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. 
Al capitu1ar el Castil1o de San Juan de 

Ulúa, último reducto del poder español en México, 
nuestra nación adquirió su independencia y con ello 
el acrisolado sueño de un pueblo: ¡La libertad! 

Justo al celebrar el CLXXXVI aniversario 
de que la naciente y valerosa escuadrilla al mando 
del capitán de fragata Pedro Sáinz de Baranda impu
so un bloqueo riguroso a la guarnición, enfrentándo
se a la flotilla Española que pretendió nuevamente 
hacer llegar pertrechos al último reducto colonialis
ta, la Secretaría de Marina-Armada de México re
afirma la decisión indeclinable de preservar con leal
tad y disciplina los principios de libertad y justicia 
conquistados por los mexicanos. 

Con este hecho se cumplió la memorable 
afirmación de don José Joaquín de Herrera, Ministro 
de Estado del Despacho de Guerra y Marina: " .. . A 
la Marina sólo toca consumar esta gran obra y con
solidar por siempre la independencia nacional". 

"Cada momento de nuestra historia necesitó de los 
mexicanos una respuesta que privilegiara los intereses 
nacionales del país que hemos sido y del mundo en' que 
hemos vivido. Por eso nuestro nacionalismo se ha 
expresado de diversas maneras a lo largo de la historia 
y no se agota en ninguno de ellos" . 

"La fortaleza de la nación descansa segura en 
nuestras Fuerzas Armadas'' 

Lic. Carlos Salinas de Gortari 
Comandante Supremo de los Fuerzas Armadas 
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EVENTOS ESPECIALÉS 

SEPTIEMBRE, MES DE 

Sept iembre significa 
para todos los 
mexicanos un mes 
importante porque al 
rememorar a aquel los 
hombres que dieron su 
vida por alcanzar la 
libertad se refuerza 
nuestra nacionalidad; 
real idad de la que hoy 
disfrutamos todos los 
que habitamos este 
gran pais: México. 

Los festejos del mes 
de la patria se 
caracterizaron u na vez 
más porque el pueblo, 
unido a su Gobierno 
-representado por el 
Presidente 

LA PATRIA 

La gesta heroica que 
nos dio libertad, es la 
conquista que va 
más allá de nuestras 
playas . .. 

Por: Lourdes DOMINGUEZ PALACIOS 

Const itucional de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, licenciado 
Carlos Salinas de 
Gortari-, vivió, vibró y 
sintió a su pat ria 
cuando el Primer 
Mandatario de la Nación 
-desde el balcón 
principal del Palac io 
Nacional y con la 
bandera en sus 
manos- dio el 

tradicional grito de 
Dolores: " Mexicanos: 
¡Viva la independencia 
nacional! ¡ Vivan los 
héroes que nos dieron 
patria y libertad! ¡Viva 
Hidalgo! ¡Viva Morelos ! 
¡Viva Allende! ¡Viva 
Guerrero! ¡Viva México! 
¡Viva México! 

Momentos después, 
en el salón de 

,.. 



EVENTOS ESPECIALES 

recepciones el 
Presidente de México, 
emocionado, comentó: 
"es la ceremonia más 
importante para los 
mexicanos, porque es 
festejar y celebrar el ser 
independientes y 
soberanos. Por eso a mi 
me da una gran 
emoción que el pueblo 
grite con ese vigor y 
con esa fuerza. ¡ Viva 
México y viva nuestra 
independencia!". 

La verbena popular se 
prolongó hasta el día 
siguiente y continuó 
con los diferentes actos 
encabezados por el 
l icenciado Carlos 
Salinas de Gortari. 

El primero de ellos se 
efectuó frente a 
la Columna de la 
Independencia, donde 
montó una guardia en 
honor a nuestros héroes 
y depositó una ofrenda 
floral. Posteriormente 
inició su recorrido hac ia 
el Palacio Nacional en 

un automóvil 
descubierto, f lanqueado 
por los Secretarios de 
Marina y de la Defensa 
Nacional -almirante 
Luis Carlos Ruano 
Angu lo y general 
Antonio Riviello Bazán, 
respectivamente-, 
quienes lo acompañaron 
hasta el balcón principal 
para observar el desfile 
mil itar conmemorativo 
del CLXXXI aniversario 
de la Independencia 

Nacional. 

Como todos los años, 
la columna naval -que 
en esta ocasión integró 
5 289 elementos, en 
seis contingentes, al 
mando del vicealmirante 
C.G. DEM Miguel Angel 
Núñez Ehuán- dio 
muestra de su 
organización, disciplina 
y marcialidad, al 
marchar por las 
principales aven idas del 
centro de la capital 
de l pals. El pueblo 
presente en la Plaza de 

la Constitución aplaudía 
y vitoreaba a los 
marinos que pasaban 
frente a él. 

Destacaron por su 
gallardía los Cadetes de 
la Heroica Escuela 
Naval Militar. Los 
futuros oficiales de la 
Armada de México 
desfilaron integrados en 
cinco brigadas, con su 
Mando, Grupo de 
Comando, escolta con 
bandera, guiones 
representat ivos de los 
Cuerpos y banda de 
música, todos bajo el 
mando del capitán de 
fragata A.N. P.A. DEM 
José Petronilo Ake 
Gómez. 

A continuación, 
marchó el contingente 
del Centro de 
Capacitación de la 



Armada de México, 
integrado por las 
diversas Escuelas que 
lo conforman: de Clases 
y Marinería; 
de Maestranza; de 
Escala de Mar; 
de Intendencia Naval 
y de Enfermería 
Naval. 

Posteriormente, 
desfi laron elementos 
del Grupo de Fuerzas 
Navales, conformado por 
personal embarcado en 
las unidades de 
superficie de la Armada, 
que con orgullo 

participó en la fiesta 
tricolor. Después se 
sumó a la larga fi la 
naval el Grupo de Apoyo 
de la Jefatura de 
Operaciones Navales, 
que integró a personal 

EVENTOS ESPECIALES 

femenino y masculino 
que labora en los 
diferentes organismos 
de esa dependencia. 

En la columna 
destacó el garbo con 
que el personal 
femenino perteneciente 
a la Armada desfiló ante 
el Comandante 
Supremo de las Fuerzas 
Armadas. 

Mientras cont inuaba 
la marcha del 
contingente, los 
espectadores no 
dejaban de apreciar los 
uniformes con que iban 
ataviados los 
integrantes de la Fuerza 
de Infantería de Marina, 
que iban acompañados 
por perros 
especialmente 
entrenados para real izar 
diferentes operaciones, 
desde detectar 
estupefacientes hasta 
saltar de un helicóptero. 

Los jóvenes que 
conforman el Primer 
Batallón de Infantería de 
Marina del Servicio 
Mi litar Nacional también 
participaron y 
demostraron su 
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EVENTOS ESPECIALES 

marcialidad al marchar 
bajo el mando del 
capitán de fraga ta l. M. 
Rafael Vences Sánchez. 
Es importante sei'lalar 
que de los 20 centros 
de adiestramiento 
distribuidos en los 
Estados costaneros de 
nuestro país egresan 
anualmente un 

promedio de 5 500 
conscriptos, que 
integrarán la primera 
reserva de la Armada de 
México. 

El Primer Mandatario 
observó el equipo con 
que dispone la 
institución naval para la 
defensa de los litorales 
y aguas nacionales, así 

como el que emplea 
para brindar apoyo a la 
ciudadanía. 

La fuerza motriz 
-constituida por 54 
vehículos- fue 
encabezada por 
transportes ligeros, 
como el Jeep y el 
Gamma-goat, y a 

continuación los 
medianos tipo M-35, 
cuya modalidad permite 
adaptarles piezas de 
artillería de cuarenta 
milímetros. Estos 
vehículos se emplean 
para movilizar al 
personal y también 
todos los elementos 
que se requieran en el 
campo de acción. 

Gracias a la 
infraestructura 
motorizada, se han 
optimizado los 
resultados de las 
operaciones que lleva a 
cabo la Armada de 
México en contra del 
narcotráfico y de auxi lio 
a la población civi l en 
casos de desastre. 

De esta manera, la 
Secretaría de Marina
Armada de México 
participó en este magno 
evento, que tuvo como 
f in realzar las fiestas 
patrias y dar a conocer 
en forma representativa 
los recursos humanos y 
materiales destinados a 
un solo fin: ¡Servir 
a México! 



... PARTl€IPACION 
DE LA SECRE'fARI~ DE 

MARINA EN I.AS 
FIESTAS PATRIAS 

Por: Lourdes DOMINGUEZ PALACIOS 

CXLIV ANIVERSARIO DE LA 
DEFENSA DEL CASTILLO DE 

CHAPULTEPEC 
Para rcmcmor~tr la gesta 

en que los jóvenes del Co
legio Militar ofrendaron 
su vida en defensa de la 
nación -aquel 13 de sep
tiembre de 1847-. e n el 
t\ltar a la Patria se llevó a 
cabo la ceremonia con
memorativa ol CXLIV 

aniversario de la defensa 
del castillo de Chapulte
pec. 

En ese imponente es
cenario. orgullo de nues
tro glorioso pasado, e l 
Presidente de la Repúbli-

ca, licenciado Carlos Sa
linas de Gortari, acompa
ñado por los Secretarios 
de Marina ~•de la Defensa 
Nocional, almirante Luis 
Carlos Ruano Angulo y 
general Antonio Riviello 
Bazán. respectivamente . 
presidió dicho acto. 

19 

Durante el evento. el 
Director del Heroico Cole· 
gio Militar pasó 1 is ta de 
honor a los jóvenes héro
es, el cual fue respondido 
por un vibrante ¡murió por 
la patria! de los alumnos 
pertenecientes a esa insti
tución castrense y de la 

El licenciado Carlos 
Salinas de Gortori, 
Presidente de lo 
Repúblico, ocompoñodo 
de oleos autoridades 
militares v civiles, entre 
ellos ef oÚnironte C.C. 
DEi\tf l .uis Corlos Ruano 
Angulo, Secretario de 
Marina. duroote lo 
conmemoración de Jo 
defenso riel Casi illo de 

..__ ___________________________ _ __ ...J Chopultcpec. 



SECCION ESPECIAL 

Heroico Escuela Naval. 
que al lt1do de sus compa
i1eros de arrnas recorda
ron lo~ hechos ocurridos 
en ese escenario. cu;_rndo 
un Cadete del Heroico 
Colegio tvlilitar dijo: " la 
historia inlern<ic;ional de 
yféxic:o h.:i sido una hislo
ria de dignidad mu:ional. 
Las generac:iones ante
riores con~a~rvron su in
teligencia y ofrendaron la 
vida para gunar un ~itio 
en el mundo. de ahí que 
los principios sustenten 
la validez y una vigencia 
ejcmpli'.lrns que consti1t1· 
~ an uno de nuestros mús 
c..iro patrimonios". 

Luego del discurso. el 
Primer Mandatario de la 
nación entregó e. p;_1dincs 
a los Cadetes de nuevo in
greso. Después. se ef ec
tuó una salva de honor y 
se depositó una ofrenda 
llornl en memoric.t de los 
héroes de 1847. 

,\1 término de este 
evento, el Presidente Ci~r-

Compañeros de 
ormas, los 

Cndetes naval es 
y militares 

recordaron, onte 
el A ltor a la 

Patrio, lo gesta 
en que seis 

o<loJescentcs 
murieron al 
defender su 

noción: r:;empJo 
rlc valor y 

entrego poro los 
.futuros 

. 

generar.iones . .__ _____ __________ _ _______ __ 

los Salinas de Cortari se 
dirigió ti las instalaciones 
del Heroico Colegio ~ili
tar. donde encabezó la ce
remonia correspondien
te a la inat1guración y 
clausura de cursos que se 
imparten en ese plantel. 

Allí. el Primer Manda
i.,rio, flanqueado por el 
Secretario ele t-.farina al
mirante Luis Carlos Rua-

no Angulo. y por el Secre
tario de l t1 Ocf ensa Na
cional. general Anton io 
Riviello Bazán. pasó l isia 
de honor a los Nifios Hé
roes e hizo entrega de pre
mios. patentes, títulos y 
nombramientos así como 
diplorrléls a los egresados 
de las diversas escuelas 
militares, que obtuvieron 
los primeros lugarns. Por 
su parte, los estudiantes 

más sobresalienles reci
bieron dis linc:iones de 
manos dt} los Of;regados 
militares acreditados en 
nuestro país. 

Al concluir c:I :1c:lo, Ct1· 
dele. d<~ 1 leroico Colegio 
Militar v de la Heroica 
Escuela \aval desfilaron 
ante el Comancbrnte Su
premo de las Fuerzas Ar
madas. 

COMIDA CON LOS AGREGADOS 
NAVALES INVITADOS A LAS FIESTAS 

PATRIAS 
Duran te~ lns fiestas pa
trias los mexic,mos cele
bramos lo cmanci¡rnc;ión 
de la España Colonial. la 
cual patentizamos clín a 
día en el respeto a ni ras 
naciones. 

Con motivo del CLXX
X l aniver. ario de la l11dc-
pendencia Nacionul. el 
pas.1do 14 de septiembre. 
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la Secretaria de Marina
Armada de México ofre
ció una recepción a las 
delegaciones navales ex
tranjeras que asistieron a 
nuestro país para unirse a 
sus compañeros de mar 
en la celebración del ini
do de la lucha libertaria. 

Co mo anfitr ión del 
evento realizado en el 

Club Naval. el almirante 
Luis Carlos Ruano Angu
lo. Secreli1rio de fv(arina. 
ugradcció la asistencia 
de los representantes de 
Argentina, Cuba. Esta
dos Unidos de América, 
Gran Bretaña, Italia, Pe
rú Urugua}' y Venezl1ela. 
quienes en un ambiente 
de cordial idad disfruta
ron de la comida típica 

mexicana y la música del 
mariachi. 

En su mensaje de bien
ven ida, el titu la r de la 
d ependencia dijo: ' ' el 
pueblo y la Armada de 
México a bren sus brazos 
para ofrec:er la <1mistad 
fraterna en esta conme
moración en la que soste
nemos como bandera el 



respeto a los derer.hos del 
hombre y a su dignidad, 
la independencia, la li
bertad. la soberanía, la 
justicia soda! y el recha
zo a cualquier tutela y a 
cualquier hegemonía". 

Y apuntó: "nuestro Go
bierno está guiado por la 
búsqueda de métodos de 
modernizución propios 
que satisfagan realmente 
los deseo· y nP.r.esidades 
del pueblo; la solidaridad 
se ha conformado en un 
principio de trabajo co-

operativo entre el pueblo, 
el Gobierno y el Estado. 
Todo ello con)O reflejo 
fiel de superación del 
México actual que todos 
queremos". 

Asimismo pidió u cada 
uno de los representan
tes. que transmitan el sa
ludo afectuoso de los 
hombres de mar mexica
nos. así como el deseo de 
que sus países continúen 
por el camino del progre
so. de la justicia, y de la li
bertad. 

El F\lmironte Secretorio de Marino, resaltó en su 
discurso de hicnvenida el respeto o los derechos dtd 

hombre y o su libr.rtod. 

SECCION ESPECIAL 

En un ambiente de cardiaJidud y comoroderio. el 
ulmirontc C.G. DE!vf Luis Curios Auono Angulo, 
Sacrct<irio de .\forino, co11vid6 r.on los ogreg(;dos 
novnlr.s que asistieron u lo conmr.moroc:ión <le fo 

Independencio ,\!(rdonal. 

Finalmente, el Secreta
rio de Marina les dijo que 
en la Armada de México 
e neo n lrarán siemp re 
amigos dispuestos a es
trechar m ás la:1.os de soli
daridad que existen con 
otras n aciones. 

Acompañaron al almi
rante Luis Cc1rlos Ruano 
Angulo, los al mirnntes 
Luis Carlos Ruano Angu-

lo, los almirantes David 
Zepeda Torres, y Jorge 
:-Vlora Pére,., Subsecreta
rio y Jefe de Operaciones 
J avales, respectivamen
te, y los vicealmirantes 
Ornar Díaz González Ro
ca y Enrique Sangri :--:a
mur, Oficial Mayor y Jefe 
del Estado Mayor. res
pectivamente, entre otras 
importantes autor idades 
navales. 

REVISTA AL CONTINGENTE NAVAL 
QUE PARTICIPO EN LA PARADA 

MILITAR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 
Las fiestas patriR pro

mueven en nuestr;,i insti
tución una gran variedad 
de preparativos para fes
tejar y conmemorar la li
bertad nacional. Uno de 
ellos, quizá e l más impor-

tantc, es la participación 
de los efec tivos de la Ar
mada de México en e l 
desfile mil itur , donde 
marchitn Rnle su Coman
dante Supremo y el pue
blo mexicano. 

El 12 de septiembre, el 
Allo Mando pasó revista 
a la columna naval que 
participaría. días des
pués, en la parada militar 
de la conmemoración de 

la independencia nacio
nal. 

En esta ocasión, la re
vista se llevó a cabo fren
te a las instalaciones del 
edificio sede de la Secre
taría de Marina. Ah(. 

9 



SECCION ESPECIAL ' 

desde temprana hora se 
dieron c ita 3 689 elemen
tos cuya presencia causó 
espectación entre los que 
circulaban por la aveni
da. 

Al mando de la fila na
val, estuvo el vicealmi
rante Miguel Angel Nú
ñ ez Ehuán, quien en 
compañía de olros d os 

oficiales pidió autoriza
c ión al almirante Luis 
Carlos Ruano Angulo. 
Secretario de Marina, pa
ra inicia r el desfile. 

En primer término pa
só el contingente de la 
Hero.ica Escuela Na\•aJ; 
Cadetes que con sus uni
formes de gala y marcia
lidad característica, des
filaron integrados en cin
co brigadas, con su ~fon
do, Grupo d e Coman do. 
escolta co n bandera, 
guiones representativos 
de los cuerpos y banda de 
música. 

Le siguieron los Cade
tes de la Escuela Médico 

10 

Con su gallardía 
y morciolidod 

corocteristico, los 
Cadetes de la 

Heroica Escuelo 
Novo.1 posaron 
Revista ante el 

Secretorio de 
Marina. 

AJ fi nal de lo 
columna naval, 

elementos ele 
In.f anlerío de 

Marino 
«parecieron o 

bordo de los 
vehículos 

mifitares que se 
emplean en los 
operaciones de 

Por primero vez. lus Fuerzas Novales def Pacifico, }" 
del Golfo cJe M éxico y ,\,for Caribe. hicieron acto de 
presencio en este evento. 

defensa de costo. '-------------------------

Naval y los a lumnos del 
Cen tro de Capacitación 
de la Armada de México; 
los grupos d e la Fuerza 
Naval del Pacífico v de la 
Fuerza Naval del Golfo y 

Mar Caribe; el Grupo de 
Apoyo de la Jefatura 
de Operaciones Navales, 
la Fuerza de Infantería 
de Marina y el Grupo de 
Defensa de Costa. 

El Almira nte Secreta
rio estuvo acompañado 
por el Subsecre tario de 
Marina, el Jefe de Opera· 
c ienes navales, así como 
por el Oficial Mayor. 



El pasado primero de noviembre, 
en el Recinto Alterno del Hono
rable Congreso de la Unión, el 
Presidente de la República, li
cenciado Carlos Salinas de Gor
tari, ante los tres poderes de la 
Unión (Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial) y el pueblo México, pre
sentó su 111 Informe de Gobierno, 
en el que dio a conocer las metas 
que se han alcanzado a lo largo 
de los tres años de su gest ión. 

Allí, el Primer Mandatario re-

/// INFORME DE GOBIERNO 

111 INFORME 
DE GOBIERNO 

La fortaleza de nuestra nación descansa segura 
en nuestras Fuerza Armadas . . . 

Licenciado Carlos Salinas de Gortari 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 

calcó la importante labor de las 
Fuerzas Armadas: 

"Con la vocación permanente 
de servicio y lealtad que les han 
caracterizado, el territorio, los 
recursos naturales del país y 
las instalaciones vitales para la 
economía nacional. se encuen
tran seguros. 

La nación cuenta con una de• 
f ensa flexible, operativa en 
cualqu ier ci rcunstanc ia y 
equipada de manera congruen• 
te con las necesidades del pal s. 
Reitero a las Fuerzas Armadas, 
el aprecio por su lealtad y por 
su noble labor de ayudar a la 
población y de defensa perma
nente de nuestra patria. Asl lo 
reconoce el pueblo de Méxi
co ... " 

Reiteró, también, el compro• 
miso permanente de México con
tra el narcotráfico: " . .. las Fuer• 
zas Armadas son un et icaz. brazo 
de combate. . . En arriesgadas 
acciones, elementos mexicanos 
perdieron la vida y reciben el per-

manente homenaje de sus com
patriotas". 

En otro orden de ideas, el Jet e 
del Ejecutivo precisó que na• 
cionalismo es lo que fortalece la 
nación y no es la añoranza de fór-
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mulas y rasgos de otros t iempos, 
que en el contexto del mundo ac• 
tual lejos de robustecer la debili· 
tan, la hacen más vulnerable y 
menos viable, por lo que el na· 

cionalismo mexicano t iene que 
modif icar sus expresiones para 
asegurar el logro de cuatro prin· 
cipios fundamentales: 

• la defensa de nuestra sobe
ranía 

• el respeto a la libertad 
• la firme promoción de justi• 

cia en el ámbito de una pros• 
peridad general 

• el desarollo de la democracia 

" Este es el nacionalismo que 
define nuestra Const itución en 
su artículo tercero. Nos exige la 
comprensión de nue~tros pro
blemas, el aprovechamiento de 
nuestros recursos, la defensa 

de nuestra independi:ncia poli• 
tica, el aseguramiento de 
nuestra independencia econó• 
mica. la continuidad y el acre
centamiento de nuestra cultura. 

Cada momento de nuestra his• 
toria, necesitó de los mexica• 
nos una respuesta que privile• 
giara los intereses nacionales 
del pais que hemos sido y el 
mundo en el que hemos vivido. 
Por eso, nuestro nacionalismo 
se ha expresado de diversas 
maneras a lo largo de la historia 
y no se agota en ninguna de 
el las:· 

Así: al cumplir con el mandato 
constitucional de informar a la 
nación sobre el estado que guar
da el país, el Presidente de la Re
pública señaló: 

" Nuestra patria ha realizado 
grandes hazañas a lo largo de 
su historia. Hoy tiene confianza 
en su vitalidad y esta decidida a 
avanzar aún más, a realizar un 
esfuerzo superior con el ánimo 

puesto en un mejor porvenir. 
México tiene voluntad de uni
dad y de progreso. Nuestras 
causas son de justicia y de or
gullo; nuestro propósito es el 
bienestar del pueblo mexicano". 
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Información del ámbito naval 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 1991 

REFORESTACION DEL D.F. 
Durante la primera etapa, la 

campar'la de reforestación en Co
yoacán y Xochimilco, en la que 
participa la Armada de México 
con el propósito de colaborar pa
ra aumentar la calidad del aire del 
Distri to Federal, fu e ron planta
dos más de 33 mil árboles. Asi
mismo, se espera que en los pró
ximos meses se siembre, al sur 
de la ciudad de México, una can
tidad mayor a la anterior, como 
meta fijada para la segunda fase 
de la preservación del ambiente 
capitalino. 

.,,. 

NUM. 58 

Se tiene contemplado que 
en esta segunda etapa participen 
más de 500 marinos militares, en 
coordinación con las Delegacio
nes Políticas del Departamento 
del Distrito Federal en Coyoacán 
y Xochimilco. 

Más <le 33 mil árboles fueron plllntlldos por elemento.'i de la Armada de :'vléxico 
durante 1<1 primera campa,10 de refore tud(m en Coyoacán y Xochimilco. 

PROTECCION A LAS ESPECIES 
MARINAS 

En operaciones de vi
gilancia en la mar y faja 
costera para evitar la pes
ca ilegal y el abuso in
discriminado en la explo
cación de las pesquerías 
nacionales, la Secretaría 
de Marina-Armada de 
México aseguró -en los 
últimos días- más de 
cuatro toneladas de espe
cies marinas y detuvo al 
buque pesquero Lerma 11 
por infringi r la legisla-

ción pesquera nacional. 

En los recorridos de 
inspección y vigilancia, 
establecidos por las Zo
nas y Sectores Navales 
para evitar la pesca ilegal, 
elementos de la Armada 
de México -en apoyo a 
inspeccores de pesca
aseguraron más de cuatro 
mil kilogramos de espe
cies marinas. Al mismo 
tiempo, fueron confisca-

dos diez embarcaciones 
menores, ocho motores 
fuera de borda e igual nú
mero de vehículos terres
tres, ac;í como diversas ar
tes de pesca, efectos que 
quedaron a disposición 
de las autoridades federa
les de pesca. 

Por otro lado, como 
resultado de la inspección 
a 18 buques nacionales y 
seis de bandera ext ranje
ra, unidades de superficie 

de la Armada de México 
detuvieron al buque pes
quero mexicano Lcrma J 1, 
por violar las disposi
ciones que regulan las ac
tividades pesqueras en 
aguas naci0nales. La em
barcación y sus tripulan
tes f ucron conducidos al 
puerto de Tampico, 
Tamps., donde quedaron 
a disposición de las auto
ridades correspondien
tes. 

13 



NOTICIAS NAVALES 

LA ARMADA CONTRA EL NARCOTRAFICO 
Duro golpe asestó la Armada de México al • 

narcotráfico, al asegurar más de tres toneladas de 
cocaína, destruir 60 mil 483 plantas de mariguana 
y detener 313.5 kilogramos de cannabis indica se
ca y empaquetada, en diferentes operaciones 
efectuadas en los litorales del país. 

Las operaciones que desarrolló el personal 
adscrito a la XX Zona Naval, en Salina Cruz, Oax., 
permitieron ubicar y destruir una pista clandesti
na en las Inmediaciones de la ranchería El Ma
jahual, cercana a las costas del Estado de Oaxaca 

En otras acciones, se llevó a cabo la incinera
ción de un plantío de mariguana, ubicado entre el 
estero de Chacal illa y la Laguna Pericos, en el Mu
nic ipio de San Bias, Nay., en el cual se encontra
ban sembradas seis mil plantas con una altura 
promedio de un metro. El enervante fue con
centrado por personal de Infantería de Marina en 
las instalaciones de la X Zona Naval, para su pos
terior incineración. 

Asimismo, ante autoridades federales, esta
tales y municipales, se realizó la quema de 178 ki
logramos de mariguana seca en greña en las ins

talaciones de la XII Zona Naval, en Puerto Vallarta, 
Jal. Allí mismo se destruyeron 300 plantas que 
fueron aseguradas en Chamela, Jal., por el perso
nal de Infantería de Marina. 

De igual forma, en las costas de Sinaloa, Na
yarit, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo, se erra
dicaron 14 plantíos y un vivero de mariguana con 
60 mil 483 matas del enervante, mientras que en 
los Estados de Jalisco, Michoacán y Quintana 
Roo, se decomisaron 313.5 kilogramos de droga 
seca y empaquetada. 

