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Uno de los grandes frutos de la Revolución Mexicana de 
1917 fue la promulgación de la Carta Magna que hoy nos rige y 
de la cual se desprende un principio inalienable: México, 
nuestro país1 es una nación de instituciones. 

Lo anterior garantiza no sólo un orden constitucional, 
sino que asegura el ejercicio de la legalidad y soberanía más 
allá de los individuos, para convertirse en una forma de 
organizar el Estado. Resultado del movimiento revolucionario 
fue acabar con el caudillismo, que suponía el empleo de las 
fuerzas armadas según in te reses propios y no los de la nación. 

El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos son producto de 
ese proceso; son instituciones que responden a los intereses 
colectivos de la nación. Por eso, su vocación de servicio, el 
profesionalismo en su actuar cotidiano y su solidaridad con la 
ciudadanía, se encaminan al engrandecimiento de el Estado 
mexicano y del pueblo mismo, pues de él emanan sus fuerzas. 

México es fuerte en la medida en que instituciones 
como el Ejército y Fuerza Aérea son sólidas y responden a las 
exigencias del presente, siempre leales a los principios del 
estado de derecho y prestos a defender la soberanía del país. 

Los marinos militares nos sentimos orgullosos de 
nuestros hermanos de armas y valga, con motivo de un 
aniversario más de su creación, este reconocimiento a los 
hombres que con entrega y pundonor son fieles custodios de 
la voluntad del pueblo: democracia, soberanía y libertad. 

1 
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El lábaro patrio ondea en las un,dados de la Armada de M•xlco, como slmbolo de soberanla na• 
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El Comandante 
Supremo de las 

Fuerzas Armadas, 
licenciado Carlos 

Salinas de 
Gortari, al 

momento de tirar 
la driza que 

izará la bandera 
en lo más alto 
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del mástil . .__ ___________________________ ___, 

El lábaro patrio representa la nación, 
territorio, población e instituciones; pero 
sobre todo significa la unión que existe 

entre los mexicanos y la soberanfa e 
independencia que imperan en nuestro país. 

Por. Antonio ROSAS CORIA 
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EVENTOS ESPECIALES 

Estandarte del 
cura Hidalgo que 

sirvió para 
representar y 

conducir el 
movimiento de 
independencia . .__ ____________________ --1 

En agosto de 
1812, José María 
More/os y Pavón 

diseñó la primera 
bandera con un 

claro significado 
de unidad 

Seguramente alguna vez 
hemos experimentado 
esa emoción 
indescriptible de sentir 
que la piel se enchina, 
los ojos se humedecen y 
el pecho se oprime, 

nacional . .._ ______ _________ ____,J 

cuando presenciamos 
los honores a nuestra 
bandera, pues desde 
niños nos han inculcado 
el amor y respeto hacia 
ella. Por tal motivo, 
honrar la insignia 
nacional es símbolo de 
compromiso con la 
nación para luchar por 
ella. 

Los protagonistas de 
la travesía histórica 
mexicana han adoptado 
-siempre en diversas 
circunstancias
estandartes y banderas; 
pero todas ellas 
representando la causa 
que se defendía y por 
la que se peleaba. Así, 
desde la fundación de 
Tenochtitlan hasta la 
lucha del cura Miguel 
Hidalgo fueron usadas 
insignias, que tenían un 
acento más teológico 
que politico. No fue sino 
hasta que José María 
Morelos -con una 
bandera en cuyo centro 
llevaba plasmada un 
águila coronada- le dio 
una nueva significación. 



La bandera de las 
" Tres Garantías" 

(adoptada el 24 
de lebrero de 

1821) fue la 
primera que 
enarboló el 

México 
independiente. 

El 20 de 
septiembre 
de 1916, el 

entonces 
Presidente 
Venustiano 

Carranza emitió 
el decreto donde 

se estipula la 
posición del 
escudo que 

llevaría nuestra 
Insignia tricolor. 

