es se 
benefician con las injusticias , los 
errores, las dejicienc:ios y las desvia
ciones; o a quienes pretenden defen
der prevendas o parcelas de poder . .. 
La realización µlena del individuo co
mo ser social. exige que racional y vo-

lumariamente acepte sacrijicar algu
nos de sus intereses personales en 
aras de la colectividad''. 

Por otra parte, agregó: "los 
objetivos de la sociedad organizada 
en este Estado de derecho, deben te
ner como razón suprema al hombre 
integrado en comunidad democráti
ca. Es en los valores de esa realiza
ción donde los marinos milirnres me
xic{mos enc:ontramos los 111otivos 
centrales para proseguir con perseve
rancia y sin des111ayo al servicio de 
nuestros compatriotas. Es ahí curm
do reco11oc:emos el esfuer::.o desarro
llado por quienes han f o,jado y con
ducido los destinos de la nación, y co
mo quehacer fundamental contribu
yen a su engrandecimiento''. 

Asimismo. indk6 al Presiden1e 
de la Repúblka que en el ~umpli
mie1110 a su .. uperiorc · dire(tiva , las 
f-uerzas Armadas han cstablc..:ido 
programas ele opcra~ión y fortalcd
micn10 del poder naval de la r-edera
~ión que pcrmi1an dar 1.'.Utnplimiemo 
a las obligaciones ~onstiltlcionales, 
asi l.'.01110 in~remc111ar gradualmt.:me 
su l.'.apaLiclacl fu111.:ional. 

También ratifkó el na..:ionali ·-

El Presidente 
de la República, 
licenciado Carlos 
Salinas de 
Gortari, recibe el 
saludo de 1111 

miembro de la 
Armada de 
México como 
muestra de lealtad 
a su Gobierno. 

mo inquebrani.ablc "al igual que 
nuestra voluntad para defender las 
instituciones democráticas que el 
pueblo mexicano ha creado y coad
yuvar en el ma11te11i111ie1110 de las con
diciones per111ane111es de paz, liber
tad y justicia social que, dentro del 
marco de derecho,son aspiraciones 
de pueblo y Gobierno". 

Finalmente, apuntó: "r¡ue se
pan propios y extra,ios que para los 
mexicanos nada importa más que la 
nación y que esta es la voluntad que 
comparte el Presideme con su pue
blo, para así navegar por los mores de 
la historia y arribar al fin todos al 
puerto que queremos, deje11de1110s y 
soliamos ''. 

Al LOnduir el a~to, el Presiden
le de la Rcpúblka impuso ~ondcLora
dones de pcr. everanda cxl.'.ep..:ional a 
miembros de la Armada de M.:xko 
que durame 45 años han ervido a su 
patria: almirante C.G. DEMN Gil
dardo A lar~ón López, Jorge i\ lora 
PércL y Horal.'.io Fouróm Múrque1; 
vkealmirantc S. l. EL TA Hora-:io Ji
ménez D'Champ. y vkealmiran1c 
C.G. DEi\lN i\lém.:ial L 'Eglisse t\lt11 -
1io. 
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LA ASOCIACION DE LA HEROICA ESCUELA NAVAL 
MILITAR REALIZO SU ASAMBLEA ANUAL EN 

VERACRUZ 

Con el objeto de proponer ac
ciones que mejoren el servicio de la 
Armada de México en beneficio del 
pueblo mexicano y de esLrechar las 
relaciones fraternas entre sus socios Y 
afines, la Asociación de la Heroica 
Escuela Naval Militar (A.H.E.N.M.) 
realizó su XXIX Asamblea General 
Ordinaria en el cuatro veces heroico 
pueno de Veracruz. 

Durante los tres días que duró 
la reunión (26 al 29 de octubre) se 
efectuaron importantes actividades 
que estuvieron encabezadas por el al
mirante C.G. DEMN Mauricio Sch
leske Sánchez, Secretario de Marina 
y Presidente de la Asociación de la 
Heroica Escuela Naval Militar. 

Al arribar a la sede de la asam
blea, el almirante Mauricio Schleske 
Sánchez asistió a un desayuno que 
ofrecieron las autoridades estatales y 
municipales de la entidad. Ahí expre
só que los miembros de la asociación 
son un grupo homogéneo que dentro y 
fuera del ámbito castrense se empeña 
en servir a sus compatriotas. "Unos 
-explicó- preparándonos para de
fender la soberanía y preservando la 
integridad territorial de nuestro país; 
otros, con su trabajo en los más di
versos campos de la acrividad econó
mica contribuyen a mejorar los nive
les de bienesrar general. Asimismo, 
algunos disfruran del merecido des
canso después de dedicar los años 
más productivos de sus vidas al servi
cio de la nación". 

También dijo que este tipo de 
eventos propicia la cohesión entre sus 
miembros y contribuye al mejor en
tendimiento entre todos los mexica
nos factor que permitirá estrechar 
los lazos de unión r.ntre los habitantes 
de las entidades federativas. 

Después en la ceremonia de 
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El Presidente de 
la A .H.E.N.M., 

almirante 
Mauricio Schleske 

Sánchez, 
acompañado por 

importantes 
autoridades 

militares y civiles 
montó una 

guardia de honor 
ante el 

monumento a los 
Héroes Navales 

de 1914. 

inauguración de la XXIX Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación 
de la Heroica Escuela Naval Milirar 
-celebrada en el teatro Francisco 
Javier Clavijero-, el titular de Mari
na advi rt ió: "La Secretaría de 
Marina-Armada de México tiene rra
zado un rumbo que no podrán alrerar 
ni los obstáculos, ni los problemas, ni 
los rumores; tampoco las incompren
siones". 

Y recordó: "aunque la nuestl'{¡ 
no es una Marina de guerra con voca
ción ofensiva ni ansias protagónicas, 
su obligación y responsabilidad es 
prepararse para la defensa de la na
ción. Defensa -añadió- que debe
mos realizar día a día, trabajando 
con tesón, inteligencia e imagina
ción". 

Manifestó que los miembros de 
la Armada de México nunca se han 
cegado por la ambición, ya que la 
fuerza que el pueblo ha depositado en 
ella no ti~ne más beneficiario que el 
pueblo mismo. "A su servicio y al de 
sus causas se han dirigido y se d,·r· . 

, 1g1-
ran nuestros empeños. No podemos 
aceptar a los que en nuestras filas 
au_topromueven _su egoísta enalteci
miento -por mas grande que sueñen 

que es su capacidad-, olvidando lo 
aprendido a bordo de nuestros bu
ques, que trabajar en equipo es la 
única manera de alcanzar puerto se
guro". 

Ante el pleno de la asamblea el 
almirante Mauricio Schleske Sánchez 
explicó que la tradición y fraternidad 
n_o son si~o medios para darle unidad y 
smgulandad a la asociación. "Su 
verdadero fin -dijo- se encuellfra 
en el centro de su lema: la patria". 

Por su parte, el Secretario Ge
neral de Gobierno del Estado de Ve
racruz, licenciado Miguel Angel Oíaz 
~edroza, dio la bienvenida a los so
cios Y destacó la tarea de los marinos 
mexicanos, "quienes -dijo- son 
celosos guardianes del patrimonio de 
las generaciones presente y venide
ras, las que cada vez en mayor medi
da volverán la vista hacia el océano 
para aprovechar sus inmensas rique
zas". 

Agregó que la misión de la Ar
ma~a de México se refleja en la se
gundad de las instalaciones y en las 
l~b_ores numerosas que realiza en ser
vicio de la comunidad. 

Durante la ceremonia inaugu-



ral también hizo uso de la palabra el 
Presidente de la Comisión de Honor 
y J usth;ia de la A.H.E.N.M., con
tralmirante C.G. DEMN Alfonso 
Aznar Luebben, quien ratificó: "im
pulsar el caro suerio de co11quistar el 
mar para nuestra patria, elevar el 11i
vel cultural y científico de los hom
bres de mar, y renovar e/ culto señero 
de nuestro derrotero, son tareas que 
los miembros de la agrupación deben 
realizar". 

Otra de las actividades que se 
llevaron a cabo fue la ceremonia ef ec
tuada ante el monumento a los Héro
es Navales de 1914. Durante el acto, 
el representante de la Zona Mili tar 
del puerto de Veracruz, general Víc
tor Manuel González Carbajal, setia
ló: "la fraternal coordinación de la 
Armada, el Ejérciro y la Fuerza Aé
rea mexicanos ha propiciado que la 
111isión de salvaguardar la soberanía 
nacional se cumpla con honestidad y 
ética, que son las características de 
los ho111bres formados en sus respec-

Contralmirante 
Alfonso Aznar 
Luebberr, 
Presidente de la 
Comisión de 
Honor y Justicia 
de la 
A.H.E.N.M., 
durante su 
intervención en la 
ceremonia 
inaugural de la 
XXIX Asamblea 
General Ordinaria 
de esa 
corporación. 

rivos planteles ele añeja y limpia rra
dición ". 

Momemos después, el almiran
te Mauricio Schleske Sánchez pasó 
lista de presente a los héroes navales 
de 1914 y militares de 1847, al tiempo 
que se escuchaban los honores co
rrespondientes. 

Por su parte, el comralmirante 
C.G. DEMN Miguel Angel N uñez 
Ehuan, Director del Centro de Capa
citación de la Armada de México, re
memoró la gesta heroka del 21 de 
abril de 1914, fechaenq ue losnorte
americanos intentaron apoderarse de 
nuestro territorio y en que los cadetes 
de la Escuela Naval Militar def en
dieron su A l111a Marer hasta con su 
vida. 

Al terminar, el Presidente de la 
asociación, almirante Mauricio Sch
leskc Sánchez; el Secretario General 
del Gobierno de Veracruz, licencia
do ligue! Angel Díaz Pcdroza; el 
Gobernador del Estado de Aguasca-
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liemes, ingeniero Miguel Angel Bar
berena Vega (exalumno de la Heroica 
Escuela Naval Militar) y otras im
portantes autoridades navales y esta
tales depositaron una ofrenda floral 
y montaron una guardia de honor en 
el monumento erigido a los héroes 
navales. 

La XXIX Asamblea General 
Ordinaria de la A.H.E.N.M. q ue 
congregó a los miembros de esta cor
poración llegó a los siguientes acuer
dos: 

• Q ue una de la unidades de su
perficie de la Armada de Mé
xico lleve el nombre de Igua
la, mismo que tuviera la gole
ta traída por Iturbide y que 
fuera la primera nave de 
nuestra Armada. 

• Que el nombre del capitán de 
fragata Pedro Sáinz de Ba
randa sea inscrito con letras 
de oro en la Cámara de Dipu
tados. 

• Que el 21 de abri I sea conside
rado como fecha conmemo
rativa en el calendario cívico 
del país. 

• Que se analicen las condi
ciones para instalar un Sector 
Naval Militar en Alvarado 
(Ver.) . 

• Que la XXX Asamblea Gene
ral Ordinaria se realice el atio 
próximo en Cancún (Quinta
na Roo). 

Después de llegar a las ante
riores conclusiones, el almirante 
Mauricio Schleske Sánchez dio por 
clausurada la XXIX Asamblea Gene
ral Ordinaria de la A.H.E. .M .. 

LA INDEPENDENCIA DE MEXICO: EJEMPLO PARA 
LAS LUCHAS LIBERTARIAS DE AMERICA LATINA 

"Los movimientos políticos y 
sociales que regisrra la hisroria de Mé
xico han formado nuesrro proyecro 
11acio11al (sínresis de las aspiraciones 
populares), el cual consriruye la guía 
de las acciones políricas y económicas 

con las c¡ue el Gobierno busca mejorar 
las conclicio11es de vida y bienesrar de 
las grandes mayorías" . Aseveró el 
Secretario de Marina, almirante C .G. 
DEMN Mauricio Schleske Sánchez, 
durante la comida que ofreció a las de-

legaciones extranjeras que visitaron 
nuestro pais con 11101 ivo de los festejos 
conmemorativos del CLXXIX ani
versario de la independencia na-:ional. 

Durante la reunión - celc-
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brada en el Club aval-, el Almi
rame Secretario dijo que léxico 
lucha continua y permanentemente 
para resolver su situación económica 
y perfeccionar dentro de sus f ron
teras la práctica ele la democracia, así 
como los principios que rigen las rela
ciones con otros pueblos, pues nues
tros intereses internacionales son ele 
fraternidad sincera" .. . aun cuando 
las adversas circunsrancias que e11-
frel1lamos parezcan limirar nuestro 
avance; por ello continuamos traba
jando con entusiasmo" . 

Asimismo, ante los delegados 
extranjerosel titular de larinaafirmó: 
"debem os luchar por una conciencia 
colectiva en tomo a la necesidad ele 
encarar los problemas que aquejan 
en forma común a los países latino
americanos. No podemos ni debemos 
ignorar que existen situaciones que 
afecran a tocias las naciones; basta 
mencionar los derivados de la conta
minación ambiental, que a111e11a-:.a el 
equilibrio ecológico, o los del nar
cor ráfico y su secuela ele degradación 
moral y social''. 

Durame su di curso, el almi
rante Mauricio Schleske Sánchez re
cordó que los principios e ideales de 
los protagonistas del movimiento in
dependiente no han perdido su vigen
cia, ya que constituyen el legado de 
orientación al que los mexicanos acu
dimos como un marco de referencia 
en el diálogo de las fuerzas políticas 

El almirante 
Mauricio Schleske 

Sánchez, en 
compal1ía de la " 
se11ora Sagrario 

Schleske de 
Carbajal y del 

alm irante Duvid 
Zepeda Torres, 

da la bienvenida a 
los representantes ' 

navales 
extranjeros que 

visitaron nuestro 
país con motivo 

de las fiestas 
patrias. 

del país, concertación que nos hace 
buscar soluciones a los problemas 
que no aquejan aclllalmente. 

También er1aló que la moder
nización convocada por d Presideme 
de la República, lkenciado Carlos 
Salinas de Gonari, permit irá incre
memar la eficiencia y capacidad ope
rat i\'a de la Armada de México. nú
cleo central de sus quehaceres consti
tucionales. 

A nombre de las delegaciones 
exLranjeras, el vicealmirante Cirilio 
Marcana lata, lnspec10r General de 
la Armada de Venezuela, a firmó que 
la lucha mexicana de independencia 
de 181 O fue la chispa de li bertad que 
se extendió a todos los países del con
Line111e, por lo que en estas fiestas 
patrias "nos llevamos 1111 grnto re-

cuerdo a nuestros lugares ele origen''. 

Asistieron al convivio el viceal
mirante Joseph S. Donnell , Coman
dame de la Flota del Atlá111ico de los 
Estados Unidos de América; co111ral
mirante Bruce Beran, Jefe del Estado 
Mayor de Guardacostas de los Estados 
Unidos ele América; co1Hrnlmirante 
Osear Jorge Calandra, Agregado a
v~l de Argemina en Washington; te
nientegeneral John l. Hudson, Subjefe 
del Estado Mayor de Personal y Re
serva ele Infantería de tarina de lo. 
Est~dos Unidos de América ; capitán 
l\rubal Rubén Girón Arriola Co
manclame de la Base Naval del Pacifi
co de Guatemala; capitán Jorge Ar
turo Mazariegos Aguirre, Coman
dante de la Base Naval del Atlán tico 
ele Guatemala, entre otros distin
guidos invitados. 

NOCHE MEXICANA DEDICADA AL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES 

Como ya es tradició n, la Uni
dad de Promoción Voluntaria de la 
Secretaría de Marina organizó, con 
motivo de las fiestas patrias, una 
Noche Mexicana en el Club Nm al. 
En esta ocasión las promo10ras vo-
1 umarias . encabezadas por la señora 
Saurario S<.:hleske de Carvajal, dedi
ca(on el festejo al Es1ado de Aguas-
calicntes. 

14 

Los invitados ele honor fueron 
el ingeniero Miguel Angel Barberena 
Vega, Gobernador de aquel Estado, 
y su esposa Mi rita Cru7, quienes en 
compañía del almirante Mauricio 
Schleske Sánchez, Secretario de Ma
rina, la señora Sagrario Schleske de 
Carvajal y de otras imponan1es per
sonalidadeo; navales e invitados espe
ciales, disfrutaron de los exquisitos 

platil los de la región que se convida
ron en la cena, así corno de los visto
sos bailes regionales ofrecidos por la 
Compañía Estatal ele Danza Folcló
rica. 

Para darle mayor realce al e
vento, la mayoría de los asistentes a l 
convivio fue ataviado con ropa tipi
~a del Estado. 



Además, en los pasi llos del 
Club Naval se montó una exposición 
con las artesanías que elaboran los 
hidrocáliclos : manteles bordados y 
deshilados, así como piezas de fili
grana y trajes regionales con flo res 
bordadas, encajes de bolitas y telas 
en tonos pastel. 

Asistieron a la Noche Mexica
na los representantes de las delega
ciones navales y mi litares de Argenti
na, España, Estados Unidos de 
América, Guatemala y Venezuela, 
mismas que fueron invitadas a los 
festejos del CLXXIX aniversario de 
la Independencia Nacional. 

Al s011 de la 
música mexicana, 
los invitarlos que 

asistieron a la ~ 
fiesta dedicada al ~ 

Estado de • 
Aguascalientes 
disfrwaron de 

11110 noche 
inolvidable. 
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NUEVO EQUIPO AL CENTRO MEDICO NA V AL 

Con la puesta en operación del 
nuevo equipo de angiografía digital, el 
Centro Médico Naval (CE IENA V) se 
coloca cmre los mejores de América 
Latina, pues son comados los hospita
les que poseen este medio con el que se 
puede explorar el sistema vascular con 
sólo una inyección y por sustracción 
digital, si n necesidad de abordar direc
tameme las anerias. 

Este y 01 ros sistemas elect róni
cos - de o rigen japonés- integran 
desde ha-:c seis n1c.:ses el Servicio de 
[)iag11óstico por /111age11, que com
prende ullrasonido, radiología univer
sal, angiografía digital, 1omógrafo 
axial computado, radiología de urgen
cias, rayo lasser oftalmológico, y rayos 
X, emre otros. 

En una breve ceremonia, el Se
cretario de ttarina, almirante tauri
cio Schk ske Sánchez, entregó o ficial
mente estos implementos considerados 
c.:omo los más avan1aclos para efectuar 
el diagn6s1ic.:o por imagen, y durante 
un rci:orrido por las instalacione:. del 
110:-.ocomio escu~hó explica~ione:-. refl'
rentcs a -;u ernpko, que ofnx:c al médi
co es1udio~ precisos ~obre cli"cr<,as 
ratologias. espe~ialmcnll' la~ 1.·ar
diova:-.1.·11lares, cerebrales y de la región 
cenical. 

Uno de los aparatos que ya es
tán en servicio es la mesa denomina
da 90-90, en la que el paciente puede 
girar en !Ocios semidos -incluso ver
ticalmenle- sin el menor riesgo, y 
cuyo centro de cómputo protege de 
la radiación al técnico, de tal forma 
que puede emitir tocios los comandos 
desde ese lugar. Asimismo, tiene 
incorporado un escamoteador rápi
do de películas que permite tomar ra
diografías de todos los vasos y venas 
con suma precisión, lo cual ofrece un 
diagnó tico exacto. 

Otro ele los equipos con los que 
ya se cuenta es el de ultrasonido, el 

Con el nuevo 
equipo de 
angiografía 
digital. el Centro 
Médico ·a\ll1/ se 
coloca entre los 
mejores de 
rlmérica Latina. 

cual t iene tres transductores - lineal • 
convexo y un sectoria l- que le per-
miten explorar el cráneo en niños 
(que puede considerarse como uno 
ele los estudios más delicados dentro 
de la medicina) y el abdomen supe
rior e inferior; además de efectuar el 
diagnóstico precoz de embarazo, 
entre otros. Es un procedimiento no 
invasivo, ya que la sonda que utiliza 
recoge la información a través de on
das sonoras y con la computadora las 
convierte en imagen de video. 

Por otro lado, con el sistema de 
rayos X de propósilO universal se 

ueden realizar prácticamente todos 
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los estudios, ya que con su int~~sifi
cador de imagen de alta resoluc1on es 
posible ver y explorar ó~ganos en 
movimiento, amén de realizar tomo
grafía lineal o planigrafías. 

Al referirse al tomógrafo axial, 
se manifestó que tiene la capacidad 
de explorar todas las panes del cuer
po humano -cráneo, tórax, abd?
men y extremedidades- por ~ed10 
de radiografías de cortes muy finos, 
permitiendo así res~ltad?s _exac~os 
en los pacientes de d1agnosuc? d1 fí
cil en los que ninguno de los metodos 
habían dado resultados. Además, el 
equipo tiene la capacidad de dar 35 
imágenes por estudio, y se comple
menta con computadoras y progra
mas especiales para su óptimo mane
jo, así como una fuente de energ~a 
que asegura la conclusión del estudio 
en caso de fallar la electricidad. 

Para concluir, el almirante 

Dentro del equipo 
que acaba de 

adquirir el Centro 
Médico Naval se 
encuentran estas 

ambulancias, con 
las que se podrá 

atender 
rápidamente a 

pacientes de alto 
riesgo. 

Mauricio Schleske Sánchez pasó re
vista a seis ambulancias -también 
de reciente adquisición- totalmente 
equipadas para atender a pacientes 
de alto riesgo. 

El titular de Marina estuvo 
acompañado por los capitanes de na
vío S.N.M.C. Carlos Manuel Jimé-

. G al de Sa-nez Shehab, Director ener . Malo 
nidad Naval y Jorge Ignacio . 

• MédtCO Castillo, Director del Centro . . de 
Naval; asi como por el cap~ta~ba
corbeta S.N.M.C. Teófi lo Luis nejo 
ja Jarquín, responsable del m:n Ja
de los aparatos (especializado . • 

d1st 1npón y Brasil), entre 01ras 
guidas autoridades navales . 

CONFERENCIA SOBRE JUAN FRANCISCO DE LA 
BODEGA Y QUADRA 

DESTACADO MARINO NOVOHISPANO 
Originario de Lima (Perú), el 

capitán de navío Juan Francisco de la 
Bodega y Quadra nació en 1743 y mu
rió en la ciudad de México en 1794. Su 
vida fue intensa, rica en aventuras y 
de viajes constantes. Como fruto de 
esas experiencias escribió importan
tes obras marítimas, que ahora son 
un significativo legado bibliográfico. 

Ame almirantes, capitanes y 
oficiales de la Armafa de México, así 
se expresó el capitán de corbeta Anto
nio Menchaca y Careaga de la Bodega
Quadra, durante la confcrenc!a que 
dktó en el Salón de Conferencias del 
Estado Mayor de la Armada, sob~e 
el destacado hombre _de mar que v1-
,,ió en la Nueva Espana. 

A esta importante disen~~ión 
también asis1ieron el Excelent1s1mo 
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Brillante fue fa 
conferencia que 

sobre el destacado 
navegante esp011o/ 
Juan Francisco de 
la Bodega Quadra 

dictó el capitán 
de corbeta 

Antonio 
Menchaca y 

Careaga en el 
Salón de 

Conferencias del 
Estado Mayor de 

la Armada de 
México. 

Embajador de España en M. . 
dro Bermej o Mar· ex1co Pe
miembros de las F in , destacados 

~ uerzas Armad espanolas Y personal' el d as 
nia hispana en nuest:o a ~s de la ~olo
el vicealmirante C G P~s, a quienes 

· · EMN luis 

. dOí oe
Hernández Baeza Coordina 11 ·vos 

- ' • · t ra 
neral de Servicios Adm_inis Nava-
de la Jefatura de Operaci~nes di0 la 
les de la Armada de México, ,~de..:i-

, 'd y a"r .. mas cordial bienve111 a º 
miento por su presencia. 



Al destacar la vida y obra del 
ilus tre marino ibero, el conferen
ciante mencionó la parlicipación que 
luvo aquél en la expedición enviada 
al Pacífico Norte. En esa travesía iba al 
mando de una goleta con la que llegó 
hasla el paralelo 58º N (hoy Alaska) 
en I 775. Posteriormente alcanzó el 
paralelo 61 º N (donde previamente 
habían llegado los rusos y el inglés 
Cook) a l lado de Ignacio A rteaga; es
ta vez navega ndo en sendas fragatas . 

En el año de 1790 se reunió con 
el marino inglés George Vancouver en 
la isla de Nootka (Canadá), a fin de 
dar cum plimiento al tratado de El 
Esco rial. Aunque no llegaron a un 
acuerdo sobre la determ inación de la 
línea divisoria entre las posesiones de 
España y e l Reino Unido, este lugar 

recibió el nombre de Vancouver y 
Quadra (del q ue sólo el primer apelli
do ha prevalecido) en memoria de 
aquel encuentro. 

Gracias a sus innumerables via
jes y a su vasta obra li teraria, entre 
las que destacan: Viaje de las fraga
tas Santa Gertrudis, Aranzazú, Prin
cesa y la goleta Activa a la costa no
reste de la América septentrional en 
1792; Carta geográfica de la costa 
occidental de California, situada al 
Norte de la línea con el mar Asiático, 
desde los 17° hasta los 58°; y Comen
to de la navegación y descubrimientos 
hechos en los viajes de orden de Su 
Majestad, en la costa septentrional 
de California, podemos considerar 
con tod a justicia a l capitán de navío 
Juan Francisco de la Bodega y Quadra 
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como uno de los descubridores más 
im portantes del Noroeste americano. 

El exponente de esta valiosa 
conferencia es egresado de la Escuela 
Naval Militar de Marín; estudió Hu
manidades en la Universidad de Ox
ford y Derecho en la de Madrid; per
tenece a las Ordenes de los Caballeros 
de Malla y Yuste, entre otras; parti
cipó activamen te en el res tableci
miento de la monarquía democrática 
en su país ; fue también fundador y 
vicepresidente de la revista Cuader
nos para el Diálogo; fue consejero 
del p restigioso diario El País en su 
primera época y Presidente de la So
ciedad de Bilbao El Sitio, creada a 
raíz del último asedio de su villa por 
los carlistas en 1874 para defender los 
principios libera les y democráticos . 

ASCENSOS EN LA ARMADA DE MEXICO 

Co nforme lo establece e l a r
ticulo 89, inciso I Y, de nuestra Can a 
Magna, e l Presidente de la República 
y Coma ndante Supremo de las Fuer
zas Armadas, licenciado Carlos Sali
nas de G ort ari , otorgó ascensos de 
ra ngo superi o r a 73 miembros de la 
Armada de México. 

Las promociones po r a ltos mé
ritos, apti1t1d profesio nal y a ntigüe
dad - que entra ron en vigor el pasado 
20 de noviembre- se oto rgaron de la 
siguiente manera: ascendieron a l gra
do de Al111iral1le los vicealmirantes 
Luis Herná ndez Baeza y Rodrigo del 
Peón Al varez; a l grado de Viceal111i
rante, los contralmira mes Ignacio 
Campos González, ldelfonso Consejo 
Loperena, Manuel García Carmena 
Santiesteban , Jo rge Gabriel Lagos 
Kuntzy, Eugenio Magaña Gayou, 
José Luís Muño z Mier, Anuro Mu
ñoz Villa faña, Miguel Núñez Ehuan , 
Victo ri ano Rodríguez Avila, Abel 
Trejo Pérez, Rubén Yaldez Pérez; de 
la misma fo rma, 28 Capitanes ele Na
vío ascend iero n a Co111ral111ira111es: 
Felipe de J. A l varado García, Alfre-

do Alexandres Santín, Alberto del 
Ba rrio y Gui llé, Manuel C. E. Barrón 
y Guevara, Roberto Beltrá n Go nzá
lez, Bernardo Carrasco Cruz, José 
Cepeda Pach uca, Aleja ndro C unin 
gham Santos, Jorge Luis Elguea, Os
ear A. Ferráez Lepe, Cándido Figa
redo García, Da nie l Hernández 
Gallegos, Ricardo R. Hernández Ra
mírez, Regino Hernández Silva, Jai
me Ja ramillo Vázquez, José M . Ja
vier Garcia, Carlos M. Jiménez 
Shehab, Pom peyo León Her rera, 

Sergio R. Lozano Urbina, Miguel A . 
F. Meillón Pérez, Ricardo Mendoza 
Anzo, Fausto Olivares Acosta, Jo rge 
Pa rra Tejeda . A rmando Sánchez 
Moreno, lván Sanders Acedo. Porl'í 
rio M . To r res Hernández. Alben o 
M . Vázquez ele la Cerda y Gustavo 
Ysunza Ol ivares ; asi como 32 Capita
nes ele f ragata a Capitanes de avío . 
A imismo, fueron promovido 1 309 
Capitanes y Oficia le ·. ademá~ de 
3 000 elementos ele C lase. y Marine
ría. 
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COMBATE Y CONTROL DE LA CONTAMINACION EN 
EL MAR 

Dentro de los programas esta
blecidos por la Secretaría de Marina 
contra la infición en los mares nacio
nales, la Dirección Ge11eral de Pro
tección al Medio Ambiente Mari110 
(PROMAM) incrementó -según los 
lineamientos expresados en el Plan 
·acional de Desarrollo 1989-1994-

sus acciones para combatir y contro
lar la contaminación oceánica. 