Por otro lado, con la presencia de autorida-

En operaciones conjunras con el Ejército Mexicano y la 
Procuraduría General de la República, la Armada de Mbdco 

redobla sus esjuer::..os para comhatir el co11traba11do de 
dro1,as. 

des federales, estatales y municipales, en la XIV 
Zona Naval, con sede en Manzanillo, Col., se efec
tuó la incineración de más de tres toneladas de 
cocaína pura que fue descubierta durante una ins
pección efectuada por personal naval al buque 
Chimborazo, de bandera Chipriota. 

La participación de la institución naval en 
operaciones antinarcóticos se ha incrementado 
en los litorales nacionales. Tan sólo en Tamauli
pas y Guerrero se han Incautado 32 kilos 425 ki
log ramos de cocaína pura, que signi fican aproxi
madamente 454 mil dosis del alcaloide. 

En este contexto, la Armada de México efec
túa operaciones conjuntas con el Ejército Mexica
no y con la Procuraduría General de la República, 
con el propósi to de redoblar esfuerzos y así com
batir las actividades i lícitas derivadas del contra
bando de drogas. 

PROTECCION A LA VIDA HUMANA EN LA MAR 

La Secretaría de Marina-Ar
mada de México, consciente del 
compromiso que tiene con el pueblo 
y Gobierno de México, participa ac
tivamente en las careas de apoyo pa
ra proteger a la población civil y res
catar el ecosistema marino. 

Dichas acciones se intensifica-
.. . 

ron en el p uerto de Alt amira, 
Tamps., que sufriera di,..crsos daños 
a causa de una tromba. En esta ope
ración destacó el sen·icio que pro
porcionó Radio Armada de t\·1éxico, 
que dio aviso sobre las condiciones 
meteorológicas para que se extrema
ran las precauciones en la navega
ción . 

A raiz del siniestro que se sus
citó el pasado 27 de agosto en el po
zo '1KIX-l ", de Pet róleos Mexica
nos, y que provocara un derrame de 
hidrocarburos, la Secretaría de Mari
na-Armada de México, como coordi
nadora y ejecutora del Plan Nacional 
de Contingencia para Controlar 
Derrames de Hidrocarburos y Otras 



Sustancias ocivas al Mar, efectuó 
-en forma oportuna- el segui
miento del incidente, además de que 
el personal de nuestra institución 
ofreció protección a la población, a
poyo a las autoridades municipales 
y a técnicos de la empresa para el 
control de la fuga. 

Cabe mencionar que las unida
de aeronavales realizaron vuelos de 
inspección y reconocimienco , traba
jo que se desarrolló de manera con
junta con Petróleos Mexicanos >' 
con la Secretaría de Desarrollo U r
bano y Ecología, para evitar el dete
rioro ecológico de la zona. 

Demro de las 
,miltipfes tareas 
que reoli:.<1 el 
instituto naval, 
el auxilio n la 
población civil en 
casos de d,w1s1re 
es uno labor 
priori/aria. 

En Coatzacoalcos, Ver., la Ar
mada de México estableció el plan 
S:VtA-91 de Auxilio a la Población 
Civil en Casos de Desastre, para 
brindar protección a la vida humana 
y apoyo a las autoridades municipa
lc y a técnicos para controlar una 
fuga de bióx._ido de carbono y amo
níaco. 

En otras acciones, el personal 
de la Secretaria de Marina-Armada de 
~éxico intervino eficazmente en el 
contro l de un incendio en Puerto 
Peñasco, Son., ocurrido en las ins
talaciones de la cooperativa Bahía 
Adair. En las tareas intervinieron 52 
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elementos, apoyado con dos ve
hículos terrestres y una ambulancia, 
para apagar la conflagración. 

Asimismo , el guardacostas 
G-08 Llave, adscrito a la Fuerza Na
val del Pacifico, efectuó el rescate 
del yaLe Atf olly 11, cuya tripulación 
había emitido una llamada de auxi
lio al quedar al garete por fallas en 
el motor. 

La unidad a flote de la Arma
da de México localizó a la embarca
ción averiada a nueve millas náuti
cas al Noroe te de la isla Ton uga, 
B.C.S., proporcionándole la ayuda 
necesaria. 

En o tras, act ividades, cuyo 
objetivo principal es la ah·aguar
da de la vida humana en el mar y en 
las costas nacionale , personal de las 
Zonas 1avales XVI II , IX y 111 -en 
Acapulco, Gro.; Yucalpecén, Yuc., 
y Veracruz, Ver., respectivamente
brindó atención médica a cinco 
adulto y a un menor, localizó 
y entregó a tres menores extraviados 
en las playas y puso a 28 per onas a 
d isposición de las autoridade muni
cipales por diversos delitos. 

CONSCRIPTOS DE LA CLASE 1972 CONCLUYERON SU 
INSTRUCCION MILITAR BASICA 

En una ceremonia ef ec
cuada el pasado mes de sep
tiembre en la Plaza de Ho
nor de la Secretaría de Ma
rina , el almirante C.G. 
DEM Jorge ~tora Pérez, 
Jefe de Operaciones Nava
les de la Armada de Méxi
co, en representación del 
almirante C .G. DEM Luis 
Carlos Ruano Angulo, Se
cretario de Marina, enca
bezó la ceremonia en q ue se 
liberaron cartillas a 1 700 
conscriptos de la clase 
1972, anticipados y remisos, 

El Jefe de Operaciones Naw1/es, almirante C.C. DEM Jorge 
Mora Pérez:,, emregó cartillas liberadas a I 700 conscriptos 

que cumplieron su Servicio Militar 1Vacio11al en las filos de la 
Infantería de Marina. 

encuadrados en el Primer 
Regimiento de Infantería 
de Marina del Servicio Mi
litar Nacional. 

Simbólicamente, el 
almirante Mora Pérez en
tregó I O carti llas liberadas 
a otros tantos marino del 
Servicio Militar Nacional , 
documento que los acredi
ta como ciudadanos que 
cumplieron con su instruc
ción básica castrense y pa
san a formar pan e de la 
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primera reserva de Infante
ría de Marina. 

El discurso oficial 
fue pronunciado por el ca
pitán de fragata Rafael 
Vargas Sánchez Jaramillo. 
Comandante del Primer 
Regimiento del Servicio 
Militar Nacional, en el que 

cominó a los conscriplOS a 
poner en prficcica ló apren
dido para beneficio propio 
y de la nación. 

En I e puesta, el ma
rinero Edmundo Rey Ba
rrera Jardines, como por
tavoz. de sus compañeros, 
afirmó: "hemos adquirido 

un compromiso con la so
ciedad; hoy como jóYencs, 
mañana como buenos pa
dres de familia, orgullosos 
de haber nacido en este 
suelo mexicano de nuestra 
gloriosas raza. dispuestos a 
dar la vida por la patria". 

S imultáneamente , en 

los centro de adiestra
miento y compañías de ln
f ame ria de Marina ubica
dos en las diversas Zonas y 
Sectores l'\avales, se libera
ron cartillas a mfis de tres 
mil conscriplOS que reali
zaron su servicio mili tar 
encuadrados en las fi la 
navales. 

CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE MARINO 

''Es necesario preservar y proteger el medio am
biente marítimo mexicano ante la depredación ecoló
gica que sufren los mares, por lo que la Secretaría de 
Marina-Armada de México encaminará todos sus es- R I TI M □ 
fuerzas para proteger todas las zonas lito rales del país 
y mantener una constante limpieza en las mismas", 
señaló el a lmirante C.G. OEM Jorge Yiora Pérez, Jefe 
de Operaciones Navales de la Armada de México, du
rante la conmemoración del Oía ~1undial del \-fedio 
Ambiente Marino, celebrada el pasado 26 de septiem
bre en las instalaciones del edificio sede de nuestra 

MUN□I} 

dependencia. 

Asimismo, destacó lo importante que es para 
nuestra institución el preservar y conservar el medio 
que fue y es origen de la vida. ya que-apuntó-el mar 
es el último reducto de supervivencia de la raza huma
na. 

Por su parte, e l contralmirante C.G. DEM Adol
fo Fest Salmerón. Director General de Ecología mari
na, dijo: "para la Secretaría de Marina-Armada de 
México es un privilegio vigilar el cumplimiento de las 
normas ecológicas. tendientes a prevenir las alte ra
ciones del ecosistema marítimo que atentan contra la 
flora y la r auna acuáticas". 

El Dio Mundial del Medio Ambiente Marino implica una seria 
reflexión sobr<? lo importam:ia de con.fervor y preservar el 

hábitat oceánico. 

EXPOMAR '91 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 

Del 6 al 22 de noviembre, la 
Secretaria de Marina presentó la 
Expomar'91 en las oficinas gene
rales del Colegio de Bachilleres, 
con el propósito de difundir en
tre la comunidad académica y es
tudiantil la investigación c ientlfi
ca y las actividades tecnológicas 

16 

y operativas que desarrolla la Se
cretaria de Marina-Armada de 
México. 

La exposición fue inaugura
da por el almirante S.l.G.H. Ret. 
Gi lberto López Lira, Director Ge
neral de Oceanografia Naval, en 

representación del almirante 
C.G. DEM Luis Carlos Ruano An
gulo, Secretario de Marina. Du
rante el acto de apertura estuvo 
presente el licenciado Ramón 
Díaz de León Espino, Director 
General del Colegio de Bachille
res. 
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En su discurso inaugural, el 
almirante Gilberto López Lira 
manifestó: 

El Direcror 
Cenero/ de 
Oceonograjia 
:Vaval. alnura,ue 
S.I.C.H. Re1. 
Cilberw lópe:, 
Lira, acompa,iudo 
por el Direcror 
General del 
ColeRiO de 
Bachi/ler(.>J, 
licfmciado Ramón 
Día:. de / .eón 
Espino. 

"México sabe y está conscien
te de que su juventud participa 
en forma activa y decidida en el 
engrandecimiento de nuestra 
patria. La Secretaría de Marina
Armada de México, actúa de 
acuerdo con las actividades y 
conocimientos que nos brin
dan nuestros mares y litorales, 
en materia técnica y científica 
y de aprovechamiento de nues
tros recursos dentro de un mar
co de modernidad''. 

La muestra marítima ofre
ció un panorama del avance que 
ha logrado nuestra institución 
durante cincuenta a~os: investi
gación oceanográf ica, const ruc
ción naval, protección ecológi-

ca, educación naval, asi como las 
diferentes acciones que realiza la 
Armada de México en la preser
vación de la soberanía nacional, 
protección de las riquezas mari
nas y el apoyo que brinda a lapo
blación civi l en casos y zonas de 
desastre, entre otros. 

De esta forma, la Secretaría 
de Marina-Armada de México y el 
Colegio de Bachilleres difundie
ron entre la población estudiantil 
un caudal informativo acerca de 
las actividades que realiza la ins
titución naval en beneficio de to
dos los mexicanos. 

MARATON DE WASHINGTON 

De tacada participación cuvicron lo elementos de 
la Armada de México al adjudicarse el primero. segun
do y vigésimo lugar en el XV I Maratón del Cuerpo de 
lnfanteria de l\farina de lo E tados Unidos de América, 
el cual se realizó el pasado 3 de noviembre en la ciudad 
de Wa. hingcon, D.F. 

En la justa -donde por primera vez compitió la 
Armada de México-, los marineros José Carlos Rivas 
Salas y René Guerrero González. hicieron el 1-2 al cruzar 
la meta con un tiempo de 2 horas, 17 minuLOS, 54 segun
do y 2 horas, 21 minuLos, 42 egundos, respectivamen
te. mientras que Francisco J . Lugo Medrano hizo 2 ho
ras, 33 minutos, 5 1 egundos. 

De esta manera, los marinos mexicanos se impu
sieron a los 13 mil atleLas pertenecientes a las diversas 
Armadas del mundo, gracias al constante apoyo que re
cibieron del público desde el inicio del recorrido, que 
arrancó en el cementerio Arlington y concluyó el Marine 
Corps War Memorial, tocando puntos como el Pentá
gono, el monumento a Lincoln, el Capito lio, la Casa 
Blanca, el Memorial Jefferson, el monumento a Was
hington, el Museo Naciona y el Cent ro Kennedy. 

Al ganar el maratón, la Armada de México puso 
de manifiesto la calidad competitiva de sus integrantes, 
la cual ya es reconocida mundialmente. 

Muy desrocada fue Jo actuación de los marinos mexicanos 
José Carlos Rivas Sulas. René Guerrero Go,1:.úln. y Francisco 

J. Lu?,o Medrano. 

Cabe mencionar que José Carlos Rivas ha tenido 
actuaciones muy relevantes como maratoni ta, ya que 
también obtuvo el primer lugar en el Maratón de San 
Diego, en 1988 . Además, ha participado en tres oca
siones en el Maratón Internacional de la Ciudad de Mé
xico, en el que ha con cguido un tercero>· sexto lugares, 
así como una posición 22 en la última edición del evento . 
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LASFUERZASARMADASREFRENDAN SU 
LEALTAD AL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA 

Con motivo del 111 Informe de 
Gobierno que rindió el Presidente 
de la República, licenciado Carlos 
Salinas de Gorta ri, el pasado 1 ° de 
noviembre, las Fuerzas Armadas 
del país Je ofrecieron un desayuno 
en el Casino Militar del Campo 
Marte, con el que le reiteraron su 
lealtad como Comandante Supre
mo. 

Durante la convivencia, el 
primer Mandatario de la Nación 
estuvo acompañado por el Secreta
rio de Marina y el Secretario de la 
Defensa Nacional -almirante C.G. 
DEM Luis Carlos Ruano Angulo 

y general de división DEM Antonio 
Riviello Bazán, respectivamente-, 
además de ot ras distinguidas per
sonalidades navales y militares. 

Allí, el general Antonio Ri
viello Bazán h izo uso de la palabra 
y subrayó: '' las instituciones arma
das mantienen su lealtad inque
brantable y se aprestan a seguir or
gullosas al Presidente Salinas de 
Gortari en su cuarto año de Gobier· 
no". 

Asimismo, dijo que gracias a 
la inestimable madurez y capaci
dad de ajuste del Presidente, se está 

Con 11101h-o del 
111 /11/orme de 
Gobierno, las 
Fuer:,as Armados 
del pais 
ref re11daro11 s11 
lealtad al 
Presideme <le la 
Reptíblicn, 
licenciado C(}r/os 
Solinru de 
Gorwri. 

logrando el cambio que reclama el 
país, el cual permite fortalecer los 
principios del movimiento armado 
de 1910. También indicó: 

'"Las Fuerzas Armadas advierten 
la trascendencia de las medidas 
de actualización corrcspondien· 
tes a los campos político. jurídico 
económico y socio!, y observan 
con satisfacción como empiezan 
a madurar los esfuerzos presi
denciales por una justicia social 
de mayor equidad''. 

1\l concluir el desayuno, una 
comisión de militares saludó, en 
nombre de las Fuerzas Armadas, al 
Presidente Carlos Salinas de Gor
tari, quien al salir del Casino Mili
tar recibió también el saludo de los 
integrantes de la Asociación de 
boy Scouts de México. /\. C. 

A este acto asistieron, ade
más de otras personalidades, el 
Secretario de Gobernación. licen
ciado Fernando Gutiérrez Barrios: 
el Presidente de lit Gran Comisión 
del Senado, licenciado Emilio M. 
González: el líder de la mayoría 
priísta en la Cámara de Diputados. 
licenciado Fernando Ortíz Arana, 
y el Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia. licenciado l.Jlises Sch
mill Ordóñez. 

CERCA DE 60 MIL TORTUGAS ARRIBARON A LAS 
PLAYAS DE OAXACA 

Debido a la llegada 
de 60 mil tortugas mari
nas a las costas de La 
Escobilla, Oax., la Ar
mada de México incre
mentó sus operaciones 
de vigilancia para evi tar 
la depredación de las 
hembras anidadoras 
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que cada ano acuden a 
este lugar a depositar 
sus huevos. 

La institución naval 
decidió triplicar el nú
mero de elementos que 
custodian la zona, ya 
que a últimas fechas se 

han registrados tres 
arribazones más y se 
han contabil izado poco 
más de 200 mil 
especímenes, lo cual 
permite suponer que el 
número estimado en 
250 mil individuos se 
mantendrá o inclusó 

puede llegar a superar
se. 

Cabe mencionar que 
el campamento de La 
Escobilla está cataloga
do como el más impor
tante del mundo, ya que 
gracias al Programa de 
Protección y Preserva-



ci6n de Quelonios y a la 
veda permanente 
decretada por el Go-

bierno de México en 
mayo de 1990, las 
poblaciones de tortu-
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gas han aumentado. En millones de crías nace
esta ocasión, se calcu- rán en los li tora les 
la que más de ocho oaxaquei'los. 

XXXI ASAMBLEA DE LA A.H.E.N .M. 

11 ASA 
ERAL., .. 

rón Arias, así como de diversos invitados especiales que 
asistieron a la convención. 

Durante el acto, el vicealmirante C.G. DEM Mi
guel Angel Núñez. Ehuan, Inspector y Contralor Gene
ral de Marina, a nombre de los Cadetes miembros de la 
Asociación pronunció el discur o oficial de apertura, en 
el que destacó la tradición fraternal de los marinos y de 
manera especial de quienes convivieron en la Heroica 150 ;,,u ,w, Escuela Naval lWilitar. 

. . :J~ 
1:./ Gohemodor del Eswdo de Ja/ü('(), fiMIJ(:iodo Guillermo 

Co.'iío Vidaurri. d11ra111e la declaratoria i11011g11ra/. 

Del 23 a l 27 de octubre del año en curso, en Puerro 
Vallarta, Jal., se llevó a cabo la XXXI Asamblea Gene
ral Ordinaria de la Asocación de la Heroica Escuela Na
val l\füicar, con los firmes objetivos de difundir lastra
dicione marineras y fomentar el desarrollo de la cultura 
y del conocimiento marítimos, así como exhallar la rne
moria de nuestros héroes navale . 

la trigésima primera versión de la asamblea fue 
inaugurada por el Gobernador del Estado de Jalisco, li
cenciado Guillermo Cosio Vidaurri, acompañado por el 
Secretario de Marina, almirante C.G. DEM Luis Carlos 
Ruano Angulo; el Comandante de la XII Zona Naval, 
vicealmirante C.G. DEM Alvaro Pérez Ortega; el Presi
dente Municipal de esa localidad, doctor Efrén Calde-

Con énfasis, el vicealmirante . úí\ez Ehuan resaltó 
el deseo que les anima a trabajar, respetando los princi
pios fundamentales de la Constitución y del Gobierno 
Federal que encabeza el Presidente Carlos Salinas de 
Gortari. 

Una vez. inaugurada la convención, dieron inicio 
los trabajos de las comisiones que integran la XXXI 
Asamblea. De entre las actividades cívicas, culturales y 
educativas del programa de los convencionistas, destaca 
la dcvclación del obelisco a los Héroes Navales de la ges
ta heroica del 21 de abril de 1914, ubicado en el malecón 
de la :vtarina, realizada por el licenciado Guillermo Ca
sio Vidaurri y por el almirante Lui Carlos Ruano An
gulo. 

Una de las propuestas emanadas de esta trigésima 
primera convención, fue la iniciativa para crear una li
brería de obra afines a los temas marino y militar, con 
sede en la ciudad de México. También se llegó al 
compromiso de llevar a cabo la próxima asamblea gene
ral en el Estado de Oaxaca. 

Finalmente, el día 27 de octubre, el almirante Luis 
Carlos Ruano Angulo presidió la ceremonia de clausura 
de la XXXI Asamblea de la Asociación de la Heroica 
Escuela Naval ~1ilitar. 

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION 
OCEANOGRAFICA 

Con el firme propósito de ele
var la calidad de la investigación 
científica y técn ica del ámbito m a
rino. independientemente de alen
tar a los interesados en esta mate· 
ria a continuar con la inquietud de 
obtener, a través del estudio, bene
ficios económicos, sociales y edu
cativos para el país, la Comisión 

Intersecretariol de Investigación 
Oceanográfica (CIIO) lanzó la con
vocatoria para el segundo concur
so del Premio :acional de Investi
gación Oceanográfica. 

De acuerdo con las bases de 
este certamen, podrán participar 
los trabajos de investigación y de-

sarrollo tecnológico que por sus 
objetivos, resultados y alcances, 
contribuyan de manera s ignificati
va a incrementar el conocimiento 
científico de nuestros mares, pu
diendo ser remitidos a la CIIO has
ta el 15 de abril do 1992. La selec
ción de los tres primeros lugares la 
realizará un jurado integrado por 
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personalidades de reconocido pres
tigio en el ámbito oceanográfico. 

La CIIO está integrada por 
las Secretarías de Marina: de Pro-

gramación y Presupuesto; de Ener- Desarrollo Urbano y Ecología y 
gía, Minas e Industria Paraestatal: de Educación Pública, así como 
de Relaciones Exteriores: de Co- por Petróleos Mexicanos, el Co
municaciones y Transportes; de nacyt, la U AM, el 1P~ y el INAH. 

IMPOSICION DE CONDECORACIONES EN LA ARMADA 
DE MEXICO 

En la plaza de honor del edi ficio sede de la Se
cretaria de Marina, el pasado 25 de noviembre el al
mirante C.G. DEM Luis Carlos Ruano Angulo, Se
cretario de Marina, impuso 115 condecoraciones 
de perseverancia al personal de la Armada de Méxi
co que cumplió de 15 a 40 ai"los de servicio inin
terrumpido en el activo. 

Durante el acto, el vicealmirante Miguel Vive
ros Parker, Presidente de la Junta Naval, dijo a los 
condecorados: 

'"Tengan presente la consideración que el Mando 
guarda a quienes gula y la estima que tienen todos 
ustedes de sí mismos, por lo que hoy se hará paten
te, con toda solemnidad, el reconocimiento cabal 
de la Secretaria de Marina-Armada de México a un 
esfuerzo cotidiano y común que este diales brinda
ra la satisfacción diafana del deber cumplido". 

Posteriormente, importantes autoridades 
navales, encabezadas por el Almirante Secretario, 
procedieron a imponer las condecoraciones de 
Perseverancia Excepcional de Tercera Clase, por 
40 arios de servicio, a los vicealmirantes Eduardo 
Luna Roma, Vicente L6pez Uru i"luela y Saúl Rosas 
Morales. 

Al vicealmirante José Luis Muf'loz Mier le 
fue conferida la dist inción de Perseverancia de Pri
mera Clase, así como a los contralmirantes Fausto 

Estrada Carreón, José Manuel Javier García y Fer
nando de Jesús Quijano Garrido; asimismo, al ca
pitán de navío Carlos Fernández Guerra García y a 
los capitanes de corbeta Humberto Beltrán de Hita 
y Ricardo Ruíz Andraca. 

En seguida se llevó al cabo la entrega de con
decoraciones de Perseverancia de Segunda, Ter
cera, Cuarta y Quinta Clases, al personal que duran
te 15, 25 y 30 af'los ha prestado sus servicios a la 
insti tución naval, impuestas a 36 Capitanes, 60 Ofi
ciales y cinco clases. 

En representación de los 115 condecorados, 
el vicealmirante Eduardo Luna Roma expresó: " El 
ser distinguidos con la medalla de perseverancia 
en sus diferentes c lases, hace que nuestra moral 
se encuentre hoy más elevada para cumplir con 
nuestra misión dentro de nuestro quehacer militar, 
para el desarrollo, crecimiento y modernidad de 
nuestra Armada" . 

El Almirante Secretario estuvo acompaf'lado 
por los almirantes David Zepeda Torres y Jorge Mo
ra Pérez -Subsecretario de Marina y Jefe de Ope
raciones Navales, respect ivamente-, así como 
por los vicealmirantes Ornar Díaz González Roca y 
Enrique Sangri Namur -Oficial Mayor y Jefe del 
Estado Mayor de la Armada, respect ivamente- , 
entre otras importantes autoridades navales. 

CEREMONIA LUCTUOSA DE MANUEL AVILA CAMACHO 

Al conmemorarse e l ciado Mariano Pii\aOlaya, 
XXXVI aniversario luc- manifestó que el mandato 
tuoso del expresidente Ma- del Presidente A vi l a Ca
nuel Avila Camacho, en el macho dejó profunda hue
mausolco erigido en el ran- lla a l rechazar la insLala
cho la Herradura se hi- cióndebases militaresenel 
cicron presentes diversas territorio nacional, al crear 
autoridades militares y ci- instituciones como la Se
viles, ante quienes el Go- cretaría de Marina y el 
bcrnador de P uebla. !icen- IMSS y sobre todo consoli-
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dar la unidad nacional ame 
la Segunda Guerra :\-t un
dial. 

El almirante C.G. DEM 
Luis Carlos Ruano Angu
lo, Secretario de Marina, y 
el licenciado Guillermo Ji
ménez Morales, Titular de 
Pesca, encabezaron la cere-

monia en la que se le rindió 
un homenaje al desapareci
do ,expresidente. deposi
tando una ofrenda íloral 
ante su tumba. A esta cere
monia asistieron la señora 
Soledad Orozco V da. de 
A vila Camacho y la señora 
Margarita de Gortari, 
entre ocra.s personalidades. 



LA EDUCACION. NA V AL 
EN MEXICO 

José Mario Morelos y Pavón, independentista que utilizó 
uno flota poro oprovionorse de armas en el tramo de 

Boquilla de Piedras. 

Antecedentes Históricos 
Desde que España conquistó el Nuevo Mundo, se 
obligó a c ruzar los mares con una doble fina lidad : 
conquistar nuevas tierras y conservar las ya conquis
tadas. Como monarquía absolutista con poder omni
potente. pretendía centralizar cuanta expansión lo
gró y olvidó durante buena parte de los tres siglos de 
colonia je la libertad comerc ial que le hubiese sido en 
extremo provech osa. El control del océano lo ejerció 
a través de navíos que recibían órdenes expresas, 
estrictas y, en cierto modo, desempacó las grandes 
extensiones ocupadas cuando impidió que en los paí
ses ultramarinos se establecieran pue r tos, astilleros y 
escuelas náuticas, simila res a los existentes en la 
metrópoli. 

Epoca colonial 
En la Nueva España, aun cuando desde temprana 
edad el interés por los asuntos náuticos se dejó senti r, 
puesto que en el siglo XVI el estudio de la cosmogra
fía aplicada a la n avegación produjo (en 1587) el exce
lente texto de Diego García de Palacio, Oídor de la 
Audiencia de Guatemala, primero, y de la de México, 
después titulado Instrucción nóutica para el buen vio y 
regimiento de los naos, su trozo y gobierno conforme a 
la altura de México, muy consultado por los marinos 
que hacían la ruta de España a las Indias. En realidad 

Por: Dirección General de Educación '.'!aval 
Javie r LEDESMA BECERRIL 

la educación naval no represen tó esfuerzo alguno 
dentro de los dos primeros siglos d e dominación. Tan 
es asf, que sólo. quizá como antecedente a la enseñan
za forzosa de nuestros r ibereños, puede citarse la 
práctica obligada que algunos hombres de la costa de
b ieron efectuar para embarcarse y formar parte de las 
dotaciones de la Armada de Barlovento. 