Y después vendrían 
otras, hasta que por fin 
el 20 de noviembre de 
1916 el entonces 
Presidente Venustiano 
Carranza decretó su 
forma actual, aunque el 
17 de septiembre de 
1968 por decreto 
presidenc ial se modificó 
el escudo nacional. 

Por tal motivo, el 24 

EVENTOS ESPECIALES 

de febrero el licenciado 
Carlos Salinas de 
Gortari, Presidente 
de México 
-acompaf'lado por los 
Secretarios de Marina y 
de la Defensa Nacional, 
almirante Luis Carlos 
Ruano Angulo y general 
de división Antonio 
Riviello Bazán, 
respectivamente
encabezó la ceremonia 
del Día de la Bandera, 
acto en el que el 
Comandante Supremo 
de las Fuerzas Armadas 
izó el lábaro patrio en la 
Plaza de la Constitución, 
de la ciudad de México. 

El Día de la Bandera 
es una jornada en la que 
demostramos al mundo 
el tamaño de la paz que 
nos rodea, reflejada en 
el lienzo tricolor. Papel 
importante de ese logro 
lo representan las 
Fuerzas Armadas, pues 
son precisamente a 
quienes se les ha 
encomendado la misión 
de salvaguardar la 
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EVENTOS ESPECIALES 

El Presidente de México y los Secretarios 
de Marina, almirante Luis Carlos Ruano 

Angulo, y el de fa Defensa Nacional, 
general de división Antonio Riviello Bazán, 
durante la ceremonia del Dfa de la Bandera. 

6 

seguridad interior y 
la defensa exterior del 
país. 

La ceremonia fue un 
evento de fiesta, pues 
ante los ojos de todos 
los ahí presentes se 
desplegó la enseña de 

pero de las que 
afortunadamente aquí 
gozamos. 

Por eso, el 24 de 
febrero, a los mexicanos 
de hoy nos corresponde 
reiterar ese espíritu 
de lealtad y coraje 
combativo para defender 

El 17 de 
septiembre 
de 1968 por 
decreto 
presidencial se 
modificó el 
escudo 

._ _______________ _, nacional. 

La Plaza de la 
Constitución y 

la bandera 
nacional son 

simbo/os de la 
libertad que 
disfrutamos 

como país 
soberano. ~ ----------------' 

tres colores, portando al 
centro el escudo 
nacional. Y ahí, el lábaro 
patrio quedó ondeando 
al vaivén del viento 
como ofreciendo a los 
mexicanos esa paz y 
libertad tan difíc il de 
consegu ir y conservar, 

el legado de nuestros 
héroes nacionales. El 
Himno Nacional reza, y 
así será, que al grito de 
guerra la defenderemos 
hasta el sublime 
sacrificio, si es preciso, 
de dar la vida por la 
patria. 



0ES~yt1NO • • • 

Ofrecido al Ejército Mexicano 

La Secretaría de Marina
Armada la de México 
ofreció el pasado 15 de 
febrero un desayuno en 
el Club Social de Marina 
al Ejército mexicano 
con mot ivo del LXXX 
aniversario de su 
creación. 

La historia de nuestro 
Ejército tiene un origen 
revolucionario y se 
fundamenta en una 
legitima lealtad de ser. 

Por: David AGUSTINIANO LOPEZ 

Cuando en 1911 don 
Francisco l. Madero 
llegó a la presidencia de 
México, confió al 
general Victoriano 
Huerta la defensa de las 
instituciones y la 
legal idad del Gobierno1 

pero éste cometió el 
delito de alta traición 
y ordenó aprehender y 
posteriormente asesinar 
(22 de febrero de 1913) 
al Presidente Madero 
y al Vicepresidente José 

María Pino Suárez, al 
mismo tiempo disolvió 
el gabinete y rompió 
con el Estado de 
derecho. 

Fue en esta época en 
que los Cadetes del 
Colegio Militar 
escoltaron al Jefe de 
Gobierno y mostraron 
lealtad a los principios 
inviolables de legalidad. 
De aquí surgiría lo que 
hoy conocemos como la 
Marcha de la Lealtad. 