De e ta forma, de enero de 1988 
a septiembre de este año se ef ectua
ron 12 734 operaciones de vigilancia 
en 22 puertos de ambos litorales. cu
va finalidad es e, itar que las cmbar
~acioncs delibcradameme descar
euen hidroc:irburos y otras sustan
~ias nocivas en el medio marino. Por 
e te concepto e emitieron 8➔ Acta 
de Inspección a las embarcaciones 

que violaron los preceptos de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambie111e, así como del 
Reglamemo para Preve11ir y Contro
lar la Co11tami11ació11 del Mar por 
Veni111ie1110s de Desechos y Otras 
Materias. 

Por otro lado, se ejecutaron 333 
operaciones de control de la polución 
marina por derrames de hidrocarburos 
y otras sustancias nocivas, en la que se 
recuperaron 1 550 toneladas. Asimis
mo, dentro del Programa Permanente 
de Protección Ecológica que la institu
ción naval lleva a cabo en los Estados 
costeros de nuestro país, en 3 195 ac
ciones de recolección y dispo ición de 
desechos sólidos y líquido provenien
tes de buques, recintos portuarios y 

playas, el personal de PROMAJ\4 reco
gió 8 721 toneladas de hidrocarburos Y 
9 941 toneladas de ba ura. 

Lo anterior ha sido posible gra
cias a la constante capadtación Y en
trenamiento recibido por el personal 
de las unidades PROMAM que se en
cuentran en diferentes Zonas Navales 
a lo laroo de los litorales nacionale , 
donde s~ han impartido 89 prá~ti_cas Y 
simulacroscn los que 1030par11crpan
tes recibieron instrucción sobre el ma
nejo del equipo y material anti~on_t~
minames. Paralelamente, el publt1.0 

61 ·on-cn °eneral ha tomado parte en 1. 
f cr~ncias dictadas por personal de c Stª 
dependencia cuyo objetivo es de per-

i • ' • ¡ · · , 1·o,11entar tar a conc1e11c1a eco ogrca ) . 
la educación cívica con el fin de erradi-
car la polt11.:ión. 

ENSEÑAR AL QUE NO SABE: NOBLE TAREA DE LAS 
DAMAS VOLUNTARIAS 

Con el afán de apoyar en lo po
sible lo'> e fuer IO'> del Gobierno fede
ral para erradicar el analfabetismo, 
lo'> Ce111ros de J:.ducación Basica pa
ra , ldultos (CEBAS) de la Secretaría 
de Marina continúan con '>ll campa
ña tic allabe1i1ació11 a fin de impul
-.ar d desarrollo imelectual de la 
poblacron en general. 

A,r. en una bre,e) emoti,a ce
remonra llc, ada a cabo en el Club 
.\al'(l/ la -..eñora ~agrario Schleske de 
( an awl. él 110111bre de la Unidad de 
Promodán i o/11111aria de la Sec~·era
r,a de \larina. lll/O entrega de diplo
ma,, certificado, a los 10? alun_rnos 
ll , ·ondu,·eron ,u-.. l''-lud1<1-.. pnma-c.¡ l: l. • 

rin, cll c,1 ,, plantck,. 

Al tomar lct palabra. la :-.eñora 
Sa!!rar ll' ",1.hle,kc de ( an ajal ,cñaló 

1~ . (iti·-•·1<1,. "eHOS e\11u/,os no <t(h!!l,I .,u· 
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I a H!liora Sa!!.rario 
\chleske de 

( Cll"l'CtJal, de la 

Unidad de 
Pro111oc:ió11 

~·otwlfarta de tu 
Secretaria de 
\!arma, hace 

emreRa de diplomll 
1· 1111 certi}1cado ll 

1111a de /a\ a/11111,ws 
c¡ue co11d11yero11 

\11.S ew 11d1os 
pm111mo.s e11 IOl 

Cl:.81h. 

so,1 la temunación del p,·c, 
1 - C'ew ( e 

e11se11a11:.a-aprend,:aje, 51110 el im-
pu/t;o pura t;e~lllr esca/ando pe/da-

I 
,.,,,,e-

• I . ,,. (I , I 
110.s; por lo que deben m e' 

1
,,-o· 

. . . I . I ie/1cto I CI( IOII CIC'C/( (!111/C{I (!11 l(!I • 

pu, i · de la 11ano11 • ·. 
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CONCIERTO DE JUAN GABRIEL A BENEFICIO DEL 
PERSONAL RETIRADO DE LA ARMADA DE MEXICO 

Una velada inolvidable resultó 
la presentación de J um1 Gabriel, en el 
concierto que brindó a beneficio de la 
creación del Fo11do Pro-co11s1 rucció11 
Casa Desca11so para el personal reti
rado de la Armada de México, evento 
organizado bri llantemente por la U11i
dad {le Promotoras Voluntarias de la 
Secretaría de Marina , que preside 
la señora Lil ia Abarca de Schleske. 

En un distinguido centro de es
pectáculos de la ciudad de M éxico, se 
dieron cita destacadas personalida
des de la política y del medio artístico 
nacional, así como personal de nues
tra institución que disfrutaron plena
mente la presentación del inigualable 
artista mexicano. 

La noche se I111c10 con la in
terpretación de varias piezas de músi
ca muv selccléls y propias para la 
oc~ ión·, ejecutadas por la /Janda 
Sinfónica de la Secrernría de Marina 
y por la Orquesta de Cámara de la 
propia institución. 

Al hacer uso de la palabra, la se
ñora Lilia Abarca de Schleske, Vocal 
Titular de la. Promotoras Voluma
rias. agradeció la asistencia de tocias 
las personas que acudieron gustosa
meme a panicipar en una obra de 
biene. tar social y que , iene a . er un 
te timonio de la solidaridad y la cali
dad humana que caracteri7an a los 
marinos mexicanos, y que se mani fies
Lan al compartir responsabilidades y 
riesgos, al convivir bajo las cleman
dames ci rcunstancias que impone el 
servicio naval militar a quienes han 
decidido dedicar u vicia a servir a 
lo. mexicanos - lo mi-,mo a bordo 
de los buques que navegan en los ma
re. nacionales, que patrullanclo, vigi
lando y preservando la seguridad en 
las costa. y puertos na1.:ionalcs o lo. 
que en oficinas, establecimiento o 
cuarteles, trabajan, planean o diri
gen la, a1.:ti, idadcHlc la instilllción-

La se,iora Li/ia 
Abarca de 
Schleske, 

Presidenra de la 
Unidad de 

Pro1110Iorns 
Voluntarias 
dirigió unas 

e1110I il•as palabras 
antes de iniciarse 
el 111ap.110 e1•ento. 

y que dedican su tiempo, su energía, 
su capacidad y su talcmo a esta em
presa. 

La , ocal titular ele la. clamas 
volumarias de nuestra dependencia 
recalcó: "e adedirnc:ió11ylasatisfac
ció11 q11e prod11ce, i111plirn que los 
111ari11os se alejen por períodos q11e 
van de días lwsu, 111e es. de rns hoga
res. sus esposas e hijos. Ta111hié11 can
cela las posibilidades, al 111e11os para 
una gran 111ayoría. de guardar los re
cur ·os quelesasep.uren 111w 1•eje~ tran
quila y libre de necesidades; existen 
también carencia.s e11 estahleci111ie111os 
y servino.\ que sólo la cerrnma y el 

El al111iranre 
Mauricio Sch/eske 
Sánche~, 
Secretario de 
Marina y s11 
esposa Lilia 
Abarca de 
Schleske, a su 
arribo µara 
presenciar el 
concierro de Juan 
Gabriel. 

contacto hu111ano pueden detectar 11 

re111ediar". · 

Con el propósito de ampliar la 
c;..tcnsión y ámbito ele influencia ele 
la Unidad ele Promotoras Volunta
rias, la señora Lilia Abarca de chlcs
ke manifestó: "tratare111os de 
co111ple111e11tar las 1Hestaciones de se
guridad social y contribuir efectiva
mente a mejorar el l>ienesu,r de lo.s 
dered10hahie11res de los miembros de 
111enorjerarc111ia de la Armada. sobre 
wdo de los embarcados e infames de 
111cm11a. un grupo de be11eficiarios 
de 1111est ro accionar v que ha. ta ahora 
110 ha recihido ate11cio11. e.\ el de lo~ 
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retirados, por eso hemos iniciado 
formalmente las actividades de la di
rec1iva que presido con la realización 
de esle evenlo". 

Finalmente la señora Abarca 
de Schleske dio las gracias a quienes 
hicieron posible este magno espec
táculo: en primer lugar al almirante 
Mauricio Schleske Sánchez, Secreta
rio de Marina, por su decidido apoyo 
a la labor de las damas voluntarias; a 
las Secretarías de Desarrollo Urbano 
y Ecología, y de Hacienda; a l Depar
tamento del Distrito Federal y su Di
rección General de Socicultur; a la 
Compañía Pepsi Cola; al Centro de 
Espectáculos Premier y, desde luego, 
al gran cantautor Juan Gabriel, así 
como a los diversos medios de comu
nicación. 

También bajo el patrocinio de 
la Unidad de Promoción Voluntaria 
se presentó, a través de dos pantallas 
gigantes, el video "Villas del Almi
rantazgo. Una Trinchera de Paz", 
donde se presentaron entrevistas con 
viejos marinos que hablaron sobre el 
tiempo, la vejez y el futuro. Las imá
genes de ésos hombres que contribu
yeron a forjar con su esfuerzo y tra
bajo, iban acompañadas de fotos de 
las diferentes etapas de su vida en el 
servicio activo de la Armada de Mé
xico. 

El video culminó con la presen
tación de la casa descanso para el per
sonal naval retirado y que llevará por 
nombre "Villas del Almirantazgo'' y 
que se ubicará en el Estado de More
los. Será una construcción dedicada 
a los antiguos hombres de mar; para 
que cuenten con un espacio que les 
permita renovar la energía de su pau
sado caminar. Un ambiente propicio 
a la reflexión ... una guarida ... una 
trinchera. . . Un lugar semillero de 
paz, donde se sume la experiencia, 
donde en la obra de estos hombres se 
inscriba: misión cumplida. 

Al término del audiovisual, la 
sala quedó un instante a oscuras, pa
ra que después un rayo de luz se pro-

Dura1:1e más de dos horas el camautor 
mex,ca~~ se entregó a su público que 

acud10 al centro de espectáculos 
Premier. 

yectara sobre un piano tocado magis
tralmente por Pedro Placencia U 

d d . nos 
segun os espués hacía su apa . . . 

1 • nc1on 
en e escenano el hombre que 

h. con su 
a~te_ izo de la noche un gran aconte-
c1m1ento: Juan Gabriel E . . · mpezo a 
ca~t~r Y a platicar de manera por de-
mas informal. Con la confianza 
saberse todo un señor del espectác~~ 
lo, la entrega del público ha . 1 
t . t f I c1a e ar-is a ue ograda tan solo en .. 
de minutos. cuest1on 

El espectáculo inició de m 
~a~sada pero con exquisita cal~~:~ª 

nmero con tan solo el , _ · 
mient~ del piano, Y en m:~~mpana
melod1a se escuchó la fuer ~e u_na 
del grupo musical que za nt1:1_1ca 
Juan Gabriel de m aco~pano a 

anera esplendida. 

➔ 

111011 Gabriel 
brindó lo mejor 
de su espectáculo 
ar1ístico para 1111a 

causa noble: la 
construcción de 
11110 casa de 
descanso para los 
marinos retirados 
de la Armada de 
México. 

Así continuó la función , mo
mentos después volvió a cantar so
lamente con los acordes del pian~, 
para irse adentrando a sus composi
ciones de la música nuestra. Fue en
tonces cuando se escucharon las 
alegres notas del mariachi " Arriba 
J uárez", que entusiasmaron a todos 
los presentes. 

El público -al unísono- cantó 
junto con Juan Gabriel sus can
ciones, y ante el ambiente de fiestas Y 
la música del mariachi se sumó el 
acompañamiento de una orqueStª 
con cuerdas y metales que cimbraron 
la sala y que invitaban al público ª 
bailar prácticamente en sus asientos. 

El éxito fue total, el talento de 
un gran artista se había brindado ge
nerosamente hacía su público por 
más de dos horas. Al final, Juan Ga
briel seguía cantando con tal fuerza Y 
pureza de voz, que parecía que ape
nas comenzaba su presentación. 

Cabe destacar que después de 1ª 
mitad de su actuación el cantante ya 
no conversaba con el ~úbliCO, basta
ba la contundencia de sus canciones 

· an para que los asistentes recono<:ier 
Y disfrutaran ampliamente su espeC
táculo. Esa noche quedó grabada en 
la mente de todos los presentes por 
dos ~azones: por su arte, Y por:
altru1smo, que en este caso fueª d 
neficio del personal retira~º. e 
nuestra querida Armada de Me1'ie0· 



Hombres de 
Hierro y 

Espíritu de 
Cuerpo en el 

Cumplimiento 
del Deber 

Creada desde 1823, la Infantería de Marina mexicana combatió contra las fuerzas hispanas fortificadas 
en el castillo de San Juan de Ulúa (Veracruz.) y participó activamente en la consolidación de la 

Independencia Nacional (23 de noviembre de 1825). A partir de entonces siempre existieron pequeños 
destacamentos en algunos lugares del país, Y aunque tendía entonces a desintegrarse, después, como el 

ave fénix, resurgió de sus cenizas para constituirse en un cuerpo armado de gran tradición, alto prestigio 
y exaltado espíritu, características que hacen enorgullecer al infante de Marina por ser parte de la 
Armada de México y entregarse cabalmente en el cumplimiento de las responsabilidades que a esa 

institución le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Cuerpo de Infantería de Marina de 
la Armada de México cuenta actual
mente con diez mil efectivos (cifras 
aproximadas), bajo la responsabili
dad de una Dirección General y orga
nizados en 17 Grupos de Infantería 
de Marina, 9 Compañías de Policía 
Marítima, un Grupo de Guardias 
Presidenciales, una Compañía de In
f anteria de Marina Fusileros Para
caidistas, una Compañía de Policía 
Naval, y los correspondientes ór
ganos administrativos y de apoyo lo
gístico. Asimismo, 19 centros de 

adiestramiento del Servicio Militar 
Nacional, distribuidos en los Estados 
costeros del país, preparan anual
mente a más de seis mil hombres 
-en promedio- que forman la re
serva de este Cuerpo. 

Resulta particularmente intere
sante observar que aunque nuestra 
nación es esencialmente pacifista, las 
misiones encomendadas por la Cons
titución Política de 1917 y la Ley Or
gánica de la Armada de México nos 
obligan a estar preparados para la de-

f ensa integral del pai.s. Desde esta óp
tica, considerando que más de la mi
tad de la jurisdicción soberana de 
México está constituida por mar ( casi 
tres millones de kilómetros cuadra
dos) y que contarnos con aproximada
monte diez mil kilómetros de litorales, 
resalta la importancia de nuestras 
fuerzas navales para cumplir con la 
encomienda. 

Prepárate en la paz para la 
guerra, dice un viejo adagio un tanto 
castrense. Pero las acciones bélicas 
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no son sólo a la ofensiva; la defensa 
también es guerra, y como tal debe
mos entenderla. 

De lo anterior resulta que la 
protección integral de nues~ra sobe
rania involucra en gran medida al as
pecto marítimo y requiere el eficaz 
desempeño de las fuerzas navales pa
ra salvaguardar lasco tas Y aguas na
cionales. Es aquí donde la Armada de 
México ejerce sus funciones para ga
rantizar la observancia de nuestra 
Carta Magna y despliega sus fuerzas 
de aire, mar y tierra para ejecutar su 
responsabilidad. 

La !11fa11tería de Marina es el 
brazo que la Armada extiende tierra
adentro -en una franja de 10 kiló
metros de ancho que se tiende a lo 
largo de los litorales nacionales
para proyectar el poder naval de la 
federación. Además, hace posible 
efectuar operaciones anfibias, que 
con el apoyo de la artillería naval y de 

la ílota aeronaval pueden lograr el 
desemba;co de fuerzas para conquis
tar una costa hostil y establecer una 
cabeza de playa, de la que posterior
mente se derivan acciones para inter
narse en el territorio continental. 

Lóeicamente, los compatriota 
que integ-ran este Cu~rp? comparten 
~ualidade. que son d1fo;iles de amal-
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La camaradería 
está siempre 

presente; incluso 
al limpiar el 

arma, de la que 
puede depender la 

,·ida propia o la 
de algún 

compmiero. 

gamar: lealtad a toda prueba, amor a 
la patria, abnegación hasta el sacri fi
cio, elevado sentido del deber y resis
tencia física casi sobrehumana. Es
tos hombres están preparados para 
desempeñarse en lugares casi inacce
sibles e inhóspitos, a veces en condi-

cienes extremas en tas que la su . . perv1-
venc1~ es una tarea constante Y donde 
el_ peligro _d~ muerte es a unto coti
d1an~. El cxno de la misión Y la vida 
propia r_de los compañeros son re -
ponsab1hdades compartidas . • . • minuto 
a mmuto; as, nace Y se nutre el e,,. . . d .,p,n. 
r1~ . e cuerpo que tradicionalmente 
d1stmgue al infante de Ma . . nna. 

La celula primigenia del poder 

defensivo-ofensivo del Cuerpo de In
f anteria es la escuadra, compue_sta ~~r 
cuatro elementos. Enesecorpuscu .' 

· · ~ pOSI· el empleo del arma aucoma11ca 
bilita el cont rol de un área de 200/ 
500 m (según condiciones) Y pue e 
crear daños, infiltraciones o oporte 

La 
operativo durante el ~0111b~tc. ni· 
multiplicación de estas p~q~icna upo· 
dadcs, enriquecida ~on d1s111~to 

I 
a de 

yos, origina los diferentes nive es•ul· 
organización de este Cuerpo, qu~ 1. ,Je 

·/(/ <• 
mina con el Grupo de !11/an~e, le· 
Marina, formado por mil ~,en e 
mento (aproximadamente). 

ría de 
La Compmiía de /11{a11re 



Marina se instituye como la unidad 
mínima de maniobra, ya que por sus 
características hace posible diseminar 
sus elcmenios en el terreno y operar 
en base a fu ego y movimiento, per
mitiendo el avance sustentado en la 
protección de la sección de armas de 
de apoyo (integrada con moneros, 
ametralladoras y lanzal lamas). 

Bajo este esquema general de 

El primer requisito para obtener 
[ la victoria, 

es mantenerse vivo en el 
[combate; 

y esto es posible sólo con 
[ espíritu de cuerpo 

y buen entrenamiento 

Napoleón Bonaparte 

Nuestro lábaro 
patrio ondea y 
México ejerce su 
soberania en las 
más recóndi1as 
islas gracias al 
esiablccimicntu 
de las partidas de 
nfanteria 
de i\ larina, que 
custodian el 
patrimonio 
nacional. 

INFANTER/A DE MARINA 

duranie largas jornadas -a veces me
ses- lejos de sus fami lias, bajo pe-
1 igros constantes, sometidos a es
fuerzos cx1remos y a la posibilidad 
de perder la vida. 

En algunos si1 ios recónditos pa
decen carencias casi totales y la sub
sistencia se logra gracias a sus capaci
dades físicas e ingenio, ya que en 
ocasiones resulta imposible suminis-
1rarles abas1ecimientos opon unos ... 
lAcaso esto no es una guerra? 

Por estas razones, el Alto Mando 
de la Armada de México ha empren
dido una estrategia de moderniza
ción orientada a aumentar la efecti
vidad operativa de las unidades y a 
~onseguir mejores condiciones de eje
cución para el personal . Es verdad 
que ta multiplicación de ilícitos re-

-~ . -... '•• ' 
..; 

•. .. . 
,,,,.,J _,,,. ., .. _.,¿. ., 

' --,..,,,,,J .. .- ,, - " 

Cuando la na111rale:.a descarga sus embates en las -;;011as costeras. los Infantes de ,\/arina trab,~i<111 e rred1e1111ente con 
la C'iudadtmia para IOJ!rnr el re:.tablecimiento del orden y de las ,·,as terres de co11111n1cancm. 

operac1O11, a~tualmen1e el personal 
de Infantería de Marina - como par
te integral ck ta Armada ck México
realiza a(ciones impor1a111 es en la 
(ampaña (Ontra el nar~utráfko, en 
la que pankipan todos lo!->clc111en1os 
y recur ·os con que ~ucnia esta ins1i-
1t1ción. El compromiso para erradi
car este cá111.:er social (que utiliLa los 
mares como \'Ía para é\((eder al país 
o traslada . u 11cfas1a me1·(anda a tra-

vés de las zonas ~osteras nacionales 
rumbo a tm Estado. Unido de Amé
rica) involucra el esfuerzo de nuestros 
diez mil inl'a111cs de Marina y deman
da la participación ele má~ pcr. onal 
para conseguir su 1O1al aniquilación. 

l a ardua tarea requiere que las 
aproximadamcn1e 278 partida de in
fames de Marina que están disemina
das en lo. litorales mc11.:ionalc. operen 

quiere de la in1crvcndón de iodos 
nuestro recurso . pero ante. etc al
can1.ar el limite opcrat h o e-, con, c-
11ic111c e ·tablcccr la:-. ba:-.c~ para un 
desarrollo a cono. mediano , largo 
plato. . · -

En c ·1e ~OlllC"\IO, la:-. 278 parti
das de lnfamería de Marina distri
buidas en el país patenti1,m la presen
cia m1,·al en nuestros litorales. pero 
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atomizan la efectividad potencial de 
esta fuerza de asalto. Al respecto, 
de Alto Mando naval ha detectado la 
necesidad de aumentar al número de 
unidades de Policía Naval para que 
cubran la vigilancia costera, de tal 
suerte que la Infantería de Marina se 
concentren en los procesos de capaci
tación y ent renamiento para servir a 
la nación con eficiencia como una 
fuerza defensiva en un momemo de
terminado. 

Asimismo, la instrucción del 
personal a todos los niveles comienza 
a cobrar fuerza gracias a la creación 
de los Cemros de Adiestramiem o Bá
sico que se encuentran instalados en 
Manzanillo (Colima) y en Tuxpan 
(Veracruz), y de la Escuela de !11f an-
1ería de Mar ina que recientemente se 

estableció en San Luis Carpizo (Cam
peche), en la que se perfeccionarán 
lo~ 'iegundos maestres y cabos para 
akanzar el óptimo desempeño com
ha1ivo al fre111c de sus unidades. 

Paralelamente, otra prioridad 
radka en darle movilidad a este 1.uer
po para l!<,tar en a¡;t11ud _detra-,ladar a 
¡0 .., -:ont llll?l!lllC'> :- -.u av11 uallam1cnto 
al ..,¡t,o d<;nck c.Jc.,cmpeñaran ">U mi 
... ion . E::n C'ttc rc.:ngiún. d apo\·o logb
lh.<, '>l' tw dor1a<lo ~:on la adquisi 
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ción de 700 vehículos que ya están en 
operación, entre los que se encuen
tran los Gamma-goat M-561, camio
nes M-35, ambulancias, jeeps ligeros 
M-151, mulas mecánicas, y en fecha 
próxima se integrarán otros más para 
lograr el rápido traslado de materia
les, tales como camiones de volteo, 
grúas, pipas, trailers, etc. Además, 
actualmente se estudia la viabilidad 
para adquirir helicópteros y medios 
para el desembarco, que aumenta
rían enormemente la rapidez con la 
que desplazan las unidades a las zo
nas de con ílicto. 

Del mismo modo, el armamen
to y los pertrechos son motivo de 
a ná lisi concienzudo, ya que la 
compleja tecnología que actualmente 

se desarrolla en este rubro bl. 
bu e d. . o 1ga a 

s ar me 10s portáti les y · · ·¡ sem1por 
tat1 es que ofrezcan característica; 
tales ~orno seguridad Y confiabT-
dad, ligereza Y agilidad en el m· ~ i 

· · · aneJo prec1s1on y bajo consumo 1 . , 
.·0 f' .1 e e mun1-

1.~ nes, a1.:1 mantenimiemo Y f .. 
v1~~d en las distintas condicio e, e:t~
mauc.as de nuestro pai . D I n,cs d1-
I. ·b· • · ese e uego a pos1 11Jdad de camb·,a 1 , 

I·¡ r osa1.:1u·1lc ca , )res por otros má~ acc~sibl e s 
cuamo a costo, plantea la al~e c.., _en 
de aprovechar los produ ·t drna1 i_va 

~ os e la in-

ORGANIZACION DE LA INFANTERIA 

DE MARINA 
(en orden ascendente) 

Eacuodro 14 elementos): 
1 Cabo I.M. 
2 Marineros provoodoros 
1 Marinero do primora fusiloro amotrallodor 

Polot6n 115 elementos): 
l To,cor maestro I.M . 
1 Radio operador 
1 Fusilero gronodoro 
3 Escuadras 

Socci6n 150 Bemontos): 
1 Tcniento do corboto I. M. 
1 P11mor moos1ro I.M. 
2 Elementos do Sanidad Naval 
1 Rodio operador (Cuan el Genorall 
3 Pelotones 

Compofllo 1200 elementos) 
3 Soccionos de fusileios 
1 Socci6n do armas do ap0yo 

Grupo 11 100 elomontos): 
3 Compaillos do fus,loros 
1 Compailla do armas do ap0yo •c,os 
1 Compailla de Cuartel General v do S4M 
Batc,la do obuscros do 105 mm 

dustria nacional y de aumenta_r ~lJ ~f; 
tcncial para loorar la aut osu ficien1. r-

1 º • ·rea a argo plaLo, con lo que podnan 1. evi-
se nuevas fuentes de trabajo Y 5~ ,a 
taria la fuga de divisas. Esta misn e· 
estrategia se hace extensiva a otros fr _ 

· · la ª qu_cnm1entos báskos, com? de 
bn..::adón de vestuario, eqUJP0 Y el 

d. · dar me 10~ en ºcnera l 11ara bnn · 
o , · l,1111" 

adecuado \Opone logist ico de la~ 
dadcs. 

¡0 res l o, planteamientos an1er 



han sido seriamente considerados de
bido a que la ln/antBia de Marina 
demandará el descmpefto de 30 mil 
efectivos para que en 1994 pueda cu
brirse con eficiencia la vigilancia en 
las zonas costeras del país, ya que 
-además del combate al narcotráfi
co- el incremento de las instalacio
nes estratégicas de alto rendimiento o 
de apoyo a la economía nacional 
-como la producción de hidrocar
buros en la zona de Campeche, la 
planta nucleoeléctrica de Laguna 
Verde (Ver.) o los centros generado
res de energía eléctrica en diferentes 
regiones del país- requerirán más 
personal para su custodia, lo mismo 
que la protección a la vida humana en 
las áreas ribereñas y también a las es
pecies marinas en veda o en peligro de 
extinción -como la tonuga marina y 
la ballena gris, entre otras. 