Entrada la segunda mitad del siglo XVII! exis
tieron pequeños destellos que deben considerarse co
mo anticipos a los proyectos que por menos de un 
siglo -en la etapa independiente- no cristalizaron 
en definitiva. En 1788 el visitador general de la :-,Jueva 
España, don José Gálvez implantó, facultado con ple
nos poderes por Carlos lll, modificaciones en la 
estructuración polftir.a y económica del virre inato. 
En primer término acordó la c reación del apostadero 
de San Blas en tierras nayaritas, con el fundado pro
pósito de proteger a la Nao de China que costeaba el li
toral americano del Pacifico desde más allá de la Baja 
California y. en segundo lugar, para detener e l avan
ce de los pobladores y exploradores de otras nacio
nes. en especial de los rusos. Lo anterior marca -por 
así decirlo- el camino a seguir en cuanto se refiere a 
la enseñanza de la náutica. Tanto desea y tanto espe
ra del m ar. que al salir de la península de California el 
l o. de Mayo de 1769, "ha dejado fundado un Colegio 

Lo lucha 
desesperada 

contra los 
españoles . 

rcf ugiados en el 
castillo de Son 
Juon de Ulúo, 
demostró que 
México debía 

poner atención 1 

en la 
preservación y 
custodio de sus 
costos y mores. ......;:;:.&.:11c.:,.;a~ 
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Durante eJ 
imperio de 
A.gustfn de 
lturbidc .~urgió la 
necesidad 
imperiosa de lo 
existencia y 
mantenimiento 
de uno Morina 
Nocional. 

de Marina en Loreto, al cuidado del padre Presiden
te, para los 28 muchachos que se han reunido allí, 
donde deben educarse todos los huérfanos de las mi
siones, y para surtir de marinos las tripulaciones de 
los barcos del rey; esta empresa, además, puede de
volver a los californianos el amor a los viajes por 
mar". 

El pensamiento y la realización transitoria de Gál
vez han de tomarse como punto de parlid.l a los es
fuerzos que en la ciudad de Campeche se ejecutaron 
para la fundación de la primera Escuelo Náutica del 
Golfo. En e fecto. en 1771, el cabildo buscó establecer 
un local donde la gente de mar pudiera dedicarse a la 
noble y azarosa profesión, no desde un ángulo empí
rico. sino cc.ipacitado ya con los estudios de navega· 
ción para depender de léls instituciones peninsulares 
en su inmensa mayoría. 

El proyecto fracasó y no resta sino la inquietud de 
él, que se adormece hélsla que despierta de nuevo en 
plena guerra independentista, quizá para contrarres
tar los avances de la flota con la cual don José María 
~forelos y Pavón tiene contacto y para bloquear el 
aprovisionamiento de armas que reciben sus ejérci
tos en el tramo de Boquilla de Piedras. Con estos ante
cedentes el 3 de agosto de 1818. el Comandante de 
matrículas don José de Argüelles propuso, otra vez en 
el cabildo, el establecimiento de una Escuelo Pública 
de !\'óutic;o. pero el ayuntamiento, inepto y orgulloso, 
rechazó por incorrecta la proposición y aun elevó 
queja al gobernador, tildándola de irrespetuosa. 

El triunfo de los insurgentes cuajó en 1821, y de 
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momento nadie recordó la importancia del tráfico 
marino y la educación marinera. 

Primer imperio 
En la época del Imperio de Aguslín de Iturbide, surgió 
de inmediato la necesidad imperiosa que para el país 
bisoño representó la existencia y el mantenimiento de 
una Marina nac ional, sostenida por las dotaciones 
de los buques, hombres egresados de escuelas náuli
cas con los conocimientos indispensables para 
guiarlos. 

La lucha desesperada contra los españoles refugia
dos en el castillo de San Juan de Ulúa por un lapso de 
cuatro años. demostró que México necesitaba la pre
servación y custodia de sus costas y que, para ello. es 
imprescindible contar con marinos en número sufi
ciente. La idea esencial radicó. entonces, en la funda· 
ción de planteles donde se formasen marinos profe
sionales, mexicanos de nacimiento, que con el tiempo 
llegaran a ocupar los puestos de mando y sustituyeran 
a los capitanes, en su mayoría peninsulares, para así 
confiar en el patriolismo de la oficialidad y no depen
der de quienes, si bien rad icaban en nuestro suelo. 
adoptaban la ciudadanía sólo circunstancialmente. 

Es así como brota el afán. cada vc7. más in tenso. de 
formalizar los estudios náuticos: en un principio es 
individualista y cada quien adquiere los conocimien· 
tos científicos elementales a bordo de los veleros 
(muchas veces de manos <le capitanes hispanos ilus
tradora, lo bastante generosos para rehusar la ense
ñanza a quienes sienten verdadero empeño en adqui
rirla a su lado. y viven la práctica de mar en calidad de 
"agregados"), o en instrucción especial de élntiguos 
oficiales retirados. De cualquier forma los diversos 
Gobiernos acusan interés decidido por implantar una 
educación naval intensa y colectiva, al darse cabal 
cuenta de que no basta la capacitación por aprendi
zaje mediocre y que la destreza marinera y la maestría 
en el mando se adquieren sólo tras estudios profe• 
sionales meticulosos. 

México independiente 
En los años iniciales de la era independiente la desor
ganización habida, los vaivenes de la política y las va
riaciones gubernamentales frecuentes, determinan 
que la educación náutica se plantea en condiciones 
poco propicias. 

Las escuelas náuticas no cristalizaron. pero en es
bozos funcionan algunas academias de vida por de
más corla. Perote, Tlacotalpan, Córdoba, Tepic y 
Campeche asentaron en su circunscripción. durante 



En 1821, en la antigua fortaleza de Perote, en Veracruz, 
existió la Academia Militar, que es un onteccdente de la 

actual Heroico Escuelo Noval. 

tramos fugaces, lugares en que los estudios son espe
cíficos. 

La ac tual Heroica Escuela Naval Militar tiene sus 
antecedentes en la Escuela Militar, con sede en el cas
tillo de San Carlos, en Perote, Ver., que existiera des
de 1821 como Academia Militar. 

El establecimiento de la Academia Naval de Tlaco
talpan fue decretada por el primer Presidente del 
país, don Miguel Fernández Félix (Guadalupe Victo
ria). para así tratar de contener cualquier intento de 
reconquista y para aligerar los movimientos militares 
de índole marítimo ocasionados por la persistencia de 
fuerzas españoles en U lúa. 

El 29 de noviembre de 1824 se le ordenó a José Blen
gio, Comandante de Perote, enlistar a 18 aspirantes y 
trasladarlos a Tlacotalpan, donde estos caballeros Ca
detes pasaron como 1/ros. y 2/dos. Aspirantes a la Ma
rina nacional. formando la Academia de Marina. 

Por motivos de insalubridad, esta situación se 
trasladó temporalmente a Alvarado, Ver., mientras 
se preparaba un local en la ciudad de Córdoba, en la 
que quedaron instalados el día 29 de marzo de 1827, 
posteriormente sería clausurada en el año de 1836 por 
órdenes del presidente Antonio López de Santa Ana. 

Así y todo, no existieron en balde las academias du
rante esta etapa: las Escuelas de TlocotaJpan y de Cór
doba fomentaron el espíritu marinero y dejan rastro. 
Entre los egresados de estas escuelas se cuentan cé
lebres marinos como Bias Godínez y Tomás ~1arín. 

En 1822 José Cardoso fue solicitado por el Coman
dante de ~farina del Departamento, para encargarse 
del establecimiento de la Academia Náutica de Tepic, 
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misma que empezó a funcionar en el mes de no
viembre del mismo año. 

Las dificultades que enfrentó d icho plantel fueron 
tan precarias como las de Tlacotalpan y de Córdoba; 
la academia funcionó con muchos esfuerzos y desa
pareció en 1842 con la muerte de su creador. 

El 24 de febrero de 1822 se estableció la Escuelo de 
Motemóticos y Náutica, en el Colegio de San José de la 
ciudad de Campeche, misma que fue clausurada en 
1825, fecha en que falleció su fundador. 

Por gestiones del regidor don Miguel de Lanz y 

El 
estobleci miento 
de la Academia 

Novol de 
Tlacotalpon fue 
decretado por el 

primer 
Presidente de 

México, don 
Manuel Félix 

Fernónde-t 
(Cuodolupe 

Victoria). 

Biempica ante el Gobierno del Estado de Campeche, 
el día 2 de enero de 1841 se reinauguró la Escuelo de 
Matemáticas y Noútico, misma que en mayo de 1842 
fue trasladada al Colegio de San Miguel; poco tiempo 
después cerraría sus puertas, reabriéndose en no
viembre de 1845, y nuevamente clausurada por la in
tervención norteamericana de 1847. 

El México independiente resultó de la oposición de 
corrientes adversas que se sucedieron a través del 
tiempo. Mientras el territorio se convulsionaba con 
motines, cuartelazos, asonadas y despojos, en el terre
no en la educación naval existían balbuceos, las más 
de las veces proyectos sin realización, que obligaban a 
pensar en la constante inqui~tud o el deseo de apro
vechar los vastos litorales de ambos océanos y en la 
formación lógica de los marinos que deben tripular 
los barcos. 
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Independientemente de cuanto se ha mencionado 
para aquellos lugares representativos de esfuerzos 
ocasionales o no, parece prudente señalar ·que la vi
da de los aspirantes de :V1arina está ligado en cierto 
modo a la del Colegio Militar, instituido ya con forma
lidad por el decreto del 5 de noviembre de 1827 y 
trasladado por orden de don Guadalupe Victoria des
de Perote a la ciudad de México. El intento de separar 
los estudios náuticos de los militares quedó de mani
fiesto en la iniciativa de la ''Ley Orgánica para la .tvta
rina Nacional" del 18 de marzo de 1830, que la Secre
taría de Guerra y Marina envió el Ejecutivo. 

Período 1850-1880 
La invasión norteamericana interrumpió lo escasa
mente logrado. Pero cuando el general Santa Anna 
ocupó el poder (1853), aplicó el Reglamento para el 
Buen Orden y Policía de los Puertos de ~lar que asentó 
el derecho privado de los mexicanos por nacimiento al 
mando y cargo de los buques nacionales. De ahí se 
desprende que si elementos nacidos en el país han de 
comandar los barcos, ha de ser condición la de que 
posean pericia, derivada ésta de la experiencia y los 
conocimientos previos adquiridos desde la Escuelo 
Ndutica. 

La preocupación de Santa Anna ante los proble
mas del mar se denotó al d ictar. el 19 de enero de 
1854, el decreto de la creación de la Marino de Guerra, 
el cual refiere, en su artículo 8M, que en el Colegio Mi
litar se admitirán veinte alumnos, precisamente acli• 
matados en las costas, destinados al servicio de la ma
rina. 

Concluidos sus estudios pasarán a bordo de los bu
ques de guerra para hacer el aprendizaje del pilotaje y 
marinería en la clase primeros aspirantes. 

Hasta esta fecha los estudios básicos eran sobre las 
matemáticas, astronomía, dibujo lineal y de cartas, 
mecánica. óptica, electricidad, geografía y cosmogra
fía. 

La náutica sufre la revolución del vapor, aplicado 
por Fuelton como fuerza motriz; y esto causa.cambios 
en la educación naval. motivando el envio de oficiales 
a Europa para el aprendizaje de la " mecánica del va• 
por''. 

En 1854 Santa Anna expidió un decreto en el que se 
dispuso establecer en la Isla del Carmen, Camp .. una 
Escuefo Náutica "para la enseñanza de la juventud 
que se destine al servicio de la Marina ·acional". Es
ta escuela ya está a un paso de lograr sus aspiraciones, 
más el Plan de Ayutla y los sucesos que se desencade-
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En 1836, el 
Presidente 

Antonio Lópe-.t. de 
Santo /\nna 
clausuró la 

Academia de 
Marino. 

naron a partir de él no le dejan tiempo, y la cercana 
realidad vuelve a la nada. 

Recién instalado en el poder. Ignacio Comonfort 
decretó, el 30 de mayo <le 1857, el establecimiento de 
dos colegios náuticos: uno en la fortaleza de San Juan 
cJe Ulúa, el otro en Mazatlán. para la enseñanza <le la 
juventud que se destine al servicio de la Marina na
cional: ambos con capacidad para veinte alumnos in
ternos, desafortunadamente este no fue aplicado por 
Guerra de Reforma. 

Para este lapso, en que en realidad no existía un 
centro escolar naval militar, el Colegio Militar asume 
la responsabilidad de formación activa de quienes, 
como aspirantes, pasan a las costas y allí real izan sus 
prácticas. 

El Porfiriato 
Después de las guerras de Reforma y del segundo Im
perio y hasta 1891, el Colegio Militar fragua genera
ciones y entre ellas surgen los aspirantes navales. 

En 1882 se reestructura el Colegio lvlilitar y los 
alumnos que proseguían estudios navales finalizan su 
carrera en la EscueJa Naval. incluida en el mismo 
plantel del Colegio Militar. Según los planes de estu
dio, a parti r del 3er año las academias realizarían por 
separado para especializarse en la ciencia náutica. En 
el salón donde se enseñó nomenclatura náutica esta-



ba el modelo de una fragata, probablemente la Cha
pultepec que aún se encuentra en la Heroica Escuela 
Naval Militar. · 

Puede decirse que desde 1880 arrancan los intesti
nos serios para instituir la instrucción marina. en 
condiciones tales que para el 13 de enero determinan 
el ordenamiento del Ejecutivo Federal sobre el es
tablecimiento, en el propio Colegio Militar, de una cá
tedra: la de .. mecánica aplicada a la navegación' '. 

El 8 de marzo del mismo año el Presidente de la Re
pública Porfirio Díaz dictó el decreto por el cual se 
crean Escuelus Náuticas de Compeche y Mozotl6n. pe
ro con la aclaración que destinan para la marina del 
comercio, estipulando por primera vez la diferencia
ción entre la enseñanza los marinos mercantes y de 
guerra. 

Establecida la sección de Marina en el Colegio Mi
litar, se dictó un curso para oficiales de la Armada. te
niendo la obligación de cumplir con una temporada 
de prácticas. al término de los estudios, en buques de 
la escuadra española. 

Respecto a las Es<;uelos Nóuticos de Campeche y 
Mazatlán , que anteceden a la Noval Militar de Ve
rocruz. no cabe duda alguna sobre su planeamiento y 
fundación, según decreto del 8 marzo de 1880 firma
do por Porfirio Díaz. 

La Escuelo Nóutico de Campeche fue inaugurada el 
1 ° de enero de 1882; el pie veterano de la escuela fue 
formado, entre otros, por Fernando Silíceo. Los cacle-

De los nacientes 
academias 
novales de 
Tlacotalpan y 
Córdoba 
egresaron 
célebres marinos, 
como Bias 
Godínez Brito. 
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Porfrrio Dioz 
dictó el decreto 
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crean los 
Escuelas 

NóuliCOS de 
Campeche y 

Mozotlón. 

tes inscritos en el Colegio Militar (que habían sido ad
mitidos entre 1879 y 1880t por orden especial de An
gel Ortíz Monasterio) pasarnn el 14 de marzo de 1882 
según el dictamen "para que marchen a Campeche a 
seguir la carrera de Marina". De este plantel egresa
ron Antonio Medina. Teófilo Genesta, Hilario Rodrí
guez Malpica. Abelardo Prieto. Rafael Montalvo, en
tre otros. La escuela se clausuró el 31 de diciembre de 
1894. De esta forma concluyó su historia en Cam
peche. 

L.a Escue.Ja N6utica de Mazatlón fue creada en 1880, 
siend_o nombrado director Angel Orlíz ~1onasterio. 
Los datos de la escuela son muy exiguos: el plantel ter
mina sus días tristes los más y en debate continuo, 
al rededor de las postrimerías de 1894 o a más lardar 
en la iniciación de 1895. 

Para esta época y con el fin de atender las necesida
des de la educación naval se contaba con los siguien
tes establecimientos: para cadetes, el Colegio Militar: 
para oficiales, el buque escuela Zaragoza, y para cla• 
ses y marinería un buque a vela y la Escuela Teórico
Práctica de máquinas del Arsenal acional. 

Dándose cuenta de que las Escuelas Náuticas de 
Campeche y de MazatJán no aportan un número sufi
ciente de oficiales para el manejo de los barcos mexi
canos. el brigadier José María de la Vega González, Je
fe del Departamento de Marina de la Secretaría de 
Guerra y Marina. presentó un proyecto para la crea
ción de una Escuela Naval N1ilitor en donde debe im
partirse la educación teórica y parte de la práctica de 
quienes han de dedicarse a las carre:-as de marino o 
maquinistas de guerra y mercantes, con el propósito 
de supli r a aquéllas. 
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Brigadier José 
Moría de lo Vega 
G-Onzález, Jefe del 
Deportomento de 
Morino de lo 
Secretorio de 
Guerra }' Marino. 

El 8 de enero de 1896 Porfirio Díaz expidió un 
decrelo en donde especifica el p lan de estudios y de 
práctica para los aspirantes a la Marina de Guerra y 
Pilotines de la Marina Mercante, proponiendo la crea
ción de una escuela naval flotante y dos escuelas prác
ticas de vela, que debían inaugurarse el 1 ° de enero de 
1898. 

Pero antes de que la idea se coloque en práctica, Jo
sé María de la Vega González siguió insistiendo: elevó 
una iniciativa al general Felipe G. Berriozabal. Secre
tario <le Guerrn y tv1arina, para la creación de la Es
cuelo NavaJ Militar, con fecha 19 de Abril de 1897, en 
la que presentó en forma acertada a la consideración 
superior sus puntos de vista para quienes se destinen 
a la Armada estudien con empeño, resulten eficien tes 
y en corto tiempo sean de reconocida idoneidad. 

Dos días después, el 21 de Abril, la iniciativa fue 
aprobada por acuerdo con el Presidente de la Repúbli
ca. El decreto se otorgó con fecha 23 del mismo mes. 
En la parte más connotada dice: "se establece en Ve
racruz un plantel en el que se impartirá la instrucción 
científica, militar y accesoria a los jóvenes que se de
diquen a las carreras de Oficiales de Guerra y Ma
quinistas de la Armada, el que se denominará ES
CCELA NAVAL MILITAR". Añadía luego el siguiente 
1 ° de julio; util izará los servicios de la corbeta Zorogo
za como buque-escuela, y ocupará a los alumnos que 
en el Colegio Militar siguen la carrera de Marina y los 
que estudian en la Escuela Teórico-Práctica de Ma
quinista, sin que esto les cause interrupción en el 
tiempo de servicios. 

El brigadier José María de la Vega encontró un te-
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naz colaborador en el entonces capitán de fragata Ma
nuel E. Izaguirre para la instalación y acondiciona
miento de la escuela, la cual fue inaugurada el 1 ° de 
julio de 1897, siendo él el primer director del plantel. 

El plan de estudios original destaca en extremo por 
ser el primero elaborado con amplitud en el país. 
Abarcaba un curso preparatorio de dos semestres 
- uno en la escuela y el otro a bordo de la corbeta
escuala Zaragoza- y un curso profesional de siete 
semestres en la escuela para oficiales de guerra o los 
maquinistas de la Armada. más tres semestres prácti
cos a bordo de cualquier barco del Estado y en el Arse
nal :'\acional. según lo dispusiera el Ejecutivo (véase 
cuadro 1 y 2). 

Así como el Zaragoza, también el velero Yucotán 
se constituyó en buque-escuela de grumetes y guar
diamarinas. principalmente en la etapa de 1898 a 
1903. 

Durante los años 1897 a 1900, según el programa 
vigente, el grupo de Cadetes del segundo semestre 

A bordo de la corbeta-escuela Zaragoza, los Cadetes de lo 
Escuela Naval realizaron sus viajes de prócticos de l 898 o 

1903. 

permanecieron a bordo del Yucatón, durante los seis 
meses. con el objeto de hacer sus prácticas marine
ras, amén de los cruceros en prácticas de maniobras 
y de navegación para Guardiamarinas y Cadetes que 
llevaba a cabo el velero. 

El período Revolucionario y la intervención 
Americana 
En 1900 se plantearon reformas e innovaciones a los 
planes de estudios para colocarlos a la altura de las 
enseñanzas en otros países y situarlos en concordan-
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En lo Heroico Escuelo Noval se importe lo instrucción 
profesionol o los.futuros Oficiales de lo Armodo de 

l\1f6xico. 

cia con los avances técnicos de la navegación: se dio 
mayor importancia al dibujo de máquinas, la artille
ría naval y torpedos. la hidrografía y dibujo hidrográ
fico, las máquinas de vapor y calderas. 
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A lo largo de 1905 son revisado una vez más los 
programas de instrucción: se actualizan en especial 
las cátedras de artillería naval y to rpedos, mtrn iobra 
y reglamentos de abordaje en la mar. geografía física y 
teoría de huracanes, ordenanza general y táctica de 
infantería, ordenanza y táctica de infantería, orde
nanzas y tác;lica navales, máquinas de vapor y prácti· 
cas de talleres, maniobras y señales. fortificadón pa
sajera y defensa submarinas. 

La noche del 21 de abril de 1914. la Escuela Naval 
~1ilitar fue evacuada y los cadetes llevados a la 
ciudad de México donde fueron reincorporados al 
Colegio Militar, perdurando en Chapultepec hasta el 
triunfo de la revolución conslitucionalista del 25 de 
agosto de 1914. Para proseguir con la formación de 
elf'mentos que constituyen la Armada, los alumnos 
de 1" a 4J son embarcados en el ZarogO:lO y en los 
cañoneros Bravo y Guerrero. En ellos se ejecutaban 
las prácticas, hasta que el Yucatón, buque-escuela. se 
encargó. en realidad, del adiestramiento; esta s i
tuación prevaleció hasta que se generase el pie vete
rano con miras a reinaugurar la Escuela NovoI Mili
tar. 



Hasta el siglo pasado, por muy inhumanas que fueran las 
guerras, la confrontación se daba básicarnente cuerpo a cuerpo 
y con armas convencionales. 

REPORTAJE 

Las normas y la ética militar prohibían en la 
mayoría de las culturas la inducción de epidemias; un 
ejemplo de ello era que no se permitía la introducción 
de prostitutas enfermas al campamento enemigo. 

Cabe resaltar que hasta el siglo pasado, por muy 
inhumanas que fueran las guerras, la confrontación se 
daba básicamente ent re las fuerzas contendiemes. La 
ética militar nunca permitió el ataque directo al medio 
civil, ni el uso de armas prohibidas, a las que 
calificaban como "sucias''; no se valia envenenar los 
pozos de agua del enemigo o agredir civiles ... la 
guerra era entre los adiestrados. 

Sin embargo, el elemenco sorpresa ha jugado un 
papel importante. Las guerras medievales se 
realizaban bajo reglas estrictas, empleando el factor 

ARMAS BIOTOXICAS 
-Fantasía o realidad-

Por: Tenieme de Corbeta AJ;V. LCC. Ofclia RAMOS SOi.iS 

La era de los reyes guerreros y de los presidentes guerreros ha pasado. La era nuclear 
exige otro tipo de liderato ... el liderazgo de la inteligencia, del juicio, de la tolerancia, 
de la racionalidad. Un liderazgo comprometido con los valores humanos, con la paz 

del mundo y con el mejoramiento de·/as condiciones humanas. 

la razón de ser de una Armada no se basa meramente 
en la exigencia de una amenza potencial, sino también 
en la posibilidad de una respuesta efectiva. 

La guerra debe ser impedida en todos los niveles 
de conflicto. La disuasión no sólo está relacionada 
con las armas nucleares, pues también existen otras, 
tal vez más peligrosas: las no convencionales. 

J. Willian1 Ful/bright 

Cuando escuchamos la palabra guerra, tendemos 
a imaginamos hombres carnuflageados, con metralleta 
en mano, o unos super tanques amenzadores en la 
linea de fuego, pero nuestro pensamiento no 
contempla la asociación que existe entre las 
enfermedades infecciosas y la guerra, cuyo resultado 
ha sido el desencadenamiento de epidemias que 
cambiaron el curso de la historia humana. 

El uso de las armas qufmicas durante la Primera Oue"a Mun
dial produjo serios trastornos a los combatientes, a la población 
civil y a lo ecología; por p rimera vez estas armas mostraron su 
atroz potencial destructivo. 
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sorpresa como algo fundamental. Cuando los grandes 
ejércitos se enfrentaban, se dedicaban al aporreo 
mutuo hasta llegar al armado caballero que · 
orgullosamente empenachado dirigía las fuerzas de 
combate desde muy atrás del frente de batalla. El 
objetivo final era tomar como rehén al dirigente de 
los contrarios, ya que muerto no tenía valor; su 
rescate significaba dinero. 

La guerra químico-biológica no sólo daifa a los combatientes,· 
su perjuicio abarca a /aflora.fauna y medio geográfico en gene
ral, dejando a su paso epidemias y desolación. 

En esa época las conflagraciones producían 
pocos muenos. Sin embargo, el genio del hombre fue 
evolucionando, para bien o para mal, y en las 
postrimerías del medievo cambió el panorama . .. 
empezó la producción en masa de dos inventos: el 
arco largo inglés y la ballesta. La fuerza del brazo 
humano aporreando quedaba atrás, el invento se 
dispersó por doquier y la mortalidad aumentó. Desde 
entonce las reglas y la ética militar sufrieron serias 
violaciones. 

A principios de siglo XX, considerado como el 
siglo de la ciencia y del colapso total de la ética 
militar clásica, la sorpresa y el conocimiento científico 
se unieron para crear modalidades de ataque nunca 
vistas; la industrialización de "bienes de, capital" se 
canalizó al servicio de las guerras. Surgieron tanque , 
ametralladoras, aviones; el ataque bélico llegó al 
campo y a la ciudad ... contra lo militar y lo civil... 
hombre, mujer o nif1o. 

Las armas prohibidas (las ''sucias'') aparecieron 
en forma indiscriminada. El 22 de abril de 1915, en 
las llanuras de Flandes, Bélgica, durante la Primera 
Guerra Mundial, la guerra de trincheras se habia 
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suspendido, las tropas descansaban ... un extraf\o 
silencio las embargó, no hubo asaltos a bayoneta 
calada, ni cai)onazos; unas nubes verde-amarillentas 
de unos tres metros de alto comenzaron a envolverlas, 
el pánico cundió, los hombres en su intento de huir 
apresuraban su respiración sin saber que de esta 
manera aceleraban su muerte. Muchos de ellos fueron 
encontrados con la cabeza enterrada en el suelo, en un 
intento desesperado por rehuir del gas: las tropas 
alemanas, orprendidas al observar una abertura de 
casi dos kilómetro en la linea aliada, no avanzaron 
hacia el mar. Según algunos historiadores, ahí fue 
donde el Comandante Falkenhayn perdió su 
oportunidad para ganar la guerra. En esa tarde 
murieron cinco mil hombre gaseados y diez mil 
q ucdaron con ecuelas de por vida: cáncer del 
pulmón, cfisemas, di neas crónicas. 

En ese entonces, Alemania era el pais más 
avanzado en la ciencias químicas. cuya tecnología 
bélica fue desarrollada por Fritz Haber, destacado 
químico que en 1919 recibió el Premio obel. 