El 26 de marzo de 
1913, don Venustiano 
Carranza, entonces 
Gobernador de Coahuila 
proclamó en la hacienda 
de Guadalupe, el 
plan del mismo nombre 
en el que se desconocía 
al usurpador Victoriano 
Huerta. Es aquí donde 
se acuerda la creación 
del Ejército y él como el 
Primer Jefe del Ejército 
denominado 
constitucionalista. Su 
principal función es, 
desde entonces, la de 
proporcionar a la 
población nacional el 
importante servicio de 
la seguridad y el libre 
desenvolvimiento de las 
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actividades licitas en un 
marco de paz, justicia y 
tranquilidad. 

Recientemente, en un 
mensaje enviado a los 
integrantes del Ejército 
y Fuerza Aérea 
Mexicanos, el 
licenciado Carlos 
Salinas de Gortari, 
Presidente de la 
República y 
Comandante Supremo 
de las Fuerzas Armadas, 
dijo: 

"El Ejército está 
hecho del pueblo y de 
historia, de disciplina, 
lealtad, perseverancia y 
fuerza moral, haciendo 
presencia en todos los 
rincones patrios para 
dar mayor viabilidad y 
fortaleza a la 

.6 ,, nac, n . .. . 

En el desayuno 
ofrecido al Ejército, el 
almirante David Zepeda 
Torres, Subsecretario de 
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Marina, en 
representación del Alto 
Mando Naval, almirante 
Luis Carlos Ruano 
Angulo, pronunció el 
discurso oficial, en 
el que sostuvo: " hoy 
ofrecemos a los 
elementos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos 
este convivio que 
remarca nuestro 
entrañable lazo 
fraternal , y como 
símbolo inequívoco del 
reconocimiento a su 
labor constante y 
cotidiana" . 

Q) 

Dijo también que "por 
su sello característico 
de lealtad y entrega 
incondicional, todas las 
actividades de esta 
honorable institución 
son relevantes, y para 
cumplir con sus altas 
responsabilidades de 
defender la integridad, 
independencia y 
soberanía nacional así 



como la de garantizar la 
seguridad interior y 
auxiliar a la población 
civi l, el Ejército se ha 
esforzado y ha logrado 
en forma concreta 
mejorar su organización 
y la preparación 
profesional de sus 
soldados, consolidando 
simultáneamente 
su fuerza moral y su 
espíritu de cuerpo al 
servicio de la patria" . 

Por su parte, el 
Subsecretario de la 
Defensa Nacional, 
general de división 
Alfredo Ochoa Toledo, 
expresó el compromiso 
de las fuerzas armadas 
para con las 
aspiraciones populares. 
" Como parte del pueblo, 
sus acciones son y 
serán siempre en 
beneficio del pueblo, 
para éste es su lealtad a 
toda prueba", aseveró. 

Y a nombre del 
instituto armado, 
externó su 
agradecimiento por el 
convivio ofrecido por la 
Secretaria de Marina
Armada de México, con 
la cual -enfatizó- se 
identifican plenamente. 

EVENTOS ESPECIALES 

Durante el festejo 
también se rindió 
homenaje a la Fuerza 
Aérea Mexicana, con 
objeto de recordar su 
día instituido por 
decreto presidencial el 
1 O de febrero de cada 
año, a partir de 1992. 

En el acto estuvieron 
presentes el almirante 
Luis Carlos Ruano 
Angulo, Secretario de 
Marina, el general 
Antonio Riviello Bazán1 

Secretario de la Defensa 
Nacitmal, Agregados 
militares, navales y 
aéreos de países 
amigos, generales, 
coroneles, of iciales y 
tropa del Ejército, 
Fuerza Aérea mexicanos 
y miembros de la 
Armada de México. 
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SALUTACION AL PRESIDENTE DE MEXICO 
Con molivo del año nue

vo. el pasado 5 de enero 
los represenlantes de los 
Poderes Ejeculivo, Legis
lativo y Judiciol Federal, 
de las Fuerzas Armadas 
y de los partidos políli<.;os 
acudieron a la Res iden
cia Oíicial de Los Pinos 
para oírec;crle una saluta
c ión al Presidente de Mé
xico y Comandante Su
premo de lus Fuerzas Ar
madas n.icionalcs, licen
dado Carlos Salinos de 
Corlnri. 