Por supuesto, el desarrollo de 
este Cuerpo armado ha sido progra
mado de tal manera que paulatina y 
progresivamente se cubrirán los ren
glones prioritarios, para que al cabo 
de cuatro aftos la o~tividad y el 
apoyo logístico alcancen el cien por 
ciento. Así, la construcción de cuar
teles, alojamientos e instalaciones de 
apoyo adecuados surgirá a la par del 
crecimiento en el número de efecti
vos. 

Transporte 
mediano de 

combate M -561 
(de reciente 

adquisición). Su 
resistencia y fácil 

m aniobra 
p roporcionan a 

las tropas la 
movilidad que les 

es necesaria. 

Prepárate en la 
pa::. para la 
guerra ... 

Nuestra patria es grande .. . 
grande por su extensión sobera
na . . . grande por sus riquezas . .. 
grande por sus hijos. Esa grandeza ha 
sido patente en la historia y nos 
compromete a todos en I tarea de su
perar lo alcanzado y lograr más aún. 

LahifantBMftMarina, como 
parte integrante de la Armada de Mé
xico y de las Fuerzas Armadas, tam
bién panicipa en el engrandecimiento 
de nuestra nadón a través de la defen
sa de la soberania y cultiva la estabili-

Má w,Je tonw,ta • aUfflor .,, el campo ds entrenamiento, 
,,,_ """ gota • . g,. en el campo ds batalla. 

INFANTERIA DE MARINA 

dad social para propiciar el desarrollo 
armónico de todos los se..:tores de la 
ciudadanía , fuente de la que se nutre 
captando a los hombres ..:on verdade
ra vocación de servido. Al respecto, 
el contralmirante l.M . DEM José 
Luis Mier, Director General de Infan
tería de Marina, es daro al afirmar: 
"Esta es una insri11u:ió11 f armadora v 
forjadora de hombres c~m capacidad 
y destino propios, con 1111 airo semido 
del deber y con dest!os firmes de er
vir al país. Sin exagerar el concepto 
de nacionalismo, el sen •icio de las ar
mas requiere de una vocación 11111 \' es
pecífica para estar dispuesto i11,:l11so 
al sacrificio, y nuestros infante!:. 
cumplen honrosameme con esta pre
misa en sus tareas cotidianas a lo lar
go de las costas mexicanas·'. 
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ISLA SOCORRO: UN 
VIAJE A LA ULTIMA 

FRONTERA* 

En el océano Pacífico, al Oeste del 
puerto de Manzanillo, en aguas per
tenecientes al Estado de Colima, se 
encuentran cuatro islas que integran 
el último territorio mexicano en occi
dente: Clarión, Roca Partida, San 
Benedicto y Socorro (bautizadas por 
sus descubridores como Santa Rosa, 
Roca Partida, La Anublada y Santo 
Tomás, respectivamente) . 

Para nuestro país este archipié
lago tiene una gran relevancia, ya 
que por su situación geográfica per
mite a México tener una extensión 
maritima de 2 822 150 kilómetros 
cuadrados, gracia:> a la cual es posi
ble que la nación cuente ahora con im
portantes recursos pesqueros y mine
rales. 

Por su lejania con nuestro terri
torio, las islas que componen el archi
piélago de Revillagigedo son muy 
poco conocidas. Sin embargo, para la 
Armada de México esta zona, y en 
panicular isla Socorro, es un lugar es
tra1é!!ico y operacional desde donde 
pued~ ejercer un mejor control del 
án~a mari1ima. 
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l.:."! 19 de enero de 1957 se ¡, . . 
ISia/o e11 isla Socorro el primer desraca111ento 

1/(/V(t/. 

Pero remontémonos a la épo 
en que los españoles dominaron ~~ 
portentoso imperio azteca y se h" . 

1 , !Cle-
ro~ a a mar en busca de nuevas con-
quistas. En una de las tantas trav : 
Por el . P ·r· cs1as-oceano ac1 ico encont,·a . 

h ... 1 ' ron 
un are ip1e ago al que le pusieron 
n?mbrc Revillagigedo, en hono~~~ 
Virrey de la Nueva España, Juan Vi-

ceme de Güemes Pacheco de Padillt 
segundo conde de Revillagigedo-_ An 
gunos argumentan que aquel conJU -
to de islas recibió ese nombre eri 

• A 1.N-Agradc<.:cmo~ al ,11p11a11 tk frag.a1il · •· - 11 
INl Rafa,! Pavón Solu::rn la inforrn,"1

~. . . . d' ,.;~IC propor1:1onada parn la r,d.t1:c1on ~ 
an kulo. 



Et promontorio 
del rey Chac 

Mool 
-de110111i11ado así 
por los 111ari11os

se Jormó hace 
cie111os de mios 

debido a fa 
erupción del 

1•ofcá11 Everman. 

correspondencia a las decenas de ex
pediciones que promovió durante su 
virreinato. Otros agregan que fue un 
gesto de agradecimiento que hiciera el 
capitán Colnett por haber sido libera
do de su cautiverio, realizado injusta
mente al llegar a las costas de isla So
corro (esto, según dicen, ocurrió en 
1793). La verdadera razón aún se des
conoce, pero lo cierto es que a través 
de los siglos su nombre ha servido pa
ra denominar a una de las áreas más 
lejanas de nuestro territorio continen
tal. 

ISLA SOCORRO 

De todas las versiones hay una 
que por su cronología se acerca más a 
la realidad. Después de la conquista 
-según se escribió- Hernán Conés 
ordenó al capitán Hernando de Gri
jalva buscar la embarcación La Con
cepción, perdida en las aguas del mar 
del Padfi~o (cuando salió de Acapul
co rum bo a la penínsu la de Baja Cali
fornia). 

Después de muchas semanas de 

Al intentar descubrir la última 
frontera, la his toria y la leyenda tam
bién se unen en las páginas de lo des
conocido: datos y anécdotas intere
santes con forman los anales de la isla 
Socorro. 

Durante más de treinta a1ios 1111a e5ce11a similar ha ocurrido c11111ufu arnb,111 
al Sector i\'a1'<1l los marinos de fa .,l n11ada de .\fexico c¡11e ffel.!.clll a refernr a 

SIIS COl/lf)(lli(!rO . 

Realmente no se sabe cuándo y 
quién puso el primer pie en este terri
t0rio; varias son las versiones acerca 
de su descubrimiento. 

En algunos documentos la haza

día en que llegó a sus costas: 21 ó 24 
de diciembre de 1533), quien tomó la 
isla para la Corona de Castilla y le 
puso por nombre Santo To más. 

ña se le atribuye al capi1án Ruy Ló
pez de Villalobos, pero hay una dis- · 
paridad en las fechas de su arribo al 
archipiélago: 21 de diciembre de 
1-33, o en noviembre de 1542; así co
mo la isla a la que llegó: Sa1110 Toma 
o La Anublada. 

Po r 0 1 ro lado, historiadores de 
la época dejaron a entado que el ar
chipiélago fue deswbieno por el ca
pitán Hernando de Grija lva (en e 1c 

caso exi 1e la confusión en cuanto a l 

navegació n, el cap11a11 Grijalva, al 
mando de do na,·cs, una galera y dos 
embarcacione de carga, fue infor
mado que el San Lá-::,aro -al mando 

La Jc1111u1 en 
Socorro <!5 11111y 
escasa de/Jl(/c, a 
1/11<' ('/ \11('/0. e/ 
c'f1111a ,. la 
¡,reci¡ 1itano11 
11!11rn1f 110 
fa1·oren•11 el 
Cl"('C/11//('II/ O r 
reprocf11ccw11 di' 
llll.!.IIIIII\ l!Sf)('('I('\. 
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del capitán Ruy López de Villalo
bos- había recalado en una ínsula, 
después de haber sido víctima de 
fuertes vientos que destrozaron el ve
lamen. 

Fue así como se descubrió el ar
chipiélago el 21 de diciembre de 1533, 
fecha en que los españoles arribaron a 
Socorro y la bautizaron con el nombre 
de Santo Tomás. 

Una vez reparado el velamen y 
después de haber navegado durante 32 
días, una mañana brumosa descubrió 
La Anublada, hoy San Benedicto. 

Los litorales de la 
isla poseen una 

extensa gama de 
especies marinas. 

Aquí se localiza el 
60 por ciento de 

atún tropical. 

También cuenta la leyenda que 
este lugar sirvió como escondite don
de piratas y corsários enterraban sus 
tesoros. Siendo uno de ellos Sir Fran
cis Drake, almirante-corsario de la 
reina Isabel I de Inglaterra. 

Después de su descubrimiento, 
las islas quedaron prácticamente o l
vidadas. No fue sino has1a 1606 
cuando el capitán Martín Yañez de 
Annida llegó a Santo T~más en P?S 
de los tesoros que se hac1an -segun 
la tradición- en el impresionante vol-
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cán conocido en la actualidad como 
Everman. En esa ocasión lo acompa
ñaba su esposa, y comparando su be
lleza con la de la naturaleza que le ro
deaba, rebautizó a la isla con el 
nombre de su doncella: Socorro. 

Entre 1791 y 1792 se realizaron 
varias expediciones con el fin de re
conocer esta zona insular, y para 1793 
el capitán Colnett bautizó a l archi
piélago con el nombre de Revillagi
gedo. 

Años después (21 de julio de 
1861) Benito Juárez decretó que en 

~ 
esas islas se establecieran colonias 
penitenciarias, que habían sido soli
citadas por los legisladores federales 
que representaban a aquella entidad . 

En el texto de ese decreto se se
ñaló que las islas volverían al domi
nio y poder del Gobierno central, si 
el Estado de Colima no establecía los 
penales indicados en un lapso de tres 
años. Como nunca fueron fundados, 
las islas quedaron bajo el dominio 
del Gobierno federal . 

En el presente siglo se volvie-

ron a organizar nuevas expediciones: 
en 1925, por la Academia de Ciencias 
de California; en 1932, por la Escue
la Superior de Guerra de la Secrc1a
ría de la Defensa Nacional, y en 1933 
por la Escuela Nacional ele Agricultu
ra de Chapi ngo. En 1944, el general 
Manuel Avila Camacho realizó la 
primera visita presidencia l a Soco
rro; en 1948 Miguel Alemán Va ldez 

El volcán Ever111a11 es 11110 de los sitios 
más explorados y est11diados por los 

ciem íjicos. 

fue el segundo Presideme de México 
que arribó a ella. 

Uno de los problemas que hizo 
volver la mirada a estas is las, fue el 
saqueo de las riquezas pesqueras que 
se estaba haciendo en la zona por un 
gran número de flotas. Este hecho 
~levó al Gobierno de la república a 
instalar -a través ele la Secretaría de 
Marina- el primer des1acamento na
val ( 19 de enero de 1957), al cual se le 
denominó Sector Naval Militar Isla 
Socorro, con el fin de que la Armada 
de México cuidara las aguas naciona
les, garamizanclo así la soberanía del 
pueblo mexicano. 



UNA MIRADA HACIA LA 
ULTIMA FRONTERA 

Isla Socorro, nuestra última fronte
ra se encuentra a 360 millas náuticas 
de

1 

la plataforma continental. Es la 
más grande del grupo que compone 
el archipiélago Revillagigedo, con 
una superficie ele 200 kilómetros 
cuadrados. Su configuración sobre
sale a las demás, ya que parece ser 
una gran montaña que emerge del 
mar; alcanza una altitud de 1 130 
metros, además de ser irregularmen-
1e rórnbica. 

Al Sur de la isla está el cabo de 
Rule y las bahías Braithwait y Bin
ner's Cove. Enmedio de ellas está la 
bahía Vargas Lozano, donde fácil-

Dibujo que muestra la distribución de 
/as instalaciones del Sector Novo/ en 

isla Socorro. 

mente se puede realizar el desembar
co, pues es el sitio más conveniente 
para el fondeadero de buques. Desde 
ahí se puede utilizar una lancha ba
llenera para poder arribar a un pe
queño muelle de unos 15 meiros de 
largo y 3 de ancho. 

Uno de los caprichos de la natu
ra leza que se puede apreciar antes de 
lleoar a la isla. es una gran orqueta ;:, 

(de aproximadamente 7 metros) a la 
que los marinos llaman la escultura 
del rey Chac Mool. Esca, según di
cen, se formó hace cientos de años 
debido a la erupción del volcán Ever
man; esca formación se localiza frente 
a playa Blanca, uno de los lugares 
más bellos y contrastantes de la isla, 
ya que sus aguas son tan cristalinas 
que se puede observar la nora y la 
fauna marinas. En el lado Oeste se 
encuentra Punta Tosca, pequeña pla
ya rodeada por peñones formados con 
rocas volcánicas de unos 15 metros. 
Palma Sola es otro de los sitios que 
posee esta isla. 

ISLA SOCORRO 

Uno de los lugares donde se concen
tran casi 5 000 metros cúbicos de 
agua es en el cráter conocido como 
Laguna Escondida. 

A pesar de que no existen mu
chas variedades vegetales y animales 
en tierra, las aguas marinas que la ro
dean son bastante ricas en nora y 
fauna. En un repone de la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO) se especifica que en esta zona 
se localiza el 60 por ciento de atún 
tropica l, además de cabrillas, pulpos 
y otras especies. 

A 1111 kilómetro de la costa se encuentro el Sector Nayal , rl VSOC; único 
sitio hobitado de la isla. 

Sin duda alguna, el volcán 
Everman (denominado así en honor 
al doctor Wanon Warren Everrnan, 
entonces Presidente de la Academia 
de Ciencias de California, por haber 
realizado una investigación sobre la 
superficie de Socorro) e? uno de los si
tios más explorados y estudiados por 
los cic111íficos. 

En Socorro, la flora y la fauna 
son muy escasas debido a que el sue
lo , el clima y la precipitación pluvial 
no favorecen al crecimiento y la re
producción de algunas especies. La 
escasez del líquido vital es uno de los 
mayores problemas que sufre la isla, 
ya que la ausencia de infiltraciones 
adecuadas impide a lmacenar el re
(urso en el subsuelo, por lo q ue el 
agua de lluvia se escurre o se evapora. 

ACTIVIDADES NAVALES 

Dentro del proceso histórico de nues
tro país, las islas siempre fueron un 
punto de interés (a pesar de los gran
des movimientos sociales y políticos) . 
Muestra de ello se vislumbra en las 
Constituciones Políticas de 1824, 
primero, y de 1917, después. En la 
Cana Magna que nos rige actual
mente y en la Ley Orgánica de la Ad
ministración Pública Federal, se 
considera que todas las islas estu
vieran habitadas. Por dicha razón la 
Armada de México puso en operación 
el Sector Naval NA VSOC, el cual se 
encuentra a un kilómetro de la costa 
y es el único sitio habitado de la isla 
con una población com puesta por 
250 marinos, algunos de ellos con sus 
esposas e hijos. 
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Las instalaciones navales son: 

• Comandancia 
• Segunda Comandancia 
• Estación de Comunicaciones 

avales 
• Alojamiento para la Compa

ñia de Infantería de Marina 
° Comedor 
o Acropis1a de 1 250 metros de 

laroo v 30 metros de ancho 
~ , 

o Pista de rodaje de 184 metros 
por 23 metros 

o Unidad habitacional para el 
personal que vive con su fa
milia 

o In talaciones recreativas 
(canchas de basquetbol, fut
bol, tenis y beisbol) 

• Tienda SASEMAR (Servi-

N 

himno nacional, los moradores se di
rigen a sus labores cotidianas. 

El personal militar asignado 
tiene diferentes especialidades para 
cubrir las necesidades que se presen-
1en den1 ro de la isla: soldadores, me
cánicos, plomeros, albañiles, electri
cistas, cocineros, choferes y, claro, 
elementos de Infantería de Marina, 
quienes apoyan en los operativos de 
vigilancia de los li1oralc isleños. 

Además del cumplimiento de 
sus tareas, al personal se le capaci1a 
constan1emen1e por medio de acade
mias sobre las leyes y reglamentos de 
la Armada de México, conferencias 
de diversos 1emas de imerés, instruc
ción militar, además de la práctica de 

Is.las Mario~ 
Q 

MEXICO 

o 
Rcco Por:,do 

O Sen Bcned1cro 

ó 
lslo Cloruin 

A.qCHIPIELAGO OE REVILLAGIGE DO 

\o \<' \abe c!.,·ac1a111e111e cuándo y quien puso el primer pie en es1e 
1err11ono. lo c·1l'r/O es que Jomw parre de 11ues1ra ú/i1111a jro111era. 

cío Asiste1:da le de la 
Secretaría de Marina) 

o Sección Sanitaria 
o Biblioteca 
o Una granja y un huerto 

Las accividades diarias que se 
llevan a cabo en el sec10r cornienLan 
desde muy temprano. A las cinco y 
mc.:clia ..,e ha~e el 10que de diana; des
pué<i de 1Lar la bandera ) entonar el 

30 

depones para mantenerse en forma 
tanto mental como fi icarneme. 

La caza y la pesca son 01 ras de 
las actividades que se realizan. Para 
ello se destina personal , por lo me
nos una vez a la semana. Asimismo, 
otros se dedican a la cría de aves y 
porcinos en una granja que SASE
MAR instaló en el sector. En el hucn o 
siembran hortaliLa. , chi le, guanaba-

na, sandía, jitornate, etc., todo ello 
con el objeto ele enriquecer la alimen
tación de los habitantes de la isla. 

Las mujeres y niños llevan una 
vida rutinaria; los pequeños asisten 
diariamente a la escuela prímaria Y 
las señoras, por lo regular, se dedican 
a los quehaceres domésticos, amén 
de organizar diversos eve111os socia
les los fines de semana. Los demás 
días pueden asistir al cine, que ofrece 
funciones los manes y jueve ; de esta 
manera se rompe un poco con la nni
na diaria y se logra mantener fuera de 
depresión a los marinos solleros. 

Debido al aislarnicn10 en que se 
encuentran en el sector, los marinos 
son reemplazados cada año. Duran1c 
el período en que permanecen allí, 
cada seis meses I iencn derecho a I O 
días de vacaciones, permisos por en
fermedad y a1ención médica en el 
l-lospiral aval de Manzanil/o. 

Para que se puedan realizar to
das estas ac1ividades, cada quince 
días un buque de la Armada de México 
lleva provisiones y agua po1able, ya 
que como mencionarnos an1erior
rneme este recurso es muy escaso. 

Dependencias como la Secreta
ria de Agricultura y Recursos Hi
dráulicos, e institucione como la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, llevan a cabo una serie de in
vest igaciones sobre el área; la primera 
de radiosondeo y la segunda sobre la 
intensidad sí mica. La Secretaría de 
Marina-Armada de México las apo
ya facilitando el transporte de perso
nal Y material que se requiera para 
dichos estudios. 

Así es Socorro. Una isla impac
tame por su lejanía y por sus recurso · 
Un lugar donde hombres de nue ira 
institución naval hacen paten1e el 
ejercicio de la obcranía sobre ese gi
rón del 1erri1orio nacional, además 
de custodiar la rique1.a patrimonial 
de_l mar. Hoy, el conocimiento de ·u 
existencia nos permite hacer un viaje 
ª nuestra última frontera. 



MEDIOS DE COMBATE 
El análisis de la licitud de los medios de 
combate está condicionado por el inte
rés militar y la valoración de los princi
pios humanitarios. No obstante, en lo 
relativo a las armas la tendencia de 
anteponer los últimos al primero (en 
línea con los movimientos pacifistas) 
desconoce que el enfrentamiento de 
voluntades nacionales - la guerra
lleva consigo la muerte y la destruc
ción, y que la victoria o la super vi
vencia de una nación (o una civiliza
ción) dependen en gran medida de las 
armas a empicar. 

REGLAS FU DAME 1TALES 

Dejando al margen los intentos de las 
comisiones de desarme de reducir 

Uno de lo.\ 
5115re11ros del 

Deredw de la 
f!Uerra es el de 110 

rnmar 111ales 
m¡,e1fl11m,. 

,-1111/(Jlle 
SlljJl/eS{{l/1/f?llle 

"en la g11erra todo 
vale''. deben -

premlecer los 
principios 

h 11111r111 i t arios. 

-¡ 

-cuando no de suprimir- la avia
ción militar ofen i,·a, el enfoque para 
conocer la lici1 ud de las armas ha de 
fundame111ar e en do exigencias bá
sicas: 

0 No causar males supe1fluos 

.-1 pesar de la amplirud del campo de 
acción de la m·iación. ésta debe hacer 
1111a dis1i11ciú11 de s11 · ohjerin>.\ "fin ele 
110 ¡n·o,·ocar dmios i11discri111i1111rio\. 
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o No originar da,ios indiscri
minados entre la población 
civil o en el entorno 11awral 

o causar males supe,fluos o 
sufrimientos innecesarios pre upone 
una idea de opción c111 re varios me
dios de combate, a fin de escoger _el 
medio menos dañino que cause el mis-
mo efeclo. 

No originar darios indiscrimi
nados exige una aplicación de las ar
mas con fines selectivos, basada en la 
distinción entre personal civil Y com
batiente, 0 entre objetivos miliLares y 
civi les. 

Del Pro10colo Adicional f a los 
Convenios de Ginebra, se han reco
gido las siguientes expresiones: 
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• "l:,'11 rodo conflicto armado, 
el derecho de los oponentes a 
escoger los métodos y medios 
de guerra no es ilimitado". 

• "Está prc.,11ibido emplear ar-
11/llS, proyectiles, maneras y 
métodos de ~uerra q11e puedan 

ji " causar males super 110s • 

• ''Está prohibirlo utilizar mé
todos O medios ríe guerra q~,e 
efitén concebidos para ocasto
nar _ 0 de /os que se p11erla es
perar que causen- daF1os am
plios, dura~erosy gro~es_c:n el 
medio am/)le111e na111wl . 

Segú11 los 
Co11ve11ios de 
Ginebra, los 
Estados 
beligerames 110 
e111pleará11 armas 
que causen males 
superfluos o 
datios 
i11discri111111ados. 

Dichos intentos - que no han te
nido éxito- han servido para crear 
una base concepw a l útil para deler
minar el difuso limilc que cxislc en lo 
rclalivo a la licitud o ilicitud de algu
nos medios de combate. La última 

7 

La m·iació11 110 
tiene métodos y 

medios de guerra 
,limiwdos; al 

contrario. debe 
!>ll}etarse a los 

J1111dame1110s del 
Derecho. 

• "En el estudio, la puesta a 
p111110 y la adquisición de un 
arma nueva, medios nuevos o 
w1 método 1111evo de guerra, 
1111a alta parte contrarame 
tiene la obligación de detenni
nar si s11 empleo estaría prohi
bido - en alguna o en todas 
las circunstancias- por las 
disposiciones del presente 
protocolo o por cualquier 
otra regla del Derecho i111er-
11acional''. 

No obsLame, ya que los criterios 
de delcrminación - males superíluos, 
daños indiscriminados- son esen
cialmente subjcLivos, han exislido in
temos infructuosos de estudiar los 
efectos de cada arma y a partir de 
ellos establecer una clasificación en 
dos categorías: 

• Prohibidas 

o Permitidas 

gran iniciativa por unificar cri terios 
al respecto tuvo ocasión en la Co11Je
re11cia de Ginebra, parn la redacción 
de los Protocolos . 

A continuación se analilan en 
dos grandes grnpos alguna de las ar
mas considerada~ conllictivas: con
vencionales, y de destrucción masiva. 

ARMAS CONVENCIONALES 

La panoplia utili1.ada en la guerra 
aérea es amplísima, ya que los misiles, 
bombas, cohetes, cañonc , etc., res
ponden a las características de lo 
objetivos contra los que se actúa en 
base a las exigencias del medio aéreo. 
Según los principio contenidos en la 
Declaración de San Peters/mrgo 
( 1868), su empico debe tener como 
objetivo legítimo el debilitamiento 
de las fuer¿as enemigas, y no el agra
var los sufrimientos de lo advcr a
rios que CMén fuera de combate. 



El único objetivo legítimo de la aviación -a tmvés de los tiempos- es el 
debilitamiento de las f11er::.as enemigas. 

La gm11 polémica 
de la guerra de 

Viet11tm1 fue: era 
o 110 permitido el 

armamento 
utili::.ado. 

Armas incendiarias 

Se ent iende por ello a toda munición 
cuyo destino primario es -como su 
nombre indica- incendiar objeLivos 
o causar quemaduras en las personas 
por la acción del fu ego o del calor (o 
de ambos jut1Los) producidos por la 
reacción de una sustancia química 
que alcanza al blanco. Esta clasifica
ción incluye los lanzallamas, proyec
tiles, cohetes, granadas, minas y bom
bas incendiarias. No están considera
das las municiones que tienen efectos 
incendiarios secundarios o accidenta
les, como es el caso de la munición 
trazadora, señaladora o fumígcna. 

1::1 valor militar de las arma in
~end iarias e elevado, s iempre que se 
utilice en misione de apoyo aéreu a 
las fuer .zas propias y contra conccn
t radonc de per onal y compkjos 
edificados. Como armas de combate 
contra aviones en el uelo y vehículos 

blindados están especialmente cuali
ficadas. 

En la actualidad no hay ningún 
veto expreso sobre la utilización de 
dichas armas, aunque existe un deseo 
generalizado acerca de su prohibi
ción, ya que se consideran armas pro
ductoras de sufrimientos innecesa
rios: causan heridas muy difíciles de 
curar y la muerte sobreviene a conse
cuencia de la asfixia o del fuego. 

Durante la Conferencia de Gine
bra - mencionada anteriormente
fue redactado un proyecto obre pro
hibición de arma incendiarias . En el 
texto e autorizaba únicamemc el em
pleo de munición incendiaria comra 
aviones en el sucio y blindados, con 
lo cual la prohibición no era to tal, 
pues sólo aludía a aquellos caso en 
que e podría utilizar munición in
cendiaria. Sin embargo, esta inicial i
, a no fue aceptada ya que de haberse 

LA GUERRA AEREA Y EL DERECHO 

El valor militar de las armas 
incendiarias es elevado, en tanto y en 

cuanto se utilice como apoyo aéreo a las 
f11er-:.as propias. 

aprobado en los términos en que fue 
redactada llegaría al absurdo de te
ner que evitar ataques y misiones de 
apoyo o escolta porque el avión estu
viese equipado con un armamento 
no autorizado para unas misiones, 
pero sí para otras. En general, con
forme a los dictados de humanidad y 
equidad las armas incendiarias son 
lícitas siempre que: 

0 Se usen comra objeti vos mili
tare 

o o se empleen específica
mente contra personal civil. 
No obstamc, la existencia de 
combatientes o personal civil 
en las proximidades de un 
objetivo militar no pone a es
te último a cubieno contra 
e te tipo de ataque 

0 Se tomen toda las medida 
factibles para limitar lo 
efecto, incencliario a lo ob
jetivos militare 

Proyectiles de pequeño calibre 

Duramc la citada conferencia . e pro-
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puso su prohibición siempre que cau
sasen heridas excesivas, tomando co
rno base el mismo argumento que se 
usó para la prohibición de las balas 
.. durn-dum" y otras similares que se 
expanden o aplastan f ácilmemc al 
entrar en el cuerpo humano (Decla
ración de La Hay a, de 1889). 

Dicho paralelismo no es admi
sible -y como tal no fue aceptado
ya que las balas "dum-dum" fueron 
concebidas para descargar la mayor 
pane de su energía cinética sobre el 
cuerpo humano, micnl ras que la ven
Laja militar e.le los proyectiles de pe
queño calibre reside en su di cño y 
velocidad. La fragmentación y la 
producción de ondas de choque no 
son determinantes para afirmar que 
producen sufrimientos innecesarios. 