Haber dedicó sus conocimientos al 
mejoramiento de los gases letales, que surgieron en 

Desde el punto de vista estratlgico> las armas biotóxicas o/recen 
una alternativa de bajo costo, pero el daffo que provocan tal vez 
sea invaluable. U11 ejemplo de ello fue el triste final del conflicto 
lrán-lrak. 

grandes cantidades con una potencia cada vez mayor: 
sarin, tabam, sornan, fosgeno, gas mostaza, entre 
otros, los cuales ya no tenían que ser inhalados para 
acabar con la vida humana; sólo el simple contacto 
con la piel de un milésimo de gota bastaba para 
terminar con cualquier individuo. Fue asi como el 
genio químico inventó una nueva forma de hacer la 
guerra "más refinada" . 



Al poder destructivo real de esre tipo de armas se aflade el im
pacto sicológico, pues siempre existe la probabilidad de que ca
da granada que estalle traiga consigo un vaho letal que no se 
puede ver ni oler. 

Al término de la Primera Guerra Mundial (1918) 
el ahorro producido por el uso de armas químicas 
entre los comendiemes trascendió al dominio público. 
Fotografias de soldados ciegos y lesionados en la piel; 
los retacos de sobrevivientes con las vías respiratorias 
semideshechas, de los disnéicos crónicos y de los 
cancerosos, fueron algunos de los elementos que 
generaron presión social para subrayar la prohibición 
de este tipo de armas. La mayoría de los países 
urgieron a sus políticos y diplomáticos para reunirse y 
acordarlo internacionalmente. 

Después de la firma de la Convención de 
Ginebra (1925) se sintió un cierto alivio social. Sin 
embargo, alguno paísc habían invertido mucho en la 
construcción de centros de investigación para la 
guerra química, con el propósito de producir este tipo 
de armas. Los británicos instalaron el suyo en Porton 
Downs; Estados Unido cenía el US Army Chemical 
Corps; Francia sostenía su Auelier Pyrotechnique du 
Bouchet; Italia el Servizio Chimico t\•1ilitare, por 
mencionar algunos. 

Desconfiando unos de los otros, iniciaron la 
búsqueda de sustancias igualmente tóxicas, pero que 
no cayeran en el marco de lo prohibido ... objet ivo: 
microbios patógenos. 

Las toxinas producidas por diveras bacterias son 
venenos naturales igual o más poderosos que las 
armas químicas sintéticas. La toxina botulínica, por 
ejemplo, es mortal para el hombre en dosis de dos mil 
millonésimas de gramo (de e ta manera, 
estadísticamente seria posible marnr a toda la 
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población humana con solamente 28 gramos de la 
toxina pura). 

El general Shiro lshiir (bacteriólogo), 
perteneciente al Ejército Imperial Japonés, anhelaba 
instalar una fábrica productora de microbios 
patógenos para emplearlos como armas; su finalidad 
no era más que inducir enfermedades y epidemias 
arti ficiales en forma masiva. Para 1930 el Aleo Mando 
del Ejército Japonés aucorizó la construcción de un 
enorme complejo fabril cerca de Harbin, China, el 
cual llegó a producir ocho toneladas mensuales de 
pasta con diversos organismos causantes de peste, 
cólera, antrax, tifo, etcétera. 

El centro de Harbin diseñó bombas de porcelana 
repletas de pulgas y piojos infectados, mismas que 
eran lanzadas desde aviones. 

Hoy en día en los pueblicos chinos de ingpo, 
Chuhsien, Chungteh y Ninnghwa, recuerdan las 
epidemias que provocaron los jap0ncses al final de los 
treintas y principios de los cuarentas. La fábrica de 
lshiir elaboró en ese per iodo hasta 40 millones de 
pulgas infectadas al mes, pero con el afán de extender 
sus logros, el general emprendió nuevos experimentos 
bacteriológicos con los casi 1 O mil prisioneros de 
guerra. 

En 1947 se encontraron restos humanos 
semfaepultados en el área del cent ro, las evidencias 
mostraron las causas de los decesos: 31 por antrax, 50 
por cólera, 12 por disenteria, 14 por tétanos, 106 de 
peste, 11 de salmonelosis, 41 de tuberculosis y 9 de 
tifo. 

El siglo XX, considerado como la centuria de la ciencia, es tam
bién la era del colapso total de la ética militar clásica. Una gran 
parre de los bienes de capital producidos se destina a la carrera 
armamentista mundial. 
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Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el 
general Ishiir -temeroso de ser enjuiciado como 
crinúnal de guerra- se presentó ante el general 
Douglas MacArthur y solicitó inmunidad a cambio de 
entregar los expedientes de sus investigaciones. Fue 
hasta 1981 cuando se desprendió el sello de secreto 
que tenía el caso para el Gobierno estadounidense. 
Dicha información representa un valor de cientos de 
millones de dólares, según declararon los expertos 
militares del Centro de Investigaciones del Ejército de 
Estados Unidos para la Guerra Químico-Biológica 
(US Army Medica/ Research lflSlitule for lnfecrions 
Diseases), de Fon Detrick, Maryland. 

Cabe señalar que el interés por las armas 

aún al enterarse que en el mismo lugar se probarían 
nuevas bioarmas, como el viru de la influenza 
recombinado mediante ingeniería genética con genes 
formadores del veneno de la cobra, cuya reacción 
provoca una gripa constante que eo unas cuanta 
horas produce la muerte por intoxicación. 

En las investigaciones que realizó el Comité 
Senatorial orccamericano en lo ref erencc a las 
actividades militares, señaló que entre 1950 y l 970 
Forc Detrick -en colaboración con la CIA- llevó a 
cabo en forma oculta 200 experimentos en 
aeropuercos, carreteras, hospitales, en el met ro de 
Nueva York, así como en diversas ciudades del propio 
país. 

En Flandes, Bélgica. en abril de 1915 se llevó acabo el primer experimento: unas nubes verde-amarillentas de unos tres metros 
de alto comenzaron a envolver a las tropas que descansaban . . . 

biológicas tomó auge de 1950 a 1970. Durante ese 
periodo se dispusieron cientos de investigadores y 
técnicos para la experimentación y desarrollo de las 
armas quimicas, así como la actualización en el área 
científico-técnica, ya que el lanzamiento del Sputnik 
soviético (1957) produjo gran inquietud en los 
norteamericanos, lo que los llevó a revisar el Proyecto 
112 de la Defensa para la Guerra Químico-Biológica. 

La creación de nuevas plantas de producción y 
almacenamient.o de armas biotóxicas fue en algunos 
casos contraproducente, ya que nunca se pensó en la 
posibilidad de una catástrofe, como la que ocurrió 
cerca de Salt Lake City, en 1968, donde por una falla 
en el cálculo de los ,1iencos1 la Dugway Proving 
Orounds provocó la muerte de 10 mil ovejas gaseadas. 
Ante lo ocurrido, la población civil se alarmó tanto 
que denunció el hecho y se opuso al proyecto, más 

32 

Ante tal disparate, el Comité fijó sus estudios en 
los métodos que se utilizaron para la diseminación e 
inducción de broces epidémico con microbios y el uso 
de aerosoles, vientos, aviones, insectos, fauna 
doméstica y silvestre y todo aquello que les pareció 
sospechoso, como los sistemas de ventilación y aire 
acondicionado. 

En 1969 se dio a conocer que en Fort Detrick 
había programas para transmitir la fiebre aftosa a 
grandes poblaciones de animales de importancia 
ganadera; plagas nocivas para los cultivos de arroz, 
papa, soya, remolacha y tabaco. En un mes se 
llegaron a producir millones de pulgas infectadas con 
pes te y 150 millones de mosquitos infectados con 
dengue, paludismo o fiebre amarilla, asi como 
grandes cantidades de moscas domésticas infectadas 
con microbios de antrax, cólera y disenteria. 



Pero el ingenio no e limitó únicamente a los 
inseclOS; la Smith onian Institu•.ion coJT)cnzó a realizar 
e tudios obre los hábitos de las ave migratorias con 
el propósito de usarlas eventualmente como 
penadoras inocente de infecciones, de región a 
región y de pais a pai . 

A principios de los setentas, Cuba denunció 
varias agresionc por parte de los Estado Unidos con 
armas de este tipo, pues al poco tiempo e 
presemaron los siguientes trastornos en la flora y en 
la fauna: la fiebre africana en los puercos; la roya en 
la caña de azúcar; el moho azul en el tabaco; en los 
niños y anciano provocaron el dengue y la 
conjuntivitis, epidemias que e extendieron a países 
vecinos, como México. 

Durante la guerra en Viemam, Fon Detriek cuvo 
la oportunidad de experimentar toda d a e de 
horrores. Surgieron los defoliames, el agente naranja, 
la plagas inducidas en el arroz, la destrucción de los 
manglare y la modificación del clima. 

Pero la creación de e tos males no fue suficiente 
para los científico , que pusieron su saber al servicio 
de la muerte. Se necc itaba de una nueva arma para 
exterminar más f ácilmentc al enemigo, el virus de la 
encefalitis equina de Venezuela (EEV) parecía el 
medio más efica1. para ese fin. 

El virus EEV fue cuidadosamente estudiado en 
Centroamfaica y el Caribe por el Ej~rcito de los 
Estados Unidos, que analizó su epidemiología, 
ecología )' los trastorno que ocasiona en el hombre, 
con lo que ~e comprobó que en el adulto produce una 
especie de gripa, que llega a ser mortal para los niños 
y los ancianos. 

Durante la investigación del EEY e 
identi ficaron tres áreas: 

• Producción en gran escala del virus y estudio 
de los medio para diseminarlo abierta o 
subrepticiamente 

• Investigación de la historia natural de la 
enfermedad, particularmente en la región 
pericaribcila 

• De arrollo y producción de una vacuna para 
protección del Ejército, pues para utilizar un 
arma microbiológica es indispensable 
inmunizar a los propios soldados. 

De 1970 a 1972, de alguna manera no 
identificada aún, los dos últimos aspectos 
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repercutieron en nue tro país. Apareció una epidemia 
de EEV en Catemaco, Veracruz. Curiosamente, un 
grupo de científicos (virólogos, epidemiólogos y 
ornitólogos) de la Univer ·idad de Cornell, en 
colaboración con algunos especialistas mexicanos, 
estudiaban .desde hacia cinco a1)os al vi rus, cuando 
urgió el primer brote. 

Corno respuesta, en esa región veracruzana se 
produjo y utilizó masivamente la vacuna TC-83, 
elaborada en Fort Dctrick para uso militar. En este 
caso también se canalizó para vacunar caballos (cabe 
cñalar que la TC-83 se considera hasta la f ccha como 

experimental en Estados l.inidos). 

La tecnología bélica de Alemania, pa(s altamente avanzado en 
las ciencias químicas, fue desarrollada por el qu(mico Fri11. Ha
ber, quien en 1919 recibió el Premio Nobel. 

Otra aproximación que tuvo México con las 
armas biotóxicas fue cuando el mismo grupo de 
invc tigadores e trasladó repentinameme a 
Guatemala, cerca de la frontera con nuestro país, 
donde por coincidencia se inició nuevamente el brote. 
La epizootia mató a ciemos de miles de equinos e 
infectó a cerca de 30 mil personas, de las cuales 
murieron cien. 

En Centroamérica y el Caribe también se han 
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realizado estudios sobre experimentación y uso 
subrepticio de armas biotóxicas. 

En Belice, Colombia, Nicaragua, Panamá, El 
Salvador y Venezuela, se efectuaron trabajos sobre 
epidemiología e historia natural de la encefaliti 
equina de Venezuela (EE.V). 

En Puerto Rico e localizó, emrc l %2 y 1968, 
un centro de pruebas donde, en colaboración con el 
centro inglés Ponon Oown y el Instituto Venezolano 
para la Investigación Científica (IVIC) del EEV, se 
realizaron los siguientes operativos:"Pandora", 
" Ha rncss", •·Ozone" y "Negacion". También, la 
Brit i h \Var Officc llevó a cabo, en las Bahamas, 
diversas pruebas en alta mar con armas biotóxicas de 
"descrucción masiva" utili1.ando microbios de antrax, 
tularcmia y brucelosis. 

Existen evidencias del uso de armas como 
napalm, fósforo blanco, malalhión, líquidos y polvo 
de 0lor desagradable y de composición desconocida, 
que han sido empicados por el ejército en El 
Salvador, induciendo padecimientos agudos en la 
población civil (especialmente en los niños y 
ancianos). 

. ' uevamente escá presencc el interés de diseminar 
infecciones a través del empleo de las ave migratorias 
como vehículo; se han experimentado técnicas de 
rociado y contaminación del plumaje, especialmente 
en las palomas. Los experimento realizados en las 
cercanías de las Islas Vírgenes, en el Caribe, 
demostraron que estas aves eran capaces de portar 
plagas concra cereales cultivados a más allá de los 200 
kilómetros. 

Si bien es cierto que las armas biotóxicas ofrecen 
una a lternativa escratégica de bajo cosco y la 
posibilidad de ser empleadas de manera oculta, 
también es verdad que son las más peligrosas y 
perjudiciales. Un ejemplo de ello fue el triste final del 
conflicto Irán-Irak, en el que, con tecnología Alemana 
y Francesa, se utilizaron armas bioróxicas de 
destrucción masiva en contra de poblaciones civiles 
indefensas ... Para la guerra no hay límites. 

En el clima de la preguerra del Golf o Pérsico, 
Henry Kissinger consideró que si en un momento 
dado se desataba la guerra, ésra sería para los 
norteamericanos como un paseo de pocas semana ; el 
congresi ta demócrata Les Aspin vat icinó un costo de 
apenas mil muertos estadounidenses. Sin embargo 
hubo quien viera más allá de la línea de fuego, como 
el Director de la Agencia Cenera! de Inteligencia 
(CIA), William ~ :ebster, que afirmó que una guerra 
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contra Irak sería larga y sangrienta. Según él, las 
fuerzas militares iraquies tenían almacenadas unas mil 
toneladas de sustancias químicas, muchas de ellas 
instaladas en diversos ti pos de arma . 

De acuerdo a los informes apenados por el 
Pentágono y difundido desde la invasión a Kuwait el 
2 de agosto de 1990, se dio a conocer que una parte 
importante del potencial bélico de lrak estaba 
formado por armas quimicas: 

Producto Efectos Tasa de 
Mortalidad 

Antrax ·iebre, Shock colapso 
respiratorio 80 - 95% 

Botulismo Parálisis, disnea, 
colapso respiratorio 60 - 700io 

Tularemia Fiebre, enfriamientos, 
colap o respiratorio más de 600/o 

O tra arma umameme peligrosa es el "fucl-air
explosives" , cuyo contenido de aire y gases es 
altamente explosivo y por su capacidad expansiva y de 
combustión equivale a una pequeña bomba atómica. 

Sin embargo, el mayor problema que exisce en 
un ataque con armas tóxicas es el miedo, es decir las 
victimas potenciales de una guerra química se 
paralizan ante la posibi lidad de que cada granada que 
estalle, cada bombardeo. cada nube de humo que e 
acerque, traiga consigo un vaho letal que no puedan 
ver ni oler. 

En estado de pánico, los soldados tienden a 

Williom Webster, Director de la CIA (EUAJ, afirmó que lo 
guerra contra lrak sería larga y sangrienta, quizás porque consi
deró la amenaza del potencial de armas qu( micas que poseía 
lrak. 



Una arma sumamenre peligrosa es el "fuel-air-exp/osives", cu
yo conrenido de aire y gases es altamenre explosi\lO y por su ca
pacidad expansiva y de combustión equivale a una pequeña 
bomba atómica. 

reaccionar equivocadamente; ayudan a sus 
compañeros ames de asegurarse de que ellos mismos 
no serán contaminados, tratan de correr y aspiran 
todavía con más intensidad los gases venenosos. 
Otros, dudan en insertar profundamente en sus 
muslos la cánula con at ropina, que sirve como 
antídoto, y una vacilación de segundos en esos 
momentos puede ser mortal. 

Por otro lado, las armas bacteriológicas son más 
siniestras .. . no actúan inmediatamente, sino después de 
días, incluso semanas. Nada delata que la persona e té 
contaminada y cuando, finalmente, aparecen los 
síntomas, es casi seguro que sea demasiado tarde ... 

Los problemas de hoy en día, no se resuelven 
con la experiencia sofí ticada de nuestros más 
ta lentosos pensadores militares, que se extasian c<m 
sistemas exóticos de armamentos y con doct rinas de 
estrategia militar. Los atributos humanos de la 
compasión y del sentido común, de la inteligencia y de 
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la imaginación creativa, de la comprensión y del 
entendimiento entre culturas. 

J. William Fullbright 
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Por: lourdes DOMINGUEZ PALACIOS 

A pesar de la lejanía de su hábitat, la supervivencia de la paloma de Socorro 
fue puesta en peligro por la depredación ocasionada por los gatos que 

introdujo el hombre en la isla. Recuperar esta especie de ave marina es el 
objetivo que conservacionistas nacionales y extranjeros se han propuesto 

para devolverla a su lugar de origen. 

El Archipiélago Aevil la
gigedo -considerado 
como la contraparte 
ecológica de las Galá· 
pagos en la parte norte 
del oriente tropical del 
océano Pacifico- es 
de gran importancia pa
ra la biologla evolutiva 
y para la realización de 
estudios biod iversos 
cuyas actividades de 
conservación están en• 
tocadas a la isla So
corro. 

El ecosistema de 
la isla Socorro ha sido 
objeto de innumerables 
investigaciones, que re
velaron la existencia de 
10 especies endémicas 
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de aves de tierra que se 
encuentran en peligro 
debido a su depreda• 
ción por gatos introdu• 
cides, a la destrucción 
del hábitat y a la resu l
tante erosión del suelo. 

Una de esas aves 
que está ya extinta en 
la isla es la paloma de 
Socorro, también cono
c ida como paloma 
Grayson (Zenaida gray
soni), especie única en 
todo el mundo. La prin
cipal causa de su desa
parición es que anida 
en el suelo -como to
das las aves marinas 
que no conocen depre
dador alguno- y no en 

Los esfuerzos que realizan los biólogos 
conservacionlstas para recuperar esta especie han 

propiciado la multiplicación de la población en 
estado cautivo. 



La paloma Grayson (Zenaida graysonl), también 
conocida como paloma de Socorro, es una especie 
endémica de la isla Socorro que actualmente está 

extinguida en su hábi tat original. 

las copas de los árbo
les, por lo que fue presa 
fácil de los gatos. 

Ext irpada ya de su 
medio natural, la palo
ma socorrense aún 
existe en colecciones 
de aviculturistas priva
dos. Rescatarla y devol• 
verla a su hábitat natu
ral a través de un 
programa adecuado de 
crianza en cautiverio y 
posterior l iberación 
puede asegurar su res
tau ración en la isla So
corro. 

LA PALOMA DE 
SOCORRO Y LA 
CIENCIA 

Diversas expediciones 
se realizaron a la isla 
con el sólo propósito 
de conocerla y estu
diarla. En una de ella, el 
20 de mayo de 1867, du
rante la segunda visita 
que efectuaron Andrew 
Jackson Grayson (pa
dre) y Edward Ned 
Grayson (hijo), al explo-

rar el lugar casualmen
te encontraron una pa
loma que no habían vis
to en su primera Incur
sión (en 1865). Al perca
tarse que se trataba de 
una nueva especie, Ed
ward Grayson exclamó: 
" i Una nueva paloma, 
una nueva paloma! ". 

Después de esta 
exploración de la isla si
guieron otras, como las 
de los cientificos de la 
Academia de Ciencias 
de Cali fornia en 1903, 
1926 y 1932, en las que 
pud ieron apreciar a la 
paloma. 

En el segundo 
viaje (1926) participaron 
los profesores mexica
nos Francisco Contre
ras, Francisco Galle
gos y Octavio Solís 
-entonces Director 
del Jardín Botánico de 
Chapu ltepec-. 

Durante esa e.<pe
diclón la academia de
cidió proponer nom-

bres para los acciden
tes topográficos que 
todavla no los tenian. 
Nuestra insti tución ha 
castellanizado la mayor 
parte tle la topon imia, 
cambio que segura• 
mente figurará en las 
cartas internacionales. 

El doctor Sterling 
Bunnel, integrante del 
grupo investigador , 
menciona en su infor
me que durante el mes 
de mayo encontraron 
varios ejemplares de 
la paloma Grayson en la 
parte suroeste de la is
la. Durante la observa
ción se percataron de 
que éstas se encontra
ban solas, en pareja o en 
pequeños grupos de 
tres a cinco individuos, 
y que al acercarse a 
e llas no mostraron 
sobresalto ni miedo. 
También indica que la 
Zenaida graysoni es pre
d om inan temen te te
rrestre, ya que en la isla 
está ais lada de los 
depredadores natura
les, y se~ala el parecido 
que t iene con la paloma 
Ma~anera (Zenaida ma
croura). 

ECOLOGIA 

La paloma de So
corro volvió a ser estu
diada en 1953. En esta 
ocasión Bayard Bratts
tron visitó la isla y en su 
estancia notó que du
rante el mes de marzo es 
común encontrar parva
das de esta especie en 
los lugares bajos de la 
isla, en la parte suroeste 
donde hay mucha vege
tación; además, reportó 
que es más frecuente 
hallarlas en las ma"'a• 
nas, ya que retornan a su 
nido hasta el atardecer. 

Bayard Brattstron 
le llamó la " paloma so
litaria" , porque según 
él en su canto denota 
soledad y en sus ojos 
melancolía. 

En otra expedi· 
ción , el investigador 
McClellan observó que 
las palomas se al imen
tan con frutas de Bume-
1 i a socorreins is y 
de Pronus capuli. En su 
estudio indicó que la 
dieta de estas aves es 
buena, especialmente 
durante los meses del 
ai'\o en que el agua no 
se encuentra fácilmen
te en la isla. 

La paloma de Socorro existe aún en colecciones de 
avicu/turistas privados. Un programa adecuado de 

crianza en cautiverio y posterior liberación 
asegurará la restauración de este organismo en su 

lugar de origen. 
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Socorro es una de las islas del archipiélago 
Revillagigedo, que está considerado como la 

contraparte ecológica de las Galápagos en la parte 
norte del oriente tropical del océano Pacllico. 

Científicamente la 
paloma Grayson -de 
165 a 200 gramos de pe
so y color café rojizo
está descrita como una 
especie completa, al
gunos ornitologistas se 
empei'lan en verla como 
una mera subespecie 
de la paloma Ubuquitus 
morning. Los doctores 
Joseph Jehl, del Sea 
World de San Diego, y 
Kennet Par, del museo 
Carnegie de Pittsburgh, 
visitaron la isla en 
1978-1981 y no en
contraron palomas 
Grayson, por lo que de
dujeron que la especie 
estaba probablemente 
extirpada de su hábitat. 

También se lleva
ron a cabo otro tipo de 
investigaciones no sólo 
para anal izar a la espe
cie, sino para estudiar 
la isla en general. Algu
nos extranjeros empren
dedores, como John 
Smith, intentaron criar 
en la isla ovejas y gana
do vacuno. Junto con 
sus socios austra
lianos y canadienses, 
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el norteamericano 
Smith solicitó autoriza
ción al Gobierno de Co-
1 ima para su proyecto 
(1869) y llevó al lugar 
100 carneros y 25 cabe
zas de ganado vacuno, 
pero al poco tiempo él 
murió y también el ga
nado, asi que sus 
acompai"lantes vol 
vieron a sus países de 
origen. 

Cuando la Annada 
de México tomó pose
sión de la isla y estable
ció en ella el primer 
destacamento naval, el 
19 de enero de 1957, or
ganizó lo que fue la pri
mera exploración cien
tífica formal, deseosa 
de conocer los recur
sos que existían en So
corro. El proyecto se 
inició el 8 de enero de 
1958 y en él participa
ron investigadores de 
los institutos de Geofi
sica, Geología, Biología 
y Geografía, gracias a la 
colaboración de la Uni
versidad Nacional Autó
noma de México (UNAM). 

Ese mismo ai'\o se 
realizó una segunda ex
pedición, la cual tuvo 
como fin primordial ela
borar una verdadera 
carta geográfica de la 
isla. Los resultados 
fueron publ icados dos 
al'los después por el 
Instituto de Geofísica 
de la UNAM. 

En 1975 la Armada 
de México efectuó di
versos estudios, así co
mo levantamientos to
pográficos y batimétri
cos en el archipiélago, 
que han servido para 
formular las modernas 
cartas mexicanas de 
esa área. La más cono
cida es la carta bati
métrica publicada en 
1983 por el Instituto Na
cional de Geografía e 
Informática, con escala 
de uno a un millón. En 
ella se advierte que no 
ha sido elaborada con 
fines de navegación; 
conforme a los datos 
que ofrece esta carta 
puede observarse que 
el promedio de profun
didad del lecho marino 
alrededor de las islas 
Revillagigedo esde 3600 
metros, con fosas que 

rebasan los 4 000 me
tros. 

En 1988 se obser
vó una plaga de gatos 
silvestres, descendien
tes de alguna pareja 
puesta en libertad. El 
entonces Comandante 
del destacamento na
val prohibió la introduc
ción de otro animal, 
pues los felinos fueron 
la causa final de que la 
paloma Grayson se ha
ya extinguido en su há
bitat original. 

EL REGRESO A CASA 

Uno de los primeros in
tentos para rescatar a 
la especie lo realizó la 
Comisión de las Cali
fornias, al dar a cono
cer una resolución en 
la que exhortó a todos 
los ciudadanos a hacer 
un esfuerzo para regre
sar a la paloma de So• 
corro a su lugar de ori
gen. 

Para llevar a cabo 
la restauración de este 
organismo, la Universi
dad de Cal í fornía ela
boró un programa para 
rehabilitar a la paloma 

LB Secretarla de Marina-Armada de México 
estableció en este lugar el primer destacamento 
naval el 19 de enero de 1957, antecedente de las 
actuales instalaciones del Sector Naval de isla 

Socorro. 



Grayson en la isla, el 
cual está bajo la direc
ción del biólogo Luis 
Felipe Baptista. 

Con este mismo 
propósito se unieron 
otras asociaciones y 
universidades: la Fun
dación de la Vida Sil
vestre; el Consejo Inter
nacional para la Protec
ción de las Aves, la 
Fundación de Animales 
Silvestres, la Universi
dad Nacional Autóno
ma de México. 

de avicultores, el cual 
se realizó en los Esta
dos Unidos de América 
y Alemania. En 1978 se 
efectuó un ejercicio si
milar y resultó que 
existían cerca de 400 
individuos en cautive
rio. Este número se ha 
reducido a la mitad pa
ra disminuir el interés 
de los criadores de 
aves, ya que -aunque 
es mansa con los hu
manos- la paloma de 
Socorro en cautiverio 
puede ser muy agresiva 

Innumerables investigaciones revelaron que en la 
isla Socorro existen 10 especies endémicas de aves 
de tierra, muchas de las cuales están en peligro de 

extinguirse. 