En el evento que duró 
poco más de 40 minutos. 
Secretarios de Estado, Di
putados. Scn.Jdores y 
otros litul.ires del Gabi
nete presidencial legal y 
ampliado se dieron c ita 
en el Salón :Vtanuel Avila 
Camacho para felicitar al 
Primer :Vtandatario por el 
inicio de este año. 

Por ese mismo motivo 
- año nuevo- cinco días 
después, el titular del Eje
culivo Federal envió un 
breve mensaje al pueblo. 
En él re iteró su compro
rniso por crear más em
pleos permanentes y me
jores condiciones de vidt1 
con menos rezagos y po
brC7..J. 

"Juntos -arengó- te
nemos que renovar lavo
luntad para que la econo
mía crezca y haya más 
empleos y oportunidades 
de trabajo. Eso es lo más 
importante: crear más 
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empleos. Reconozco que 
el crecimiento aún no es 
suficiente para que todos 
encuentren lo que necesi
tan y s in duda, merecen." 

En ese sentido reiteró 
un compromiso guberna
mental: "Queremos em
pleos y mejor nivel de vi
da para los mexicanos. 
Por eso, desde el inicio de 
esta administración hubo 
una propuesta para que 
en México haya jusliciA 
socia l. es deci r, menos 
pobreza y rezagos y hoy 
renovamos este compro
miso con los desprotegi
dos. Hemos avan:t:ado ca
da día y hoy Solidaridad 
lleva más servicio, repa
ra, equ ipa y construye 
más escuelas.·· 

"Falla todavía un gran 
tredlO por recorrer. pero 
no V.Jmos a aflojar el paso 
en esle esfuerzo que es de 
todos y Solidaridad conti
nuará llevando recursos 
y organización a donde 
más íalta hacen." 

Luego hizo alusión al 
apoyo que el Gobierno de 
la República o frecerá 
a las micro y pequeñas 
empresas en busca de la 
consolidación de la eco
nomía nacional. También 
se refirió al impulso que se 
dará al sector educativo y 
convocó a lodos para par
ticipar activamente en la 
educación de la niñez y 
juventud mexicanas. 

Al término de su men
saje, el Jefe del Ejecutivo 
habló del esfuerzo reali
zado en los cuatro años 
de su gobierno, al que 
consideró todavía insufi
ciente, pero expuso su se
guridad de que todos los 
mexicanos habremos de 
llegar a nuevos logros y a 
la respuesta a las esperan
zas. 

Al desear salud y bie
nestar a la familia mexi
cana, a la que inviló .i se· 
gu ir construyen do juntos 
la nueva grandeza nacio-

nal, el licenciado Carlos 
Salinas de Gortari asegu
ró: 

"Por el trabajo hecho, 
hoy podemos ver con más 
confianza hacia adelan
te. Podemos realmente 
alcanzar lo que nos pro• 
ponemos, tenemos real
mente íucrza para con
qui star y superar los 
retos, podemos realmen
te cons lrui r el México 
que queremos para nues
tros hijos y los hijos de 
nuestros hijos." 

MARCHA DE LA LEALTAD 

El compromiso }' lo rr.sponsaoi/idod .no son sólo exigibles 
o los fuerzas armados, tombi6n son de la sociedad civil. 

De esla .formo se fortalece lo noción. 

Al conmemorarse el 9 de febrero pasado 
el LXXX aniversario de la Marcho de Jo Leal
tad, el Ejército Mexicano reafirmó su fideli
dad a la patria y al Gobierno que la representa. 