Armas de fragmentación 

Dentro de esta categoría se encuen
tran las bombas de racimos anti perso
nal. También durante la conferencia 
se trató su prohibición, alegándose 
que producían efectos indiscrimina
dos y daños innecesarios, debido a su 
capacidad para causar heridas y ele
vada mortalidad. Estas argumenta
ciones no fu e ron aceptadas en base a 

CODIGO PENAL MILITAR 

Artículo 73: El militar que intencionalmente causare la muerte o lesio
nes graves, torturas, violación, o trato inhumano a herido, enfermo, 
náufrago, prisionero de guerra, población civil; efectuase con ellos ex
periencias médicas o científicas no justificadas que no se ejecuten en 
bien suyo, ni consentidas; o les causare de propósito grandes sufri
mientos, será castigado con la pena de diez a veinticinco años de pri
sión, pudiendo imponerse la de muerte. 

Si ejecutase actos que pongan en grave peligro la integridad 
física o la salud, se impondrá la pena inferior en grado. 

que actualmcmc los dispositivos de 
fragmentación controlada hacen que 
disminuya la gravedad de las heridas 
(ya que ésta existe en función al ta
maño de los fragmemos). 

Armas de acción retardada 
y armas pérdidas 

Estas fueron objeto de debate en las 
sesiones de la conferencia, aceptán
dose el empleo defensivo de los cam
pos de minas -e incluso de minas te
rrestres an1ipersonal- con el objeto 
de detener al enemigo, pero se pre
tendió su prohibición cuando fuesen 
empleados con carácter ofensivo. 

Ante la imposibilidnd de llegar a un 
acuerdo - dcbiclo a que no pueden 
prohibirse empleos sectoriales ele 
una cletcrminada arma- se sugirió 
la posibilidad de que las minas y 
bombas de acción retardada fueran 
provistas con seguros de autodes
trucción. 

La VIII Co11ve11ció11 de La Haya 
( 1907) prohibe el uso de minas auto
máticas de contacto no ancladas (flo-
1antes) . 

Por último, el uso de las bom
bas pérdidas debe rechazarse cuando 
sus destinatarios sean personas civi
le_s .. El lanzamiento de juguetes o me
d1c111as-bomba como medio de gue
rra es totalmente ilícito, aunque su 
uso no esté prohibido. 

ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA 

Las armas de destrucción masiva son 
las atómicas explosivas o con matc
ri_al radioactivo, las químicas y bioló
gicas, Y cualquier otro artefacto que 
se cree en el futuro con caractcríst icas 
comparables en efectos explosivos a 
aquellos de la bomba atómica o de las 
an~as mencionadas (Consejo de Se
gundad, agosto ele 1948). 

¡ I )(l(.,<1 uh raterr esl re 'ii?,ni/ica la de:,/ rllff1Ó11 no sólo ll ltel'ur a f!11e1-ra a es¡ . 
e '¡Je(·i(ico 'iino del planeta 1111s1110. 

Armas químicas 

de 1111 p111110 , . · Las bomba químicas son arma · muy 
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efectivas para usarlas en el bombar
deo aéreo. No obstante, lanzadas so
bre grandes aglomeraciones hace que 
sea prac1icamen1e imposible prote
ger a la población civi l de sus efectos. 
El uso de la guerra química es contra
rio a los dic1ados del Derecho huma
nitario bélico y más aún cuando se 
hace de forma indiscriminada some
tiendo a la población civil a rigores 
inhumanos. 

Alemania empleó por primera 
vez. los gases en la guerra de 1914. 
Los aliados no perdieron el tiempo 
en pro1cstas inútiles, sino que actua
ron en el ámbito de las represalias. 
La clorina, yperita y los gases de ar
sénico se mostraron más eficace que 
cualquier arma conocida, ya que no 
existía otra µrotección contra ellos 
que las máscaras antiguas y éstas de
jaban mucho que desear frente a la 
yperita. Los aviones se convinieron 
en pe. acles pulverizadores contra los 
que era impo ible defenderse. 

Ante los efectos dcvastadore 
de los gases, en 1925 se firmó en Gine
bra un proLOcolo prohibiendo d u o 
de las armas química. y biológica . 
La di. posición fue con íderada como 
ley obligatoria en la guerra , pero no 

No en pocas 
ocasiones la 

aviación se ha 
con vert ido en 

pesados 
pulveri-::,adores 
que 110 respeta 1 

población civil ,,i • 
espacios 

ecológicos. 

Las armas 
químicas o 
biológ icas son 
consideradas de 
desoucción 
masiva, por lo que 
su empleo debe 
sujetarse a los 
dictados del 
Derecho 
h11111a11 irnrio 

bélico. 

fue sino una reafirmación de la pro
hibición del uso del veneno contem
plada en el/ V Convenio de La Haya. 

Durante la Segunda Guerra 
Mundial los gases y las armas quími
cas no fueron utilizados, aunque 10-
dos los países disponían de grandes 
arsenales y estaban preparado. para 
usarlos en caso de violación a la 
prohibición por la otra parte. 

En la actualidad, la Organiza
ción de la~ Nacione Unida ha exa
minado reilcradame111e la cuest ión 
de la guerra química. Estados Unidos 
de América (E.U.A.) es firmante ori
ginal del Protocolo de 1925 (aunque 
nunca ratificado), pero se ha negado 
sistemá1icamen1e a una revisión de 
és1e. No esta prohibida la fabrica
ción, la producción o el al111acenami
e1110 de las armas químicas, 1ampoco 
. u emplC'o si el enemigo ha hecho uso 
de ellas. 

Armas biológicas o bat:lcriológiras 

La guerra biológica es un peligro po-
1c1H.:ial que no debe desdeñarse a la 
hora ele un c. t uclio . erio . obre lo 
medio de guerra. La. arma biológi-

LA GUERRA AEREA Y EL DERECHO 

cas se di ferencian de la quIm1cas en 
que su obj eti vo es producir enferme
dades a través ele algún medio de in
fección, l lamado agente biológico. 
En todos los manuale se recurre a la 
aviación como la manera idónea de 
lograr la diseminación ele e a uslan
cia en grande zonas pobladas. Para 
ser efectivo·, dicho agen1es necesiian 
de bombas frenadas diseñada espe
cialmente para comener a las bac1e
rias. También pueden ser lanzadas 
por medio de pulverizadores desde los 
aviones, sin que deba descle1iarse el 
uso de misile para lal fin. 

El Protocolo de Ginebra ( 1925) 
prohibió su uso. Sin embargo, du
rame la Segunda Guerra M undial los 
Estados bel igerante. desarrollaron 
técnica para luchar co111ra las arma. 
biológicas. 

La Asamblea General de la Or
ganizac:ión de las I acionc Unida · 
aprobó el I O de abril de 1972 una 
convención sobre prohibición del le-
arrollo, la producción y el almace

namiento de arma · bacteriológicas, 
asi como la dcst rucdón de los arsc
t~alcs exis1en1cs. La guerra biológica 
es ilícita y no admisible como medio 
de represalia. 
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LA GUERRA AEREA Y EL DERECHO 

A rmas nuclcarc 

La lllilización de las armas nudeares 
no está prohibida por ningún tratado. 
Son muchos los argume111os que se 
manejan para lograr su prohibición: 
originan efecws indiscriminados. 
cau an males superfluos. asimila
ción a las armas química . destruyen 
el medio ambienLe, etc. A fa\Or de u 
licitud se e grime el ejercicio de la le
ei1 ima defensa, la po ibilidad de las 
;epresalias, la pro1ección y la disua
sión ante posibles a1aque . 

La resolución de 1953 de la 
Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas, de escaso va
lor jurídico, condena el uso de las ar
mas nucleares basándose en que ex
cede a los fines de la guerra y que 
dichas armas pueden originar su f ri
mientos y daños sin discriminación 
y, por 1an10, son contrarias a las nor
mas del Derecho internacional> a las 
leyes y usos de la guerra. 01 ros trata
dos relacionados con la prohibición 
de dichas armas 5011: 
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o Tratado de prohibición de 
pruebas con armas nucleares 
en la ar111ósfera, en el espacio 
u/rrarerresrrc y bajo el agua, 
firmado en Moscú, Unión de 
Repúblicas Socialistas Sovié
ticas (U.R.S.S.), el 5 de agos-
10 de 1963. 

0 Tratado sobre la prolifera
ción de armas nucleares en los 

Todo i11te11w de 
prohibición d<' 

armas t'Stti 
condenado al 

fracaso. 11or lv 
que el úni<·v 

criterio rector es la 
mloración 

i11di1·id11al o 
colectil'(I. 

fondos marinos y oceánicos y 
en s11 s11bsuelo, firmado el 11 
de febrero de 1971 en Lon
d re , Inglaterra; Moscú, 
U. R.S.S.; y Washing1on, 
E.U.A. 

• Acuerdo E. U.A-U.R .S.S. 
sobre prevención de la g11erra 
1111clear, firmado el 22 de ju
nio de 1973. 

El valor es1 ratégico de las ar
mas nucleares hace que Lodos estos 
tratados 1engan carácter simbólico. 
En el campo del Derecho de la guerra, 
la licitud de es1as armas es muy con
lrovenida. 

CONCLUSIONES 

Las armas utilizadas en la batalla 

El uso de las 
armas incendiaria~ 
(los lanzallamas, 
por ejemplo) es 
ilegal, sobre todo 
porque rnusa 
s11frim1e1110s 
innecesarios. 

aérea son licitas cuando Lienden a la 
destrucción de las plaiaf ormas de ar
mas enemigas. Las innovaciones en el 
campo de guía y des1rncción deben 
aceptarse como una expresión del 
empleo eficaz de los medios. No obs
lante, en la batalla acro-lerrestre es 
en donde, por las carac1erís1icas y 
emplazamientos de los objetivos, 
surgen los problemas sobre la utili za
ción de las armas. Esca dificullade 
deben resolverse en base a dos reglas 
fundamenLales: no causar males su
períluos, ni originar efectos indiscri
minados. 

En la actualidad, el rasgo más 
característico de las armas aéreas es 
la precisión sobre el objetivo. La tec
nología se manifiesta así como un 
ageme que elimina la posibilidad de 
producir accidenLalmenLe efectos in
discriminados. Estos pueden 1ener 
lugar, pero siempre a sabiendas de la 
decisión adop1ada, por lo que la lici
tud ele las armas aéreas re. ideen su 
empleo y en la exigencia de no causar 
males superfluos es decir sufrimien-. ' 
tos tnnecesarios en las personas. 

Por último, ya que todo imento 
de prohibición de armas en cuan-
10 que tiene consecuencias sobre la 
defensa Y seguridad nacionales- e -
tá condenado al f'racaso no existe 
~tro _cri_i~ri~ re_ct_or más ~uc el de la 
aloi acion ind1v1dual o rnlectiva en 

base a una consecuencia recia. 
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. La Defensa del ~e . 
Chapultepe.c: _GJoria ____ ......... al 

Desde sus inicio independientes, el 
Gobierno estadounidense Luvo una 
no1able 1endencia a la expansión. Pri
mero colonizó o compró terri1orio de 
los nativos y de otras naciones; luego 
pasó a ocupar áreas vecinas, y poco a 
poco la propagación se com·irt ió en 
un fenómeno inco111 rolable que cul
minó con la anexión de Texas (previa 
independencia de México auspiciada 
por los Estados Unidos de América). 
De ese modo, las iniciales Trece Colo
nia se convinieron en una vasta y po
derosa nación. 

La 1endencia imperiali 1a estaba 
tan predispue 1a, que en oc1ubre de 
1842 el comodoro Jone 1omó Mon
lerrey, Cali fornia, pen ando que . e 
había iniciado la guerra entre México 
y u paí . E 1e inciden1e sólo puede 
explicarse por las in 1rucciones pre
vias que existían a111e una supuesta 
apertura de las hostilidade . 

ole · ~ · · 

Un aspecto que co111uvo un poco 
el expansioni mo hacia nuestro 1erri
t0rio, fue el esclavismo existente en 
algunos E tados de la Unión Ameri
cana. El Norte de aquel país e taba 
en co111ra de esa práctica, miemras 
que el Sur basaba en ella su econo
mía. Por e o, ante la po ibi lidad de 
que los nuevos territorio contem
plaran o no la e clavi tud como legal, 
los expansionistas Lrataron de lle\'ar 
el asumo con más tacto. 

El Pre idente norteamericano 
James Knox Polk fue un innegable 
cxpansionista. En 1845 qui o hacer 
trato con la Gran Bretafta y México 
obre la compra de Oregon y Ca 1 i for

n ia, re pectivamcmc. La· negocia
ciones con nue tro pai fraca aron: 
nuestro Gobierno jamá recibió al en
viado noneamericano, el señor Slidell . 

Los cstadouniden e no podían 

comprender por qué léxico e nega
ba a vender aquel tcrricorio, no obs
tame su_ múltiple nece idaclc . Bajo 
e a aclllud totalmente intervcncio
ni ta, el Gobierno de e e paí. leclaró 
la guerra al nue t ro en 1846. pe ar 
de todo, el orgullo del pueblo mexi
cano cmia la necc idad de come tar 
a lo múltiples in uhos ,·elado~ e 1a
douniden e . 

A~tc una fru tracia incur ión. 
el 13 de enero de 1846 Polk ordenó al 
general Zachary Taylor que ocupara 
y reclamara el terri1orio comprendi
do entre los río. Nuecc y Bra"º· 

El 18 de mayo fuerza~ i masora, 
ocuparon Matamoros; Ta\'lor M~ in
ternaba paulatinamemc c1; el territo 
rio nacional De. pllt!!I de l'.i ncuem a 
días de imciaclo d ataque. i'\ lé,iúi 
respondió ofidalmcntc a la .\urc,inn 
(7 de julio): "E:..'/ Goh,emo. e11~11so de 
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13 DE SEPTIEMBRE DE 1847 

la na/lira/ defensa de la nación, repele
rá la agresión que los Estados U11idos 
de América han iniciado y sos1ie11e11 
co11tra la ReplÍblica Mexicana, habién
dola invadido y hostilizado en varios 
departamentos de su territorio". 

Después de algunas batallas y 
conquistas de terreno, Polk no veía 
resultados definitivos, por lo que deci
dió acelerar la guerra utilizando como 
frente la senda que Cortés trazó para 
llegar a México, es decir desembarcar 
en Veracruz y avanzar hacia la capital. 
Al mando de esca expedición quedó el 
general Winfield Scott. 

El Gobierno mexicano trató de 
negociar la paz, pero las condiciones 
eran inaceptables. Scou estaba insta
lado en Puebla desde mayo de 1847, y 
el 7 de agosto de ese año reanudó su 
marcha hacia la ciudad de México 
con 15 000 hombres bajo su mando. 
El día 18 del mismo me ya se encon
traba frente a Tlalpan. 

Es en esta guerra en que se en
marca uno de los hechos que han que
dado grabados con letras de oro en la 
historia de nuestro país: la gesta he
roica que llevaron a cabo lo jóvenes 
cadetes del Colegio Militar. Esta se 
ucedió en el año de 1847, cuando 

nuestra patria perdió más de la mitad 
de su territorio a consecuencia de una 
injusta guerra con los Estados Unidos 
de América. 
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l::I 13 de ' 
septiembre 

de 1847 el Ejército 
es((Jdo1111ide11se ...,......:.a ... 

atacó al Castillo 
de Chap11/tepec, 
sede del Colegio .. --...: .. ,...i 

Militar. L:::::31~~~&i~t::it~9~~~1ií~~;'; 

Después ele una tregua entre los 
ejércitos de México y del invasor, el 7 
de septiembre se tomaron las medi
das para la defensa de la asediada ca
pital. Entre esas medidas estaba la de 
sostener la posición que ocupaba el 
Colegio Militar, que en ese entonces 
tenía su sede en el Castillo de Cha
pultepee. 

El Ejército mexicano contaba 
con 15 000 hombres (caballería e in
fantería) para esta defensa. Una ter
cera pane de ellos penenecia a las 
fuerzas de a caballo, bajo las órdcne 
del general Juan Alvarez; las dos ter
ceras panes restantes eran de infan
tería, conformadas por los cuerpos ele 
línea y las guardias nacionales del Es
Lado de Oaxaca, bajo el mando del 
general Antonio León. La anilleria, 
por u parte, sólo lo conformaba el 
batallón Mina, comandado por el co
ronel Lucas 13alderas. 

El ba1alló11 de San 
Bias f renó 1111 
poco la i11c11rs1ó11 
extranjera: \in 
embargo, el 
coronrd l·elipe 
Santiago 
Xic01é11catl \" 'i/15 

hombre.\ 
511n1111!>iero11 ame 
un e11e1111go 
i11dudable111e11te 
mpenor. 

En la madrugada del día 8, las 
fuerzas enemigas se lanzaron al ata
que sobre las lomas del Molino del 
Rey causando graves bajas a los me
xicanos, que estuvieron a punto de 
sufrir una seria derrota. Sin embargo, 
la oportuna intervención de las tro
pas mandadas por el coronel Echega
ray hizo ret roceder el arnque nortea
mericano. En esta contraofensi a e 
rescataron las piezas ele artillería que 
habian sido perdidas al principio del 
combate. 

Desde el Castillo de Chapulle
pee los Cadetes habían pre. cnciado 
el combate y-ante un contraataque 
del rival- la posterior ckrrota mexi
cana. En este cnrre111amiento murie
ron el general Antonio León v el coro-
nel Lucas 13alcleras. · 

Después de la batalla del rvloli 
no del Rey d enemigo abandonó el 
lugar y durante tres dias hubo una 
tregua, que le sirvió para escoger los 
mejores puntos donde colocar-su ar
tillería a fin de batir con el la la panc 
alta del castillo. Si las tropas mexica
nas hubie. en atacado en esa tregua 
(en lugar de quedarse construye~do 
algunos parapeto y montar pie1as ele 
anilleria de largo aicancc) qui1á hu
b,ec,cn logrado causar graves proble
ma<; a los norteamericanos. 

. 1.:n la madrugada del 12 de ep-
t1embre do-, pie1as ele artillería rom
pieron el fuego sobre el ald11ar dd 
Colegio Militar. tratando ele demo
lerlo. l· uc una constante descarga ch: 



bombas que duró <.:asi 36 horas y ter
minó a las seis de la tarde del día i
guientc, 1.·uando el enemigo tomó po
sesión del ~astillo. 

En la mañana del día 13 el ejér
~ito estadounidense se lanzó al ata
que, pero fue detenido a la entrada 
ele! bosque, por el lado de lo que aho
ra es la calzada de Tacubaya. Quien 

lo frenó fue d heroico baiallón ele 
San Bias bajo las ó rdcnc. del 1.:oronel 
l ·elipe Santiago Xi~oté111.:atl. que 
de. pués de una ch: igual ludia 1.:ayó 
junto a todo!> . u hombre. a11Ic. de 
dejar pasar al ach cr-.ario. 

El <.:amino e. rnba libre y los 
11oneamerica110 se dir il!ieron ha<.:ia 
el casti llo. El plantel estaba clefcndi 
elo por clo'> <.:0111pai\ia de Cadetes, el 
dire1.:tor del c:olegio -<.:erond Jo é 
'laria110 l'vl o111erZk- , nueve ofkia

lcs. dos . olclaclos pencnecic111c a la 
banda ele guerra, un médico, un ·a
cerdotc y dos civilc'>. 

En la heroica defensa ele su al
ma 11,ater, el t:adete Vil.:ente Suáre1 
- ele 16 aiio de celad- fue el prime
ro en derramar su <,angrc por la pa
tria. El se en1.:c.)lltraba de c:en1i11ela 
\.'.liando irrumpieron los irnw,ores, e hi-
10 !'rente a los -;olclados del Rcg.i111ic11-
to de Voluntarios ele 1ucnt York. a 
quienc, ~ausó dos bajas. 

na ,e; que entraron al patio 
\.'.Cllt mi cid \.'.éV,t illo. lo, in~ur-,ore, a\.'.ri-

billaron a r-ernanclo Montes de Oca, 
que trataba de mejorar su posición 
para hacerles frente. Su cuerpo que
dó en las rocas del cerro del chapulín. 

Agustín l\llclgar -otro de los 
jóvenes cadetes- estaba refugiado 
en la sala central del mirador y hacía 
fuego sobre los norteamericanos, a 
quienes causó dos bajas. A l ver el 

Desde s11s inicios 
independientes. la 
Unión Americana 
se c:aracreri~ó por 
s11 tendencia 
exprmsionisw. 
Con esa política 
1111·ndieron en 
/847 (t 111/<!Sfra 
nación. 
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recibió un balazo en el pecho y un ba
yonetazo en el costado. Aún con vida 
fue recogido por sus atacantes, pero 
no le prestaron la debida atención 
médica y falleció un dia después, a lo 
18 años de edad. 

Francisco Márquez, de sólo 14 
aiios de edad, f uc herido por \'arias 
balas cuando hacia fre111e a los inva
sores. Su cuerpo fue encontrado a las 
faldas del cerro. 

Pero el acto más heroico, el que 
se ha transformado ya en una leyenda 
dentro ele la historia militar del mun
do -aunque algunos historiadores 
lo nieguen- fue el realizado por el 
cadete Juan Escutia, de 20 aiios ele 
edad. Ante el temor de que la enseiia 
patria cayera en manos de los enemi
gos, la arrió de su mástil y corrió con 
ella. En su carrera fue alcanzado por 
una bala que le dispararon desde el 
piso inferior del castillo; mortalmen
te herido y sin sollar al lábaro patrio 

l · I i lero1co ( _·oievo 1\ /1/trar honra a s11s hijo~ q11e el I J de septiembre ele 18., 7 
e~/ rendaron rn 1·1da para defender la soberanía del país. 

gran número de olclaclos enemigos 
e retiró ha<.:ia el salón dormitorio. 

pero fue herido en la pierna derecha. 
o ob tante su lesión . e at rind1cró 

detrás ele unos c:olchone. , ele. ele don
de le voh ió a 1.:ausar baja:-.. hasta que 

<.:ayó cnt re las ro<.:as por el lado orien
te del cerro. 

Su cadá,·er fue encontrado por 
el general Cad" alele,, quien ck c,11I e 

u:-. marw'> tomó la bandera (él<:I ual 
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meme ésta se encuemra como tro feo 
en la academia militar de West Point , 
E.U .A.). 

El teniente Juan de la Barrera 
también murió por su institución, de
f end:endo el hornabeque que se en
contraba en la calzada de Tacubaya . 

Fue así como un oficial y cinco 
Cadetes ofrenda ro n su vida po r la de
fensa de su patria y la glo ria de su 
plantel. Con su sangre derramada e. -
cribieron una de las páginas má glo
riosas de nuestra historia. 

Al caer en su manos el Castillo 
de C hapuhepec, los norteamericanos 
tenía n bajo su comrol a la capital , ya 
q ue las 1ropas mexicanas que aún que
daban se retiraron la noche de ese 13 
de septiembre . Así, los invasores te
nían paso franco y el día 14 ! legaron 
hasta el zócalo. De esta forma se con
s-umó una de la más grandes trage
dias causadas por una guerra desi
gua l. 

A continuación, la lista de los 
def ensorcs de Chapuhepec. 

Plana Mayor: 

Teniente J uan de la Barrera 
(mueno el 13 de septiembre) 

Subteniente a lumno Luis G. Banuet 
(herido el día 8 de septiembre) 

Subteniente alumno Amado Camacho 

Subteniente alumno Ignacio De la 
Peza 

Subteniente alumno Miguel Poucel 

Primera Compa,iía: 

( abo .IO!)C T. Cuella 
(herido el 13 de c;ep1iembre) 

( ade1c Carlos Bejarano 

Cadete r enacio Bure.oa 
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Cadete Agustín Camarena 

Cadete Mariano Covarrubias 

Cadete Oanolomé DíaL de León 

Cadete Jua n Esclllia 
(muerto el 13 de septiembre) 

Cadete Justino García 

Cadete Ignacio Hernández 

Cadete Santiago Hernández 

Cadete Francisco lá rquez 
(muerto el 13 de septiembre) 

Cade1e Andrés Mallado 
(herido el 13 de eptiembre) 

Cadete í-rancisco Molina 

Cadete Ignacio i\ lolína 

Cadete Ferna ndo Montes de Oca 
(mueno el 13 de septiembre) 

Cadete Ignacio Ortíz 

Cadete Lorenzo Pérez Castro 

Cadete Manuel Ramírez Arellano 

Cadete Ramón Rodríguez 

Cadete Agust ín Romero 
(herido el 13 de septiembre) 

Cadete Antonio Sierra 

Cadete Esleban Zamora 

Segunda Compa,iía: 

Sargento Primero Tcófilo Nori~ 

Caclele Pablo Banue1 

Cadete Luciano Becerra 

Cadete Onof re ( apelo 

ftt 

" -~ 
Las modernas i11stalacio11es del J leroico 

Colegio Militar son depositarias del 
espíritu de lealtad y pmriorismo de sus 
hijos, al igual que lo f ue el Casrillo de 

Chapulrepec el 13 de septiembre de 
1847. 

Cadete Fclicíano Comreras 

Cadete Luís Delgado 

Cadele Manuel Díaz 

Cadete Cástulo García 

Cadete Viceme Herrera 

Cadete Magda leno Ita 

Cadete Emilio Laurcnt 

Cadete rrancisco Leso 

Cadete Ai!IISfín Melga, Al igual que sus 
compaf,erw, cayó en la defensa de su 

Alma vlllter. 110 sin antes causar lu~ias a 
\/IS e11e111/.fWS. 



Cadete Femando Montes de Oca. S11 
sangre derrama(~(I ci1~1_-ió de gloria al 

Colegio Militar. 

Cadete Aguslín Melgar 
(herido el J 3 de septiembre 
y muerto al siguieme día) 

Cadete ligue! liramó n 

Cadete Gabino ,1o ntcs de Oca 

Cadete Francisco íVlo rel 

Cadete f-rancisco IVlorelos 

Cadete Joaquín Moreno 

Cadete Hilario Pérez de León 
(herido el 13 de septiembre) 

Cadete José Pércz ele León 
(herido el 13 ele septiembre) 

Teniente Juan de la Barrera. l/i';,o 
frente al enemigo defendiendo el 

hornabeque que '>e encontraha en la 
m lzada de Tacubam 
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Tenieme de in fantería J oaquín 
Argaiz, oficial de la Segunda 
Compañía 

Teniente de infantería Agustín 
de la Peza, oficial de la Primera 
Compañía 

Soldado Simón Alvarez, 
tambor de la banda de guerra 

Soldado Amonio Rodríguez, 
-1 corneta de la banda de guerra 

Vicente Suárez. Fue el pri111er Cadete 
que cayó en aquélla trágica jornada. S11 Presbítero Pablo Carrasco, capellán 
11111erte y la de sus condiscípulos dieron 

gloria y honor al Colegio Militar. Médico cirujano Rafael Lucio 

Cadete Antonio Solá Señor Rafael Landero, mayordomo 

Cadete Vicente Suárez Señor Eusebio Llantaclas, despensero 
(muerto el 13 de septiembre) 

Cadete Sebastián Trejo 

Cadete Adolfo Uncia 

Cadete Ignacio Valle 

A continuación, la lista del per
sonal directivo y administrativo que 
también esw vo defendiendo el Cole
gio Militar. 

Coronel de ingenieros Francisco 
Mariano Mo111erde, DirccLOr 
del Colegio 

Capitán de ingenieros francisco 
J irnénez, profesor de mecánica 

Capitán de infantería Domingo 
Alvarado, oficial de la Primera 
Compañía 

Teniente de ingenieros Manuel 
Alemán, en práctica 

Teniente ele ingeniero!, Agu tín Díaz, 
en práctica 

Tenie111 e de ingeniero Luis Díaz. 
en práctica 

Teniente de ingenieros Fernando 
PmKelt , en práctica 

Juan Escwia. S11 hazmia (defender 
hasta el último aliento la bandera 
nacional para evitar que cayera en 
manos del enemigo) ha pasado a la 

hisroria como 1111 gesto sublime de amor 
y emrega a la patria. 

Cadete Francisco Márque-;:. Contaba 
con ~ólo /.1 w7os de edad c11c111do 

c~/rendó \·11 vida repeliendo al F,¡ernr" 
invasor 
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Un Presente de Retos para un 
Futuro Promisorio 

La Dirección General de Oceanogra
fía m·al (DGON) mantendrá su 
programas de inve ligación a fin de 
que la Secretaría de Marina-Armada 
de México cubra eficicr11emen1e las 
emergencia que llegaran a presen
tar. e en el eniorno marítimo nacio
nal , aseguró el t illllar de esa depen
dencia, vicealmirante S.E. I.G.H. 
(iilbeno López Lira. 