Dicho programa 
-en el que participan 
b iólogos conserva• 
cionistas mexicanos
pretende incrementar 
la población de las pa
lomas de Socorro a tra• 
vés de la crianza en 
cautiverio, la restructu
ración del disturbado 
ecosistema de la isla 
Socorro y el restableci
miento de una pobla
ción silvestre de auto• 
mantenimiento. 

El primer paso pa• 
ra la reintroducclón de 
la especie fue elaborar 
un censo de estas aves 
criadas bajo el cuidado 

con su especie y con 
otras aves. 

La segunda fase 
consistí rá en llevar cer
ca de 50 pares a un 
centro de crianza en 
California, para incre
mentar su número y 
efectuar estudios sobre 
su vida e historia. Los 
aviculturistas servirán 
como " reserva" , es de
cir que ellos proveerán 
al proyecto de aves adi
c ionales por liberación 
eventual , además de 
asegurar que no todos 
los individuos se en
cuentren en un sólo 
centro, minimizando el 

ECOLOGIA 

o , a,.,a~ 

~ .,-
~ - --- - d ::- ~ ~ _ e ..-.-...-;;;-. _ !Y~~ph_~ ;:8 ..... ~ 
- ~ 6pez d~ Vi11a1o6d.s.,_y~1~~ ~ 