La ceremonia -efectuada en el castillo 



· de Chapultepec y presidida por el licenciado 
Carlos Salinas de Gortari, titula r del Ejecutivo 
Federal- recuerda la hazaña de los Cadetes 
que escoltaron -el 9 de febrer.o de 1913, en 
plena Decena Trágica- al enlonces Presiden
te Francisco l. Madero, en lo que posterior
mente sería conocida como la M orcho de la Le
altad. 

Al hacer referencia a ese acontecimien
to, el general de división Antonio Riviello Ba
zán, Secretario de la Defensa >.'ar.ional. dijo: 
' 'En nuestras fuerzas armadas. la lealtad que 
postularon con su valor y práctica los Cadetes 
de 1913 presenta aristas de exigencia y vigen
cia. La nación se fo rtalece cuando los mexica
nos actuamos con lealtad hacia ella. No es va
lor imperdible y por ello ha de refrendarse día 
tras día, con la palabra, la aclilud , la intención 
y los hechos, tanto por militares como por c i
\!iles". 

En ese sentido recalcó que la fidelidad a 
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los princ ipios constituc ionales no sólo son del 
Ejército sino del pueblo en general. pues ad
quiere un carácter de compromiso y respon
sabilidad con México. Y agregó: .. Expresa
mos desde el fondo de cada uno de nosotros, 
que apoyamos la conducción del país y a 
nuestro Presidente Carlos Salinas de Gortari 
por los logros y las espectativas sociales''. 

Finalmente, el gcner.il Rivicllo 13azán d i
jo que la lealtad vale y significa más en los mo~ 
me ntos de dificultad o de problema. Por eso 
" lo que exigimos de cada soldado: lealtad de 
pensamiento, palabra y obra, que lo otorgue 
también cada mexicano a la nación". 

Acompañaron al licenciado Carlos Sali
nas de Gortari, Presidente de México, los 
Secretarios de fvlarina y de la Oef ensa Na
cional. almirante Luis Carlos Ruano 1\ ngulo y 
general de división Antonio Riviello Bazán, 
respec tivamente, así r.onrn miembros del Ga
binete legal y ompliado. 

MARINA TRANSPORTE 427 

Una aeronave más se incorporó a la Ar
mada de México: El avión Cessna modelo 
182, matrícula MT-427 causó alta en el servi
cio activo el pasado 16 de diciembre de 1992, 
quedando adscrito al IV Escuadrón Aerona
val, con base en La Paz, B.C.S. 

Este tipo de aparato es ideal para reali
zar maniobras de enlace de Mandos, trans• 
porte de personal. reconocimiento y vigilan
cia costera. 

El MT-427 desarrolla una velocidad má
xima de 250 kilómetros por hora, con un techo 
máximo de servic io de más de 5 500 metros. Es 
un monoplano con motor Continenta l 0-470 R 
de seis cilindros y 230 H.P., enfriado por aire. 
En cada ala lleva un tanque de combustible, 
con una capacidad total de 246 litros. 

Cuenta con un elevador ajustado a estri
bor. Su tren de aterrizaje es de dos llantas de
lanteras y una trasera; posee además un sis
tema de frenado de disco. 

Aunque relativamente lenta, es una na
ve segura. Tiene cuatro plazas y otras de sus 
características son: ancla je de cinturones, pu-

Los recursos oeronuvales de Jo Armada de México 
se vieron refor,wdos con la incorp-0ración del avión 

Cessna modelo 182. matricula MT 427. 

rificadores, oxígeno, estabilizador y piloto 
automático. En cuanto a su sistema de comu
nicaciones, se le instaló equipo de transmi
s ión VHF de tlmplio alcance, receptor de 
navegación con indicadores VOR/LOC y 
pantalla de vuelo. 