Sin embargo, reconoció que al
gunas ele las actividades ele oceano
grafía e hidrografia naval que le 
corresponde efectuar a la Secretaría 
de Marina, requieren ajustes para so
lucionar las posibles situaciones apre
miantes. 

En cumplimiento con las ins
trucciones giradas por el Comandan
te Supremo de las Fuerzas Armadas, 
licenciado Carlos Salinas de Gonari, 
la Secretaria de Marina, a travéc; de su 
titular. almirante Mauricio Schleskc 
Sánche1, refuerza las investigaciones 
oceanouráficas de los recursos mari
no . que rcprec,cn1an una fueme po
tencial de nquen que podría elevar el 
nncl 'IOt:iocconómico del paic, y ali-
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1tspecto de un 
laboratorio del 

l11stit1110 
Oceanográfico de 

Ma11za11illo, 
donde se llevan 0 
cabo importantes 

est 11dios pora 
co11ocer la 

dinámica de las 
oguas. 

viar en _gran medida el problema ali
memano actual. 

. Para tal ef CCLO la DG01V 
t . • con-
rnuara con los programas d . . 

·· einvest1-
gac1011 -encomendados a . d el ¡ . • e ca a una 

e as estaciones oceanogra" f" 1 . · Icas y al 
nst1tuto Oceanográfico de Ma . 

l lo- . . . . nzan1-
pa1 a c?nocer la dinamica de las 

aguas mar111as en sus resp . . " • . ,, · ect I vas 
r_>rov1nc1as .' _así como los proble

ma~ marcograf1cos Y mc1ercoI · . og1cos. 

tiga· 
Los resultados ele la invcs d 

ción oceanográfica en la búsqueda c 
1 . 1 . de nave· 

so ~?iones a los prob emas . les, 
gacI011 a lo largo de los htor~ 

. • · ariI Im0 
pue: tos e islas. del Icr ruono 111 · de-
nac1onal ser virán de apoyo a las 

1 
pendencias del Gobierno fedc_ra · 

· ·s1daemprcsas paraestatalc., univei 
des e instituciones de cducac:i~n 5upe; 
rior que requieran in for111ac:Ion par 
1 . roora· a con ecución de sus propios P 0 

ma. 



En la presente administración 
pública se mantiene un avance vital 
que permite a la dependencia conocer 
y obtener toda la información oceano
gráfica posible para resolver la pro
blemática de los mares mexicanos. 

El Director General de Oceano
grafía Naval, vicealmirante Gilbeno 
López Lira, señaló que durante 1989 
se continúa a la elaboración del pro
grama de actividades. En el período 
1990- 1994 se trabajará con diecisiete 
programas de investigación. 

a) Monitoreo Oceanográfico 
de las Costas de Yucatán 

b) Estudio Regional de Ocea
nografía aplicada en la Zona 
Económica Exclusiva de los 
EsLados de Colima, Jalisco, 
Michoacán y Nayarit 

c) Hidrología de Aguas Coste
ras 

d) Estudio l ntcrinstitucional 

El buque 
ocea11ográfico 
H-05 Altaír es 1111 
pilar de la 
in vest igació11 
oceanográfico que 
efectúa la 
Secretaría de 
Marina. 

para Implementar el Pro
grama Nacional de Investi
gación Oceanográfica 

e) Delimitación de Arcas Cos
teras y Marítimas Ecológi
camcnte Sensibles a Impac
tos Ambientales 

f) E tudio lnterdiscíplinarío en 
la Plataforma Continental 
del Estado de Tamaulipas 

g) Determinación de la Direc
ción del Transpone Litoral 
por medio de las Variaciones 
de la Distribución del Tama
ño del Grano de los Sedi
mentos en Veracruz 

h) Estudio de Corrientes en el 
Banco de Campeche 

i) Estudio Oceanográfico del 
Sistema Lagunar de Teaca
pan Agua Brava (Nayarit) 

j) Laguna Superior, Üa'<aca: 
su Uso y ivcle de Toxici
dad en un Contexto Regional 

D1s¡wsiti1·0 pum 
lan-:;ar 
rermógrafos. co11 
los que se 1111de11 
las d((ere111es 
temperaturaJ de 
las aguas. 
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k) Estudios de Investigación 
Oceanográfica 

1) Programa Nacional de Me
tereología Marítima 

m) Establecimiento de la Red 
Mareografía Nacional 

n) Levantamiento Geodésico, 
Hidrográfico y Aerofoto
gramétrico de Mazatlán (Si
naloa) y Proximidades para 
la actualización de la Cana 
s. t. 367 

ñ) Estudios Geodésicos y To
pohidrográficos 

o) Estudio Piloto para el esta
blecimiento de una Red de 

Lo labor que reali-:;011 los investigadores 
de lo DGON deberá coordinarse con la 
hecha por otrns i11srit11c,011es. a fin de 

no duplicar .f1111cio11es. 

t\ l oniton:o de Conrnminan
te::. en el Caribe lcxicano. 

p) s1udios de Prevendón de 
la Contaminadón t\larina 

Es prioritario planear el dcsa
r-rollo de la irwc tigación de acuerdo 
\.·on lo propó ·ito. y e tratcgia~ e.lo
balc. del desarrollo cconómi<.:o ~~so
cial, ¡~ara que el resultado de aq~10lla 
se aplique a la. o lucion ele lo:- 11rave:-. 
problemas de producción } dei bien
e ·tar ocial que afectan a Mé,ico. 
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En concrelo, es imponame pro
fundizar más en la invesligación ocea
nográfica, ya que los recursos mari
nos de las aguas nacionales, pese a ser 
abundantes, no han sido explotados 
y representan una fuente potencial de 
riqueza que podría aliviar el nivel 
de vida de los mexicanos. 

la labor que efectúan los biólo
gos y occanólogos de la DGON im
plicará también el coordinar esfuerzos 
de las dependencias e instiluciones de 
educación superior que preparan 
personal para el estudio de la oceano
grafía, con el objetivo principal de 
obtener mejores resultados, así como 
el de evitar duplicaciones innecesa
rias y optimar el uso de los recursos 
humanos y materiales. 

Ante esto, la Dirección General 
<le Oceanografía Naval sostiene con
venios bilaterales con los Estados Uni
dos de Norteamérica, al existir proble
mas afines en las aguas de las fronteras 
marítimas, además de que lm, fenóme
nos metereológicos y oceanográficos 
afectan al vecino país y a México. 

La colaboraciór mutua con aque
lla nación se efectúa a través de cruce
ros de investigación, mismos que pro
porcionan resultados sobresalientes. 
Algunos de los programas de colabo
ración son con las universidades del 
E s1ado de Oregon, ~ de Texas, y con 
lé! A.1.M. (Univcr-.idad de Agncullu
rn , \.1ecanica); con la Adminislra
cw~ Nacional de Aeronáutica y del 
f -.pac10 , con la Administración 
Oceánica, del f-spacio de lm, Estados 
l mdo"- dt. Amcrn:a 
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Para avanzar 
hacia el futuro 
promisorio que 
nos espera, hay 
que cuidar de las 
especies que están 
en peligro de 
extinción (como 
es el caso de la 
tortuga marina). 

Algunos de los 
trabajos van 

encaminados a 
conocer los 

elementos 
nutritivos que se 

hallan en las 
aguas de nuesrro 
mar patrimonial. 

. El ~i.cealmirante Gilberto López 
Lira refino la partic_ipación dentro del 
Programa Internac1onal de Alarmas 
contra Maremotos en el Ocea· p . fi no ac1-

1c_o, co~ lo que se confirma una vez 
mas la disposición de colaborar d · • . conto-
~ t1p~ ~e mves11gaciones científicas 

t~cnolog1cas que no afecten la be Y na · · so ra-1 manuma de nuestros litoral es. 

El. PLAN NACIONAL 
DE CONTINGENCIA PARA 
COMBATIR \' CONTROLAR 
DERRAMES DE 
Hl~ROCARBUROS \' OTRAS 
~us ~ ANCIAS NOCIVAS 
EN EL MAR 

~a Dirección Gene1·al de O 
fra Naval apoya a la Jefi 'CeanogrQ-
raciones Nava/es de l at~ra de Ope
México en la determi a .ó rmada de 
nómenos que alter nac1 n de los fe
miento de las agua en e~ comporta-
.· s marinas e 1 c1on a la coma . . . n re a-

por hidrocarbur:~act1on provocada 
0 ras sustancias. 

Además le proporciona los conoci
mientos técnicos para el combate de 
los derrames que llegaran a afectar la 
fauna y flora marítimas, por el despla
zamiento de estas sustancias y a conse
cuencia del movimiento de las co
rrientes marinas. 

La~~ Méx!co tiene pro
gramas de capacitación vigentes en 
todo momento. En la actualidad ca
pacita conjuntamente a sus elemen
tos con los de Petróleos Mexicanos 

ntar-(PEMEX) que en caso de prese . 
' man-se anonnaJidades en el entorno d 

timo operarán el equipo d~ ambas ;; 
pendencias. También evitarán q te 

· nan las aguas marinas se contamine 
los desechos de las fábricas cercanas 
a las costas nacionales. 

El Plan Nacional de Conting~: 
cias para Combatir Y Controlar sus
rrarnes de Hidrocarburos Y ~~tuyó 
tancias Nocivas en el Mar se insU rdo 
el 23 de marzo de 1981 por acuee(ió 
presidencial. Un mes después :te y 
establecido su camcter pennan 
de interés social. 

El objetivo principal del pl;:d: 
el de prever una acción oportuna pro~o
cuada a los Sll0eS06 que~ al mar, 
car una posible con~~es 
debido a cualquiel'a de las 8'11 iJ1C1' 
que en él se desarrollen o tensan _. 
dencia. Ante ello, la~ ~t,atir 
rina está lista para controlar Y afecte a 
todo suceso contaminante que 
ambos litorales nacionales. 



Esta estrategia cuenta con pro
gramas regionales , de acuerdo al es1 u
dio del grado de infición que puedan 
tener los puertos , playas e instalacio
nes costeras. Existen dos regiones im
portantes: Ensenada (Baja California 
Norte) y Matamoros (Tamaulipas), 
pues en caso de ocurrir accidentes 
afectarían las aguas y costas de los Es
tados costeros adyacentes . 

Las disposiciones de control lo
cales se determinan en las Zonas Na
vales . De esta forma existe una vigi
lancia permanente por parte de las 
unidades de la Dirección General de 
Protección al Medio A mbiente Mari
no (PROMAM) , estaciones oceano
gráficas y el Instituto de Manzanillo. 
Todas ellas realizan inspecciones vi
suales para evaluar el estado de conta
minació n y la calidad de las aguas . 

LA COMISION 
INTERSECRET ARIAL 
DE INVESTIGACION 
OCF.ANOGRAFICA 

La Comisión f11tersecretarial de In
vestigación Oceanográf~ca (Cl f O) 
tiene la función de coordmar a nivel 
nacional las acciones relacionadas 
con la investigación oceanográfica 
y las exploraciones geográficas , pa
ra racionalizar los recursos que el 
país canaliza a los estudios y orien_t~r 
lo s es fuerzos hacia la consecuc1on 
de los objetivos prioritarios del Go
bierno federal. 

Para cumplir con dichos o bje
tivos , la C/10 se compenetra en la si
tuación actual que impera en el pa
norama oceanográfico nacional, y se 
organiza para enfocar los es fuerzos 
de las dependencias e instituciones 
re lacionadas con la oceanografía, a 
fin de que en forma coordinada se va
ya resolviendo la problemática con
cernieme a la investigación del mar, 
además de propiciar e l desarrollo de 
esta actividad vital para nuestro país . 

AJ respecto, el viceaJmirante Gil
bert o López Lira recordó que este or
ganismo fue constituido por acuerdo 
presidencial del 22 de febrero de 
1978. Un año más tarde (18 de mayo 
de 1979) se ratificó que la Secretaría de 
Pesca forma parte de la Cl/0. 

La Comisión lntersecretarial de 
Investigación Oceanográfica es un or
ganismo presidido por la Secretaría 
de Marina, en el q ue participan las 

Con estas redes 
Bongo se 

capturan miles 
de organismos de 
zooplancton, que 
además de servir 

de alimento a 
diversas especies 
marinas, ayudan 

a determinar la 
calidad de 

nllfrientes que 
tiene el mar. 

Diversos son los 
métodos y los 
instrumentos que 
utilizan los 
biólogos de la 
DGON para 
acercarse más al 
mar. En esta 
gráfica se muestra 
el proceso para la 
determinación de 
clorofilas y 
feopigmentos. 
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Secretarías de Educación Pública; 
Energía, Minas e Industria Paraesta
tal; Pesca; Programación y Presupu
esto; así como el Consejo NacionaJ de 
Ciencia y Tecnología, el Instituto Po
litécnico Nacional, y la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

La CIJO también da cabida a 
las Secretarías de Comunicaciones 
y Transpones; Desarrollo Urbano y 
Ecología; Relaciones Exteriores; al 
Ins tituto Nacio nal de Antropología e 
Historia y otras institucio nes de en
señanza superio r que deseen ventila r 
sus problemas dentro de la comisión; 
ésta los canaliza y trata de senta r las 
bases para su solución. Colabora 
también pa ra e l mejoramiento de la 
investigació n oceanográfica en todos 
sus aspectos. 

Es de resaltar que este organis
mo no lleva a cabo investigaciones 
oceanográ ficas, sino q ue las coordina 

para que no haya duplicidad de fun
ciones y se desperdicien los recursos 
q ue el Gobierno federal pone a dis
posición en este rubro. 

D urante el mes de agosto, la 
CIJO programó tres runiones ejecu
tivas a nivel regional: en la dudad de 
Villahermosa (Tabasco), la denomina
da del Golf o de México y Mar Caribe 
Mexicano; en Guaymas (Sonora), la 
de Baja California, Pacifico r Golfo 
de California, y en Man;anill1J (Coli
ma), la de la Provincia Pa11am1t·a ele/ 
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Océano Pacífico. Estas tienen como 
finalidad proveer marcos in1erins1i
tucionales en donde se discutan, ana
licen y propongan alternativas de ~o
lución que propicien el desarrollo m
teoral de la actividad oceanográfica 

::, .. 
reoional y del país. Asimismo, esta-

::o • • • • 
bleccrán compromisos mst II uc1ona-
les y convenios interinstitucionales 
que permitan una adecuada planea
ción de la oceanografía nacional. 

Algunas de las conclusiones de 
las reuniones celebradas fueron la 
identificación de los problemas na
cionales de las dependencias federa
les y de las instituciones de estudios 
superiores, vinculadas con esta acti
vidad . 

En la// Reunión de Resultados 
de Actividades Oceanogrc~{icas a Ni
vel acional, a efectuarse del 15 al 17 
del mes de noviembre próximo en la 
ciudad de México, se espera sentar el 
marco institucional para el intercam
bio y di fusión sobre resultados de las 
actividades oceanográficas que lle
van a cabo las dependencias e institu
ciones de lo sectores público, social 
y privado. Los temas serán: oceano
grafía biológica, química, física, 
geología, contaminación, adminis
tración de zonas costeras y conoci
miento de los recursos marinos. 

Es de importancia destacar 
-comentó el Director General de 
Oceanografía aval- que se trata
rán las carencias en cuestión a la dis
ponibilidad de horas-buque y del fi
nanciamiento del Gobierno federal 

en relación a la disposición de la in
vestigación oceanográfica, asi como 
la de implementar la participación de 
la iniciativa privada y del sector so
cial en las actividades. 

EL PROGRAMA !\ACIONAL 
DE I VESTIGACION 
OCEANOGRAFICA 

El Programa Nacional de Investiga
ción Oceanográfica tiene como guía 
principal los lineamientos estableci
dos en el Plan acional de Desarro
llo 19.:9- 1994 y en el Programa Na
cional de Ciencia y Modernización 
Tecnológica 1989-1994, con los pro
pósitos de satisfacer las necesidades 
del país en lo ref creme a mejorar la 
dieta alimentaria del pueblo mexica
no; definir con precisión la produc
ción pesquera; y conocer y cuantifi
ca_r los recursos de hidrocarburos y 
mm erales de los fondos oceánicos. 

También abarcará el estudio de 
los. fe,'.ómenos hidrometeorológicos 
Y sism1cos que afectan la seouridad 
de los ciudadanos asentado; en las 
zon~s cosieras e islas del territorio 
nac1ona1. 

P~ra la elaboración del Progra
ma . a~1onal de Investigación Ocea
nograf1ca Y del Atlas Oceanográfico 
es fund~~emal evaluar qué se ha he
ch~, quien lo ha hecho, en dónde, Y 
que_falta por hacer, con el objeto de 
realizar los trabajos necesarios Y co
nocer la realidad del potencial d 1 
recursos marinos. e os 

El instrumenta/ 
de la DGON 
es (/e lo más 
moderno. Gracias 
ª ello se Podrán 
realiwr los 17 
P:ogra111as que W! 
t1ene11 
con1e111plados 
para el periodo 
1990- /994. 

• do Roset1e, Este ar,eracto denomma , ·cas 
J' ' . s ocea111 sirve para recolecrnr 11111es11 ª 

. . , ¡1·-,1rtas en que despues seran a11<1 ~•· 

laborator ios de la DGON. 

"d I estudio Una vez conclu1 o e 
O 

_ 
-explicó el titular de la D G odrán 
las autoridades competen_ies PI ele tos 

· · ac1ona Planear ta explo1ac1on r, · ·or . el ,neJ 
recursos vivos del mar r tdos des-
aprovechamiento de los 101 oorá
tinados a la inves1igación ocean ~ 
fica. 

LA CONTAMINACl_~N ~ 
MARITIMA E1 LAS zo NA~ 
COSTERAS . 

,, de Man
La ac1ividad de la Sccrernrr,i . <>cióll 

1 • ,tam1n"' na en el campo de a coi ' ta por 
oceánica se ve complementaC '·a de 

1 Secretan las a1ribuciones de a •a en· 
E -010°1 • Desarrollo Urbano Y . e_ ~, prc,·c· 

cargada esta ú h i rna de vigilar; da por 
nir la contaminación provoca·ritorio 
desechos industriales en el ter 

co11Linental. po· 
do e ia 

Sin embargo, cuan 
I 

secreta· 
lución se propaga al mar, ª Mésic() 
ría de Marina-Armada de 

1
,, c,;a· 

· 11Cll "' 
dispone al per~ona_l previa~cial par_a 
pac:itado y al equ1pl c~11 1 in-w 

1 • quee · comba1irla. Esdere. a iar conven10 
tuto naval es el ejecutor ~el, 

10
:, y e. · 

b V ,,·¡ Jlllt;l1 , .• Internacional . o re 1.: , • ta~ a .. 
. 1 ,cn1ar tá f acuhado para 11np en . ,saria:-.-

. er net..c-c1onc., que llegaran as 



BATALLAS NA VALES 

MAR DEL .CORAL 
. . 

(LA PRIMERA BATALLA 
AERONAVAL) 

Los días 7 y 8 de mayo de 1942 ocurrió la batalla del mar del Coral -considerada en la 
historia castrense como el primer confrontamiento aeronaval-; preámbulo de la 

contraofensiva norteamericana. Pese a una menor pérdida de recursos materiales, el 
Imperio del Sol Naciente sufrió una derrota estratégica que lo llevaría al fracaso durante el 

encuentro de Midway. 

Algo muy curioso aconteció en esta 
batalla: las unidades de superficie de 
ambos contendientes jamás lograron 
avistarse; sólo los pilotos conocie
ron exactamente la posición de sus 
enemigos. Fue también la primera 
contienda en que tanto japoneses co
mo norteamericanos utilizaron por
taviones, y aunque éstos últimos no 
tuvieron un choque directo entre sí, 
no se salvaron de los ataques aéreos 
que produjeron serias averias y la 
destrucción de varios buques. 

Pero hagamos un poco de his
toria. En mayo de 1941 el Alto Man-

La barnlla de_/942 en el mar del Coral f ue la primera en la 
c¡ue se combatió exclusirn111e111e con f uerzas (1éreas v esui 

consirlerarla com o el e11cue11tro q ue impidió a los jt:poneses 
alca11-::ar el objetivo de invadir Pt:rt Moresby para aislar <i 

.J. 11st ral ia. 

t.·11 la batalla del 
tres de mayo de 
1942 la j i,er:.a 
nipona ornpó 
Tulagi. donde 
estahlenó 1111a 
ha e para 
hirlroancme.\ . 

do japonés decidió invadir Port Mo
resby, única base desde la cual los 
aliados podian a menazar el centro 
de operaciones japonés de Rabaul. 
Al mismo tiempo debía ejecutar e un 
operativo en el archipiélago de las 
Salomón. Ambos proyectos tenían 
el objetivo principal de fortalecer las 
defensa,:; de Rabaul y establecer una 
cadena de aeródromos, de de los cua
le. la aviación naval japone a podría 
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El Ejército y la Marina japoneses contaban con unidades para bombardeos 
medios de gran radio de acción, adecuadas para las enormes distancias de 

recorrido en el Pacífico; sin embargo, poseían escaso armamento comparado con 
los aviones norteamericanos. pero 110 por ello eran menos eficaces. 

efectuar reconocimientos ofensivos, 
así como dar apoyo a sus fuerzas de 
superficie para hacer más eficaz el 
ataque a las rutas de los a liados cer
canas a Australia . 

El plan fue denominado Ope
ración Mo (por Moresby) y se pre
veía ser llevado a cabo por tropas de 
Infantería de Marina, que llegarían 
desde Rabaul hasta su objetivo en di
versos t ipos de buques, y estarían 
protegidas por el portaviones Shoho 
y varios destructores y cruceros. 

El punto de reunión de las dos 
fuerzas de tarea era el paso de Jo
mard, del archipiélago de las Luisí
das. Aparatos de un portahidroavio
nes serían los encat !:,ados de vigi lar 
el área. 

Para apoyar tal maniobra, la 
flota nipona destacó dos de sus me
jores portaviones -el Sokaku y el 
Zuikaku- para que fondearan en la 
base de Truk acompañados de sus 
escoltas. El mando de las fuerzas 
navales recayó en el almirante Ino
nue, que izaba su insignia en el cru
cero Kashima. 
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Las fuerzas japonesas que in
tervinieron en la Operación M o, 
eran las siguientes: 

Fuerza de ocupación: Com
puesta por la 6a. División de 
cruceros pesados (4 unidades), 
las l 8ava. División de cruceros 
ligeros (2 unidades), y la 6a. 
Escuadra ligera (portaviones 
Shoho, un crucero ligero, seis 
destructores, dos barcos del 
tren naval y seis submarinos). 
Fuerza de desembarco: Forma
da por cinco transportes, uni
dades de escolta, rastreadores y 
buques auxiliares. 
Fuerza de ataque: Los porta
viones de escuadra Shokaku y 
Zuikaku, de 29 800 toneladas 
de desplazamiento cada uno de 
ellos (mismos que formaban 
parte de la 5a. División de por
taviones); la 5a. División de 
cruceros pesados, con tres uni
dades, seis destructores, un 
petrolero y dos barcos del tren 
naval. 
Para la cobertura aérea de la 

fuerza de desembarco se destinó a 

la 25ava. Flotj))a de Aviación Na
val con base en Rabaul, que conSta
ba 'con 50 cazas zero Y 30 aviones 
torpederos y bombarderos . 

Por su parte, los nort~erica
nos - gracias a su servicio de 1nf~r
mación- ya sabían de las intencio
nes japonesas y formularon un plan 
a fin de poder neutralizarlas. 

Los aviones de 
asalto tipo 

Dauntless y 
Devastator 

operaron con 
gran eficacia -a 

pesar de que 
experimentaron 

elevadas 
pérdidas-

causando graves 
daiios a los 

buques de guerra 
y de transporte 

japoneses. 

AVION ES 1 

fl\OLIITflAMERICANOS 

EM OARCAoOS 

El portaviones Lexington zar
pó de Pearl Harbor el 16 de abril, 
después de que su artillería de 203 
mm había sido substituida por pie
zas antiaéreas de 127 mm. El 2 1 de 
abril recibió órdenes de encont rarse 
con el portaviones Yorktown (que 
para entonces ya operaba en el sec
tor de Tongabatu) para juntos enfi
larse hacia la zona del mar del Coral 
y detener a los japoneses. 

El l o. de mayo se reunieron las 
dos unidades junto con sus buques 
de protección y auxiliares. El mando 
recayó en el vicealmirante Fletcher , 
que izaba su insignia en el porta
viones YorklOwn. 

Ese mismo día se recibieron no
t icias de que los nipones habian de
sembarcado en la isla Florida y en la 
bahía de Tulagi, en el archipiélago de 
las Salomón. 



El día 3 el vicealmirante Flet
cher ordenó un ataque sobre los bu
ques enemigos que se encontraban en 
Tulagi. Para tal efecto envió a 18 de 
sus aviones torpederos Dauntless, que 
lograron hundir al destructor Kikut
suki. Los japoneses contraatacaron 
con hidroaviones de caza, pero con 
tan mala fortuna que no lograron de
rribar a ningún adversario y sí su frie--

oouo~••o-111 
,o.in~) 
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ron la pérdida de varios aparatos. 
La escuadra aliada todavía lanzó un 
segundo embate aéreo, en el cual lo
graron hundir cuatro lanchas de de
sembarco. En los dos ataques los 
norteamericanos perdieron tres 
aviones, que por avería o por falta de 
combustible cayeron al mar. 

Finalizadas las incursiones, el 
Yorktown inició su repliegue hacia 
el Sur. con objeto de unirse al Le
xington y de esa forma actuar a la 
par. 

El 5 de mayo el grupo de de
sembarco japonés zarpó de Rabaul. 
La fuerza de ocupación partió desde 
las islas Shortland, y al caer la tarde el 
conjunto de ataque entró en aguas 
del mar del Coral. 

Por su parte, la flota norteame
riama quedó distribuida de la si-
8\Üeilte forma: 

Grupo de cruceros. Formado 
por dos cruceros pesados y seis 
destructores, quedó bajo las ór
denes del contralmirante Smüh. 

Grupo de portaviones. Com
puesto por el Lexington y el 
Yorktown, así como dedos cru
ceros pesados y seis destructo
res, todos ellos bajo el mando 
del contralmirante Fitch. 

Escuadra mixta. Dos cruceros 
pesados. uno ligero y dos des
tructores, mandados por el con
tralmirante australiano Grace. 

El vicealmirante Fletcher cam
bió su insignia al crucero pesado 
Minneapolis. 

LAS OPERACIONES 

Para el día 7 de mayo los buques japo
neses ya habían penetrado en el mar 
del Coral, sufriendo un ataque de tres 
aviones bombarderos B-17 que 
habían despegado de Port Mores by. 
Aunque no lograron hacer njngún 
blanco, sí consiguieron conocer la si
tuación, rumbo y velocidad del ene
migo. Con la información obtenida, 
el vicealmirante Fletcher ordenó que 
la escuadra mixta patrullara al Sur de 
Nueva Guinea, mientras él, con sus 
demás fuerzas, ponía rumbo hacia el 
paso de Jomard. 

Los transportes japoneses se 
reunieron con la fuerza de ocupación 
a las 04:00 horas del 7 de mayo, diri
giéndose todos hacia el paso de Jo
mard. 

El portaviones 
ligero Shoho fue 

atacado el 7 de 
mayo por u11 
escuadrón de 

Dauntless, j1111to 
con aviones 

torpederos del 
Lexi11gto11 y 

bombarderos del 
Yorktovm. El -~r~ 

ataque 
concentrado dio 
como resultado 

que trece bombas 
y siete torpedos 

provocaran su 

Los norteamericanos, que se 
encontraban en esos momentos a 
unas 180 millas al Sur de la isla Missi
ma, enviaron sus aviones con la mi
sión de explorar hacia el Norte, descu
briendo al portaviones ligero Shoho 
que navegaba escoltado por cuatro 
cruceros y varios destructores. 