-~~~~~~~~~~~J&:~t:r~ 
~ L ... PefQ j -~ -~ ~ ~ c1,éfiwra d~ 53 ~,em ~--de~ 
~~~~~ ? ... - ~ 
~~ p~~ o.:: foJL§.da ~1 ~ 
~ - cier e:- --::e.Jl,;,:$u.-calt~ 
~ dacf ~d~ §:dñsEj'!-cjp~a ~ 
~~ t ad,O~;,),,cfO ... e .~ 
-~O(f u -:~ ~ 

~ ~j[~eli ~ ~i•~ 
~ eao: o~~~ 

~ 
---- ?=· - = = 
~ 

-~ 

~ 

~ -

39 



ECOLOGIA ~ 

riesgo de perder el 
" stock". 

Posteriormente se 
llevarán a cabo estu
dios sobre su genética, 
que permitirán la com
pilación de un acervo 
de muestras computari
zadas cuyo propósito 
es determinar las cir
cunstancias para el 
apareamiento óptimo 
de esta especie. 

La real ización de 
este trabajo depende 
en gran parte de la pro
tección y tratamiento 
médico que se les brin
de a las aves cautivas, 
lo que garantizará su 
salud para repatriarlas 
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a la isla Socorro. Des
pués se pondrá en 
marcha un programa de 
cuarentena para asegu
rar que no ingresará 
ningún agente patóge
no ajeno a la isla. Final
mente, antes de ser li
berados los especíme
nes serán alojados en 
aviarios en un sitio se
lecto de la isla para 
adaptarlos a la vegeta
ción nativa. 

El siguiente paso 
será la restauración y 
preparación del ecosis
tema. Para ello es nece
sario realizar las si
gu ientes acciones: ela
borar mapas y explorar 

nuevamente la isla, su 
vegetación y suelos; 
construir bardas a prue
ba de ovejas para confi
nar el pastaje; recolec
tar de 2 000 o 3000 ove
jas y gatos para embar
carlos fu era de la isla; 
reforestar con árboles 
nativos los bosques da
f'\ados por las ovejas. 

Para salvar al há
bitat y a la paloma, la 
Universidad de Califor
nia ha disei'lado un pro
grama extensivo de in
vest igación sobre las 
caracteristicas de 
crianza de las aves pa
ra la obtención y enten
dimiento de la estructu
ra y función del ecosis
tema. 

Según el biólogo 
Luis Felipe Ba~tista 
(ganador del premio 
Rolex y poseedor de 
una Mención Honorifi
ca por la labor realiza
da en isla Socorro, 
empresa que comenzó 
en 1990), las primeras 
liberaciones se pueden 
efectuar una vez que 
los gatos y las ovejas 
hayan sido removidos 
(en los siguientes c inco 
años). 

Cada ano se pon
drán en libertad cier
to número de aves, con 
lo que aumentará la 
población. Los ejempla
res serán anillados y 
monitoreados para es
tudiar sucesos de dis
persión, sobrevivencia y 
reproducción , además 
de que serán rastreados 
por radio en la fase ini
cial de liberación. 

Con la restaura
ción del hábitat y la pre
paración para la libera-

ción de las palomas de 
Socorro se pretende 
salvar también a las 
otras especies endémi
cas que cohabitan los 
mismos bosques. 

Con el mismo i nte
rés trabaja la Funda• 
ción de Animales Sil
vestres, la cual efectuó 
una visita a Socorro 
con el fin de elaborar 
una estadlstica sobre 
el lugar y recabar datos 
sobre el impacto ecoló
gico que han sufrido 
las aves que habitan en 
ella. Por su parte, la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
apoya el proyecto a tra
vés del Centro de Eco· 
logia. 

Dentro de esta im
portante labor que se 
lleva al cabo en isla So
corro para restablecer 
a la paloma G rayson, la 
Armada de México par
t icipa activamente pro
veyendo a los expedí· 
c ionarios de apoyo 
logístico (personal, ca
ballos, lanchas de mo• 
tor). Actualmente se 
construye un centro de 
información que expli
cará el valor de la isla a 
sus pocos habitantes, 
así como la conducta 
que deben adoptar para 
preservar a la paloma 
socorren se. 

Gracias a la labor 
que organismos públi
cos y privados realizan 
en la isla, muy pronto la 
paloma Grayson volve
rá a volar sobre su anti· 
guo territorio: volverá a 
gozar de la vida y la li
bertad que un dla el 
hombre le negó y que 
ahora está dispuesto a 
respetarle. 



EL 
... 

COMPONENTE 
SUBMARINO 

DE LA 
ARMADA 

BRITANICA 
Por: Capitán de Corbeta 

de la i\ rmada Española 
José Ma. TREVIÑO RUIZ 

"Nunca nos hemos rendido. 
No forma parte de nuestra instrucción". 

CC. Mike N orman 
Armada Britónico 

Lejos estaba de sospechar el irlandés John Phillip Holland, en 1873, que el 
invento ideado para combatir a los invasores de su patria lo convertirían éstos, 
un siglo después, en una fuerza de ocho mil hombres> dieciocho submarinos de 

ataque nucleares, cuatro balísticos y diez convencionales. 

El Dreodnought pasa frente a un transporte alemán que, 
cargudo con motetiol altamente inflamable, se hunde. 

1 J>ublic;a<lo en Deff!nsu. He\•isto Jntcrnocion(I/ de Ejércitos, Armo
mento y Tec:nofogfo; P.spar'io, Año XIII. l'\o. 142, febrero de 1990: 
1~20 pp. 

El señor Holland. fa lto de fondos para materiali:car 
su invento en Irlanda, emigró a los Estados Unidos 
de América (EUA). Allí consiguió vendérselo a la 
M arina norteamericanat botándose en 1900 el SS-1 , 
que habría de ser su primer submarino. 

Posteriormente, el Almirantazgo británico, atento 
a los desarrollos logrados en ese campo por sus veci
nos franceses, compró la patente y construyó al año 
siguiente, en Barrow-in-Furness. el Torpedo Subma
rino de Su Majestad .'\lo. 1, seguido de otros cuatro, to
dos e llos conocidos como clase Hollond. Estos mini
sumergibles medían 20 metros de eslora, desplaza
ban 104 toneladas, su velocidad e ra de ocho nudos 
en superficie (cinco en inmersión) y estaban arma
dos con un solo tubo lanzatorpedos proel. 

En 1906, los ingenieros de la Vickers proyectaron 
13 submarinos de la clase A, siguiéndoles los once de 
la clase B ~•. en 1910, los 38 de la clase C. Estos su
mergibles desplazaban 290 toneladas, montaban dos 
tubos a proa y recorrían 13 nudos en superficie y 
ocho en inmersión. 
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Los D, ocho unidades, con un peso mayor al de las 
550 toneladas, fueron los primeros submarinos que 
llevaron estación de radio a bordo y un montaje de 12 
libras a proa. incorpoi:ando tubos lanzatorpedos en 
la proa y la popa. A la siguiente serie, la E, se le mon
taron cuatro tubos, dos de ellos instalados transver
salmente. El comien20 de la guerra en 1914 sorpren
dió a la producción de esa serie, por lo que ésta tuvo 
que ampliarse hasta ¡56 unidades! 

La Primera Guerra Mundial 

Durante la Primera Guerra Mundial se construyeron 

las siguientes clases: F (tres unidades costeras); V 
(cuatro unidades costeras); S (dos unidades tipo 
Laurenti, costeras): W (cuatro unidades costeras); G 
(14 unidades de 700 toneladas), Nautilus (experimen
tal, de 1 200 toneladas); H (12, construidas en Canadá 
y EUA y 24 en el Reino Unido); J (siete unidades océ
anicas). Swordfish (experimental de vapor); K (18 uni
dades de 1 883 toneladas. con turbinas de vapor): L 
(19 unidades de 890 toneladas); M (tres unidades con 
un cañón de 12 pulgadas y 1 600 toneladas) y R (12 
unidades cazasubmarinos). 

Al fi nalizar la contienda, la Armada británica 
había perdido 54 de los 244 submarinos con los que 
había entrado en guerra, es decir 22 por ciento de sus 
efectivos. Los resultados no fueron muy satisfacto
rios. Los subma rinos, pequeños (la mayoría 
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costeros), poco marineros y mal armados, tuvieron 
un rendimiento muy inferior al de sus rivales alema
nes. Tan sólo cabe destaca r algunos casos aislados, 
como el del E-11 que, forzando los Dardanelos, hun
dió al viejo acorazado turco Barbarroja, o el del E-9, 
que echó a pique el crucero acorazado germano Prinz 
Adalbert en el Báltico. 

Al llegar la paz, los británicos y norteamericanos 
se manifestaron a favor de la abolición de los subma
rinos, por el peligro que representaban para sus po
derosas flotas de superficie. Sólo la oposición de 
Francia y Japón, que veían en estos pequeños barcos 
el único dique de contención al poder naval británi-

Un submarino de lo 
closc S. Grupo 3, 
orbolónrlo e o otro de 
su mismo tipo. I~stos 
unido,fos doton rfo 
1941-45. 

co, impidió la desaparición del submarino en la Con
ferencia de VVashington de 1922. 

Dos submarinos alemanes, el U-86 y U-126,fueron 
requisitados como botín de guerra para servir de ba
se a la construcción naval bri tánica de la postguerra. 
Así. en 1923 fue botado el X-1, submarino experi
mental al que siguieron las clases oceánicas O, P y R 
(16 unidades). Los gigantescos Thames (3) de 2 185 
toneladas, la oceánica S (12). los Porpoise (seis) y los 
U yT. 

La Segunda Guerra Mundial 

El estall ido de la segu nda GuP.rra Mundial, en 1939, 
reactivó la construcción de submarinos, ya que los 



47 existentes eran claramente insuficientes para ha
cer frente a los alemanes. Las clases S, t,; y T conti
nuaron produciéndose hasta llegar a un total de 162 
unidades, a las que se les unieron los 22 t,;. Un trata
do con EUA, proporcionó a la Armada británica 
nueve viejos submarinos de los tipos R y S. Cuatro 
submarinos que se encontraban en construcción pa
ra Turquía fueron confiscados, mientras que el U-
570 alemán y tres submarinos italianos, todos ellos 
capturados, arbolaron también el pabellón británico 
durante esta contienda. 

Con esta fuerza, el Reino Unido operó princ ipal
mente en las aguas próximas a las islas británicas, 
para contrarrestar el efecto de los U-boot, y en el Me
diterráneo. para cortar las líneas de suministros a las 
tropas de Rommel y a los italianos en el Norte de 
Africa. Pero fueron los pequeños X-5, X-6 y X-7 los 
que consiguieron una mayor celebridad, al penetrar 
en el fiordo noruego de Alten para averiar gravemen
te al gigantesco acorazado Tirpitz, que ya no volvió a 
combatir. 

Un total de 493 mercantes y 169 buques de guerra 
hundidos, con 1 524 000 toneladas, fue el resultado 

Submarino britónico de lo clase E. Actuó en la guerra de 
1914-1915. 

de seis años de guerra que, a su vez. supuso la pérdi
da de 75 submarinos propios (35 por ciento de los 
efectivos) y 3 142 muertos. 

La Postguerra 

Al acabar la Segunda Guerra ~1undial. una nueva se
rie A continuó en producción hasta 1948 (17 un ida-
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des), con modificaciones en su diseño al dotarlos, al 
igual que los T , con snorkel. quitándoles el cañón de 
cubierta y proporcionándoles una línea mucho más . 
hidrodinámica. 

En 1954 se comenzaron a construir los ocho Por · 
pojse (de los que aún queda uno, el Sealion). apro
vechando las enseñanzas de las clases Av T. En 1961 
se completó el Oberon, primero de una· serie de 13 

Los tripulantes de ~n submarino clase l.', Grupo 2, 
acarreando víVcrcs en puerto. 

unidades prácticamente idénticas a los Porpoise y 
que tuvo gran éxito en la exportación, ya que se 
lograron vender un total de 14 a Australia, Brasil. Ca
nadá y Chile. Estos submarinos de 2 000 toneladas, 
con un radio de acción de 9 000 millas (capaces de 
llegar a Australia sin hacer escalas) y considerados 
como muy silenciosos, todavía operan, a excepción 
del primero, pues a bordo se efectúan extensos tr<,1ba
jos· para modernizar sus sensores. 

Como parte del botín de guerra. los británicos con
servaron dos U-boot del lipa XIII, nueve del tipo VII 
C. dos del XVJI , seis del XXI y uno del XXVI, es decir 
20 unidades que fueron evaluadas para obtener ense
ñanzas del avance <le la técnica alemana. En base a 
la experiencia obtenida con uno de ellos, el L'-1407 
(del tipo XVII B, dotado de la turbina Walther) bauti
zado Meteorite, se construyeron en 1954-1955 los su
mergibles experimentales Explorer y Excalibur, que 
lograron una velocidad de 30 nudos e n inmers ión, 
con una turbina de vapor alimentada por la energía 
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Conectondo los cables 
poro olimentar las 

baterfas del Tiptoe, u11 
ciase T construido en 

1944. 

procedente de la reacción del peróxido de hidróge• 
no. 

El advenimiento de la energía nuclear, en 1955, hi
zo que se abandonaran los peligrosos experimentos 
de la turbina \rValther (al Explorer le llamaban 
"exploder", explosivo) en favor de la investigación 
atómica. 

La Nueva Era 

• Submarinos nucleares 

norteamericana, fue la construcción de submarinos 
nucleares portadores de misiles balísticos (SSB:'\l pa
ra crear una fuerza de disuación propia. La serie fue 
reducida (de cinco) a cuatro unidades (Resolution, 
Repulse, Renown y Rev1mge) por el Gobierno laboris
ta de la época. 

Los Resolution, dada su especial misión de perma
nencia en el mar, tienen dos dotaciones -babor y 
estribor- que desarrollan patrullas de hasta setenta 
días, cómodamente alojados en las 7 500 toneladas 
de desplazamiento de los gigant.escos submarinos. A 
los SS:-.J VoJiont, WaspHe, ChurchiU, Conqueror y 
Courogeous, siguieron los seis Swiftsure, algo más pe
queños (cuatro metros) pero de prestaciones más ele
vadas, con 30 nudos de velocidad, mayor profundi
dad operativa (superior a 300 metros) y menor ruido 
radiado al exterior. En vez de timones de buceo pro
eles, por primera vez en este tipo de unidades se 
montaron retráctiles. Pero quizás su característica 
más sobresaliente sea la propulsión. Efectivamente, 
la hélice tradicional fue sustituida por un revolu
cionario sistema de chorro de agua (pump-jet), 
mucho más silencioso y discreto. 

El Dreodnoug.ht, primer submarino nuclear de ata
que (SSN) británico, fue construido con ayuda norte
americana. Similar a la clase Skipjack, estaba dota
do de un reactor nuclear SS\•V que le proporcionaba 
15 000 CVy una velocidad máxima de 28 nu'dos en in
mersión. Después de veinte años de experimentos, 
fue dado de baja en las listas de la Armada británica. 
Los siguientes submarinos nucleares, de la clase Vo
liant (cinco unidades). fueron de concepción total
mente británica, con un reactor Rolls-Royce enfriado 
por agua presurizada (P\•VR) que proporc ionaba la 
misma potencia. La nueva clase Trofolgor, una modificación de los 

Swiftsure, es capaz de disparar torpedos Tigerfish 
El siguiente paso, imitando con ello a la Armada Uno y el misil R. Sub-Harpoon; gracias a un recubrí-
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miento anecóico por todo el casco, es tan silencioso 
como un submarino diesel-eléctrico. A las cuatro 
unidades actualmente existentes (TrafaJgor, Turbu
lent, Tirelers y Torbay), se unirán en los próximos 
tres años los Tnlent, Trenchont y Triumph. 

• Submarinos diesel-eléctricos 

La Marina británica, al igual que la soviética, no ha 
abandonado la investigación en el campo de los sub
marinos convencionales. Previsto el reemplazo de 
los Oberon y Porpoisc aún operativos (99 y uno, res
pectivamente). el Ministerio de Defensa preparó a fi. 
nales de los setentas los requerimientos para un mo
derno submarino convencional de ataque, naciendo 
así el L'pholder (en recuerdo del glorioso submarino 
destruido en 1942, por el torpedo italiano Pegaso, 
después de una brillante trayectoria en la que consi
guió hundir 140 000 toneladas}. 

~/ Resofution fue el primer submarino brit6nioo dotado 
con misiles Polaris. 

Denominado también tipo 2 400, debido a su 
desplazamiento de inmersión. tiene una autonomía 
de 8 000 millas a ocho nudos, con una velocidad má
xima de veinte nudos en inmersión y doce en super
ficie. Su cota máxima es de 300 metros y su dotación 
la componen 45 hombres. Se espera construir diez 
unidades. de las que tres se encuentran ya en los as
tilleros en distintas fases de armamento. 

Este nuevo diseño, que incorpora todos los ade
lantos existentes: sonar pasivo 2040, sonar remolca
do TAS 2046, ílank array, torpedos Tigerfish t.:no 
RN Sub-Harpoon, recubrimiento anecóico, etcétera. 
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Uno curiosa fotografío tomado a bordo del Resolution. 

Posee un alto poder ofensivo, as{ como una silen
ciosidad superior a todos los submarinos conven
cionales actuales, con él la industria naval británica 
confía en ganar contratos para la construcción de 
nuevos sumergibles. 

Organización del Arma Submarina 

La cuna de Arma Submarina se encuentra en Haslar 
Creek, en la entrada del puerto de Portsmouth. La ba
se de submarinos HSS Dolphin ocupa las instala
ciones del antiguo fuerte Blockhouse, construido ha
ce más de 550 años para defenderse de una posible 
invasión francesa. Tal era la parquedad de medios. 
que cuando el fuerte fue ocupado hace 80 años por 
los primeros submarinistas, los Oficiales se ubicaron 
en las caballerizas del Regimiento de Zapadores. 
Hoy en día, modernas instalaciones albergan al per
sonal del Primer Escuadrón de Submarinos y de la 
Escuela de Submarinos. 

El Primer Escuadrón de Submarinos (ver orga
nigrama) acoge a todos los diesel eléctricos (SSK), ex
cepto a tres que se encuentran destacados en Faslane 
(Escocia). 

La base naval de Devonport (Devon-Plymouth) co
bija al Segundo Escuadrón, que comprende a los sulr 
marinos nucleares de ataque de las clases Swi~sure y 
Trafalgar. mientras que la base HMS >-:eptune, en 
Faslane, es s in duda la más importante, pues allí se 
encuentran los submarinos nucleares balísticos (SS-
8~ de la clase Rcsolution, además de los cinco SSN 
tipo Valiant y tres SSK de la serie Oberon. 
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Cada escuadrón está mandado por un Capitán de 
Navío, que a su vez depende de un Contralmil:ante 
denominado FOSM (Flag Officer Submarines), que 
tiene su cuartel general en un bunker subterráneo al 
Norte de Londres, en Northwood. 

Un total de ocho mil hombres (tercera fuerza, des
pués de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti
cas y los Estados Unidos de América), llevan orgullo
sos en su pecho el distintivo de submarinos: los 

tura, pasará a estudiar los equipos propios de su ca
pacidad (torpedos, sonar, motores, generadores, et
cétera). 

Los que deseen navegar a bordo de los submarinos 
nucleares deberán realizar un tercer curso adicional 
para pasar posteriormente, en períodos de prácticas, 
a los escuadrones y antes de concluir presentarán su 
último examen en la mar, donde permanecerán 
cuatro meses, para tener derecho a portar los 

ESCUELA SS 
HMS DOLPHIN 

GOSPORT 

CONTRALMIRANTE 

FOSM 
NORTHWOOD 

CAPITAN DE NAVIO 
SM 1 

GOSPORT 

·1 SSK . 

ORPHEUS 
OLYMPUS 
OSIRIS 
ONSLAUGHT 
OTTER 
OTUS 
OPOSSUM 
OPPORTUNE 
ONYX 

SEALION 

BASE HMS DOLPHIN 

CAPITAN DE NAVIO 
SM2 

DEVONPORT 

6SSN SNN 

SWIFTSURE TRAFALGAR 
SOVEREING TURBULENT 
SUPERS TIRELESS 
SCEPTRE TORBAY 
$PARTAN 
SPLENDID 

BASE DEVONPORT 

Dolphins (delfines). Todos ellos son profesionales y 
saben que la defensa de su país depende en gran par
te de su labor y dedicación. 

Adiestramiento 

El candidato a submarinista ingresa a la Escuela 
Submarina de la Armada británica a los 18 años y 
después de seguir un curso básico de seis semanas 
(tres meses para Oficiales). en las que deberá efec
tuar un escape libre en un tanque de 30 metros de al-
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FLOTILLA SUBMARINOS 

CAPITAN DE NAVIO 
SM3 

FASLANE 

5 SSN 3 SSK 

VAL/ANT ODIN 
WARSPITE OCELOT 
CHURCHILL ORACLE 
COOUEROR 
COURAGEUS 

BASE HMS NEPTUNE 

CAPITAN DE NAVIO 
SM 10 

FASLANE 

4 SSBN 

RESOLUTION 
REPULSE 
RENOWN 
REWENGE 

BASE HMS NEPTUNE 

Dolphins definitivamente, así como a cobrar un pago 
exh:a diario de por vida. 

Los Oficiales, además de los cursos anteriormente 
reseñados, para ser Comandantes de un submarino 
han de tener una experiencia media de ocho años a 
flote, haber sido Segundos Comandantes (first 
Leutenant) y superar el Curso Perisher de Coman
dantes, el cual dura cuatro meses y registra 50 por 
ciento de bajas por las dificultades que entraña. El 
alumno afortunado que lo supere mandará un Obe-



. . . 

ron como Capitán de Corbeta, para posteriormente 
desempeñar el cargo de Segundo Com andante de u n 
submarino nuclear y al ascender a Capitán de Fraga
ta; joven aún (de 35 a 38 años). accederá al ansiado 
mando de un SS:--J o un SSBN. 

Los Oficiales cali ficados, a diferencia de lo que su
cede en la Armada española, deberán permanecer 
siempre en el Servic io Submarino (Silent Service) 
hasta acceder al almirantazgo. 

Un futuro Esperanzador 

La importancia de los submarinos d entro de la Ar
mada britán ica quedó demostrada durante el conílic
to de las Malvinas. En esa ocasión, c inco submarinos 
nucleares de ataque fueron emplazados frente a las 
bases navales argentinus con un solo propósito: 
echar a pique al portaviones 25 de moyo. 

El hundimiento del crucero Belgrono por el SSN 
Conquerur (capitán de fraguta Chris Redford Brown). 
fue quizás el hecho que condicionó las acciones na
vales posteriores, al limitar los movimientos de la im
portante Flota Argentina a sólo los a taques d el sub
marino Son Luis. En las operaciones malvinas, el 
submarino convencional Onyx colaboró aclivament~ 

Submarino Aff roy, clase A, que se fue o pique en el Conol 
de lo Mancho en abril de 1951. 

desembarcando a los comand os del SBS en las inhós
pitas islas. El viejo refrán que dice: el primer error de 
un submarinista puede ser el último, estuvo presente 
en el Atlántico Sur y el éxito de estas acciones hizo 
que una gra n µarle del presupuesto de defensa britá
nico continuase volcándose sobre las nuevas cons
trucciones de submarinos. 

Los cuatro submarinos PoJoris de la clase ílesoJu
tion seguirán desarrollando sus patrullas disuasorias 
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hasta mediados de los años noventa. en que serán 
sustituidos por los mastodónticos Trident de 15 000 
toneladas. El primero de e llos, el HMS Yonguord, se 
encuentra muy avanzado en su construcción. El cos
to total del proyecto que le permitirá al Reino Unido 
poseer c uatro SSB'.::\ capaces de disparar 16 misiles 
Tridont 05 con 14 ojivas independientes, supera los 
9 000 millones de libras. 

El Superb fue enviado desde Gibraltor al Atlántico Sur 
duronte lo guerra de los 1\ifolvinas. 

Pero no se d etiene aquí la modernización de los 
submarinos británicos; a la sustitución de los Oberon 
por los 10 Uphofder, le seguirá la fabricación de una 
nueva clase submarinos nucleares de ataque: la serie 
SSN-20, llamada así debido a que la primera unidad 
serie será el vigésimo submarir.o nuclear de ataque 
británico. Estas nuevas unídades, que entrarán en 
servicio a finales de la próxima década, sustituirán a 
los Valiont. 

Conclusiones 

La Armada británica, que acabó la Primera Guerra 
Mundial con 141 submarinos y la segunda Guerra Mun
dial con 131, actualmente sólo cuenta con 32 unidades 
(cuatro SSBN, 15 SSN y 13 SSK). pero su poder ofensi• 
vo es muy superior a tod as las a rmas utilizadas por los 
británicos en las dos guerrns mundiales. 

Superada tan sólo por soviéticos y norteamerica
nos, la fuerza submarina británica es sin duda el ele
mento más eficaz y temido dentro del contexto de
fensivo del Reino Unido. 
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APORTACIONES , · 

INICIATIVA DEL 
SUBORDINADO 

Traducción de: Capitán de Navío C.G. 
Jorge H. PASTOR GOMEZ 

El texto a continuación es la traducción de un 
memorándum girado a bordo del acorazado B8·35 mmmmrrttfü1ttftf1ft Texas, en enero de 1941, por el almirante Ernest J . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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A2-11/P11-1/FE15 OO(m) 
(053) 

FUERZA DE PATRULLA DE LA FLOTA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS U.S.S. TEXAS, Buque 

Insignia 

En la mar: de bahía de Guantánamo, Cuba, a Cu
lebra, Puerto Rico Enero 21, 1941 . 

MEMORANDUM 

De: Comandante, Fuerza de Patru lla. 

Para: Estado Mayor 
Comandantes de Flotillas de Destructores 
Comandantes de Flotillas de Submarinos 
Comandantes de Ala de Patrulla. 

Asunto: Ejercicio del Mando - Exceso de detalles 
en órdenes e instrucciones. 

1. Durante muchos aí'\os he estado preocupado 
por la creciente tendencia -desarrollada ac
tualmente hasta casi una " práctica estandariza• 
da" - de los Of iclales de Estado Mayor y los Co
mandantes de otros agrupamientos, a girar 6rde-
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nes e instrucc iones en las cuales se indica a los 
subordinados el " cómo", así como el " qué" ha
cer, con ta, extensión y con tal detalle que el 
" servicio habitual" se ha convertido virtualmen• 
te en la antítesis del elemento esencial de Man• 
do que es la " inic iat iva del subordinado". 

2. Estamos preparándonos para esas -ya cerca
nas- operaciones act ivas (comunmente deno
minadas guerra) que requieren el ejercicio y la 
utilización de todo el potencial y capacidad de 
cada Oficial con Mando. No habrá tiempo ni 
oportunidad para hacer más que ordenar la eje• 
cución de las diversas tareas a los subordinados 
el indicar "qué", quizá el "cuándo" y el " dónde" 
y, generalmente para su colaboración inteligen• 
te, el " porqué", dejándoles a ellos -y esperan
do y requiriendo de ellos- la capacidad de reali· 
zar las tareas asignadas (el " cómo"). 

3. Si se priva a los subordinados -como actual
mente ocurre- del entrenamiento y experiencia 
que los capacite para actuar "por cuenta 
propia". 

Si no saben, por la falta de práctica constante, 
cómo ejercer la iniciat iva del subordinado. 



Si son reacios (temerosos) para actuar porque 
están acostumbrados a órdenes e instrucciones 
detalladas. 

Si no están habituados a pensar, juzgar, decidir 
y actuar por sí mismos en sus diversos Escalo
nes de Mando, estaremos en una si tuación muy 
penosa cuando llegue el momento de las " opera
ciones activas". 

4. Las razones de la situación actual de las cosas 
-¿cómo llegamos a esto?- son muchas, pero 
entre ellas están cuatro que requieren mención: 
primero, la " ansiedad" de los Comandantes de 
que todo en sus Mandos se condL:zca correcta
mente y con fluidez, y que nadie pu11da hacer co
mentarios desfavorables; segundo, las enérgi
cas actividades de los Estados Mayores que 
emiten, con meticulosos detalles, órdenes e ins
trucciones con las que afectan (por no decir in
terfieren) las funciones que son la razón de ser 
de los Escalones Subordinados; tercero, la con
secuente ansiedad de los subordinados ante el 
temor de ejercer su iniciativa, aún en sus esferas 
legítimas, ya que los resultados pueden perjudi· 
car su selección para el ascenso; cuarto, la cos
tumbre, por una parte, y la excepción, por la otra, 
de "sobreproteger" y ser " sobreprotegido", que 
llevan, en el caso de la costumbre, a la violación 
de los principios de Mando conocidos como "ór
denes para obedecer órdenes" y, en el caso de la 
excepción, a la admisión de la incapacidad o 
confusión que se hace evidente con el "solicito 
instrucciones". 

5. Consideremos ciertos factores: primero, tos 
submarinos que operan sumergidos confrontan 
constantemente situaciones que requieren del 
correcto ejercicio de juicio, decisión y acción; 
segundo, los planes, ya sea para operar indivi
dualmente o en grupo, requieren aún en mayor 
grado la correcta actuación; tercero, las unida• 
des de superficie entrando o saliendo de puerto, 
recalando, navegando con mar gruesa, etc., se 
encuentran con situaciones similares cuando 
operan en forma "individual", e igualmente con 
los problemas relacionados con la maniobra en 
formaciones y disposiciones. A pesar de esto, 
ese mismo personal -de comprobada capaci-

. APORTACIONES 

dad para ejecutar tales acciones sin ta ventaja 
de la "asesoría" del superior- cuando el paso de 
los años y la experiencia los hace Comandantes 
superiores, con demasiada frecuencia al condu• 
cir sus asuntos (administrativos y operativos) no 
hacen un uso cabal de sus Escalones Subordina
dos -que existen con el propósito de facil i tar el 
Mando. 

6. Es esencial extender el conocimiento y la prác
tica del principio y apl icación de la ''iniciativa 
del subordinado" hasta que sea universal en el 
ejercicio del Mando en todos sus escalones. De 
ahora en adelante, todos debemos ver que se uti
licen completamente los Escalones de Mando 
-ya sea administrat ivos (organizaciones tipo) u 
operativos (de tarea)- girándoles normalmente 
órdenes e instrucciones a los subordinados en 
forma tal que les indique ·'qué hacer", pero no el 
"cómo hacerlo" a menos que las circunstancias 
particulares así lo demanden. 

7. Los corolarios del párrafo seis son: 

a) Adoptar la premisa de que los Comandantes 
de los Escalones Subordinados son competen
tes en sus correspondientes niveles, a menos y 
hasta que se pruebe lo contrario. 

b) Enseñarles que no únicamente se espera que 
sean competentes en sus Escalones de Mando, 
sino que se requiere que lo sean 

c) Entrenarlos -con liderazgo y supervisión
para prever, pensar, juzgar, decidir y actuar por 
sí mismos 

d) Dejar de"sobreprotegerlos" 

e) Finalmente, entrenarnos a nosotros mismos a 
estar satisfechos con "soluciones aceptables", 
aunque estas no sean " decisiones de Estado 
Mayor" u otras alternativas particulares que 
hubiéramos preferido nosotros mismos. 

E. J. King 

s/JAMES R. TOPPER; 
Secretario de Bandera 
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Vientos de guerra 

Los rumores continuaban a firman
do que grupos de soldados estaban 
entrando a la península, pretextan
do colaboración en la defensa de 
nuestras costas, y la alarma se 
extcndia, ya que algunos secrore 
de la prensa cstadounjdense estaban 
creando un ambiente propicio para 
la ocupación y algunos Senadores 
norteamericanos ya la solicitaban 
abiertamente. 

"El comodoro Roberto Gómez 
,'vfaqueo voló para cerciorarse e 

informó que había mucha tensión en la 
frontera. ya que había varios 

desracamentos americanos metidos en 
la península ... " 

En el momento critico, la 
prensa estadounidense -poderosa 
máquina de bienestar o desventu
ra- interpuso, muy pacientemente, 
su vasta infl uencia para encender en 
los ciudadanos de Estados Unidos 
sus pasiones bélicas, y en los remo
tos valles del Oeste se agitaban por 
los rumores "de la guerra". Nuestra 
patria olfateaba la tempestad veci
na. Actividad inusitada reinó en los 
cuarteles y arsenales de la nación 
americana. Deseaban descargar la 
Santabárbara y presenciar la explo
sión, cuando se apUcara la chispa 
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Dramáticos recuerdos de nuestra 

HACE CINCUENTA 

¡deseaban que dos países cristianos 
se atacaran como en 1847! 

Como se verá, los "zeros'' ja
poneses con sus audaces "kamika
ze" no representaban ningún pe
ligro para la patria. El fantasma de 
una ocupación había desatado una 
guerra de nervios. El comodoro Ro
berto Gómez. Maqueo voló para cer
cionarse e informó que habia mucha 
tensión en la frontera, ya que había 
varios destacamentos americanos 
metidos en la península, amparados 
bajo la oscuridad de la noche. Las 
grandes fortalezas volantes y otros 
gigantescos aviones sobrevolaban la 
zona. Los apagones y sus sirenas 
aullantes presagiaban que algo muy 
serio podría suceder. 

1942: México declara la guerra 

El consejo de ~tinistros celebrado el 
22 de Mayo de 1942, acordó pedir al 
Congreso de la Unión una declara
ción de guerra a los paiscs t◊calita
rios. En un clima de máxima tensión 
mundial y nacional, el Presidente 
~tanuel Avila Camacho somete a su 
consideración una iniciativa de ley 
q ue formalizara nuestro estado de 
guerra con las potencias del Eje: 
Alemania, Italia y Japón. 

La declaración de guerra no 
era voluntad de México, sino que 
formalizábamos un estado de guerra 
que se nos había impuesto agredien
do a nuestros buques. los primeros 
apagones no se hicieron esperar, y 
aullidos de las sirenas y la gente 
corría a refugiarse donde podía, pa
ra los primeros simulacros de defen-

-Segunda parte-

sa civil; se organiza un batallón de 
Infantería de Marina y el personal 
civil de Marina se incorpora a esa 
unidad, haciendo instrucción militar 
con ejercicios de triangulación de ti
ro en los campos de Balbuena. Se 
empieza a organizar un grupo de In
teligencia Naval Militar. 

Por eso guardo con admira
ción y respeto a mi general Heriber-

Gigantescos 
aviones 

sobrevolaban la 
zona de la 

f rontera norte de 
nuestro país sin 

presentar 11i11grín 
peligro para la 

patria, pero 
desper1a11do una 