A este tipo de unidades se le pueden rea
lizar algunas modificaciones, de tal forma que 
se pueden acondic ionar para actividades tác
ticas y funciones de búsqueda, rescate y vigi
lancia en nuestro mar palrimonial y zona eco
nómica exclusiva, así como en el transporte 
de carga ligera. 
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Al hacer el recuento de 
las operaciones que realizó la 
Secretaría de Marina-Arma
da de México durante 1992 
para evitar la pesca ilegal, 
auxiliar a la población civil 
en casos y zonas de desastre, 
proteger al medio ambiente 
marino y combatir al narco
tráfico, sobresale lo siguien
te: 

Pesca ilegal 
En apoyo a inspectores fede
raJes de pesca, la Secretaría 
de Marina-Armada de Méxi
co intensificó la vigilancia en 
la zona económica exclusiva, 
mar territorial y faja costera 
del país, realizando más de 
2 500 operaciones para evitar 
la pesca ilícita y la violación 
a las vedas establecidas. El re
sul tado de esta estrecha vigi
lancia de alrededor de siete 
operaciones diarias en los li
torales del país, fue el deco
miso de más de 124 toneladas 
de diversas especies marinas. 

En los espacios com
prendidos entre la zona eco
nómica exclusiva y el mar 
territorial, las unidades de su
perficie de la Armada de Mé
xico inspeccionaron 1 017 
buques nacionales y 345 de 
bandera extranjera, que fue
ron sorprendidos realizando 
supuestas actividades de pes
ca ilegal, sin embargo, esta
dísticamente se mostró que 
sólo el tres por ciento de em
barcaciones domésticas y del 
exterior practicaban la pesca 
sin el permiso correspon
diente. 

Asimismo la Armada 
de México obtuvo resultados 
excelentes en la preservación 
y conservación de los recur
sos marinos al consignar ante 
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BALANCE 1992 

las autoridades correspon
dientes a 183 infractores y 
asegurárseles 379 embarca
ciones y 43 vehfcujos terres
tres. Es importante precisar 
que los operativos que se lle
van a cabo son de carácter 
permanente y son realizados 
por unidades de superficie y 
de Infantería de Marina del 
Pacífico. Golfo de México y 
Mar Caribe. 

Auxilio a la población civil 
En ese mismo periodo se for-

En 1992, lo 
Armado de 

México 
inspeccionó 1 017 

buques 
nocionales y 345 

de bandero 
extranjero Que 

procticobOJl 
actividades 

ilegales de pesco. 

talecieron las acciones de 
apoyo y auxilio a la población 
civil. De esta forma se realiza
ron en el transcurso del año, 
2 546 operaciones de auxilio, 
en las que intervinieron uni
dades de superficie, aéreas y 
terrestres. 

Entre las acciones des
tacan el rescate de 343 perso
nas en peligro de perecer aho
gadas, la ayuda a 55 buques y 
embarcaciones menores, así 
como atención médica a 950 
personas adultas y 598 meno
res. También se rescataron 47 
cadáveres de personas repor
tadas como desaparecidas en 
el mar y cuyos cuerpos fueron 

entregados a las autoridades 
correspondientes. 

Durante 1992 se aplicó 
en forma permanente la "Ope
ración Salvavidas'' en la zona 
marítimo costera a fin de sal
vaguardar la vida humana en 
la mar, acciones que se refor
zaron en forma considerable 
a consecuencia de las condi
ciones metereológicas que 
azotaron los litorales del país 
en el transcurso del año. 

En este sentido se puso 

en marcha el Plan SM-A-92 
de auxilio a la población ch,;l 
en casos de desastre, princi
palmente en los estados cos
teros, donde se registraron 
fuertes lluvias, las cuales de
jaron serias inundaciones y 
cientos de damnificados 
quienes fueron trasladados a 
sitios seguros. donde se les 
brindó todo tipo de atención. 

Protección aJ medio 
ambiente marino 
En este renglón se recupera
ron más de siete mil toneladas 
de desechos tóxicos y tres mi
llones de sustancias líquidas 
en los litorales del país. En el 
mismo período se levantaron 
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- 37 actas de inspección a buques 
nacionales y extranjeros que 
fueron sorprendidos vertien
do desechos y otras sustan
cias nocivas en las áreas ma
r ítimas mexicanas. 