A las 08:45 horas Fletcher lanzó 
una incursión de aviones caza, bom
barderos y torpederos en contra del 
portaviones nipón. A las 11 :30 fue lo
calizado y los aparatos del Lexington 
fueron los primeros en atacarlo, lo
grando hacerle algunos impactos. Po
co tiempo después fueron los apara
tos del York1ow11 los que lograron 
darle fin: el Shoho recibió 13 bombas 
y 7 torpedos que lo mandaron al fon
do del mar . 

Después del hundimiento de su 
portaviones de escolta, los transpor
tes de tropas y los buques de la fuerza 
de ocupación se retiraron con rum
bo desconocido. Los norteamerica
nos, debido a la mala visibilidad, no 
volvieron a tomar contacto con ellos. 

Los portaviones japoneses tam
bién habían enviado al aire sus aero
naves, las cuales localizaron y ataca
ron a algunos buques petroleros y 
destructores; durante el asalto logra
ron hundir al petrolero Neosho y al 
destructor Sims. A su retorno, los 
aviones fueron nuevamente abasteci
dos y la fuerza de ataque japonesa se 
dirigió hacia el Oeste tratando de 
localizar a los portaviones norteame
ricanos, cuya presencia había sido 
señalada después del hundimiento 
del Shoho. 

hundimiento. ..__....._"--...... ......::.-...a;..:::......J 
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Hacia el mediodía la escuadra 
mixta del contralmirante Grace su
fr ió el ataque de 12 aviones torpede
ros y 10 bombarderos que pertene
cían a la 21 Flotilla, con base en Ra
baul. En la incursión se registró la 
pérdida de varias aeronaves, pero 
ningún buque fue dañado. 

Al conocer la situación, el al
mirante Inonue canceló la operación 
1'v!o, ordenando a los cruceros de la 
fuerza de ocupación que se reunie
ran con los portaviones de ataque. 
Estos últimos eran buscados por los 
norteamericanos, quienes creian que 
se encontraban a 300 millas al Sur 
de la isla de Bouganville. 

Las fuerzas navales japonesa y 
norteamericana se encontraban en
vueltas en fuertes chubascos y con 
muy poca visibilidad; sin embargo, 
a las 17 :00 horas los portaviones 
norteamericanos fueron avistados 
por una aeronave japonesa. Con es
ta información el almirante lnonue 
decidió lanzar a sus aparatos con 
rumbo Oeste, s in conocer la posi
ción exacta del adversario. A su vez, 
los americanos también habían en
viado aviones de exploración hacia 
el Sur con la esperanza de localizar 
al enemigo. 

Las escuadrillas niponas fue
ron detectadas por los radares de los 
buques norteamericanos, quienes 
lanzaron contra el las a sus escuadro
nes de caza. Tal acción logró ahu
yentarlas sin que lograsen llegar has
ta los portaviones. Al retornar a 
"sus buques", los japoneses arroja-
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ron las bombas al mar para aterrizar 
con seguridad en los portaviones, 
pero al efectuar esta última ma
niobra fueron atacados por aviones 
norteamericanos de caza y por arti
llería antiaérea, ya que se habían 
confundido y tomaron al Lexington 
y al Yorktown como sus buques ba
se (que por cierto en ese momento se 
encontraban a 35 millas de distan
cia). Este incidente ocasionó la pér
dida de 1 O aviones japoneses, y una 
situación análoga también dio lugar 
a que varios cazas norteamericanos 
fueran derribados al pretender ate
rrizar sobre la flota del Imperio del 
Sol Naciente. 

Ante .el temor de enfrentar un 
combate nocturno ambas fuerzas 
navales se retiraron (después de ha
ber estado a 35 millas una de otra), y 
toda la noche navegaron sin un rum
bo definido. 

A las primeras horas del día 8 
de mayo, los principales grupos de 
portaviones se encontraban a cona 
distancia: los japoneses al Norte, cu
biertos por un f reme nuboso; los 
norteamericanos al Sur, bajo un ciclo 
despejado. Poco después de las 08:00 
horas despegaron los aviones de ex
ploración de los dos bandos, con la 
misión de localizar al enemigo. 

Los norteamericanos avista
ron pronto a los portaviones japo
neses y el vicealmirante Fletcher dio 
la orden de lanzar los aviones de su 
flota. Pronto estuvieron en el aire 24 
Dauntless, 9 Devastators y 6 Wi/d
ccas del Lexingron. 

De~pué.s rle los 
, éxito.~ de la 

primavera rle 1942 
los japone.\es .\e 
rliri}!.iemn a 
Nueva Guinea. ya 
que era 1111 pu1110 
estraté[!.icu para la 
nueva expansión 
en el Pacifico 
511rfocc1rle11tal. 

El vicealmirante Fletcher, co111a11rla11te 
de la escuadra de portaviones 

estarlou11irle11ses, f ue parte importante 
en la batalla riel 111ar del Coral y la 

barrera a vencer por el co111/'al111ira11te 
Coto. 

A las 09:30 horas el cont ralmi
rante Fitch dio la orden de atacar al 
enemigo; en su vuelo los aviones 
estadounidenses se cruzaron con 103 
aparatos nipones que se encamina
ban al encuentro ele los norteameri
canos. 

A las 11 :00 horas los radares de 
los buques norteamericanos detecta
ron la formación aérea a 60 millas de 
dis tancia por estribor. Los cazas 
ele escolta que habían quedado en los 
portaviones fueron lanzados de in
mediato y promo se encontraron con 
los japoneses, trabándose en un in
tenso combate aéreo. Pese a la medi
da acl_optada, no se logró detener a l 
enemigo, que aproximadamente 15 
minutos después se lanzaba contra 
las unidades norteamericanas. 

. El Yorkrow11 fue elegido como 
pnmer blanco, s iendo atacado por 
20 aviones japoneses que lograron 
acertarle tres bombas que le causa-



ron graves daños e innumerables in
cendios. De inmediato la tripulación 
luchó contra el fuego, pudieron apa
garlo , y con los medios con que se 
contaba a bordo lograron reparar 
algunas de las averías. Por suerte, su 
cubierta de vuelo no resultó daiiada 
y era posible util izarla, además de 
que el buque podía lograr una velo
cidad de 30 nudos. 

Por su parte. el Lexi11g1011 tu
vo que hacer frente a 40 aviones ene
migos: bombarderos en picada, tor
pederos y aviones de caza. La suerte 
que corrió no fue diferen1e, pues re
sultó gravemente averiado por dos 
torpedos, al mismo tiempo que reci-

bió varias bombas que hicieron blan
co junto a uno de los montaj es an-
1iaéreos, en su chimenea y sobre la 
banda (daños que no fueron muy 
graves). 

El Lexington se encontraba es
corado siete grados a babor, incen
diándose en diversas partes; su tri
pulación luchó sin tregua contra el 
fuego, logrando dominarlo. Con ello 
se pudieron reanudar sus operaciones 
de vuelo; a bordo existía optimismo 
por salvarlo. Sin embargo, ignora
ban que los tanques y conducciones 
de combustible averiados dejaban es
capar continuos vapores de una peli
grosidad muy grande. Cuando menos 

En la batalla del 8 
de mayo el 
portaviones 
Lexington se vio 
acosado por 
aviones 
torpederos 
nipones, 
resultando 
seriamente 
r/(lliado. 1o 
obstante. 
continuó 
recibiendo a 
bordo sus <11·io11es 
pero horas 
después 
sucedieron dos 
explosiones 
internas cuyos 
estragos 
motil-aron que el 
dest mctor Phelps 
-de su ,nis111a 
escuadra- lo 
h1111d1era. 

se esperaba, una terrible explosión 
conmovió al gigante y de inmediato 
se sucedieron una serie de fuertes in
cendios, comra los que no era posi
ble luchar. Pronto el gobierno del 
buque no funcionó, todo estaba en
tre el fuego; el portaviones se detuvo. 
No había manera de salvarlo. Su Co
mandame, el capitán de navío Frede
rick C. Shermman, dio la orden de 
abandonar el barco. 

Cerca del ponaviones se en
contraba el destructor Morris, que 
1ra1ó de auxiliarlo en la lucha para 
apagar los incendios. Pronto se le 
unieron el Anderson y el Hamman, 
que lograron salvar a los tripulantes. 
Poco después el Phelps lanzó una 
salva de torpedos para acelerar el fi 
nal del Lexing/011 (que a las 20:00 ho
ras se fue a pique). 

A las 11: 15 horas los aviones 
del Lexi11gto11 avistaron al Shokaku 
y a las 11 :30 horas se lanzaron sobre 
él, logrando impactarle una bomba 
en proa. El estallido ocasionó la des-
1rucción de la insialación de anclas, 
en 1anto que en la amura de estribor 
explotó otra bomba que le ocasionó 
un fuerte incendio, impidiendo que 
sus aviene pudieran de pegar. Con 
esas averías e retiró hacia el orte, 
escollado por dos de 1ruc1ores. 

El cgundo grupo de aparatos 
del Lexington no pudo encontrar a 
los japoneses, y retornó in realizar 
a1aquc alguno. Los del Yorktown 
1ampoco cnco111raron lo portavio-

A/omentos despue:, de las do:. e.v,tosuJ11e. ill(er11a.,. el Lexin¡.:ton .fue e1•ac11arlo: lo., homhres se> arrojah,111 al 111m ¡1e1m 
,er reco¡.:irlo., por alg11110., de~tr11cwre., rle la e coita. 
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nes enemigos, dedicándose a hosti
gar a los cruceros contrarios sin re
sultado positivo. 

Los ataques norteamericanos 
finalizaron a las 12:30 horas. Los bu
ques japoneses se unieron de nuevo y 
se enfilaron hacia el Este. 

La batalla del mar del Coral 
había finalizado. 

El portaviones Yorkt0wn -en 
operaciones prácticamente norma
les- tomó a bordo los aviones del 
Lexing1on e inició la retirada hacia la 
base naval norteamericana de Ton
gatabu, en las islas Tonga, a fin de 
reparar sus averías. ' 

Los japoneses quedaron due
ños de la situación con el portaviones 
Zuikaku sin daño alguno, pero con el 
grave problema de no contar con 
combustible para sus aviones, por lo 
que tuvieron que llegar hasta las cer
canías de la isla de Rennell para re
postarse de la tan necesaria gasolina. 
Al día siguiente -9 de mayo- retor
naron hacia el Sur con la intención de 
encontrar a los n0rteamericanos, pe
ro su búsqueda resultó totalmente 
infructuosa. A las 10:00 horas del día 
1 O decidieron retirarse hacia su base 
de Truk. 

Esta fue la primera batalla ma
rítima que se decidió sin que ninguna 
de las unidades de superficie d ispara
se una c¡ola salva en contra de otra, Y 
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El portaviones 
Lexington -foto 
superior- f ue 
considerado como 
ti más grande del 
mundo hasta la 
Segunda ·cuerra 
Mundial; 
tenía capacidad 
para 90 ,aviones y. 
su tripulación era 
de 3 300 hombres. 
El Shokaku -Joto 
inferior- fue el 
primer 
portaviones 
japonés y rival 
directo del 
Lexington. 

:_:_-:_-:•· 
~ .... .,,., ... ......, 

un destructor; cuatro barcazas de de
sembarco; más de 90 aviones; y caye
ron 900 hombres. Además, el porta
viones Sokaku, un destructor y un 
viejo minador, fueron averiadas. 

Esto nos indica que las mermas 
materiales norteamericanas fueron 
superiores a las japonesas, pero estas 
úhimas fueron más lrascendentales 
ya que la pérdida de aviones y pilotos 
impidió que la 5a. División de porta
viones lOrnara parte en la batalla de 
Midway. 

En el plano estratégico la victo
ria correspondió a los norteamerica
nos, ya que no pudo llevarse a cabo 
la ocupación de Pon Moresby. 

o e t A N 0 

e o 

El co.ntrataque americano del 7 de ma"o rrustro· los pi · 
J J ' emes nipones para 

apoderarse rle Port A1/oresby, v solamente pudiero,, oc·i,¡,'Ja r, ¡ · ¡-, · 1 · I s · . . . r II ag, y ·,onr. a. ,s a 
del arcl11p1elago de las Salomón. · 

sin que ambas ílotas lograran avis
tarse, por lo que se marcó con ello 
una nueva era en la guerra naval. 

Las pérdidas norteamericanas 
fueron el portaviones lexington, de 
33 000 toneladas de desplazamiento· 
el petrolero Neosho; el destructo; 
Sims; 66 aviones de todos tipos que 
fueron derribados; y lamentaron 543 
muertes. El portaviones York!Own 
resultó con averías que lo hicieron re
tirarse del combate por algún tiempo. 

. Por su parte, los japoneses per-
dieron en esta batalla al ponavione!) 
ligero Shoho, de 13 000 toneladas; 

Por otra parte, los japoneses 
comprobaron que el momento de los 
triun~os fáciles había pasado; que el 
enemigo al que se enfrentaban se re
cuperaba rápidamente del primer 
g?I_P~ Y que promo seria un potente y 
di ficll contendiente a vencer. 

. Las enseñanzas que arrojó la 
c?nucnda fueron asimiladas poste
~1o~rnente (batalla de Midway, 6 de 
Jumo de 1942), tal vez con mayor 
provecho para los estadounidenses, 
que al vencer a los japoneses en tal 
encuentro cambiaron la balanza a su 
favor Y la guerra en el Pacífico se fue 
definiendo hacia los aliado . 



TEOTIHUACAN: 
LA CIUDAD DE LOS DIOSES 

Hace J 7 siglos surgió misteriosamente una de las ciudades más antiguas de 
Mesoamérica; pronto se convirtió en el primer centro religioso y cultural de la 

América precolombina y se alzó como el símbolo eterno de la creación . Después, 
inexplicablemente -como lo fue su nacimiento-, sucumbió y se desintegró. Sin 

embargo, su legado histórico ha perdurado a través de los siglos. Su nombre: 
Teotihuacán ... su significado: ciudad de los dioses, . .. su guía espiritual: 

A escasos sesen1a kilómetros de la 
ciudad de M éxico se encuemran vesti
oios de una me1rópoli rica en historia. 
Observándola a lo lejos dis1inguimos 
majes1uosos palacios, pirámides y 
adora1orios rodeados de un hermoso 
paisaje. A lgunos ª!·queól?gos afir
man que Teotihuacan surg10 antes de 
la era cristiana, y muestra al mundo 
-para orgullo de nuestro pueblo
el avance cientí fico y cultural de la ra
za que habitó este sucio. 

Su exis1cncía tiene una razón de 
ser, pues no solameme e. un lugar 
donde fueron creados los clememo 
cu ll uralcs del pueblo nahua. sino que 

Quet zaleó ar l. 

La Pirámide del 
Sol tuvo 1111" gran 
imµortancia para 

el pensami.,,110 
cosmogónico de 

los w/fecas: 
representaba la 

l!I/C'lll"IWCÍÚn _I' 

la liheración: el 
com-;,ón del 

1111iw?rso. simbo/o 
del Sol de 

Q11e1:.alcóml. 
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Teo1il111acá11 fue 
construida a lo 
largo de 1111 eje 
lo11gi111dinal 
conocido como 
valle o calle de los 
muertos. S11 
misión según las 
crea11cins era 
co11d11cir al 
i11il'i11rlo huela 
la P1r<i1111{/C! <le:/ 
Sol, dnnrJ,, 
pe11etraba a la 
co11cie11cia de los 

b~-...... ..i.....___ ....... _....;;....;..._ ........ ...;. _ _.__... __ ..._ .... _ cuerpos celestes. 

también fue durante mucho tiempo 
la primera y única civilización que le 
dedicó culto a Qu etzalcóatl. Sin em
bargo, este lugar sobrepasa los lím!
tc:. de lo real . pues aquí, según la m1-
tología 11ahua, los dioses se rcuniero11 
para crear el nuevo Sol, la era en que 
ahora vivimos. 

Bajo los rayos del quinto Sol, 
los toltecas -pueblo experto en ma
temáticas, astronomía, medicina Y 
la:, bellas anes- se establecieron en 
el valle de México. Su profunda vot:a
ción rcligio~a los llevó a construir un 
ceni ro t:ercmonial (denominado Tol
teca) en honor de su dios creador y 
benefactor: Quetzalcóat/ . Posterio r
mente ese aseniamiento cambiaría su 
nombre por el de Teotiltuacán (ciu
dad de dioses), ya que se edificó de 
acuerdo con la cosmogonía nahua. 

El centro ceremonial fue cons
truido a lo largo de un eje longi1 udi-
nal conocido como valle o calle de 
los muertos (Miccoarli). la cual aún 
se encuemra flanqueada por peque
ños edificios/ llamados t/ateles. Su 
función, según los tolteras, era con
ducir al iniciado hacia e, Sol después 
de haber muerto, ya que una vez des
pojado de su envoltura terrenal subía 
a la pirámide del Sol (Tonatiuhw
cualli) donde penetraba a la concien
cia de los cuerpos celestes. 

l::,<;te eje dividía a la ciudad (por 
primera ve7 en la historia prehispáni
ca ,e puede ~11ilizar la palabra ciudad 
en , e1 de pueblo o aldea. ya que en 
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Los tl(J[e/es son 
peque,los 

adormorios que 
flanquean la calle 

de los muertos. 

Teotihuacán se desarrolló una civili
zación plenamente urbana) en dos 
secciones: el lado Norte reprcscnra al 
mundo celes1c y el Sur al 1errenal. 

En la primera se localizan las 
pirámides del Sol y de la Luna, así co
mo diversos templos y habitaciones. 

La pirámide del Sol fue uno de 
los edificios más important es de M e
soamérica. Construida sobre una ba
se cuadrangular de 232 metros de 
Norte a Sur, por 224 metros de.: bte a 
Oeste, tiene una altura superior a los 
60 metros. En la cúspide lo:, tco, ihua
canos edificaron un templo denomi
nado tlatel/i (montón de tierra), al 
que se le destruyó durante la conquis
ta por razones religiosas, ya que en el 
altar se encon1raba una estatua mo
nolitica. 

La pirámide de la Luna (Mez,f i
zacualli) se local iza a 800 metros de la 
amerior. Su base consta de 156 me
tros de oriente a ponieme, por 130 
metros de None a Sur y tiene una al
tura de 42 metros. 

En la sección terrestre se erigió 
la llamada ciudadela y al centro de 
ella se levanta el templo dedicado a 
Quetzakoátl - en un área de 400 
metros cuadrados-, adornado con 
magníficas esculturas de piedra que 
representan a las serpientes emplu
madas (símbolo de Quetzalcóatl). 

A l rededor de las dos graneles 
pirb111idc .. e desart olió 1oc10 cs11.: 
conjunto de plataformas y 1c111plo:., 
mi como la grnn pinza que '"' vez si r
vió como mercado y que parece for-

mar el ccn1ro civico y comercial de la 
ciudad, en oposición a la parte Norte 
dedicada a la religión. 

Para los 1co1ihuacanoc; el mo
numento solar adquiría una gran im
portancia, ya que su local ización 
( 17° hacia el Norte) represe111aba la 
trayectoria del drama de la encarna
ción y de la liberación. Dicho de 0 1 ra 
fonna, el astro adquiría en ese punto 
geográfico ,a cal idad de corazón del 
u ni ven,(>, t:arac1cri~1 icíl del Sol de 
Quctza lcóatl. 

Es el nacimicn10 de este Sol 
(sacrificio de Quetzalcóat 1) el que dio 
nombre a esta ciudad, ya que según el 
pcnsamicn1 0 indígena de aq u~lla 
época, los dioses se habian reunido 
en aquel sitio para dar vida a un_ 1111c
vo astro rey y a la nueva humanidad. 
pues tenían la creencia de que el 
nahui ollin (Sol en movimiento) h_a
bía tenido u origen en Teot ihuacan 

· · an muchos siglos antes de que ex1s1 1cr 
Sol., Luna y todo ser vivo que a-.:t ual
mente habita nuestro planeta. 



De acuerdo con esta leyenda, 
los dioses habían sumido a la Tierra 
en la más terrible oscuridad al poner 
fi n, una vez más, a la existencia hu
mana. 

A sí, los dioses convinieron en 
~rear un nuevo Sol para dar vida a 
aquel mundo oscuro e infértil. Para 
crear la nueva vida el igieron Teoti
huacán. en donde llevaron a cabo su 
lnbor élln;clcAOí cid foeón divino. 

Cur,nrlo mí11 era de 11ocltc, 
cua11do mí11 110 había díf1, 
cumulo mí11 110 había luz, 
se con vocaro11 los dioses 
allá 011 Teorilwacán * 

Cont inuando con el mito, los 
dioses creadores de la vida tuvieron 
que destruir los cuatro Soles (eras) 
anteriores, debido a que los hombre 
crnn imperfectos y nunca les rendían 
culto alguno. Para llevar a cabo su la
bor destructora util izaron el agua, la 
tierra. el fuego y el viento. 

F.n el primer periodo los d ioses 
fo rmaron al hombre de cc11i✓.as; su 
pobre constitución l_os Ita cía cndebl~ 
y fa ltos de con~icll<:ia. /\1_ verlo~ deci
dieron poner f tn a su ex1stenc1a por 
medio de lluvias torrenciales. Así, el 
agua terminó con ellos convirtiéndo
lo en peces. 

Otra vez. la T ierra quedó sumer
gida en tinieblas, por lo que los dioses 
se reunieron y crearon un segundo 
Sol. En E'Sta época el hombre fue pro
visto de una gran consti tución física y 

de una enorme estatura. Sin embar
go, a pesar de su enorme corpulenda 
era débil y cuando caía era para siem
pre. 

En el tercer Sol (o edad del 
fuego) los hombres tuvieron - al 
igual que los otros- un trágico f in: 
esta vez fueron convertidos en guajo
lotes. 

Finalmente, aquellos seres que 
habitaron la Tierra en el c11arto Sol (o 
cdnd del VÜ:1110) se n,~ron a vivi r,1 los 
m onles l ra11~fo1 mudos en t lacno:.o
fll(l{ill (hombres-mono). También es-
ta raza fue destru ida y otra vez en la 
T ier ra volvió a morar In desolación. 

El continuo fracaso de los dio
ses los obligaba a crear un hombre 
más perfecto , que se acordara de 
ellos y les rindiera tributo como 
m ues1 ra de gratitud por haber conce
dido al hombre otrn oportunidad. 

En Teoti lrnncán . los dioses To-
11acarewhtli y Tonacacihmul y sus 
dos hijos Tezcatlipoca y Q11e1zalc6atl 

La pirá111id<' de la 
L1111a se levantó 
en honor a 
Te:,cc,t/ipoca. 
segundo de 
aquellos dioses 
que se arrojaron 
al fogón di11i110. 

1.:.·11 el museo de la 
:011a arqueológica 
rle Teotil111acá11 se 

exhibe 1111a 
maque/a que 

muestra como era 
la ciudad. 
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se reunieron alrededor del fogón di
vino para disernir q•Jien de ellos ten
dría la responsabilidad de alumbrar 
al mundo. Tezcatlipoca, muy decid i
damente, dijo: "yo tomo el cargo de 
alumbrar el mundo " . L uego, los 
dioses discutieron nuevamente entre 
ellos y se preguntaron quién sería el 
otro. Sin decir palabra se miraban los 
unos a los 0L;·os, pues ninguno de 
ellos quer ía o frecerse a aquel sacrifi
cio; todos temían y se excusaban. 
Empero, uno de ellos. Quetzalcóatl, 
solo se l imi taba a e cuchar lo que los 
otros cl io!.es decían, por lo que fue 
elegido para que junto con Tc7catli
poca alumbrara nuestro planeta. Sin 
ningún temor, Quc1z.alcóalt obede
ció : "en merced recibo lo que me ha
béis mandado, sea así" -dijo. 

Durante los dos días siguientes 
c.:omenzaron a hacer su penitencia co
mo preparación para su sacri ficio. 
Después de ese lapso se volvieron a 
reunir en el fogón d i v i 110. /\h i , Tc7-
cat l ipoca o freció cosas preciosas, co
mo plumas ricas. pelotas de oro y es
pina de coral colorado. En cambio, 
Quetzalcóatl o freció pocas co as, co
mo cañas verdes de tres en tres, bolas 
de heno y espinas de maguey a las que 
teñia de rojo con su propia sangre. 

Posteriormente -y siguiendo 

• La pre ente d1a y lns ~11bsig11ie111c~ fueron 
10111adas de Los n11rig11os 111exicn11os <1 través 
de sus t'l"Ónicas y camares de Migud León 
Ponilla. Editorial Fondo de Cuhura Econó-
111icu. M.:xico. 
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con la preparac1on de la ent rega 
final- a ambos se les edificó una 
torre en forma de monte (pirámides 
del Sol y la Luna), donde hicieron pe
nitencia durante cuatro noches. Al fi
nalizar ésta, los cuatro dioses se 
reunieron alrededor del fogón divino 
para iniciar los ritos de la creación del 
nuevo Sol. 

A la media noche se iniciaron 
los oficios. Los dioses no tenían en
comienda alguna, por lo que ordena
ron a Tezcatli poca que se arrojase 
al fuego . Este se acercó lentamente al 
fogón, pero al verlo ta:, grande sintió 
miedo y no pudo echarse a él; cuatro 
veces intentó y las cuatro falló. 

Al ver el fracaso de Tezcatlipo
ca, decidieron que Quetzalcóatl fue
ra quien se sacrificara. Quetzalcóatl 
se acercó a la hoguera divina y, sin te
mor alguno, cerró los ojos y se arrojó 
al fuego. Tezcatlipoca, avergonzado, 
tomó valor y siguió los pasos de 
Que12alcóatl. 
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Alrededor de las 

dos grandes Cuando los dioses se percataron de la 
pirámides se situación se cuest ionaron: 

erigió una pla-:.a, 
que tal ,·ez sirvió 

como 111ercaclo. 

En la ciudadela se 
al:a el templo 
dedicado a 
Quet:alcóatl, 
adornado con 
esculturas de 
piedra que 
simboli-:,an a la 
serpiente 
emplumada. 

Después de la ofrenda realiza
da por Tezcatlipoca y Quetzalcóatl 
por fin aparecieron sobre la faz de 1~ 
Tierra el Sol y la Luna. El Sol se veía 
muy colorado y nadie lo podía mirar, 
ya que sus rayos eran muy intensos 
tan intensos que alcanzaban a alum~ 
brar toda la Tierra. Momentos más 
tarde salió la Luna por el Oriente· 
br!llaba con la misma fuerza que eÍ 
pnmer astro. 

Los dioses, inconformes con 
esto, se reunieron para discutir sobre 
la luminosidad de ambos y si sería 
bueno que los dos aparecieran a la 
par. Luego de largo rato de haber deli
berado, dieron sentencia: uno de ellos 
~!canzó un conejo y corriendo lo arro
JO a la cara de Tezcatlipoca. Fue así 
como se le apagó el brillo (nuestros 
ante~asados decían que las manchas 
qu~ llene la Luna son la silueta delco
neJo) . 

l.o,; do,; astros estaban quieto<;. 
De un lado el Sol y del otro la Luna. 

- ¿ Cómo habremos de vivir? 
- ¡No se mueve el Sol! 
- ¿ Cómo en verdad haremos 

vivir a la gen re? 
- ¡Que por nuesrro medio se 

robustezca el Sol, sacrifi
quémo11os, mura111os rodas! 

Libremente todos aceptaron 
morir con el fin de que el Sol se mo
viera y fuera posible la vida de los 
hombres en la Tierra (algunos dicen 
que fue vano el sacrificio de los dioses 
porque aún así el astro no se movió, 
sino que fue el viento quien lo hizo 
d~splazarse para que siguiera su ca
mmo). 

Así comenzaron los días y las 
noches, denominándole a esta época 
la del Sol en movimiento. 