guerra de nervios 
entre la 

población. 

to Jara Corona y a los caballeros del 
mar que fueron sus principales cola
boradores . Amigo personal del Pre
sidente A vila Ca macho , era el más 
grande apoyo del gabinete presiden
cial en la Segunda Guerra Mundial. 
En su época, se opuso a la instala
ción de los radares Americanos en 
nuestras islas. 

Los rumores de que con pre
texto de la guerra, nuestros vecinos 



Marina 

AÑOS ... 
Por: V,cealmiranle 

Rafael CARRERA CU LEBRO 

del . one se apropiarían de la Baja 
California, hicieron que el Presiden
te Avila Camacho pensara que el pa
norama estaba demasiado confuso 
>' que e habia dividido en facciones 
que concebían a la vida y a la huma
nidad en forma contradictoria, y 
que esta confusión podría perjudi
car a la patria. 

Como se comprenderá, la 

frontera Norte era la principal preo
cupación del Presidente, y la figura 
del general Lázaro Cárdenas como 
Comandante de la Región Militar 
del Pacifico era indispensable, por 
ser uno de los principales baluartes 
de la ~evolución Mexicana y cuyo 
nombre era pronunciado con respe
to, a ún por sus propios enemigos. 
Fueron nombrados, como Jefe de 
Estado Mayor, el comodoro Rober
to Gómez Maqueo, y Subjefe el co-

ronel Luis Alamillo Flores, con sede 
en Ensenada, y la Región Militar del 
Golfo al mando del general Abelar
do Rodríguez y como Subjefe al co
modoro Manuel Zermei'lo Arako, 
con ede en Veracruz. 

1945: ¡ Ha estallado la paz! 

Llega la rendición de Alemania. E l 
gran almirante Doenitz entrega a su 
nación después de que Berlín fue so
metida, cuando cuarenta mil caño
nes la bombardeaban sin piedad, 
después de la defensa que los niños 
de doce y trece ai'\os hicieron de la 
ciudad, pues los guerreros estaban 
muertos. 

Los periodistas ingle es y ame
ricanos entregaban el banderín de la 
amistad al mariscal George Zhukov, 
con un saludo estampado en oro de 
las tropas noneamericanas, como 
un homenaje al Ejército Rojo. 

Los que sobrevivieron a esta 
segunda aventura guerrera, e abra
zaban, besaban y estrechaban lama
no, al destello de los ' 'flashes" de 
las cámaras f OLOgráficas, a las puer
tas de Brandcmburgo y regresaron a 
sus casas. ¡El mundo no había pre
senciado jamás un espectáculo tan 
conmovedor, para celebrar la des
trucción de Europa }' de millone de 
seres humanos! 

Ha pasado el tiempo, la nebli
na se ha disipado y lo fanáticos y 
omnipotentes junkers han sido ex
terminados ... Sólo nos queda la his
loria, que es hija de la vida ... Y las 
vibraciones del viento en las es
carchas de las tundras ... ¡Adiós ca
misas pardas, negros pantalone y 
cruces gamadas ... ¡ Adiós a las Lu
gcr Parabellum, que daban el tiro de 
gracia a los fusilados y masacrados! 

Ya no amanecerá la svástica en 
los muros de la sinagogas o en las 
tumbas de los cementerios judíos o 
las inscripciones a navaja en la piel 
de una muchacha. ¡ Han muerto los 
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___ _.I:"" ..... 

General Lázaro Cárdenos del Rfo. 

nibclungos! Ya no oirán en las pro
f undidadcs de la noche el rumor de 
los motores de los aviones "stu• 
kas" , ni las vibraciones de las oru
gas de los "panzers" obre las 
ruinas de los ghettos . .. Tres cuerpos 
están en el bunker bombardeado y 
asediado: Adol fo Hitler. Eva Braun 
y el perro " Blondi", que ardieron 
en el jardín bajo las bombas. El 
perro que los guiará en el reino de 
lo muertos ... 

Y la BBC de Londres informa
ba que el dios Mussolini y Clara Pe
cacci estaban colgados de los pie y 
escupidos en Milán, muertos por los 
guerrilleros que asi se cobraban an
tiguos agravios. 

Ha tcrminacto la noche ... pero 
la Alemania de Bach, Beethoven, 
de Gohete, etc. Ahi e ta rá 
alumbrando a la espiritualidad de la 
humanidad ... 

1951: Seattle; ,·iaje de regreso 

Estamos en esta hermosa ciudad en 
una comisión para llevar a Mexico a 
diez guardacostas. Finalizado el 
otoño y hoy, ocho de noviembre, 
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zarpamos. Estamos por la salida a la 
voz de nuestro Comandante y con 
poc:a avante a la vuelta y vuelta, en 
espera de formación. Navegamos si
guiendo al insignia en línea de fila, 
natural en el canal de Juan de Fuca. 
Poco a poco dejamos el canal y la 
ubicación última de este guardacos
tas Treinta me da una posición envi
diable de observación. 

Este mar de Oregon siempre 
está agitado, pero hoy presiento que 
las cosas se van a poner peor, por
que a la salida del puerto fue anun
ciado muy mal tiempo. La situación 
es muy preocupante para las tripula
ciones de estos buques, tan pe
queños e indefensos ante un mar 
embravecido. El tiempo tormentoso 
lo vislumbramos y sentimos porque 
empiezan a producir frecuentes y 
peligrosas descargas eléctricas, que 
rasgan el cielo con la I uz cegadora 
de rayos y relámpagos. 

Estamos navegando en linea de 
fiJa natural, siguiéndole aguas al in
signia, y llevamos t rescientas 
cuarenta y ocho millas recorridas. 
La situación empieza a volverse muy 
peligrosa por la tom1enta, y no ve
mos las luces de situación de los 
ocros guardacostas... Los motores 
Hamillton de este guardacostas gi
men como bestias enjauladas y ya es 
imposible trasladarnos por la cu
bierta al comedor, porque las olas 
barren materialmente al buque. 
Nuestras dos únicas embarcaciones 
menores amen1..an romperse en sus 
amarras y volar de sus calzos. 

La situación es preocupanre 
porque llevamos muchas horas sin 
dormir y sin probar alimentos, ya 
que la cocina está inundada y las 
bombas de achique ya son insufi
cientes para desalojar las aguas. que 
parecen colarse por todas partes. El 
Jefe de \-táquinas informa al Co
mandante de nuestra situación. que 
debe ser igual a los otros guardacos
tas. 

Esta singladura se desarrolla 
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en cierra relativa formación y tra
tando de seguir las aguas al insignia, 
con tos guardacostas Treinra y cin
co, y Treinta y ocho a popa, por ha
berse perdido la alineación, y siguen 
nuestros problemas. Allá, a lo lejos, 
percibimos lucecitas en la costa, co
mo luciérnagas se encienden y se 
apagan .. . Tal ve2. los habitantes es-

El presiden/e Manuel A vita Camacho, 
durante la lectura de la declaratoria del 

esrado de guerra con las potencias 
del Eje: Alemania. Italia y Japón. 

tén pensando en nues tra suene, ya 
que los gigantescos acorazados, los 
portaviones y los grandes buques 
mercantes están a salvo y protegidos 
en sus puerros, mientras cinco pe
queños guardacostas mexicanos es
tán enfrentándose en una lucha desi
gua l: el océano embravecido, contra 
doscientos hombres que luchan por 
su existencia ... 

La singladura del once de no
viembre se recibió con las luces de 
eres guardacostas a la vista por la 
amura de babor y con una mar en
demoniada, pensando en que no 
volveremos a ver nuestras famfüas, 
El buque se bambolea como una 
cáscara de nuez. Este huracán nos 

anuncia su llegada por un descenso 
del barómetro en la escala de Be.auf
fort y la aparición de cirros en el 
cielo azul, sustituidos poco a poco 
por un velo blanquec.:ino de cirros
tratos, que se van cambiando más 
tarde en oscurísimos cúmulos y nim
bos, de los que nos caen rorrenciales 
lluvias. 

El viemo azota con •.riolencia y 
gira enconces, y la desolación y la 
muerte corren con él vertiginosa
mente. Esos vientos que con su furia 
son capaces de derribar edificios, 
arrancar árboles y hundir barcos gi
gantescos... Está amainando el 
tiempo después de cualrO días de 
tormentas y empezamos a respirar 
este doce de Noviembre. Las luces 
de tres guardacostas, a la vista por 
la amura de babor y con el rumbo 
ciento sesenta y siete "VDD", )' em
pezamos a avistar al hermoso puerto 
de San Francisco. 

Y se hacen los preparativos pa
ra la entrada y, como está prohibido 
comunicarse por la radio a las auto
ridades del puerro, fondeamos aba
jo del puente Golden Gate . .Estamos 
hechos un asco por la falta de agua, 
)' el Comandante ordena que el Jefe 
de la Radio y yo lo acompañemos en 
un bote para buscar al Cónsul. 

Un bote de cinco personas a 
bordo, en la bahía, bajo del puente 
Golden Gate, debe ser un espectácu
lo impresionante, ya que las tripula
ciones de las enormes lanchas de los 
portaviones y de los acorazados nos 
veían sorprendidos, preguntándose: 
"¿ De qué planeta salieron éstos?" 
Ya estamos atracados en el muelle 
de la Armada y todas las trjpula
ciones salimos gustosos a la primera 
iglesia que encontramos, para dar 
gracias a Dios por habernos perdo
nado la vida. Después de esta cere
monia religiosa salimos a emborra
charnos. 

Dice la historia que nuestro 
mar patrimonial llegaba hasta esta 
latitud y que eran tres millas conta-



das por el alcance de un canón cos
tero o un navío de guerra. ¿Porqué 
perdimos este gran territorio y 
poderío naval? 

Estamos en Ensenada, B.C. 
¡Qué hermoso es regresar~... En
contrarse en México es una expe
riencia bella. o hay otro país igual 
que el nuestro. Pronto zarparemos a 
\'1anz.anillo. 

... Como ecos trémulos y leja
nos, me parece escuchar la voz del 
teniente de navío C.G. Gustavo 
Rueda \'1cdina, en su bella a locu
ción a los Cadetes navales, el prime
ro de junio, Día de la Marina> com
puesta en el hotel Bel mar, de l\fa
zatlán, Sin .. . 

Caballero~ del mar 

Al hablaros, Cadetes de Marina. 
miro que <lcl pa-;ado mi juventud 
emerge )' e perfila. También, co
mo vo~otro~. en la fila formé bajo 
los pórticos clau~tralcs y el alma 
me inundaron <le na..-alcs emo
ciones la pompa y la quimera. Be
sé, como vo o tro , la bandera tri
nocromado que en el mastil flota y 
chulo de hermano con vosotros 
contraje, por la mar y la sangre, 
gota a gota. Hoy, en el mediodía 
de la derrota, por la mar y sus co
sas mi afán crece. En ocasión dd 
día de los marino • ¡de marinos 
hablemos ... si os parece? 

Con las velas fatigadas ne,,·adas de 
blanca luna tres carabelas nave
gan, ... ¡Juguete de la fortuna! La 
chusma que las tripula venció a la 
hueste moruna, y puso el ardor 
sobrante en la genial aventura en 
que cuajaron en una grande y 
sublime locura, delirios de nave
gante bordados en la cordura de 
una mujer espai'tola. 

De lo alto del serviola el de Triana 
grita '¡tierra!'; y esa sola voz en
cierra todo el milagro de un mun
do. ' ¡Tierra!' , repite la tropa; 
'¡Tierra!•. sci'iala el bauprés que 
va bordando la hist0ria y están 
húmedos de gloria los ojos de un 

genovés. La chusma cae a sus pies, 
rendida por la emoción que la 
postra de rodillas, y se despliegan 
a ún sol que por ,,-ez primera 
brilla. las flámulas de Castilla, los 
pendones de Aragón. El retumbar 
del cat'són mueve las garras dormi
das y mece las palmas reales ... 
; Penacho de las A millas! 

Y se abre la era de las maravillas: 
marinos y naves en marcha triun
fal. Las proas errabundas persi
guen estrella<; nunca vistas antes 
sobre el ancho mar. Los soles de 
Oriente, de extraños reflejos, las 
islas doradas de la mar austral mi
ran asombradas. de los aparejo~ el 
vuelo tendido. ligero y audaz. 
Gente de aventura prendida en los 
dejos de la fantasía sutil del azar, 
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que la nave ligó a Europa, hi
cieron puente las tropas que 
habían de venir después. Y vio mi 
patria: el arnés, extrañas bt"Stias 
herradas, un signo nuevo (la 
Cruz). el trueno del arcabui, las 
corazas biseladas y las capas colo• 
rada de lo hombres de Conés. 
Hemando de Conés ... ¡Gran Ca
pitán~ lmponeme grandez de vol
cán, que corona la roja llamarada 
con que la audacia consumió tus 
naves; cruzador de montañas y de 
valles, ¡conquiscador de tierras y 
de mares!, guerrero infatigable, 
inmenso viejo a cuyas glorias brin
daron espejo las aguas calientes 
del golfo Bermejo. 

Hernando de Conés ... ;Gran Ca
pitán! Si alguno te ignora, te olvi-

"Yo no oirán, en los profundidades de lo noche el rumor de las alas de los 
aviones stukas . .. " 

abriendo tas rutas a golpes de 
quilla, templando los pechos a 
golpes de mar. 

¡ Naves >' marinos, desfile glo
rioso! jMari110s >' naves, heroico 
cortejo! Vasco de Gama, ¡el Cabo 
Tormentoso '.; urdancta, ¡la vuelta 
de occidente!: Balboa. Grijalva, 
Pizarro. Caboto> Scbastián El
cano, redondeando el mundo con 
el hilo leve de una estela azul, y el 
gran ~1agallanes. sobre cu>·a tum
ba dejó Dios el signo de la Cruz 
del Sur! Sobre las estelas blancas, 

da o te niega, yo sé que mi estirpe 
zarpó con el beso que diste a Mari
na en los labios frescos, dejándo
me en prenda de tu parentesco, lo 
caballeresco de la hispanidad. 

Caballeros Cadetes: 
Oescendcis de esa raza de aventu
ra injertada en la azteca que, por 
brava, ninguna aventaja en estat u
ra. Descendeis de los due~os de la 
gloria, de la mar y de la altura ... 
De futuras glorias esperanza clara, 
vuestra generación viene marcada 
con el signo imperioso de los gran-
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des destinos, y sé que llegareis a 
vuestra meta por heroicos cami
nos, vive nuestra patria las horas 
mas graves. 

Sangre mexicana se vertió a 
traición; compaikros nuestros 
conducían las naves a cuyos derro
teros cortó la explosión. El fuego 
y la sangre un o rto mintieron, en 
la noche negra, callada del mar. y 
las lenguas altas de las llamaradas 
tii'leron de rojo la estrella polar ... 
Mas ningún lamento, ningún de
saliento, tales episodios os deben 
dictar; perduren el ejemplo mar
cando el sendero, y los que caye
ron ... ;Descansen en pazi ... 

de su historia toda rumor de occ
ano, en la que los hechos son oro 
en astillas; haced que recuerde que 
su éuna misma es una soberbia na
\·e de tres quillas. Que ace con ca
minos las blandas orillas de los 
dos océanos, con los que se cii'le la 
cimura estrecha; que construya 
naves, que plante manzanos, que 
ponga en los remos audaces la 
manos y parta, llevando su propia 
cost..-cha. 

Haced que la sangre de tantos 
caídos en interna lucha, fecunde la 
brecha, ílore.:ca los campos, 
alumbre la escuela, y cale en los 
riscos del agro sediento, frescura 

" El velero Cuauhrémoc navega por el mundo y lleva 11n saludo en seflal de 
amistad para los hombres, mujeres y niflos que no conoce ... " 

Que no en vuestras mentes. juve
niles odios turben la serena. cene
ra visión. Teneis por delante una 
vida entera y voy a deciros cuál es 
la misión: Teneis que consumar la 
redención de esta dulce patria, que 
arrastra miserias por haber vivi
do sin agro y sin mar. Patria que 
ha vivido de la insana mina y los 
oros negros de los embelecos, y 
que en la llanada y en la alta coli
na se pinta con trunas los labios 
resecos. 
Haced que perciba los lejanos ecos 
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de pozo ... ¡ !\folinos de viento! En 
ese preciso, anhelado momento un 
México nuevo vereis lcvamar, y 
vereis a la patria larga las amarras 
y tender las velas veloces al mar. 

Tal es la fecunda misión que os 
deparo. ~-tisión de concordia, de 
esfuerzo, de paz ... ~•tas si vuestro 
intento se viera impedido. porque 
un enemigo quisiera pisar el sucio 
bendito donde hemos nacido, en
to nces, Cadetes navales, ¡erguíos! 
Poned el rugido del león atacado 

sobre los rugidos soberbios del 
mar, que no estarcís solos, este 
pueblo grande. que jamá por na
die se dejó ultrajar, se alzará g.i
gante, magnífico y bravo. 

En cada paisano vereis un soldado 
y en cada soldado vereis un titán. 
Al trueno siniestro, feroi de la 
guerra. brotarán guerreros, en el 
llano, la sierra. lo monte , las 
playas, el risco, el alcor, y en to
dos los pechos y en todas las men• 
tes. un ahelo sólo: ¡ Fuera el inva-
or! 

:V1as si el destino truncara al azar 
de la campaña, vuestra juventud 
en flor; al destino pediria que la 
última \'isión que vuestros ojos lle
varan en la,; pupilas grabada,;, 
fuera una nave enemiga dc.o;troza
da, escorada. y arriando ~u pabe
llón. Que fuera la del cai\ón .,.ue -
t ra postrer sinfonía. y viera ,·ue tra 
agonia pasando sobre la mar, las 
glorias augustas de vuestro~ abue
los. Y arriba en el ciclo, presidien
do duelo ~in rezo. ni lloro. como 
clavo de oro. la e~trclla polar. 

Y el ,·clero Cuauhtémoc na,·ega ... 

Ha pa ado el tiempo, el velero mexi
cano Cuauhtémoc navega por el 
mundo llevando una pequeña parte 
de su j uventud. Sus velas desplega
das al viento parecen alas blancas de 
águilas prehistóricas. El buque lleva 
un saludo en señal de amistad para 
los hombres, mujeres >' niños que no 
conoce ... 

Y este primero de junio, Día 
de la Marina , a nombre del almiran
te Luis Carlos Ruano Angulo, Se
cretario de tv1arina, envío un saludo 
afectuoso a los marinos de l\·1éxico, 
Mercantes y de la Armada, y un re
cuerdo de respeto y a fecto a 
nuest ros pescadores, que como dice 
el Almirante: " ... Ellos tienen gran 
respeto y superstición por los delfi
nes y en vez de matarlos los prote
gen ... Si alguno de ellos se enreda 
por salir a respirar a la superficie, 
las redes se qudan quietas ... " 



La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte 
del que los creó; es el descubrimiento de las Indias. 

AMERICA 

Por: Tercer Maestre Al:\'. Aux. Con. 
Gloria K. PEYROT GO 'ZALEZ 

Francisco López Gámara 

En uno de tanto viajes de instrucción que realiza el bu
que velero Cuauhrémoc, en el que lo Cadetes de la He
roica Escuela Naval :Wi/itar cursan el úhimo semestre de 
su carrera, Manuel asistió como invitado para conocer 
el manejo de la vela cuchilla y otras funciones de la na
ve. Navegaban por aguas espai)olas con buen tiempo. El 
viento soplaba a ocho cuartos por estribor y las o las gol
peaban suavemcncc por el través de la banda. El buque 
e escoraba ligeramente a babor, lo que hacía dilicil el ca

minar. Los audaces marinero se alistaban para arriar 
las vela altas, al ocaso del Sol. como medida de eguri
dad establecida para codo los buques de vela de gran 
porte. 

Al subir al Puente, t ... 1anuel encontró al Oficial de 
derro ta bastante atareado en veri ficar que el rumbo del 
buque fuera el correcto para arribar al puerto de desti
no. Tres horas despul!s lo volvió a encontrar . esta vez le
yendo plácidamente en la ''casa del perro ' ' (estructura 
que contiene el tele motor del velero de emergencia). 
Manuel penetró al recinto sin que el marino e cuchara 
sus pasos y pudo observar que el oficial tenia entre sus 
manos. recias y callosas. un libro carcomido por el tiem
po; su mirada estaba tan ab ona en el texto, corno la 
estrella Sirius en las profundidades del firmamento. 

Despué de un breve titubeo Manuel decidió per
manecer allí escuchando la tenue voz del lector: " ... el 
de cubrimiento de América planteó problemas nuevos a 
la navegación que había sido eminemementc costera. 
Los nuevos viajes requerían conocimientos de navega
ción de altura, por lo que la náutica se ligó a la matemá-
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tica 'I a la astronomía. Por e ta época, los europeo 
compartieron em rc í estudios de astronomía con fines 
práctico aplicados a la ~tarina. 

'' La ciencia del cielo fue una disciplina q ue inter
vino para el dominio del océano en la navegación , lo 
que dio lugar a una más exacta determinación de lasco
ordenadas geográficas y un perfeccionamiento progresi
vo de los inst rumentos de medición. Fue así como apa
reció la obra Ins1rucción náutica, de Diego García Pala
cios, la cual tuvo un gran éxito debido a que su fácil lec
tura y la forma en q ue e taba e crita resultaba un per
fecto manual para navegantes. Su contenido se refirió a 
cálculo , de conjunciones acto olar y largas diserta
ciones obre la división de tas marcas y sus ef cctos en la 
navegación. 

" Los análisis obre los métodos para calcular la 
posición del barco e ·tuvieron basados en las tablas me
dievale. y en el u o , de lo instru,m:mos de medición. 
Acorde con su época. este auto r creía en la inílucncia de 
los a~tro , por ello incluyó un man uat de Astrología rtís
t ica, para uso de los marino .. .. ". 

~tiemra escuchaba al O ficial de derrota di currir 
en ese monólogo, lanuel rd1exionó en que el mar está 
mati,ado de seductores colore , lleno de lui y sombras; 
profundo e incógnito: ímbolo de li bertad y de inmensi
dad; el movimiento del mar e tan amplio y d inámico 
como el pensamiento de Heráclito el cual expone: 

"fatc movimiento, el mbmo para todos, no lo produjo ningu
no de los dio es ni de lo hombres, sino que ha ido ~iempn;. es 
y será fuego vivo, que se enciende y w apaga wgún mcdida' '.1 

Al lCrminar su monólogo, el marino levantó la mi
rada y dijo: 
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- ¿Se le ofrece algo? 

- o, nada. Bueno, í. te gu taria profundiLar 
sobre la materia y. si no es indi creción, abcr 
por qué e tá leyendo e e tema. 

- No es extraño. Ademá de ser Oficial naval oy 
literato, así es que en mi tiempo libre inve tigo a 
la naturaleza y al hombre. La hi 1oria y la cul
tura son mi manera de sentirme bien y he obser
vado que tengo e. píritu sistemático para la bús
queda de la verdad. Tambien me interesa averi
guar si e l descubrimiento de América realmente 
e lo q ue a través de los ai'lo ·e repite en el di -
curso oficial de conmemoración. 

1lanuel adoptó un gesto reflexivo y dijo: 

- Discúlpeme, pero a mí también me interesa ese 
tipo de investigación, porque yo so.stengo que la 
cultura y la literatura a pocos le interesan y que 
vivimo en un mundo de cri ·is y nos hemos 
vuelto objetos de discriminación. 

-Si, tiene ra1ón. Por lo mismo, es importante en
tender la historia y la investigación. EslO me 
conduce a cue t ionar sobre ¿qué fue la conquis
ta espiritual? 

El Oficial se levantó, caminó algunos pasos, miró 
el horizonte, su semblante tomó una expresión de pro
funda reflexió n y continuó: 

- Hace como eis me es encontré, en un libro de 
filosofía mexicana, que para justi ficar el proce
so de guerra durante la Conqui ta se utilizó co
mo pretexto la evangelización y que é ·ta se 
había fundamentado en dos argumento . : pri
mero, el indígena "carecía de humanidad" por 
su extra1)a cultura; segundo la "superioridad'' 
de la civilización española afirmó la diferencia 
cultural de los indígenas ... y este j uieio lo dio el 
dominador.'. 

- Es verdaderamente vergonzoso y admirable que 
la " uperioridad" determine el exist ir y el ser 
del indígena, ¿tend ría alguna bac;c científica? 

- ;Claro! -respondió- en Europa la cultura se 
encontraba en los convento y e enriq ueció de 
los pcn adore. antiguos. Esa comunidad, des
pués de cumpli r con sus labore · religiosas, est u
diaba el conocimiemo empírico, las matemáti
cas y el experimento científico.~ 



. CULTURA 

- Si, tambien sé que esa comunidad tran formó el 
pen amiento europeo, abriendo las vía de la 
enseñanza. 

El olidal, con gesto de tri ·tci"a . re pondió: 

- lmagíne~e que los españole al llegar a nuestra 
tierra y conocer el alto nivel de la ciencia de 
nueslros antepasados, se asombraron tanto que 
c. o le. obligó a modi ficar . u actividades inte
lccl ualc ·. l:.ntrc otras cosa,. la concepción de la 
geografía rompió las barrern de la idea e.le la 
Trinidad Cristiana, la cual consideraba al mun
do en tre partes: Africa, 1\ sia y Europa. Por 
tanto. podemos re umir que al llegar al uevo 
tv1undo u esquema mental . e fracturó y con el 
tiempo dio lugar a un nuevo modelo de lo mé
todos científicos de la :--.:ucva España.5 

Ocspuc. de un momento de silencio ine!-pcrado, 
pro. iguió: 

- Esrn ideas, me llevaron a reflexionar sobre el 
papel que juega la historia. el cual es como un 
discurrir en el ticmpv interior del alma. Ahí se 
escuchan onidos, mentiras, verdades y juicios 
que la realidad no acepta ni asimila. En esta his
toria, donde el conquistador alcanzó fama y en
riqueci1nic.:mo para la España. 

Un frío terrible recorrió lemamence el cuerpo de 
f,,fan uel al percatarse del de conocimiento de su propia 
condición humana, del que habían sido víclimas lo. 
indígenas, además del absurdo regateo de humanidad al 
que los sometió el dominador. 

Después de varios minutos de anál isis, su concien
cia se tranquilizó al saber que en este sent ido lo invcsti-

gadorcs perpetuarán u estudios sin má fin que el de -
cubrir en lo indígenas la igualdad, no sólo en su poster
gación, sino en el matiz de su culwra . 

- Los españoles y novohi. pano. on hombres de 
creencias. El primero e aferró a su mundo me
dieval y por curio idad se intere. ó por la co as, 
los hombres y la nawralcLa, pero todas hl no
vedades que enconcró en América no rom
pieron ·us creencia ; por lo tanto no i1ncn1ó in
novar sus esquema , lo único que hizo fue tra
tar de incorporar la novedad a sus antiguos 
moldes. 

- Después de e ta plática yo concluiría que en la 
Colonia se dieron una serie de luchas por eman
cipar e de Espa11a y rescatar nuestra historia no 
de forma anecdótica, sino con visión analítica)' 
dinámica, de tal manera que nuc tro mestizaje 
científico no e forme única y exclusivamente 
de dato acumulativos, sino una asimilación de 
conceptos que nos convierta en una nación que 
enriquezca nue era historia cultural contcmpo
ránca.r, 

- Estoy de acuerdo con u. ted, pero añadiría ola
mente, que el "descubrimiento de América' ' 
nos invita a reflexionar sobre el compromiso de 
asumir nuestro me tiiajc científico, lomando 
en cuenta que esta idea es novedosa porque. 
después de reílexionar, es1c concepto es enten
diblc como la combinación de la ciencia euro
pea con la ciencia indígena. dando lugar a un 
nuevo modelo de actividad ciemifica. Y e ·to 6-
lo lo lograrcmo cuando lcngamos un mejor ni
vel educativo, con enfoque!> má reales de 
nuestro 'ler; en lugar de negar el pasado, come 
ha ocurrido en las generaciones pretéritas, de
bemo -corno propone el pemador mcxicanc 
Leopoldo Zea- asumirlo por emero con el 
propósito de superarlo. EslO conducirá al 
hombre comemporúneo a encontrar prosperi
dad en un humanismo progresivo '! crccicn1c, 
que lo lleve a perfeccionar us característica ra
cionales haciéndolo cada vci" má. hombre, libn 
y tolerante.~ 

l . TRARL"L ·¡,:, 1-:UA. : Historia de facienciu, tomo 1, p. 116 
2. l'\ ICOJ.. f.Dl"ARDO: Principios de la ciem:ia, p. 215. 
3. Autores -..arios: Histuria de ,'llféxico, 
4. SALDA~A: !listorio de la Ciencia, 
5. TRABUL E, t:LIA. : /bid. 
6. ZEA. Ll-:OPOL.1>0: /.a co11cie11cia america11t1, 
7. ZEA. LEOPOLDO: El pensamiento Jaf,i110m11ericono, 
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AGUILA QUE-DESCIENDE ... 1 
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¡Cuauhtémoc! ¡Orgullo azteca! 

Por: Cadete de la H. E. N. M. 
José Luis LAGUNES PAREDES 

Esbelto, gallardo y fuerte. 
Noble, audaz y omnipotente ... 
... Tu arma es un hacha, tu defensa es un escudo. 
Con el hacha despedazaste las ofensas, 
con el escudo protegiste a tu raza. 

Eres hijo de grandes aztecas, aquellos 
hombres guerreros que sometian a sus 
pueblos enemigos. ¡Asi!, así sometes tú a los 
mares del mundo. 

Porque has rebajado la alt ivez de los mares 
más bravos, y como águila que vuela muy alto, 
en tu descenso, posas tus garras pacífica• 
mente en t ierras que no son tu país y dejas 
impreso un mesaje de nobleza, paz, amistad y 
realeza. 

Al gri to de guerra, humillaste la ambición es· 
pañola que azotaba a tu pueblo y hasta el más 
temible conquistador mojó con sus lágrimas 
el suelo que tu gente pisa, y le sirvió aun como 
burla, la sombra del frondoso árbol aquel. .. 

... Así también, al gri to de guerra, dejas una 
muesca en los océanos y hasta ahora nadie 
ha podido detener tu andar ... 

... Más sin embargo, Cuauhtémoc, hoy me 
sentí triste, ¡ triste porque hoy al despertar te 
vi herido!, y pude ver cómo ese maldito mar 
había mancillado tu cara, y cómo las feroces 
fauces del viento habían desgarrado tu piel , 
cuando tus velas altas se rifaron ... Y más do
lor sentí cuando pude verte estremecer, por
que como si hubiera sido con mil látigos te 
azotaron en la espalda, y todo fue inútil por 
proteger a un hijo tuyo ... pero no lo dudaste 
más; has cambiado prontamente tu destino y 
aun con el orgu llo humillado y el corazón heri
do, al puerto anterior regresar has intentado ... 

¡que noble fue tu hermano de guerra que a tu 
hijo se llevó, para sus heridas curar ... ! 

Y a pesar de todo, Cuauhtémoc, me siento or
gulloso de t i porque emprendiste el vuelo has
ta lo más alto del cielo y allá, en la cumbre, re
cordaste a Quetzalc6atl, aquel hombre quien 
te enseñara los conceptos de esperanza, per
severancia y fe ... y platicaste con Huítzilo
pochtli, aquel dios quien te inculcara los gran• 
des conocimientos de la guerra y te dijo 
nuevamente ¡esto es valor, esto es astucia y 
esto es fuerza! ... 

... ¡ Que bien Cuauhtémoc ! Bien porque esta 
vez no has desistido, como aquella vez ante el 
tirano aquél que cobardemente torturó tus 
pies ... ¡esta vez estás triunfando! esta vez has 
levantado la cara y mirado a las estrellas y 
allá, junto con ellas, haz trazado ya una nueva 
derrota, en la que debemos avanzar y cruzar el 
horizonte aquél, para que asl aquellas netas· 
tas y agresivas aguas, se dobleguen ante tu 
paso majestuoso! ¡Apunta pues la proa hacia 
el futuro! 

¡Mira! ... Allá está Cit lally, nos está indicando 
nuestro rumbo a seguir. ¡Allá está la bella 
América! ¡Allá está nuestro México! 

... ¡Allá está nuestro hogar! 

1 Pensamiento redactado a bordo del buque escuela vele
ro Cuauhtémoc, durante la travesla en el océano 
Pacifico, en la Operación Circunnavegación '90. 



LOS RECUERDOS DEL VIEJO 
MARINO .. 

El anciano interrumpió su 
narración sobre ,vfoctezuma 
M exícall poro ofrecerme otra 
tozo de café. Yo la acepté con 
agrado deseando que aquella 
tormento que se 
desataba of u era se 
prolongara, dóndomc así 
pretexto paro que aquel 
hombre continuoru con 
aquellos historias que yo se 
habíon adueñodo de todo m i 
otención. Después de que 
cumplió con lo p,-omelido se 
dispuso a proseguir con su 
relato, para lo cual yo me 
apresté a degustar Ju 
in_f us ión y volví a reclinarme 
c;órnodamenLc en el silló n 
paro escucharle. 

Corría la sexta decena del siglo IX 
- prosiguió el ._inciano Yaotécatl
Y la invasión fran<;esa se cernía 
con todo su colos.il belicismo 
sobre México. Por aquellos años 
navegaba a bordo del Conek, nave 
de t res pa los, Xicotén<;atl 
Mexícatl. El era un hombre madu
ro que en su juventud se enlistó en 
l..i Marina de Guerra para deicn
dcr a nuestro país contra la inva
s ión estadounidense. Ingresó co
mo grumete y uno a uno fue alr.an
zando su grados hasta alcanzur el 
de Capitán de Corbeta ... ¡Sí!. él fue 
otro ~texícatl veterano de mil ba
tallas navales. 

Al terminar la guerra desempe
ñó diversas comisiones en la costa 
de Acapulco, mism¿1s que siempre 
llevó a cabo intachablemente. Tan 
bravos y audaces eran él v sus 
hombres que jamás pirata aiguno 
se atrevió a pensar siquiera en 
acercarse a la costa en aquellos 
días. 

Al ini<;iarse las hostilidades 
por parle de Francia, Xicoténcatl 

(Parte IV) 

fue comisionado a bordo del Ca• 
nek. ¿Sabe us ted?. a pesar de los 
recursos tan escasos con que se 
contaba en aquella é poco. esta na
ve fue construida con lo mejor de 
que disponíamos; su diseño y ar
n-iamenlo le permitieron servir co
mo un feroz cañonero. como un 
eficie nte transporte de tropas. o 
c:omo hospital flotante. Sin embar
go. lo arriesgado y difícil de las 
misiones hacían obligatorio que 
cada uno de los elementos de la 
dotación fuesen cuidadosamente 
seleccionados de entre los hom
bres más valientes de la ~-1arina; 
los de mejor his torial. 

La hazaña que voy a conta rle 
<;omienza aquella soleada maña· 
na, en la que el Conck precisamen
te acababa de regresar a su base 
en el puerto de Cuetlaxtlán, de~ 
pués de un recorrido de varios 
días. Es bien sabido que los vie jos 
lobos de mar siempre están an
s iosos por vivir aventuras v correr 
peligros. pero ese ir y ven.ir nave
gando con toda calma en plena 
guerra había saturado de desespe-

Por: Segundo Muestro AlN. Trad. 
Marc:o A. NUÑEZ HERNANOEZ 

ración las almas de lo elementos 