También se realizaron 
2 394 operaciones de recolec
ción y limpieza en recintos 
portuarios, playas y zonas 
costeras de donde fueron re
cuperadas 7 445 toneladas 
de desechos sólidos y 3 787 de 
sustancias líquidas. 

En apoyo a la prepara
ción del personal. se capacitó 
a 1 448 elementos en el manejo 

del equipo anticontaminante 
que se encuentra en Zonas y 
Sectores Navales. 

Finalmente, las unida
des opera tivas de ecología 
marina realizaron 382 opera
ciones de monitoreo y análisis 
de la calidad del agua del mar, 
ríos y estuarios, con el propó· 
sito de establecer el d iagnósli
co ambiental en cada juris
dicción naval. 

Acciones contra 
narcotráfico 
Como pa rle de la campaña 
permanente contra el narco
tráfico llevada a cabo por la 
Armada de México, al finali-

zar el año de 1992 se logró la 
captura de 54 presuntos nar
cotraficantes, remitiéndolos 

· a las autoridades correspon
dientes. 

En los operativos que 
condujeron a la detenc ión de 
estos delincuentes, se deco
misaron cuatro embarcacio
nes diversas, seis vehículos y 
dos aviones en que transpor
taban los enervantes, además 
se destruye ron aeropis tas 
clandestinas semiocultas en 
parajes costeros. 

Asimismo, se prendió 
fuego a 12 932 kilogramos de 

• El combate al 
norcotrófico es 
una campaña 
permanente en lo 
que se redoblan 
los esfuerzos paro 
erradicar el 
cultivo, lró.fico y 
consumo de 
enervantes. 

mariguana. 16 kilogramos en 
semilla y 373 kilogra mos 
de mariguana comprimida, de
comisadas en diferentes ac
ciones llevadas a cabo por la 
Infantería de Marina, e n 
coordinación con el Ejército 
Mexicano y la Procuraduría 
General de la República. 

Eo este contexto, tam
bién se realizó la destrucción 
de m ás de 9 toneladas de co
caína base, suficiente para 
prepa ra r 180 millones de do
sis. 

Para obtener estos re
sultados, las unidades aero
navales y de superficie efec-

tuaron 854 operativos, en tanto 
que las terrestres sumaron 
436 en ambos litorales. 

La modernización se ha 
hecho patente con la adquisi• 
ción de nuevas unidades na
vales y la especialización del 
personal. con lo que se ha 
logrado combatir con mayor 
eficacia este ilícito, a la vez se 
ha reforzado la vigilancia de 
nuestros mares. 

Conservación de las 
especies marinas 
En coordinación con las Se• 
cretarías de Desarrollo Social 
y la de Pesca, así como de otros 
organismos que participaron 
en el Programa Nacional para 
la Preservación y Conserva
ción de la Tortuga Marina. du
rante 1992, se realizaron 652 
operaciones y 1 200 inspec
ciones para evitar el tráfico 
clandestino y el saqueo de ni
dos, además de establecer 
dispositivos especiales de vi
gilancia en los litorales del 
Oceáno Pac ífico. Golfo de 
México y Mar Caribe, en los 
periodos de arribazón del 
quelonio durante su ciclo de 
desove. 

Durante este perio
do también se aseguraron 
250 000 huevos que fueron 
sembrados en campamentos 
torlugueros para su eclosión, 
siendo importante hacer no
tar que en nuestro país se re• 
producen y alimentan nueve 
de las once especies conoci
das. En estas acciones igual
mente se consfiscaron 18 980 
crías del quelonio, las cuales 
fueron depositadas en la mar 
con mayores probabilidades 
de supervivencia y a salvo de 
los predadores naturales co
mo son perros, coyotes, can
grejos y aves. animales que 
constituyen un peligro para 
la tortuga cuando su naci-
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-
miento ocurre en nidos que se 
encuentren dispersos por las 
playas. 