En el año 13-ca,ia 
se dice que vino a existir . . , 
11acio el Sol que ahora existe. 
Entonces fue cuando iluminó, 
cuando amaneció. 
el Sol de movimiento que ahora 

/existe. 

Creado el quinto Sol en el fo
gó n divin o de Tcotihuacán, los 
dios_es se preocuparon por plantar en 
la Tierra una nueva especie humana. 
Esta sería formada con los despojos 
mortales de los seres humanos que 
habían existido en otras épocas. fue 
Quetzalcóatl quien aceptó el encargo 
de restaurar a los seres humanos Y 
darles el aliento de vida . Dispuesto a 
ello emprendió el viaje al Mictlán (/a 



región de los muertos) en busca de los 
huesos preciosos que servirían para 
formar a los nuevos hombres. 

Nueve fueron los lugares por 
donde tuvo que pasar Quetzalcóatl 
para poder ver al Mictla,uecuhtli 
(dios de los muertos) y pedirle los 
hu esos preciosos de los ant iguos 
hombres. 

De esta forma, Quetzalcóat l tu
vo que atravesar el caudaloso río 
Chig11a/111apa11 . Estando ya en aquél 
lugar pasó por tres momañ~s, una de 
ellas de obsidiana. Posteriormente 
cruzó por donde sopla un viento hela
do y donde flotan banderas. Según la 
leyenda llegó al lugar donde _se fle
cha. Continuando por su carrnno, se 
encontró con las fieras que se comen 
tos coruones de los hombres; más 
adelante logró pasar por lugares 
estrechos llenos de piedras y por últi
mo llegó al Chignalwmictlán (lugar 
donde descansan o desaparecen las 
almas) . 

Una vez frente a él, Quetzal
cóatl se acercó y le dijo: "vengo en 
busca de los huesos preciosos que 1ú 
guardas: _vengo a 10_1~1a~fos". Mi:
tlantecutlt le respond10: ¿qué /taras 
con ellos Querwlcóatl?" 

- Los dioses se preocupan 
porque alguien viva en la tie
rra - dijo. 

- Está bien. Haz sonar mi ca
racol y da cuatro vueltas al
rededor de mi círculo pre
cioso -respondió Mict lan
tecuhtli. 

Al ver que el caracol no tenía 

To11ati11hzac11alli 
y Me::.rlizacual/i: 
majestuosas 
construcciones de 
México 
precolombiano, 
son ahora 
pctrimonio 
cultural del mundo. 

vos: el hombre y la mujer por fin res
piraban. Esta fue la razón por la que 
los dioses Apantecuhtli, Huictlolin
qui, Tepallquizqui, Tezontemoc y 
Tlal/amanac , hicieron penitencia. 

Gracias al autosacrificio divino 
el ser humano existía. En agradecí-

~~.r -'T,e=-,-i-r~ 

Teori/111acá11 llegó 
a ser 11ua gran 

11rbe, p11es a sus 
alrededores se 

edificaron 
colonias 

lwbi1acio11ales. 

agujeros, Quetzalcóatl llamó a los 
gusanos para que hicieran orificios, y 
a las abejas silvestres para que lo hi
cieran sonar. Fue de esta manera co
mo logró apoderarse de la osamenta. 
Fue tal el asombro de Mict lame
cuhtli , que enfurecido hizo llamar a 
sus servidores para que no dejaran 
que Quetzalcóatl se llevara los huesos 
preciosos. 

Quetzalcóatl subió rápidamen
te por los huesos, pero los servidores 
del dios de la muerte impidieron que 
éste se los llevara, ya que hicieron un 
hoyo para que cayera. En un princi
pio la idea tuvo éxito, ya que Quetzal
cóatl murió al caer. Sin embargo éste 
resucitó, y aíligido por su fracaso le 
dijo a su nahua!: ¿qué haré nahua/ 
mío? 

- Puesto que /acosa salió mal, 
que resulte como sea -le 
respondió. 

Fue así como Quetzalcóatl re
cogió los hue os hechos pedazos y e 
los llevó a Tamoanchán. Allí, con la 
ayuda de Qui/aztli, los molió y los de
positó en un barreño precioso. Des
pués sangró su miembro sobre ellos 
infundiéndoles vida. 

Los re. ultados fueron positi-

' 

miento a ello, el hombre esclamó: 
" han nacido, oh dioses, los ma
cehuales (los merecidos por la peni
tencia), porque por nosotros hicieron 
penilencia". 

El b.ito de la creación era indu
dable. Sin embargo, existía otro 
problema: ¿de qué se alimentarían 
los hombres? Una vez más, Quetzal
cóatl se echó a cuestas la empresa de 
buscar el ustemo para lo eres hu
manos. 

Para llevar a cabo dicha labor 
se lanzó en busca de la hormiga ne
gra, pues sólo ella sabia donde e en
contraba lo que sería el sustento: el 
maíz. Una vez localizada, Quctzal
cóatl la aco ó a pregumas ha ta que 
por fin le dijo el lugar donde e halla
ba. Fue asi como se dirigió hasta To
nacatépetl (monte de 11ues1ro sus1e11-
10). Ahí, Quetzalcóatl obwvo el maíz 
para dioses y hombres. La mismas 
divinidades, al conocer el hallazgo, 
probaron el maíz desgranado y lo pu
~icron en los labio de la primera pa
reja - Oxomoco y Cicpactonal-, a 
quiene e les dio el encargo de 1:uh ¡_ 
vario. 

Enseguida se pusieron en 
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[movimiento; 
todos se pusieron en movimiento: 
los niñitos. los viejos. 
las mujercitas. las ancianas. 
Muy lentamente muy despacio 

[se fueron; 
allí vinieron a reunirse en 

[Teotihuacán. 
Allí se dieron las órdenes. 
allí se estableció el señorío. 
Los que se hicieron señores 
fueron los sabios. 
los conocedores de las cosas 

/ocultas. 
los poseedores de la tradición. 
Luego se establecieron allí los 

{principados. 
Y toda la gente hizo allí 
f adoratorios (pirámides) 
al Sol y la Luna; 
después hicieron muchos 

{adoratorios menores. 
Allí hacían su culto 
y alli se estableclan los sumos 

{sacerdotes 
de toda la gente. 
Así se decía Teotihuacán. 
porque cuando morían los señores 
allí los enterraban. 
Luego encima de ellos construían 

( pirámides. 
que aún ahora están. 
Una pirámide es como un pequeño 

[cerro. 
sólo que hecho a mano. 
Por allí hay agujeros 
de donde sacaron las piedras 
con que hicieron las pirámides. 
y así las hicieron muy grandes 
la del Sol y la de la Luna. 
Son como cerros 
y no es increíble 
que se diga que fueron hechas a 

{mano, 
porque todavia entonces 
en muchos lugares había 

fgigantes . .. 
Y lo llamaron Teotihuacán, 
porque era el lugar 
donde se enterraban los señores. 
pues según decian: 
• 'cuando morimos 
110 en verdad morimos, 
porque vivimos, resucitamos. 
seguimos viviendo, despertamos. 
Esto nos hace fe/ices. ' ' 
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El quinto Sol había nacido gra
cias al autosacrificio divino. El hom
bre por fin existía y podía subsistir en 
la Tierra. Por ello los toltecas edifica
ron la pirámide del Sol como recuer
do de la creación del astro y conme
moraban tal acontecimiento con una 
ceremonia en el día llamado 4, para 
celebrar la fecha en que el Sol empezó 
a moverse. 

Para la cultura Tolteca los re
yes eran inm·ortales, pues renacían o 
despertaban de un sueño. Por esa ra
zón los deidificaban difuntos, ya que 
tenían la creencia de que se transfor
maban en dioses o en astros. Fue este 
el motivo por el que en Teotihuacán 
se encuentran, además de las pirámi
des del Sol y la Luna, edificios o tem-

Símbolo de 
Tamoanchán 
-la casa del 

descenso-, sitio 
del parto místico 

Oeste donde 
tuvieron su origen 
dioses y hombres. 

Quetzalcóarl -el 
"ponríjice 
Topilrzin " - fue 
/a máxima deidad 
reotihuacana. 
Con su sacrificio 
creó el Quin/O Sol 
y dio vida a la ...._ _________ __::~:._ _______ _J nueva 
humanidad. 

plos dedicados a otras d' . 'd 1vm1 ades 
como es el caso de Chalchiuht/ic , 
Huehueteotl y Xipe, entre otro ue, . s. 

Así surgió Teotihua ·án lu 
donde los hombres se con~ie;1e/:; 

dioses, sitio sagrado en donde tos to!· 
tecas adoraban e invocaban a sus dei
dades. 

Su gran creencia mística incul
cada por el sacerdote Quetzatcóatl (e/ 



pontífice Topiltzin) los hizo crecer en 
poderío. Fue en el año 5 calli (925 
d.C.) cuando los toltecas -muerto 
1/huitimaitl- lo nombraron jefe su
premo e igualmente su sacerdote. 

Durante su gobierno, Teoti
huacán se levantó como la metrópoli 
más grande y poderosa, reformó la 
religión -volviéndola casi monoteís
ta- y fundó una secta muy numero
sa. Asimismo, desarrolló las ciencias 
y las artes, el conocimiento de la agri
cultura y de la minería, y durante su 
reinado ocurrió el descubrimiento 
del agua de maguey (pulque). 

Quetzalcóatl fue un gran pontí
fice y un gran rey. Su mayor obra -y 
por lo que se le recuerda también
no fue llenar de palados y templos su 
ciudad y hacerla cada vez más rica y 
poderosa, sino que estando ya con
vertida en una dudad de bárbaros 
volvió hacer de ella una nación de 
hombres. 

La grandeza de Teotihuacán 
fue tal, que el área que ocupaba se 
extendía a 32 kilómetros cuadrados, 
pues en los alrededores de la ciudade-

la se edificaron colonias residencia
les. Su población estaba compuesta 
por la burocracia y diversas clases so
ciales que habitaban distintos ba
rrios. La población rural se congregó 
en pueblos o aldeas y se dedicó a todo 
tipo de actividades, lo que la convir
tió en un vasto centro urbano que im
portaba y exportaba una gran varie
dad de productos. 

Teotihuacán era una ciudad 
verdaderamente pacífica, ya que los 
dioses eran parte importante en la vi
da de sus habitantes (pues ellos sem
braban y traían la lluvia). 

Algunos piensan que el deceso 
de esta ciudad sobrevino a mediados del 
siglo IX d.C. y éste se debió al de
sarrollo de una religión politeísta, 
pues los sacerdotes - a fin de contro
lar las poblaciones donde ejercían su 
poder- multiplicaron el número de 
dioses, que eran sólo advocaciones 
del mismo complejo agrícola. 

Conforme la población urbana 
crecía - pasaba de los 200 mil habi
tantes-, de igual forma aumentaban 
los problemas internos de la ciudad, 

Mictlantecuhtli 
-dios de los 
muertos-se 
enfrentó a 
Quetza/cóat/, en 
una lucha por los 
huesos preciosos 
de los antiguos 
hombres. 

Tezrat lipoct1 
-espejo que 

humea- es la 
Luna que sale por 

el orieme; es el 
dios que alumhra 

de noche. 
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En el centro del Calendario A zteca se 
ve la cara de Tonatiuh y en los 
rectángulos que lo rodean están 
esculpidos los cuatro Soles que 

perecieron anteriormente: Viento, 
Agua, Tierra y Fuego. 

que ya no pudieron ser resueltos por 
la teocracia. 

Las colonias teotihuacanas se 
fueron independizando y dejaron de 
aportar los excedentes económicos 
requeridos por la capital. Fue así co
mo Teotihuacán fue entrando a un 
período de franca decadencia, con el 
consiguiente estancamiento cultural, 
cesando así el espíritu creador de este 
gran pueblo. 

Sin embargo, su pensamiento 
religioso, su arte y sus ciencias (ar-
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quitectura, escultura, cerámica, así 
como los trabaj os en obsidiana) tras
cendieron a la mayoría de los pueblos 
del México cemral. Pero sobre todo 
la in fluencia más grande se dio en el 
aspecto míst ico, ya que la veneración 
por Quctzalcóarl , el dios barbado, fue 
retomada por los mayas, los tohccas 
de Tula, los 1epanecas de A1zcap0Lzal
co, los culhuacanos (de la antigua ciu
dad t0lteca) y años más tarde por los 
aztecas. 

Esta ciudad Lambién se convir
tió en un centro de peregrinación, ya 
que de distimas panes del altiplano 
llegaban numerosos fieles que ren
dían homenaje a sus dioses. 

Sin duda alguna, la máxima dei
dad teocihuacana fue Quetzalcóa1I. 
Su sacrificio para la creación del 
quinto Sol y de la nueva humanidad 
dio pie para que se construyera el 
centro religioso de Teotihuacán. Sin 
embargo, esta divinidad tenía otras 
atribuciones creadoras, como la del 
señor del tiempo, del año, del calen
dario, de la lluvia, del agua, del maí1., 
de la vegetación, de la agricultura, 
del rayo, etc. 

Tal fue su influencia en los 
pueblos del Méxicc precolombino, 
que por medio de su ideología logró 
unificar a varias culturas, pues sus le
yendas y sus hechos lograron I raspasar 
las barreras idiomáticas y costumbri~
tas de wcla ellas. El pájaro-serpiente 
fue el ,;imbolo con el que idemifica
ron a esta deidad. porque '>ólo asido-
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minaba a toda la ciudad ... porque 
sólo así aprendía milagrosamente a 
vivi r . 

H oy, Tcot ihuacán continua 
siendo un lugar mágico y misterioso 
-porque nadie sabe cómo nació y 
cómo fue su deceso- sobre el cual 
alumbra el quinto Sol. 

A quí es el cent ro donde se unen 
el cielo y la tierra; donde el tiempo no 

Para la 
chiili-:,ación 
Tolteca los reyes 
divinos eran 
inmortales, pues 
cuando morían 
edificaban encima 
de ellos grandes 
pirámides como la 
del Sol (dedicada 
a Q11e1:.alcó(I/I) y 
la de la Luna (en 
honor a 
Te:.catlipoca). 

Lu 11101111111enwl 
pirámide del Sol 

<;e ed(ficó para 
lwcer pc11e111e la 

proe:.a de los 
dioses y la 

creación del Astro 
Rey. 

pasa; donde los anistas dejaron ex
p'.esados a t~avés de la escultura y la 
pmtura los signos de su lenguaje im
bólico. 

Las pira.mide~ no solamente 
~on estructuras de piedra -recuerdo 
de una dviliLación que la~ construyó 
para adorar a sus dioses- que ahora 

forman parte del patrimonio cul tural 
del mundo. Tienen una fi nal idad es
pecífica; cada una de ellas se localiza 
en un lugar determinado, porque 
cumplen también una labor muy par
ticular. Su misión es continuar vi
viendo para recordar a los hombres 
que estamos aquí por el sacri f icio de 
Quetzalcóatl , porque su muerte fue 
para darnos vida y sustento, y que de
bemos brindar tributo en honor al 
dios creador. 

El misterio de su surgimiento 
queda encerrado en sus palacios, 
templos y adoratorios, que son mu
dos testigos ele la verdadera historia 
de su creación. Sólo una cosa es cier
ta: la ciudad de los dioses seguirá 
exist iendo por mucho tiempo, por
que Que1zalcóa1I, Tezcmlipoca, To
naca1ecuh1li, yTonacacihuatl aún vi
ven en esta met rópoli , hasta que ven
ga otro cataclismo y ponga fin a esta 
quinta edad y el Sol deje de cxi t ir. 

Esre Sol, su nombre 4-mo ,•imiento 

este es nuestro Sol, 
en el que vivimos ahora, 
Y aquí está su se,ial 
como cayó en el fuego del Sol, 
en el fogón dii'ino, 
allá en Teotihuacán. 
lgualmeme ji,e esre Sol 
ele nuestro príncipe en Tu/a, 
o sea de Quetzalcóatl. 



ESCUADRON 201 DE LA 
FUERZA AEREA 

EXPEDICIONARIA* 

LA SECUNDA CRAN GUERRA 

La Segunda Guerra !Vl undial se inidó 
el primero de septiembre de 1939 (in
vasión de Alemania a Polonia) y f ina
lizó el 15 de agosto de 1945 (ftrma de la 
capitulación japonesa después de los 
bombardeos atómicos a Hiroshima y 
Nagasaki). Duró l.'.asi seis años, o más 

• Agradc.:ccmo al capitán pilOI\' a, iador 
Arnadeo Ca 1ro Almanta, ~ob, cvi,·ic111c del 
Escuadrón 201 y hoy Prc) idcntc de la A. O· 

c,ación de la E ·cucla l\liliiar de /\,iación. 
/\·.c. y jefe ele ~c.:guridacl Aérea de i\lcxicana 
etc A,iación. por ,u ,aliosa colab()ración para 
la daboración ck este n:ponajc. 

Majestuoso heraldo de vic!Oria, 
empuñando la bandera tricolor, 
en pos de los laureles de la gloria 
van a pelear mis hermanos con valor. 
Son los del Escuadrón 201 
-torbellino que desata huracanes
mexicanos, valientes cual ninguno 
y orgullo de una raza de titanes. 

Símbolo de honor 
y gloria, 
evocación a los 
comparriO{(/S que 
surcaron los cielos 
con nuestra 
bandera. 

Francisco A. Salinas 

de ocho si se cuenta desde el ataque del 
Japón a China en 1937. Las pérdida 
matcriale ocasionadas por esta gue
rra fueron innumerables y, lo más do
loroso, más de 36 millone de per o
na perdieron la vida. 

El grado en que verdaderamente 
se trató de una guerra mundial puede 
apreciarse por el reducido número de 
Estados que lograron conservar su 
neutralidad a lo largo del con ílicto, 
aunque en la mayoría de los casos u 
simpatía por los aliados era obvia. 

Al concluir su enrrenamienro. en las instalaciones del cnmpu Major<. los 
ele111el/{()S del E c11adró11 201 recibieron la bandera nacional ,. 1111 <' )tandarre 

de guerra que l/e11aria11 al campo de /Jmal/a. 
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Turquía y E. paila fueron indu
t:idos a res1ringir su cxponacioncs 
ele me1alc raros a Alemania: Suecia 
y Sui,rn e aferraron a us I radiciones 
en pro de las cau as humaniiaria y 
desempeñaron un papel ,·alioso como 
intermediarios de la Cruz Roja )' de 
las actividades postales; Ponugal per
mitió el e. tablecimicn10 de base bri
tánicas en las f\1.ores; Egipto perma
neció 11eu1ral, má de nombre que de 

Por su naiuralc1a, semejantes anc
facto. fueron produc10 de una gran 
invcn1i,a cicntilica y ck la habilidad 
1écnica, y su rnanu fac1 ura en c:rn1 ida
de. adecuadas dependía de los mé10-
dos de la producción en gran escala. 

México ~ la Guerra 

Como prueba de cooperación, México 

Lo.<. Qe11erales \Jw111el .,1 n/o Ca111aclw 1· / o~aro Cwdeno.\ del R,o 
-entonce\ Prewde111e de la Rep11h/1ca I Seaeumu de la Oe/éma \arn, I 

I I I 
. 1/(I ' 

re\¡>e,·111•<1111e111e < C'\/J/< en " <H ¡nioto\ 111e.nn1110:; / 11 11\¡wm de w ,·u,¡e 0 
lo, n111Ipo, de e111re11<11111e1110 11one,111Ier"·,mo, · 

hecho. > iodos los faiados Sudameri
cano-. participaron en el contlicto. 

l las1a 110, icmbre de 1942, la 
, enlaja estaba del lado de Alemania, 
Japón. Después de ese mes (que pr~
se,11.:ió las vk1oria-. de El Alamcin, la 
resis1cn~ia de S1alingrado; el de-.~m
barco de fuer ,a-. aliada-. en A frka del 
1 Orll!. ) la o~u pa~1ó11 de lucr 1as nor
tcarnerkana-. en Guadakanal en la-. 
hla'l Salomón) ~arnbió la marca, e111-
p~1~ la (Ontniofcmi\.a aliada qu·e tcr-
111111? ~on la hbcral.'.1ón de la [ uropa 
Oi.:~1de111al) del <;1ire-.11! de A-.ia, 1.'.0n 
la rcnd,~ión ele Alemania) del Japon. 

em ió a la!> nacionc-. Aliadas enorme, 
ca1~tidade de matcriac¡ prima'i. Poc¡-
1cnorm_e111c proporcionó a loe¡ Esta 
d~.., Lrndo-. . de Améri~a la f11er1a ck 
m1llarc-.) millares de trabajadorcc¡ que 
1 ue_ron a 1~, amar las l.'.O'>cd1a-., rc~on-.
!ruir la,' Ia, l'crro(arrilcra-. y produl.'.ii 
11:1pl_cmcmos de guerra en la, grande, 
fabn(a\. 

oficiales y marinería. Durn111c la 
agresión murieron 14 marino mexi
cano . . algunos de ellos penenecian a 
la Armada de México. Emre los . u
pervívieme!> figuraba el despué-. al
mirante de la Arnrnda de Méxit·o 
Jorge Manci. idor Galcz. 

Al poco 1ícmpo (20 de mayo del 
mi mo año) fue atacado el Faja de 
Oro por un submarino alemán, cuan
do regresaba de E iado Unido de 
América hacia Tampico. En este hu11-
climicmo cayeron otros clic, marinos 
mexicano .. 

Ame c~ia 5ituadón . el presiden
te lanucl A\'i la Camacho expidió el 
primero de junio de 1942 un decre10 
en el que e hacia wnsiar que México 
se con-.icleraba beligcramc co111 ralos 
países del Eje Berlín-Roma- fol-. io: 
también -.e clisponia la formación <le 
una unidad aércaclcl.'.omball!. que bajo 
lo, ~olore\ de la in,i!!nia n.tl.'.ic)llal pl!
lcaria al lado de lo:-. -.oldad<h nortca111e
r11.:ano-.. 

1 o hundimicmo, de lm barco-. 
mexic:anosco111i11uaron. l.:.l 26dej1111io 
ele 1942 f uc macado d pct role ro T11.r
pa11, en un recorrido en lasm: ele \ 'c
racru, (Ver.) a ·1 ampico (Tamp,.). 
Al dia siguiente fue agredido d barco 
I as Choapa.\ élllle.., de ,l\·i,tar ·1 11\

pan (Ver.); el ataque fue con 1or¡K'
do\ dc-.de 1111 ,umcruiblc v oca-.ionó 
la mucne ele dos ofi<:ialc;} un con
tramae-.tre de la Armada ck Mi•xíro, 

Un me-. má-. tarde I ue hundido 
el Oaxarn, míent ras ,w, egaha de 
Nueva Orléan, con rumbo a I anipícc). 
Lo-. torpedm hicieron hl,uKO cnt re 
la-. bodegas 1 } 2 a proa y pOI la ban
da ele habor. l.a e,plo ... ión p,o,o<.:l, 
que la m1, e quedara dando, ucll ª" en 
t:i1c:ulo h,l\!él ln111dir,c. 

. ·I -l tk 1 o, maque-. ,egt11élll. 1.: • 

. \lá\ que 11111guna guerra amc-

Sin embargo, o\iléxirn debía C'i-

1ar re~r~se,:tad~ en la guerra por 
hom_b1 e-., \t hacia nece\é.11 ia , u pre
)enc1a; h~tb~a que dar una rcspuc,ra a 
lm hund11111c1110-. de nuc,t rae¡ emln1 
cac1onc'1. t.l primero de dio, hahia 
,,do d />()f rem del/ /ano. l.'. ,11do C 11 de 
maye~ dL 1942) 1 reme a la-. rn,1a, none
amcnl.'.~na,. a pe-.a1 de que lk·, aba en 
l_ugar , ,-.,ble la bandc1 a que lo ith:111, 

'>cpt icmb1 e del mi-.1110 a1ili 1111.· 1<11 p1,; 
d 1 11/<tll 

cado , hundido d huc1111.' 11" 
nor. la Segunda C,ucrra \lundial l uL 
L'.n conl11Lto de maqu111a,· a\lonc, ' 
1~111quc,, rnlumrn1, mo1on1ada, , a; 
t1llc1mpc,ada hu"u•·,, tib · 

• '1 '" • ' marino, 
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111.'.aha 1.01110 ,11.·1111·11 l 11 ·I 1 
. ' 1. ,1c1Ia 1a 

un,1 lnpulauon de 1) hon1hrL·\, rnI11. 

• \ 1.' 
1 a aurc\1011 ,~ ,uü•drú .:11él1tdl, 11<

1 
•1 

1 ~ ) 11 · 11. Jil I,; 
ga )a de C ,ah c,wn ( l l''ª" ' 
Plll'I I () de r éllll pi.:o ( r éllll P" ·) 

ll ,, 
'\111c 1.·,ta, 1. lll'llll"l,llh •1'
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buque-; de la Armada de México cu
brían las opcracione~ de patrulla
je costero y ele apoyo. resguardando 
lo!> convoyes ele buques mercantes y 
1:-:u1 .... portc.., de aba!>tc..:imicnw en los 
litoralc:-. ele nuest ro~ pab. 

La:-. unidades fueron dotadas 
de rampas para lanzar cargas de pro
fundidad y de arti l lería antiaérea. 
;\ demús, se capacitó técnicamen1c a 
los miembros de la Armada de Méxi
.:-o y se const i1uyó el primer Es
cuadrón Aeronaval. 

EL ESCUAl>RON 201 

Origen 

Según el decrc1 0 pre. idencial i odos 
los pi lo1os miliiarc. fueron llamados, 
y 1am bién acudieron vo lumarios para 
con formar el escuadrón aeronnval. 
Todo~ fueron riguro. nmemc ~clcccio-

11ado!>. 

El 2 1 de julio de 1944, el Presi
dente de la República, general l\ l a
nuel /\ vila Camacho, y el C(:reLario 
di.! la Dcf'ensa acional, general L úza
ro Cardcna:-,. clespiclieron en el ..:am
po militar ele 13albuena a los pilo1os 
que v iajarían I res día ele. pués a los 
campo. de ent rcnamiem o de los E. -
iaclo. U nido~ de América . Allí pcr
maneccrian ~ei~ me. e~ para, pos1e
riormcntc, in1egrarse a la batalla que 
;;;e de~arrollaba en el Pacífico. 

En :-.u ,ncn:-,aje de ele. pcclicla, el 
Primer l\tlandmario :-.ubrayó: ;,' o 
vfriden que s011 ustedes lo. deposiw
rios de la dignidad de la patria y riel 
J.:.jército. Es,oy <;eguro que sie111¡1re 
1/el'(mín 11111y alto la bandera del ¡me
hlo mexicano··. 

;\ demú.., de hh piloto., . 111a1 clla
rnn I am hi~11: .,n ... argL'lllO., ..,L'gundo,. ~ 
-,arw.:1110 -, tk radio. 2 1 cahth. ohrL'nh 
qt11;nico-. para la limpia de g.,h L'll '-'"· 

1111'-·1ura ~ "dope··. L'..,pL'..:iali .... 1a-.. en 
11d1'-·L'-, <.ka, ionó . homhardern, . Cll 

( iller<h . l'lllÓgntl(b . mccli(o,. lllL'len 
rohHi.i-.1th . aparejadmL', ~ 1 epmad(, 
, L'' tic pai a..::uda,. 