de la tripulación de Aquellu nave. 

El trabajo. o mejor dicho las fo. 
enas a bordo de un bar<;o de 
guerra -como se dice en términos 
navales-, jamás termina. ya que 
s i bien es r.ierto que durante la na
vegación las labores de cada ele· 
mento se concentran en obtener 
buenos resultados de la mis ión en
comendada: e tando ,1tracados. 
los esfuerzos se encaminan al 
abastecimiento v mantenimiento 
del buque. Presicrimente e ·to últi
mo había comenzado a hacer la 
tripulación cuando el Comand,111-
te de la nave, c¡:¡pitán de navío Ka
bal Tlaxcala. se encontraba ya en 
el despacho del Comonclante de la 
base naval. 

Dirá usted que le doy largas al 
asunto, pero para compre nder 
mejor los hechos que más tarde 
habrían de acontecer, es bueno re
montarnos un poco en el tiempo. 
Apenas unas horas atrás. al des
pacho del Almirante Comandante 
llegó un muchacho que portaba en 
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su uniforme las insignias de c;abo, 
tocó a h1 puerta y: 

- Adelante -contestó el Al
mirante. 

El muchacho pasó <ti inlerior , 
se paró frente A él en posición de 
firmes y . alució militarmente. 

- ¿Qué ¡)é:is,1? 

- lvli almirante. desde lztac-
moztán viene un <:<1rlcro 
que trae un mensaje muy 
imµortonle para usted y 
no ha querido entregarlo a 
nadie mAs. 

- ¿Un mensé1jc? 

- Así. es. señor. 

- Mmrnhhh... muy impor-
t;.inte debe ser su conteni
do para venir con esta 
consigna. l lág;1Jo p¡1s.ir. 

- ¡\ la orden. señor. 

>-:1omentos más tarde entró al 
despacho un hombre de unos 30 
a i"to de edad. Su barbo c recida y 
M•s ropas sucias y maltratadas 
hacian notorio que: h,1bia pasado 
foligos y sorteado diversos pe
ligros para llegar a su dt?stino. 
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Señor Almirante - <lijo 
aquel hombre- lrnigo pa
ra usted este mensaje del 
J>rcsidenle Municipal de 
lztacmoztán. 

- Permílamelo, por favor 
-dijo el militar, que 
mientras estiraba la mano 
para recibir el sobre le hi
zo una pregunta que era 
de espernrse-. ¿Qué me 
cµc nla del enemigo?, ima
gino que seguramente se 
encontró con ellos y quizá 
no le trataron muy bien. 

- Lo que pasó. señor, fue 
que hace dos días los fran
c c s cs llegaron a mi 
pueblo. El señor Presiden-

te organizó a los vednos 
para la defensa, pero a pe
sar de los esfuerzos de to
dos sólo pudimos resistir 
muy poco tiempo. Fue así 
como los franceses empe
zaron a tomar el pueblo. 
Yo estaba en una 87.0 tea 
junto con el señor Prcsi
dcnlc Municipal y otros 
caballeros, cuando nos en
teramos de que el enemigo 
ya había entrado por algu
nas calles. en ese momen
to el señor Presidente 
escribió esta carta y me di
jo que me viniera l,in rápi
do como me fuera posible 
y se la entregi:ira ~olamcn
te a us ted ... por fovor, se
ñor. hagan algo rápido, 
antes de que los franceses 
,1tc1bcn con toda la comu
nidad. 

- Cálmese, mi amigo, cál
mese. Vamos a hacer todo 
lo posible por salvar a esa 
gente - dijo el Comandan
te. que parn entonces ya 
lrnbia abierlo el sobre y 
tcníc1 la esquela extendida 
entre sus manos pa ra 

leerla-. Por favor. prepá
rese; porque usted va a 
servir de guía en la expe
dic ión. Mmhh ... disculpe. 
¿cuál es su nombre? 

- Couatzin. Kcyán Coual-
zin, señor 

.. Señor Aliniran1e: 

Mi pueblo est:\ s iendo atncnclo por 
el enemigo. Estamos muy c:crc:a de 
la bocana del Pánut;ü. Si no rt!dbi
mus pronto la ayudn de ustedes. 110 

~6 quo será de m i gente. 

,-\tc nlamt:nlc 
El Presi<lcnle ~'1u11icipal 

rlo lzt.icmo11:\n 

EMKU IZTACALLI" 

Este fu13 d motivo por el que Xi
coLéru:n tl tendría que zarpar al 
cumplimienlo de la que se.-ia la 
primera misión de rescale clí!l Cu
nck. en aquell,1 la rga y desgarrarlo
rn guerr,1. 

t\ hora, volviendo a la conversa
ción de la que le hablé e11 un prin
cipio entre el Almir..rnlc y el Co
mandante del Conek ... 
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"Señor Almirante, traigo para usted este mensaje de/ 

Presidente Municipal de Iztacmoztón." 
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- Señor Capit tín. e :,; necesa-
• río que usted vuclvt1 a ha
cerse a la mar a b ordo del 
Canek. Iztacmoztán es un 
pueblo que se encuenlrn 
en la desembocadura del 
río Pánuco y nece. ita de 
nuestra ayuda. Hi:Jce ,algu
nos días fue a tacado por 
tropas f ranr.esas. Su mi
sión y la de sus hombres 
consiste~ en rescatar a los 
sobrevivientes y tr.icrlos H 

sttlvo a eslrt base. 

- ¡Sí. señor'. 

En ese momento el Almirante 
h izo una seña al guardia que esta
ba en la pue rta para que dejurn 
entrar Keyán Couatzin. 

- He pensado que segura
mente le servirá en mucho 
e l contar c:o n la ayuda del 
::;eñor Cot1.il zin. Ya qut: 
fue él quien nos puso e n 
alerta sobre los aconteci
mientos d e Iz tacmoz tá n. 
c:omo guié1 les será 1nuy 
útil. Señor Couatzin, él es 
el c:iipil á n de navío Kabal 
Tlaxcala. Comandante del 
Ccrrwk. 

¡ Ruc nas tardes! - ambos 
caballeros se saludaron 
cortésmente. 

El Almirante prosiguió: 

- Le ruego que ayude al ca
pil <~ ll Tlaxca la en todo lo 
que set1 11ecesario. 

- Lo hilré con gus to, señor 
f\ lmirante. 

- Mis hombres terminarán 
pronto de a µrovisiona1· el 
barco - dijo Kab aJ al se
ñor Couatzin-. Voy a or• 
denar que esto se haga lo 
más pronto posible para 
que nos hagamos a la mar 
hoy mismo; le agradeceré 
que esté listo. 

- Pues bi e n - di jo e l 

Alm irante-, zarpen lo 
más rápido que puedan ¡y 
que Dios los acompañe! 

Poco tiemp o después, aque llos 
lobos de m ar que viajaban a bordo 
d el Con ek se preparaban para salir 
al encuenlro del león de Franc ia: 
la legi(m extranjera. En ese territo
rio se en frentaron lobos y leones 
en una lucha de agallas; luc ha d e 
l.l razón contr¡J la injustic ia ... 
luc ha entre bravos, que pront o 
tendría que librarse para devolver 
la libertad u muchos inocentes. 

El Canek zarpó con viento favo• 
rabie. bue no. eso de hablar de 
viento favorable en e l gol fo de ~té• 
xico es un tanto relativo. ya que en 
esa zona las corrientes marítimas 
chocan ent re sí. e n una especie de 

Poco tiempo después, 
aquellos lobos de mar que 

viajaban a bordo del Canek 
se preparaban para salir al 

encuentro del León de 
Francia. 

enorme re1n oli110 que gira de Nor
le ti Sur y. a su vez. es Ju rnzón de 
los f ue rtcs vientos que prcvnlec;en 
al lí y que d uran casi todo el a ño. 

Con la popa del barco a barlo
vento. el Canek no tardó mucho 
en en contrarse a la a ltura de Ve
racruz. a muy pot:a dis la ncia de l 
Pfmuc;o. Desde que se hicieron a la 
mar tuvieron mucho cuidado de 
no encontrarse con naves e urope
as. ya que un cont ra tiempo podría 
dar al traste con su misión. 

- ¡Ehhh tú. vigfo! - gritaba 
el <;ontramaestre-. ¿Có
mo están las cosas? 

- Sin novedad, mi contra
maestre. 1ingún lwn:o 
e nemigo o h:1 visla. Parece 
com o si los f'rancesc:~ se 
hubi l1ran esfumado de es
te m undo. 
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Desde luego que todo esto no 
e ra motivo para confiarse. ya que 
e l invasor podfo aparecer en cual
quier momento y lo mejor era evi
tar una sorpresa: es por eso que el 
Comandante de la nave se pase
ab<1 de vez en cuando por el Puen
te de ;vtando. c;.:ttalejo en mano. 
Este hec ho mantU\'O a toda la tri
p ul ación a lerta durante lc1 
travesía, pero afortunadamente el 
viaje est uvo muy tranquilo. 

Cuando llegaron a l puerto. se 
acercaron a la costa en bu. <:a de 
algún lug~r donde pudiera n de
sembarcar. /\ la vista e ncontrnron 
una pequeña buhía. donde el Ccr
nek tuvo que permanecer surto y a 
la gira. Esa b..ihía . c: uya costa esta
ba cubierta en sus ¿tlrededores por 
al luras y por una cspcst1 vegeta
c ió n. of1·ecfa un buen escond ite 
para el barc:o y s us tripulantes. 
Allí. el Comundn ntc. que dirigía la 
m:rniobra. sostuvo una c;onversa
ción con algunos de sus Oficialc : 

- En este lugar difíc ilmente 
podrán enconlrarnos. De 
hecho estoy seguro que ni 
siquiera se imagi nnn que 
no. tie nen prácticamente 
a la vuelta. Aquí vamos a 
cslt1blccer temporalmente 
nuestro centro de opera
ciones y v¿¡ mos a coordi
narnos par., trc1zar un 
plan de rescate. 

- Pues e ntonces. mi Capitcin 
- repuso Xicoténcatl- . 
sólo espero el momento en 
que usted o rdene la avan
zada para ver como est,in 
lé1s cosas allá adela nte. 

- Va ya escogiendo a los 
hombres c:on los que va a 
sali r. Capitá n , porque pre
cisamente quiero que todo 
rnundo ponga manos a h1 
obra cuando pisemos 
tierra. 

- ¡Sí. mi Capitán! 
,.. 
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Poco tiempo d espués. el Conck 
sollaba s us anclas en aquellas 
aguas azules y la gente de a bo rdo 
empezó a bajar las lanchas para 
navegar ha. ta 11'1 playa. La lran
quil id<1d del oleaje permitió la lle
gada d e los marinos a las arenas 
blancas y finas que bordean la 
orilla. En todo momento había 
que tomar en cuenta que el lie1T1po 
.iprcmiab,1 li1s opcr,1c icmcs. ya 
que. como usted ha de recordar. 
lo· írunccscs tenfon l,1 costumbre 
de fusilar a los habitantes de los 
pueblos por donde pasaban. Creo 
que fue e. a la razón prinC':i pa l po r 
la que Kabu l Tlaxc,1la. el Coma n
dante de la n ave, tomó las provi
siones necesarias pa ra que Xico
ténr.atl y sus muc har.hos fue ran lo 
más rápido al poblado. 

Así. puos. ese mismo día sal ió el 
grupo d e cxplor,1c; ió n que Xicotén
catl había seleccionado pro
viamente. Dos Oficiales. ocho de 
tripulación, entre ellos un marine
ro a l que aporlahan "Jaleb'' ("el c:a
b¡_illo'') - después le c()nlaré el 
porqué de este sobrenombre- y 
coffio guía el señor Couatzin. 

Dos horas de camino separaban 
a l pueblo de lztac:moztán de l s itio 
donde nuest ros muc hac h os 
habían establecido su campamen
to. Alas cinco de la tarde iniciaron 
el viaje para aprovecha r la luz del 
día. Al caer la noche. aque llo~ lo
bos m(lri11os. ac;o~tumbr..idos ,1 t., 
navegac10n nocturna. fueron 
acompañados por las estrellas. 
con las que s~lhm hablar para re
cibi r de ellas su s.:ibio i:onsejo par.~ 
guia rse en las inmensidadP.s de l 
1na r. 

Sería una fa lta de honradez si 
no le dijese que qu izá la mejor 
ayuda que tuvieron para llegar a 
lztac:moztán fue 1(1 ch•!l señor 
Couatzin. Las estrellas s irven 
mucho. pero nada era mejor. en 
este c .. 1so. que conocer los ,tlrede
dores del lugar. La caminata e ra 
peno ·ti. l,1 naturaleza en algun ¡:1s 
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ocasiones parecía dis puesta a 
cerrarles el paso y muchas veces 
fue necesario abrirse paso a 
machetazo. . Creo que en algún 
momento les debió habe r parecido 
que el camino no tendría fin , pero 
no dudo que los haya aliviado un 
poco escuchar la voz del señor 
Couatzin que le decía a Xicotén
ca tl : 

- Capitán. ya esl<1111os por 
lleg,.ir. :Vtuy p ronto vamos 
tl ver la orilla del Pánuco v 
del otro las luces del 
pueblo. 

Dicho y echo. En pocos minu
tos se encontr.iron a orillas del río 
Pánuco. cuya corriente no presen
ta proble mas para la natación y 
permite el c ruce de un lado al 
otro; lo ún ico que este río exige a 
quie nes osan desafiarlo es una 
con dic ión a tlé tica. Xicoléncatl v 
sus muchachos. ocultos aún entre 
la maleza. observaban s igilosos el 
objetivo que ya ten(An enfrente. 

- Hay c:entinell'ls - pasaba 
Xicoténcatl- . Lo ideal 
sería c ruzar nadando por 
debajo de l AguA, pero aquí 

no ht1y carrizos. ni nada 
ccm lo que se pueda im
provisar nlgún tuho para 
respirar. Creo que lo tn(,"

jor seri'1 c ubrirnos con li
rios y hojas del manglnr: 
así los f rnnceses no sos
pecharán. 

Sin hacer ruido. los marinos 
c ruzaron conscientes de qut'. si 
e ran dest:ubiertos caería sobre 
ellos una ll uvi.i de balas de la que 
nadie se escaparía. porque no 
había nada que les abrigara contra 
el fuego. Su . .:irmas -protegidas 
también con ramaje- seguramen· 
te no les se rvirá n <fo mucho para 
contesl.-lr los disparos de tantos 
í usiles. pero la providencia suele 
ayudar en las buenas causas. 

Al llegar al o tro lado buscaron 
un lugar para ocultarse y esperar 
el momento adecuado para entrar 
e n acc~ión. Las µocas horas que 
quedaban de la noc he se hicieron 
largas; sólo quien hA permanec ido 
escondido en lu oscuridad . sin
tiendo el viento que le golpea en la 
cara y con el enemigo en frente. 
puede entender lo que sintieron es
tos lobos de mar aquella noch e del 
siglo XIX. 



Por fin amaneció y con los pri
meros rayos del alba también llegó 
la opol'lunidad de obtener una 
f uentc de información. que les 
sería muy útil. 

- ¿U na fuente de informa
ción? - pregunté al an
ciano. 

Sí. Lo que pasó fue que los ma
rinos observaron a algunas muje
res que lnvaban ropa en el río. Es
coltadas por guardias. desde lue
go. Entre ellas había una joven 
muy bella: morena clara y de ca
br.llos loruos V ffill\.' ne0 ros como o • .r o 
el azabache. Ern una damila un 
tanto callada: no convivía mucho 
con h1s otras mujeres. Por s us ves
tidos se veía que era de una condi
cion soc ial... dijéramos ... más ele
vada que las demás (que esto no le 
haga pensar que soy elitista). Ella 
estaba a unos metros del bullicio y 
muy cerci1 ::;e encontraba un gunr
dia que no h? quitabH los ojos de 
cnr.imn. 

El destino es t:aprichoso y e n 
ocasiones las cosas suceden en el 
lugar y 1m el momento justos, dela
tando en ello la mano grandiosa 
del Creador. En un momento de 
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d escuido la corriente se llevó una 
de las prendas que lavaba la joven, 
que sé levantó y corrió tra tando de 
darle alcance. El francés que la 
observaba caminó detrás de ella 
buscando la oportunidad de que
dar a solas. pero nunca pensó que 
en México moriría lejos de su 
patria. De pronto unas manos sur
gieron inesperadamente de entre 
la maleza detrás de él: una de ellas 
se extendió fuertemente sobre su 
boca impidiéndole <lar un grupo 
de auxilio, la otra le hundió un 
cuchillo en el vientre provoc~ndo-
1~ la muerte. 

Al cscucharruido la damita vol
teó asustada. pero también fue 
soqircndida por una mano que se 
extendió sobre sus delicados la
bios impidiéndole gritar. 

- No se espante. señorita. 
:--Jo le haré ningún daño. 
pero neces ito que venga 
conmigo. Sígame, po r fa. 
vor. 

Aquél hombre también estaba 
armado, así que no le quedó más 
recurso que obedecer. Habían 
avan7.ado algunos metros cuando 
se les unió el marinero que silen-

~ /1,./ 
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\ De pronto unos manos surgieron inesperadamente de .. 
\, entre lo maleza detrás de él; una de ellas se extendió 
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t~l.fuerternente sobre su boca impidiéndole dar un grito de .. 
1l·J auxilio. 
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ció al guardia: e ra el callado " Ja
leb". Caminaron muy atentos a 
que nadie les siguiera. En poco 
tiempo llegaron al escondite. que 
se encontraba cubierto por hojas 
d e manglar. 

- ¡Santo y seña! -ordenó 
categórica una voz. 

- ¡Delfín justiciero! -con
testó uno los que regresa
bon. 

Y ya frente a Xicoténcatl 
Mexícatl... 

- \-ti Capitá n, cumplimos 
sus 6rdene y aquí est.i la 
señorita que vimos liwan
do en el río. 

- ¡Bien! -contestú Xicolén
c:atl - . Pueden retirarse. 

- ¿Quiénes ~on us tedes?. 
¿qué quier e n de ,ní'! 
- preguntó angustiada la 
joven- . ¿porqué me han 
hecho venir a c. le lugar? 

- Antes que nada, scñorfü1 
-le dijo el militar- . le 
ruego acepte mis disculpas 
por haherk1 obligado a ve
nir. pero no teníamos otra 
alternativa. ya que si le hu
biésemos dado opción se
gura mente no hahría acep
tado acompa ñarnos. Le 
aseguro que mis ho mbres y 
yo no acostumbramos tra
tar de esa ma nera una da
ma. Pero no se preocupe, 
s iéntase segura. está usted 
en tre caballeros. ¿Podría 
decirme su nombre? 

- Me llamo Topializtli ltza
calli. 

- Bien, señorita Itzacalli. 
Soy el capitán Xicoténcatl 
Mexíca tl. Hace a lgunos 
días recibimos un mensaje 
de auxilio en el que nos in
formaron que lo france
ses habían sitiado este 
p ueblo. La Armada ha en-
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viada una Fuerza Naval pa
ra ayudarles. Mis hombres 
y yo estamos aquí para 
reunir toda la informac ión 
posible y así poder resc.:a
tarles. 

El rosto de la muñequita esbosó 
una sonrisa. 

- Los esperábamos: precisa
mente íue mi paclrn quien 
les envió ese rnen~mje. Soy 
la hija del Presidente ~1u
nicipal del pueblo. 

no permiten que In gente 
abandone el poblado. 

~ Mmmhhh ... alrededor de 
dos compañías. ¿l la visto 
s i c:uenttrn con piezasde 
a l'tillcria? 

- ¿Perdón? 

- Oispénseme. he querido 
preguntarle si ha visto us
ted r.a11oncs. 

- . o, lo mayoría usan ... 
¿rifles? 

"Soy lo hija del Presidente Municipal. Puedo decirles 
que los invasores son por lo menos doscientos hombres 
y se corren rumores de que pronto vendrón refuerzos". 
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- Tanto mejor, eso nos servi
rá de muc.:ho. Pero. por fa. 
vor. platíqueme todo lo que 
usted crea que pueda ser 
importante. 

- Bueno ... calculo que por lo 
menos so n dosc ientos 
hombres, los cuales ha n es• 
tablec ido una vigilanGi.i 
muy estri<:tt1 en el interior 
y los alrededores del pue
blo. a excepción de este l,1• 
do que da al río; quizl\ pien
sen que es más f ar.t ible que 
lcis agredan desde tierra y 

- Fusiles. Entonces deben 
ser de Infantería. eso nos 
ayudará. ;.Qué me dice de 
los víveres'!, ¿tie,wn ali
mentos? 

- Bueno. cuando ellos llega
ron nos obligaron a dorles 
comida v toda las reservas 
que tu~•iéramos en el 
pueblo. Todo ha empeza
do a escaseilr. por lo que 
hemos tenido que matar 
algunos animales. 

- ¿Hay algo mAs que usted 
crea relevante? 

- Sí. Anoche csc.:uché a dos 
soldados hablar sobre la 
llegada de reíuerzos. Aun
que se percataron de que 
yo estab,1 en la ventana de 
mi c.:osa, no sintieron te
mor porque pensaron que 
no había entendido su pltí• 
tica v sin m;!is se ~i\ejoron. 
s in inuiginarse que yo do
mino el francés perfecta
mente. 

- ¿Escud1ó si mencionaron 
algo sobre el número de 
hombres y cuándo ll«:g;1-
r fm? 

- Desgraciadamente sólo al
c.:ance a oír muy poco. 

- Bien. esto que usted me ha 
dicho nos ayudará hast,in
te. En realidad no contá
bamos con que usl<:d 
fuera hija del señor Presi
den te rvtunicipal. Hág,rnw 
un favor, busqun lc1 mone
ra de dec:irlu ,J su padre 
que la .lyud.i que solicitó 
ya est{1 oqui:que nos esta
mos preparando para res
cutarlos. pero no hablen 
de esto con nadie 11H1s. 
¿Usted viene c:on. tRnlc~ 
mente ol río? 

- Si. todos los días por lo 
mañana nos traen a lavar 
ropa. 

- Bien, usted será el contar.
to entre su padre y nos
otros. le agradezco todo 
lo que me ha dicho. Es ho
ra de que vuelva con el 
res to de las mujere ' antes 
de que la busquen. 

- Por favor. se11or Capitán. 
no tarden en veni r por no
sotros. 

- Le aseguro que pronto 
tendr{1 noticias nuestras. 
señorita . ¡Que Dios la ben
diga! (continuaróJ 



A~MADAS DE LATINO~f!!ERICA 
(Segunda Parte) 

En la primera parte de este articulo se mencionó 
el potencial humano y logístico con que cuentan 
las Armadas de algunos países de Latinoamérica, 
presentados en orden alfabético. A continuación, 
se abordará la información de las naciones restan
tes, con la aclaración de que en los datos que se 
ofrecen no existe comparación de ninguna índole, 
ya que sólo se trata de dar a conocer los recursos 
con que cuentan. 

Ecuador 
La Armada de Ecuador está formada por 5 000 
hombres.de los que 1 900 pertenecen a la Infante
na de Marina. Su base principal se localiza en 
Guayaquil, pero cuenta con bases más peque" as 
en Esmeraldas, Jaramillo, Salinas, San Lorenzo y 
las islas Galápagos. 

Su flota naval está integrada por dos subma• 
rinos clase 2 209, que fueron fabricados en la Re• 
pública Federal de Alemania; un destructor c lase 
Gearing Presidente Eloy A/faro, el cual fue ad· 
quirido de los Estados Unidos de América (EUA); 
seis corbetas c lase Esmeralda, fabricadas en Ita• 
lia; seis lanchas misileras (tres clase Quito y t res 
clase Manta); seis lanchas patrulleras l igeras; un 
buque anf ibio LST Hualcopo (estadounidense), 
con capacidad para 16 carros y 200 hombres; dos 
diques flotantes; dos buques de investigación 
científica; nueve remolcadores; cinco buques de 
apoyo; un buque ve lero escuela y 25 embarca• 
ciones diversas del servicio de Guardacostas. 

La Fuerza Aeronaval se compone de dos 

aviones de enlace {un Citation y un Super King 
Air), dos Cessna 172 para entrenamiento, tres 
Cessna 337, tres T-34C y cinco helicópteros Bell-
206. 

Como ya se mencionó anteriormente, el esta
do de fuerza de la Infantería de Marina es de 1 900 
hombres y está dividida en tres batallones, uno de 
comandos y los otros dos de guarnición. No cuen
tan con armas pesadas, ni vehiculos. 

El Salvador 
La Armada salvadoreña está formada por 2 200 
elementos, de los cuales 1 500 pertenecen a la In
fantería de Marina. Su base principal se ubica en 
Acajutla. Cuenta con 30 buques patrul la (tres de la 
c lase Camcraft, seis Piranha, un Swif t, 10 Protec
tor, un Sewart y 10 clase Mercougar) y con un re• 
molcador clase Libertad. 

Para desarrollar sus operaciones, la Jnfante· 
ria de Marina tiene tres lanchas de desembarco de 
medios mecanizados (una LCM6 y dos LCM8). 

Guatemala 
La Armada de este pais cuenta con 1 200 elemen
tos, de los cuales 700 pertenecen a Infantería de 
Marina. Sus bases se localizan en Santo Tomás 
de Casti llas, Puerto Quetzal y Sipacate. 

Cuenta con las siguientes unidades de su
perficie: nueve lanchas patrulleras, 14 patrullas 
fluviales y dos buques para transporte de tropas. 
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Guyana .. 
La Armada de este país es muy pequefla, sólo 300 
elementos integran su Estado de Fuerza. 

Sus bases se encuentran en Georgetown y 
Nueva Amsterdam. Sólo cuenta con una lancha 
patrullera costera clase Peccari y una lancha de 
desembarco LCU. 

Haití 
Cuenta con 325 elementos adscritos al Servicio 
de Vigi lancia de Costas. Su base se localiza en 
Puerto Príncipe. Sólo cuenta con tres lanchas 
patrulleras ligeras. 

Honduras 
La Armada de este país se compone de 1 600 ele
mentos, de los cuales 600 pertenecen al Cuerpo 
de Infantería de Marina. Sus bases son: Puerto 
Cortés, Puerto Cas1illa (éstos se localizan en el 
Atlántico) y Amapala (en el océano Pacifico). 

Los Cadetes de la Escuela Naval de Venezuela 
surcan el mar Caribe a bordo de la fragata F-1 1 
Morán. durante uno de los viaje de instrucción. 

Los buques con que cumple la misión de sal• 
vaguardar el territorio hondureFlo son: tres 
patrulleras costeras clase Guaymuras (Swiftchips 
estadounidenses), dos patrullas ligeras c lase Co• 
pan (Lantana estadounidense) y seis lanchas 
patrulleras de otros tipos. La infantería de Marina 
posee una lancha de desembarco de carros Punta 
Caxinas (LCU). 

Jamaica 
Este país cuenta con el Servicio de Vigilancia de 
Costas, formado por 175 elementos, que tiene su 
base en Port Royal. Dispone de cinco lanchas 
patrulleras: una clase Fort Charles (adquiridas de 
los Estados Unidos de América) y otras cuatro li
geras. 
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Nicaragua 
La Armada nicaragüense está conformada por 
3 500 elementos, sus recursos materiales son los si
guientes: 20 patrulleras, de las cuales ocho perte
necen a la clase Zhuk (soviéticas), ocho de la cla
se Sing Hung (fabricadas por Corea del Norte) y 
otras cuatro son patrulleras costeras ligeras: ocho 
buques dragaminas, cuatro de ellos de la clase 
Yevgenya {soviéticos) y cuatro clase K-8. 

Panamá 
Esta nación no cuenta con una Armada, pero en 
su lugar existe el Servicio Marít imo Nacional, que 
cuenta con 300 elementos distribuidos en dos ba
ses: Balboa y Colón. 

Para el cuidado de sus aguas territoriales 
dispone de 16 lanchas patrulleras y cuatro 
lanchas anfibias de desembarco (LCM-8). 

Paraguay 
La Armada paraguaya consta de 3 200 elementos, 
que incluyen al personal adscrito a la Infantería de 
Marina y a las Fuerzas de Vigilancia Portuaria y 
Fluvial. 

Sus bases se localizan en: Asunción (Puerto 
Sajonia), Bahía Negra, Chaco y Puerto Presidente 
Stroessner. 

Cuenta con las siguientes unidades de su
perficie: tres buques de defensa fluvial, siete 
patrullas f luviales, tres patrulleros y un buque de 
apoyo clase Boquerón (LSM estadoun idense). 

El Cuerpo de Infantería de Marina lo confor
man 500 hombres, divididos en un batallón de In• 
f anteria de Marina y otro de Comandos. 

La Fuerza Aeronaval consta de 50 hombres, 
dos aviones de combate AT-6G, un transporte C-
47, tres aviones Cessna de enlace t ipo 150, tres 
Cessna 206, un Cessna 210 y dos helicópteros (un 
HB-350 y un OH-13). 

Perú 
El Estado de Fuerza de la Armada peruana consta 
de 25 000 elementos, incluyendo al personal ads
crito a la Infantería de Marina y a la Fuerza Aerona
val. 

Las Fuerzas Navales están desplegadas en 
tres zonas: Pacífico, Lago Titicaca y Río Amazo• 



nas. Sus bases oceánicas se local izan en Callao, 
Isla San Lorenzo, Paita y Talara; las fluviales se 
ubican en Equ itos y Puerto Maldonad9; la única 
base lacustre se encuentra en Puno. 

La Fuerza Submarina está compuesta por 11 
unidades: seis de la clase Casma (de fabricación 
alemana); una de la clase Pedrera (Guppy I esta
dounidense); cuatro de la clase Abtao (Mac Kerel 
estadounidense). 

Sus unidades de superficie son: cruceros Al
mirante Grau (De Ruyter, holandés) y Aguirre (De 
Zeven Provincien, holandés); ocho destructores, dos 
de la clase Palacios (Daring, británico) y seis clase 
Bolognesi (Freisland, holandés); .cuatro fragatas 
clase Carvajal (Lupo modificadas, de origen ita
liano); dos lanchas de desembarco de medios me
canizados (LCM); seis lanchas misileras clase Ve
larde (PR-72P, de fabricación franc~sa); cuatro 
buques de desembarco de carros anfibios (LST) 
clase Paita (Terrebone Parish, estadounidense) 
con capacidad para 16 carros y 395 hombres; 
nueve buques de apoyo y diversos; diez lanchas 
cai"loneras y patrulleras ligeras para servicios de 
vigilancia lacustre. 

La fuerza Aeronaval se divide en cuatro es
cuadrones de reconocimiento y antisubmarinos. 
Cuenta con cuatro aviones S-2E, cuatro del t ipo G-
3 Super King Air B 200T, seis helicópteros SH-3O, 
seis Ab-212 antisubmarinos y dos SA-319. Emplea 
misi les aire-superficie Exocet AM-39. 

Para transporte de tropas cuenta con cinco 
aviones C-47; para enlace, con cuatro helicópteros 
Bell 206 B y seis helicópteros UH-1 O; para entre
namiento, dispone de c inco aviones T-34C, Cess
na 150. 

El personal adscrito a la Infantería de Marina 
es de 2 500 hombres, los cuales están divididos en 
dos batallones, una compañía de reconocimiento 
y una compañía de comandos. 

Los recursos materiales de la Infantería de 
Marina son los siguientes: vehículos de reconoci
miento V-100; vehículos de transporte de oruga 
acorazados V-200 Chaimite y BMR-600. En cuanto 
a la arti llería, cuenta con cai"lones de 106 milíme
tros sin retroceso, lanzacohetes de 88 milimetros, 
morteros de 120 milímetros y cañones antiaéreos 
bitubo de 20 milímetros autopropulsados. 

En la defensa de costa util izan tres baterías 
de obuses de 155 milímetros. 

COLABORA CION 

Suriname 
La Armada de este país la conforman 200 elemen
tos. Su base princ ipal se localiza en Paramaribo y 
para la protección de su soberanía cuenta con 
ocho lanchas patrulleras, de las cuales tres son S-
402 (holandesas) y las restantes son I igeras. 

Trinidad y Tobago 
El Servicio de Vigilancia de Costas cuenta con 645 
hombres y con una base localizada en Bahía 
Staubles. 

El equipo que emplea son trece lanchas: dos 
de la clase Barracuda (Karlskrona de 40 metros, de 
origen sueco); una clase Buccoo Reff (Vosper, bri
tánica) y 10 ligeras. 

Buque velero escuela BE-11 Simón Bollvar. En esta 
nave se llevan a cabo los cruceros de instrucción 
de los Cadetes de la Escuela Naval de Venezuela. 

Uruguay 
Su Armada la forman 4 500 elementos, que inclu
yen el personal adscrito a la Fuerza Aeronaval y a 
la Infantería de Marina. Su base principal se locali• 
za en Montevideo y cuenta con las siguientes uni
dades de superficie: tres fragatas, General Artigas 
(Comandante Riveire, francesa), 18 de Julio (De
aley, estadounidense) y Uruguay (Cannon, esta
dounidense); una corbeta clase Campbe/1 (MSF 
Auk, estadounidense); tres patrulleras clase 15 de 
noviembre (Vigi lante, francesas); un dragaminas 
costero clase Río Negro (estadounidense) y cinco 
lanchas anfibias, de las cuales dos son de desem
barco de medios mecanizados (LCM6) y tres son 
de desembarco de vehículos y personal (LCVP). 
Entre los buques de apoyo se encuentran un 
petrolero, un buque transporte y un buque velero 
escuela. 
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COLABORA CION 

Sus bases se local ízan en Caracas (Cuartel 
General), Puerto Cabello, Punto Fijo, Maracaibo, 
La Blanquilla, La Guaira, El Amparo y Ciudad Bolí
var (estas dos últ imas se encuent ran en los ríos 
Arauca y Orinoco, respectivamente). 

Los recursos materiales con que dispone, 
son: dos submarinos de la clase SabaJo (de fabrica
ción alemana); seis fragatas clase Mariscal Sucre 
(Lupo, italianas): tres lanchas misileras clase 
Constitución (Vosper, británicas}; siete patrulleras 
ligeras: cuatro buques anfibios clase Capana (LST, 
de construcción coreana); un buque de desembar
co clase Amazonas (1152 estadounidense); dos bu

' ques de desembarco LCU y un buque de apoyo lo
gístico. 

Fragata misilistica F-24 General Salom. 
Perteneciente a la clase Mariscal Sucre. 

La fuerza Aeronaval se compone de 360 
hombres y el equipo está formado por seis aviones 
de combate. 

Para tareas de reconocimiento cuenta con un 
avión Super King Ait 200T; para entrenamiento, 
un Super Cub, dos T-28 y cuatro TC.45. También t ie
ne cuatro helicópteros Bell-47, un 222 y dos SH-34. 

El Cuerpo de lnfanterla de Marina cuenta con 
un batallón de 640 hombres. 

Venezuela 
La Armada venezolana está integrada por 12 350 
elementos, cifra que incluye a la Fuerza Aeronaval, 
a la Infantería de Marina y al Servicio de Vigilanc ia 
de Costas. 

Su organización está constituida por cinco 
Mandos: Flota, Infantería de Marina, Fuerza Aero
naval, Vigilancia de Costas y Vigilancia Fluvial. 
Además, su fuerza de defensa se integra por cinco 
Escuadras: de Flota, Submarina, de Fragatas, de 
Anfibios y de Servicios. 
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La Fuerza Aeronaval la forman 2 000 hombres, 
con cuatro aviones de combate y ocho helicópte
ros armados. Cuenta con un escuadrón de helicóp
teros de lucha antisubmarina1 con ocho AB-212; un 
escuadrón de reconocimiento, con aviones C-212 
Aviocar. Para transporte dispone de un BAe-748, 
dos C-212 Aviocar y un DHC-7; para enlace. tres 
Cessna 310, un Cessna402, un King Air90: un MU-2 
y un Super King Air 200; para búsqueda y rescate. 
dos helicópteros Bell 47J. 

El Cuerpo de Infantería de Marina tiene 5 200 
elementos, divididos en cuatro batallones, un gru
pc de artilleria, un batallón de vehículos anfibios, 
una unidad de vigilancia fluvial, una unidad de za
padores y dos unidades de comandos paracaidis
tas. 

La Infantería de Marina está equipada con: 11 
transportes de oruga acorazados LVTP-7 {van a ser 
modificados para convertirlos en L VTP 7 A 1), 30 ve
hl c u los EE- 11 Urutu (brasileños) y 11 
Fuchs/transportpanzer {fabricados en la República 
Federal de Alemania). Su artillería remolcada es de 
obuses de 105 milímetros; los cañones antiaéreos 
son del tipo M-42 bitubo autopropulsados de 40 mi
límetros. 

El Servicio de Vigilancia de Costas está for
mado por 750 elementos, con base en La Guaira; 
actúa bajo la dependencia del Mando y Control Na
val, pero es orgánicamente independiente. 

Cuenta con cuatro patrulleros de altura, dos 
Almirante Clemente (tipo fragata italiana) y dos del 
tipo Larrazabal (remolcadores oceánicos de fabri
cación norteamericana). 
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