E l general no rt ea mericano 
Douglas MacAnhur, al enterarse que 
el Escuadrón 201 se incorporaría 
pro 1110 a la Quinta ruerza Aérea de 
los Estados U nidos (mis111a que es1a-

!.os al'ione 111exica110:, P--17 1/ernbtm 
lo. colore.s de la bandem < 11 la parte 
inferior. Desde su e111re11a111ie1110. los 
i111e~rt111tc>s del l;srnadró11 201 .fueron 
comiderado. co11w el campeón de fo:, 

Estado Unidos de> América. 
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ba bajo su responsabilidad) le mandó 
una cana al general Avi la Camacho, 
en la que le elijo: "Como el Es
cuadrón 20 I de la Fuer::.a 11 érea Mexi
cana está por unirse a esIe Comando, 
deseo expresar a usted, se,ior Presi
dente, la inspiración y ¡. :acerque esta 
acción cm1sa en 1odas las tropas; es 
persona/111e111e 11111y sa1isfac10rio pa
ra 111í, rlebidu a mi larga e íntima 
amisrnd con su gran pueblo. Es parti
cularmel/le apropiado que J\lféxico 
enarbole su bandera en esrn tierra de 
las Filipinas con la que d11rm11e 
muchos siglos ha estado I i gado. 
Puede usted tener la seguridad de c¡ue 
111i interés por su magnífica unidad 
aérea será completo y que 11igilaré su 
acción en barallaco111osij11era mía. '' 

Al llegar a Laredo (Texa ), los 
clemen10 del Escuadrón 20 1 fueron 
recibidos por altos oficiales del f.:jér
ci10 nonec1111ericano: genera l Charle · 
¡-., lcyer , represenrnn1c del general 
\Vallcr S. Kraus. Comandame Gene
ral del Comando Ccm m i de Ent rcna
mie1110 Aéreo; general Luis Alamillo 
Flore . agregado militar de la emba
jada mexicana cn W a ·hing1011, y el 
gl!ncral Anhur R. H arris, agregado 

l II una de /11.\ ¡>1\ f ll\ dC' J~wulo/¡1h I 1clcl. un gru¡w co111¡111t',r, 1 ¡1,11 11111·1 
¡1,/0111,: (de 1;,¡11wrt!a II t!t'redw ti,• ¡>te J \llhte1111•11t<' IJal'ld ( 111 ona: 

re11,,•11i1,, !lt'cwr 1-,¡111w::11. l 11111de,, C11,1rc; l /111a11::a 1 ./ow l · vn110:-a 
/ u,•1111 : , uh11•111e11re, lacoho t· , trcula. l<aul \lt•rc11do ,, <,111/l,•r11111 ( ,.11c1t1 

N,1111<": rd,• ,. ,¡uwrt/11 a t!,•rc,·lw \t'lltat!o, J re111c•1111•, /o ,c' I 111, H11r/111 ,11 
, .Ju/11 1 < 11/ , \ /ar111. ,11/111•1111•11ft•, ./1111111• ( <'llf"tl /~11111, , \ /a11111•I I 11n,1,. 
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militar en la embajada americana en 
México, así como aproximadamente 
cinco mil personas que vitoreaban su 
presencia. 

Loo pilo 1oc; m cxicnno c: fueron 
llevados al campo Randolph ficld en 
transpone· militares norteamericanos. 
l)1cha ba:,c co m ubu co11 '10 pi~1m. d e 

aterrizaje y ahí mismo el comando 
de la Fuerza Aérea Norteamericana, 
bajo el mando del coronel Waher S. 
Kraus, recibía su en trenamiento. Es
te coronel fue el encargado de recibir 
personalmente a nuestros compa
triOLas. 

Posteriormente el agrupamiento 
fue fraccionado de acuerdo a sus es
pecialidades: algunos quedaron ads
critos al Randolph; 160 soldados, 9 
oficiales y un jefe fueron establecidos 
en Pocatello (ldaho); otros eswdia
rían en Long lsland, específicamente 
en los talleres de la República Air
cra ft, fabricante del caza P-47 Tl11m
derboll. 

Abanderamiento 

Al concluir la última fase de su ent re
namiento en Brownsville (sobre prue
bas de tiro, manejo de artillería y todo 
tipo de estrategias militares), regresa
ron a Majors Field, de Greenville 
(Texas). 

En una emotiva ceremonia, el 
general Francisco L. Urquízo, Sub
c;ecreiario de la Defensa Nacional 
en1 regó, a nombre del President; 
Manuel Avila Camacho, la bandera 
d e 11uc!.t1 o pai!. a lo!. i 11tcgra11tc!. d el 
Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea 
Expedicionaria de México, que 
llevarían a lm frentes de guerra del 
Pa~ifko. 

/\si mismo, recibieron de mano~ 
del teniente general Banon K. You111 
Comandante General del Mando d~ 
Adies1 ramiento de la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos, un estandane 
ob~cquiado por el general Henry H. 
A.rnold. 
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Era la primera vez que se hacían 
honores de esia naturaleza al estan
dan e patrio en territorio extranjero, 
y también la primera vez en que se les 
e111regaba la insignia sagrada a unos 
mexicanos que allí . en c. 11clo cxt raf10 . 
se habian entrenado para part icipar 
en la guerra. 

Ambos pabellones (el mexicano 
y el de guerra) fu e ron colocados de 

poyan o un avance 
americano nuestros 
pilotos debutaron 

La entrada en acción t 
20/ se difundió a /el Escuadrón 

prensa nacional e,;
1
:;

111
;enR.te P?r ~a 

M . ª a epub/1ca 
ex1cr111a. 

tal f orrna que los me . 
bajo ellos en señal ; •c_anos pasaran 
fidelidad ~ la patria e Juramento de 
esos colores con valor Y ~ l_e defender 
sucedía algunos 

1
).1 · •entras esto 

1 · 1 Otos sobrev ¡ b e campo en cazas ..,.., _, o a an 
• I r1U11c,erbot1. 

· to se Durante el abandera1111en 
d • 201 ~orno el reconoció al Escua ron ~ le 

campeón de los Estados Umclo~_ c n 
Amérk a. pues sus hombres 1~ª •~ 

. 10 ·•e cfo.:ac1a. arrojado un 56 por ..:,cn u 
• • . 1 1 . " llll l)OS de en-

cuando los Jcle!-. uC 05 Ct • mt1-
1 rClHIITllCll lO e:-.pci uua ll ..:un nd o · .· 

' 111:.·1 esµ11 ,111 
cho un 15 por ciento: · • )' 

. arroJO c o111hotit-o rl<>I 111(1'(/C(IIIO. SIi ,¡ 
1

., ,0 • • 0 ' ' /( (/fa<.; J) I su {l l((/(IC/{I, {IS/ C0/11 ., . '1 es-
y dedicación superaban la mmlr. de 

. ' . 11ie11tOS tablecrda por los e1111enm. 1,1_ 
. aereas es .. las demás corporaciones . .f ,aron 

do1111ide11ses ", así lo m~~• e~es al 
las a utoridades ae ro mi_ ~iai 
concluir és1os su prepara~ion. 

r Sll pa rlC, 
Los ent renador~s: ~o (trsele a 

opinaban: "Es 11111y dij,ctl µeg y 
·J,achOS , 

la cola a uno de estos 1111~\¡¡ desµe-
por otra parte, es ,nuy di/r ·sec11-

. · · 1111a pe, gtírselos cuando 111,c,an O 1ie-
.. . ·. tares 11 c,011. Ademas, como to ac. 

nen igual". 

Salida al Frente 
. en el fren1e 

La guerra se haría efecuva a ya se 
del Pacifico, ya que ~n Euri i~O a tas 
vislumbraba la victoria . D_e onía en 
condiciones que la guerra

1
1111Pcírcuns-

, . y a as el orden estra1eg1co, . de I rans· 
tancias de variedad de medios se real i· 

· · as porte, el traslado a Fillp•n 
zó en forma lenta. 

el 
d·do por 

Un boletín expe I bale de ta 
Quinto Comando de Com Unidos, 
Fuerza Aérea de los EsiadºJrón 201_, 
al que peri enecia el Escua ·e'i r1ed1· 
decía· "Después de dos ,,,es ·

5 
y c{l-

cado; a viajar por tren, l)riUrc~doS rte 
r. los 111 ' , , 111io11es desde los ,:.stai 1:.· co((rlt? 

América a Filip111as, el E.~'<f;erficrv· 
de Caza 201 de la ¡.¡,erza btecidO ~11 
naria Mexicana se ha es~a r1;ar1as 

·ac1011es un lugar para los ope, 
de rlllina" . , 

,
1 11, u)' 

no ~r, s 
Hasta e::;e momento . 1area 

d ero las der intensa la acdvida , P de a1e~. 
ele alimentar a los t,ombres, ent ac•011 ' 
su salud, de llevar la docum hacer 110• 

Y sobre todo de conservar~ ualJª tO· 
lar los aeroplanos, e conl 111 

do~ los días. 



En la mente de tedas y cada uno 
ele los combatientes mexicanos estaba 
la conciencia plena de la dureza de la 
pelea y que el enemigo peleaba y mo
ría sin miedo. Pero sabía n también 
que su deber, como mexicanos y so l
dado:. , c.:ra pelear y mo rir como el 
mejo, Y, además, vencer. 
Primera Misiú11 

ln1cg1 ado:. , al 58 " U 1 upu d e P e len. 

del 5~ Comando , de la SP fuerza A~
rea en las Filipinas, los aviadores me-

El capnan Radamés Gaxiola, 
Comandante del escuadrón, condujo 
a los pi lotos mexicanos que llevaban 
bombas de demolición de 500 libras y 
más de 250 tiras de municiones de 
amelralladora de calibre 50, en cada 
uno de sus P-47. 

Los nlpone ' a su VCL, respon
diero n con =io ltia:, de.: p1uycc lilc s 

antiaéreos del calibre 20 mm cuando 
lo ,; mexicnnos pasaron vo la ndo aba
ja a ltura para ar rojar sus bomba:. e n 

contra de los objetivos. 

Aquí 1enemos a 01ro grupo de pi/010s imegrante!> de la Fuerza Aérea 
Expedicionaria Mexicana: (de izquierda a derecha -de pie- ) 1e11ientes 

Fem ando llemández y Reynaldo Pére:; capitán Radamés Gaxiola, teniente 
Carlos Gardwio, capitán Roberto Lagorreta y s11bte11ie111e Raúl Maciel; (de 

i:quierda a derecha -sentados- ) s11b1enientes Práxedis Lópe: Ramos y 
Miguel Moreno, teniente Javier Martíne: y subteniente Mario López 

Portillo . 

xi canos entraron a su primera batalla 
de combate en contra de los japone
ses durante un asalto al sector de 
Aralao, en d valk de Cagayán, den
¡ ro de la isla de Luzón. 

El primer pilo to 111cxil:ano que 
despegó su P-47 rumbo a la meta fue 
el teniente Carlos Rodríguez Coro na. 
Veinte cazas del escuadró n mexicano 
a poyaron las o peracio nes terreslres 
bombardeando y ametrallando ta n
q ue:. y camio nes de o posició n a ntiá
rea, así como emplazamientos deba
terias. 

Después de la primera misión , 
los pilo tos realizaban tres vuelos 
diarios: 7:00, 10:00 y 14:00 ho ras. 
Aguilas , cóndores y gavilanes, eran 
la clasifk ación de las c:,w ad r illas A, 
B y C , respectivamente . 

El o bjetivo primordial que te
nía encom~ndauo la llo tilla estaba el 
aislamiento del campo de batalla y 
apoyo a las tropas de superficie en 
la región oriental de Manila, sobre la 
cuenca del río Cagayán y en la pa rte 
Norte de Luzó n donde o peraban las 
tropas japonesas. Pa ra llevar a cabo 
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d icha acción desrruían puentes, ca
mio nes, vías férreas y todo tipo de co
municaciones. 

Las operaciones desarro lladas 
por los contingentes mexica nos del 
Escuadrón 201 se distinguían por su 
cíicaci::i y precisió n d e sus ataques . no 
imponanclo líl~ , o nclicio nes gepgrá
n c ns ni mctco ro16p.icnc: . como el q ue 
efecwaron en las cordilleras ubica
das en poco menos de un kilómetro 
d e lu!> ll11c u !> t1111c 1 ic u 11n!-., 

Las tropas del Imperio del Sol 
tenían en las cuevas sus cuaneles, 
hospitales, sistemas de comunicacio
nes, talleres mecánicos, ensamblado
ras, e tc., po r lo que los pilotos tenían 
que volar casi al ras de las copas de los 
árboles y ent re las cañadas para dejar 
caer las bombas de napalm (mezcla 
de gaso lina con pólvora y que levan
taba mucho humo) en la entrada de 
las cavernas para que los nipones sa
lieran de ellas. 

El 14 de junio de 1945, seis 
Thunderbolis piloteados por mexica
nos hicieron blanco en los objetivos 
que se les asignaron: de 12 bombas de 
460 kilos , 11 dieron en su blanco den
tro de la zona de la presa de Marikina, 
a l oriente de Manila. lnmediatamente 
después ametrallaron las posiciones 
japonesas que les fu e ron encomenda
das y señaladas por un observador 
que tripulaba un pequeño aparato 
destinado para dicho fin. 

Al regreso de cada misión , unos 
a m ros se contaba n sus peripecias. En 
el poco Liempo que les quedaba pa ra 
ellos , y si el extremoso calor de las Fi
lipinas lo permitía, jugaban bcis
bol , pl.!ro lo que 111tt~ le!> gus1uba 1:ra ir 
al cinc tres o ~muro ve~es por sema na 
(no tenía n sala , pero i una sábana pa-
ra proyc..: tar al aire l ibre). 

Cada semana se le entregaba n 
30 ..:ajet il las de ~igarros '! 48 cerveza. 
al mes. El resto de las a~tividades 
era n rutina: tra ba jo , a bnegal.'.ión pa
ra la ludia , a ngustia d urante el ..:um
plimiclllo de las misiones, do lor 
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Cuando llegaron 
" .\!léxico los 

i11reera111es <lel 
Escuadrón 20 I, la 

Secretaria de 
,\,/arma publicó 

en 10dos los 
periódicos de la 

-~~-
... 
- ,,..¿_ 
.fo, 

. 

. 
república 1111 't't!~ltt'-1'Ht--7;~7,:::;-;G'.~ 

desplegado don~e 
les re11d1a 

homenaje µor 
haber luchado a 

/twor de la 
sobe,:anía de los 

pmses ocupados. 

~ 

cuando alguien se quedaba para 
siempre. alegría cuando todo vol
vían. 

La misión desarrollada el 18 de 
junio de e. e af'lo fue ~n~_de las más vi
toreadas, pues cons1st10 :n bombar
dear las posidones enemigas al Este 
del río Jantún: los impactos sobre los 
blancos seleccionados fueron el m~yor 
registrado por cualquier ~tra umdad 
aérea en el frente del Pacifico, da?o 
que todas las bombas lanzadas che
ron en t"I objetivo. 

Primera Baja 

En esa jornada salieron temprano en 
mi'>ión de bombardeo. Durante el de
-.avuno se organizó la fiesta del subte
niente 1-- ausLO Vega Santander. ~se 
día aju<,taba su primer ?ño de avia
dor: había cerveza. whisky, mole Y 
,11 .111·iadas mexkana'>. "Ce!ebrare-

1.: '- • r. V mos nwndo \'Uelva' '. :-,e desp1c 10 e-
!.!a ~an1andc1 
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Horas después regresó la escua
drilla. ¡Fallaba una máquina! Todos 
se lanzaron sobre la pista ansiosos. Y 
los hombres que tripulaban los P-47 
venían llorando . .. Vega Santander, 
de veinte años, no pudo celebrar su 
fiesta, pero si lo hicieron sus compa
ñeros. El charro Cárdenas ordenó 
que todo siguiera como si no hubiese 
pasado nada. "Fue duro, pero lo hici
mos", decían nuestros compat riotas. 
Y lo siguieron haciendo siempre que 
un avión no volvia. "Fueron seis veces 
más", nos dijo el capitán Amadeo 
Castro Almanza, actualmente Presi
dente de la Asociación de la Escuela 
Militar de Aviación, A.C. 

P.:ira los pilotos era horrible 
pensar que el amigo que desayunaba 
con _ell~s, no regresaba a comer al 
m~chod1a, porque hubiese quedado a 
m1_t~d del. mar, en la tumba de su 
av!on de s1~le toneladas. Así cayó el 
pr~mer agull~cho e11 ~Ombate, que
m~ndose ~ m11ad del Pad fico: era la 
primera vicia que cobraba la guerra 

. . 1 , ._, que olvidar 
en acc1on, pues no iaJ - 1 ·ubte-
que el 23 de enero de 194)?. e :i ,

8
_ 

níente Crisóf oro Sal ido ~ nJalbaD~s-
yó durante el en trenamiento. 

' · -ño)el1e-pue. s ( 1 de marzo del mismo <l 
· . v II ucum-nicnte Javier lanmez a es I . . ·h 

bió en las arenosas playas de ª ~' 
del Padre, en el Estado de Texa_~o-nes-s 

· 'lporta'-1 · tas fueron las pnmeras' da 
. . la Scoun ' ele vidas mexicanas en . "'r on-

Guerra ~ilundial. Nuest ro pa1sa r Jlo 
taba los riesgos de la guerra Y por.~· 

1 1 'Or1tn bu'-101 no podía sustraerse a a'- , annn-
de sangre que todos los paises' ~ra 
tes de la libcnad estaban dando P 
conquistar la paz. 

. , una tras Las misiones seguia, . 
otra. El 28d~j~nio?e 194:-~ª

1
~:t~~~~ 

Aérea Exped1c1011ana I lext'-a . ,
1 

cs-
l111 día de intensos (embates. 1.: 

1 2
4 

. ·c1 des e1 cuadrón destaco su'> um ª · ., lla-
b ·d"o v amc11 c1 , vuelos de bom ar 1.: • • Thull -

miemo en do. gru pos de do1_c ,ie en 
derbo/tscontrala zona~c l•~ _ª 1 J)~ra-

. d L ón En las o el oneme e uz · . de e;,--
ciones arrojaron 23 10nel~d~s 
plosivos en la zona de obJet1vo . 

· la ·lasi
El Comandant~_Gax•?- '

1 
,~enre 

fícó la misión como espe~i;;:,blo a 
de suerte: ¡ Les sacamos e .

011 · ,es fue, bombazos!; las oper~icro, ,, so li él 
sencil!a111e111e pe1jectas · · 
expresar. 

. r 
d aten t1 za Como una forma e P . esta· 

1 . . os que no a os pilotos mex1can · · 
1 

·erlcs 
ra 1aL ban solos en la lu~h_a Y Pª.' a al pcn· 

saber que todo lex1co e5tc1b 
1
.1111cs 

. . . lo'> can ' diente de su actuac1on, · . Salinas, 
Manoelita Arríola Y Gen a• 0 

1 
Ber-

1anuc el dedamador y locu1or .
1 

. fueron 
nal y la art ísta Amalia Agui ª1 ra brin
hasta el tea1ro de la guerra Pª_ \ni ien-
ciar les unos momemos · de csp,H '-
10 y diversión. 

de a rorrna Asimismo, ~orno un 
1 

>s· c¡ue 
·1· de e compen'>ar· a las fam1 ias . ,o aban 
1 entlt:::, . fueron a LOmbate, es 

1 111
cnaJC5 

banderines y diplomas c ~i 1~ás u s t1 é.l~ 

y ceremonia<,; el c<,cenarro l"' .·10 dL 
1 Pa ,,'-para esto., actos f uc e 

1
. ent reg.,i 

Bel_las Artes, le'>tigo de :~
011

1prt>· 
de aquellos documento<; c.¡u 



baban el sacrificio de las familias me
xicanas en aras de la libertad mun
dial. 

Pero la guerra continuaba y las 
fuerzas terrestres y aéreas del genera l 
Douglas MacArthur se apuntaron do
ble triunfo al capLurar el gran centro 
petrolero de Sambodja, en Borneo, y 
echar a pique portaviones japonés de 
10 mil toneladas entre l(ju-Siu y Oki
nawa, detectado por los pilotos mexi
canos y del cual se sospechaba que 
trataba de dar un golpe por sorpresa a 
los aeródromos de Okinawa. 

En esta operación, la Séptima 
División de Australia avanzó diez ki
lómetros casi sin oposición, para 
apoderarse de Sambodja a 60 kiló
metros al Noroeste de Balikpapan. 
En tiempo de paz los 400 pozos pet ro
le ros de dicha ciudad producían 7 
millones de barriles de petróleo. 

Mientras tanto, 200 lanzabom
bas MiFche/1 y libertados, con una 
escolta de 50 aparatos Thunderbolt, 
saturaron de proyectiles el aeródro
mo de Kiangwan en los suburbios 
de Shanghai: más de 290 toneladas de 
proyectiles descendieron sobre el 
aeródromo donde se encontraba la 
mayor concentración de aeroplanos 
japoneses en China. 

Otras formaciones aéreas con 
bases en Okinawa atacaban el aeró
dromo de 8yu, en el Sureste de Kiu
Siu; el de Tomitaka, ubicado a la al
tura de Kagoshima y el cabo Tosaki, 
en la costa Suroriental ele Kiu-Siu. 

Los cazabombarderos Thun
derbolf piloteados por el Escuadrón 
201 atacaron Kagoshima y arrasaron 
con sus bombas los túneles ferrovia
rios y cortaron las comunicadones 
eni re esa población (donde abunda
ban la$ refinerías, fábricas de tan
ques, parques y los ast illeros de ub
marinos). Generalmente este tipo de 
operaciones le eran asignada por su 
habilidad y de trcza. 

Así, el Escuadrón 201 participó 

activamente y en gran escala en las 
operaciones contra los japoneses, 
tanto en las islas Filipinas como en 
Formosa. Las incursiones ofensivas 
de los mexicanos apoyaron las fuer
zas terrestres norteamericanas y 
lograron apoderarse de las Filipinas. 

A raíz del holocausto atómico 
que sufriera Hiroshima (6 de agosto 
de 1945) y Nagasaki (9 de agosto de 
1945) Japón capi tuló sin condiciones 
el día 14 del mismo mes. A pesar de 
ello, los japoneses acampados en el 
archipiélago filipino continuaron en 
pie de lucha casi dos meses después de 
firmado el armisticio. 

Para el capitán Amadeo Castro 
Almam.a, piloto que participó en la 

guerra del Pacífico, el general 
Tomoy uki Yamashirn -r111ién tenía 
ocupada la isla de L1r::.ó11- fue 1111 

guerrero nmo. 

Durante el mismo mes de agos
to, el Presideme de la Repúbli~a lc
xicana, general 1anuel Avila Cama
cho, envió felicitaciones formale al 
Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea 
Mexicana por " haber unido el nom
bre de México a la gran vicForia de la 
liber1ad''. 

El 22 de octubre de 1945 e 1111-

ció el movimiento para el retorno de 
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los primeros elementos del escua
drón. El traslado se efectuó de Clark 
Field a Manila para ahí abordar el 
transporte de tropas Sea Mar/in con 
rumbo a San Francisco, California. 

El 27 de octubre de 1945, el Pre
sidente mexicano recibió una cana 
del general Douglas MacAnhur, con 
motivo del retorno a la patria de la 
Fuerza Aérea Expedicionaria Mexi
cana: "En víspera de la salida para su 
pmria de los Escuadrones Aéreos 
1\1exica11os, deseo manifestar a usted 
y al pueblo mexicano lo espléndido 
que han sido sus servicios en la guerra 
del Pacífico. Han combaFido con es
pecial des,reza, decisión y valor, lo 
que sostiene las más airas tradiciones 
de las Fuerzas Armadas mexicanas. 
He vigilado sus actifudes en combate 
con crecieme orgullo y admiración y 
les digo adiós con pesar y afecto. He 
recomendado al coronel Rodríguez 
Cárdenas y al capiFán Radamés Ga
xiola para la condecoración de la LE
C JO DEL MERITO, un excelente 
símbolo de la devoción con que Méxi
co combatió por la gran causa de la li
bertad. Gracias, seíior Presidente, por 
haber confiado a esFos nobles jóvenes 
bajo mi comando". 

Arribaron a la ciudad de Méxi
co el 18 de noviembre. El rccibimien-
10 que les dieron las autoridades y el 
pueblo fue espectacular. En el mo
memo en que pasaron bajo el arco del 
triunfo, haciendo su entrada al costa
do poniente de la Plaza de la Consti
lL11.:ión, las campanas de la Catedral 
1 lc1ropolitana se echaron al vuelo, 
dándoles la bienvenida. Al llce.ar 
frcme a Palado acional, hicic;on 
aho freme a la tribuna de honor. para 
rendir a la bandera nacional el último 
homenaje; é. 1a seria depositada por 
el general Antonio árclenas en ma
no del general Manuel Avita Cama
~ho, que al recibirla dijo: "l~egresái 
con ~loria µor haber rnmplido con 
\'lles,ro deber µara con la Par ria··. 
E 1e a ~u vez, la entregó al Cuerpo de 

ctcranos <.k la Rcvoludó11, clicicnclo 
"Que ,,uelva padfirn a II nicho de 
gloria· ·. 

67 



MARINOGRAMA . 

HORIZONTALES 

1. Gran extensión de agua salada. 
4. Vigésimo noveno. 
5. Ente. Modo de existir o vivir. 
8. Alaba. 

10. Sustancia pegajosa que se extrae de los pi-
nos y abetos. 

12. Uni!ed Press. 
14. Reunión imporiante. Junta. 
19. Simbolo químico del Rutenio. 
20. Secretaria de Estado (iniciales). 
22. Ave legendaria azteca. 
23. Patada violenta que dan las bestias. 
24. Que abarca todo o es común. 
25. Después de. 
26. Oxido de Caldo. 
27. Forma de pronombre de las segunda per-

sona. 
28. Terminación de aumemativo (invertido) 
JO. Relativo al hueso. · 
31 Común. regular. usual. 
35. Preposición insi:parablc que significa con 
37 A::ción y efecto de asociar. · 
44 Ad,erbio de negacion. 
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45. Nombre de una isla al Este de Mad car. agas. 
48. Voz Utili7.ada d 
50. República De~:: á ~tener a los caballos. 
52 Tercera sinfonía Je ~~:t~lemana. 
54. Doctrina de los oven. 

grandes pintores maestros o estilo de los 
56. Símbolo q · • · 
57 01· . u,m,co del Osmio . iv1a Torres. . 
58. Relativo a la marinad 
59. Relativo a la .1. . e guerra. 
62 m1 ,c,a 

• Doctora. · 
63. Canoa india del Mé, . 
65. Organización de la ;1co ~~~h:spanico. 

cana. elev,ston lberoameri-
66. Una vocal repetida 
67. Primer P · 
68 A . ueno de México 

· n,culo neutro. · 

VERTICALES 

2. Contracción gram . 
3· Desmenuce finam:~~~ª~· 
5. Tercera persona del con los dientes. 

del verbo ser. Presente subjumivo 

6. Iniciales de célebre escritor francés (1840-
1902) autor del manifiesto J'accuse. 

7 Humor espeso, blanco amarillento. a ve
ces maloliente. 

9. Letras en desorden de SAETA. 
JO. El que anda a pie. 
11. Claridad, resplandor. . 

1 13. Ser fantástico nacido de la sangre de r,., c-
dusa al ser dccapirada por Perseo (plural). 

IS. Acido. 
16. Onomatopeya del beso. •et 
17. Iniciales del primer Presidente del Sovt 

Supremo (inveriido). 
18. Letra del abecedario. 
19. Letras en desorden de T IRSO. 
21. Famoso fmbol ista brasileño. 
23. 1 ocurrir en el error. 
26. Vuelta de un cabo. . . a-
29. Organización Aeronautica eiv,I lntern 

cional. 
32. Piedra dura y sólida. 
33. Letras en desorden de RIOSE. 
34. Campeón. 
36. Letra griega. 'do) 

l. ('nvcr11 · 
38. Símbolo químico del Nobe 'º 1 

39. Ave palmípeda de Cuba. 
40. Cieno, lodo (invertido). 
41. Escapé (invertido). 
42. Letras en desorden de LIRON. 
43. Número J romano. 
46. Uni con aguja e hilo. _ 
47. Letras en desorden de OCO1 A L. 
48. Camino estrecho. 
49. Atreviera. 
51. Contracción gramatical. de algunos 
53. Andén o pórtico delante 

templos y palacios. 
55. CUEVA, sin diptongo. ocesa, 
59. HIJO. voz gaélica irlandesa Y ese 
60. Inocencia Landin Ruiz. . d REíO· 
61 . Una de las silabas intermedias e 

MAMOS. . 
63. Terminación verbal en infiniuvo. 
64. Símbolo qui mico del Calcio. 

Solución 
al marinograma 
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