Las operaciones desa
rrolladas se apoyaron en uni
dades de superficie, de infan
tería de marina y aéreas, para 
impedir la extracción de los 
huevos de sus nidos o )¿i cap
tura de las tortugas adultas, 
que año con año recorren los 
mares del mundo para nueva
mente regresar a costas mexi
canas a cumplir con su ciclo 
reµ roductivo. 

Lo preservación 
de lo tortuga 

marino es uno de 
los objetivos 

primordiales en 
la conservación 

de los especies en 
pr,ligro de 
extinción. 

OPERACION SAL V A VIDAS 

Con el fin de garantizar Jo seguridad do los lurislos 
nocionales y exLmnjeros en lo época de vocociones 

decr:mbrinos, lo ,l\rmoda de 1\llé.xico ejecutó lo 
Operación Salvavidas. 

Con el fin de incre
mentar la seguridad 
de los turistas nacio-

nales y extra nje ros 
que con motivo de las 
vacaciones dece m-

brinas visitaron pla
yas y costas del país. 
la Armada de Méxi
co llevó a cabo la ope
ración salvavidas. 

Por tal motivo, las 
Zonas y Sectores de 
las seis Regiones a
vales en la república 
estuvieron alertas 
prestando servic io 
médico a los turistas, 
dando protección 
contra delincuentes 
o prnviniendo posi
bles accidentes. 

En el operativo par
liciparon unidades 
terrestres, de super-

Iicie y aeronavales, 
además de enferme
ras y médicos espe
cializados de Sanidad 
Naval, quienes conta
ron con el suficiente 
equipo e infraestruc
tura hospitalaria para 
la atención de los pa
cientes y la preven
ción de enfermedades 
y epidemias. 

Los in fantes de 
Marina, en solidari
dad con la población 
y coordinándose con 
autoridades estatales 
y municipales presta
ron auxilio en múlti
ples formas cumplien
do en todo tiempo 
con su deber. 

REP ARACION Y CONSTRUCCION NAVALES 

De acuerdo con los lineamientos traza
dos por el Jefe Supremo de las Fuerzas Arma
das. licenciado Carlos Salinas de Gortari, para 
modernizar la infraestructura naval, conti
núa en marcha en los asti lleros de la Secreta
ría de Marina-Armada de México números 
uno y veinte, con sede en el puerto Tampico, 
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Tamps. y Salina Cruz, Oax. respectivamente, 
el importante programa Holzinger de cons
trucción naval, así como la reparación de la 
draga Chiapas. 

Con el objeto de continuar prestando un 
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eficaz serv1cio, la draga Chiapas está siendo 
sometida a una minuciosa reparación, al mis
mo tiempo que se aceleran los trabajos para 
terminar con lo contemplado en el proyecto· 
Holzinger en el menor liempo posible. 

El único obstáculo que se ha presentado 
en la labor de los astilleros es el mal tiempo rei
nante en la zona, mismo que ha retrasado las 
actividades en la unidad de succión, sin em
bargo, se tiene plena confianza en la capaci
dad de los técnicos especializados para su ter
minación en el tiempo previsto. 

Conforme o los 
lineamientos 

emonodos por el 
Ejecutivo Federal, 

la reparación y 
conslrucción 
navales es el 

sostén paro Jo 
modei:-nización de 
la infroestructuro 

naval del pafs. 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION MEDICA EN LA 
ARMADA DE MEXICO 

Con el fin de elevar el ni
vel académico de los médicos 
navales y modernizar el servi
cio de acuerdo con las exigen
cias asistenciales, docentes y 
de investigación del país, la 
Secre ta ría de Marina
Armada de México promue
ve la calidad y especialización 

A través 
de programas de 
especialización 
de los médicos 
navales se 
pretende 
modernizar el 
servicio de 
acuerdo con las 
exigencias 
asislenciales, 
docentes y de 
investigación. 

de los galenos en beneficio de 
sus derechohabientes y del 
personal de la Institución. 

La Escuelo Médico No
val capacita a su personal en 
las especialidades de medici
na interna, cirugía, gineco
obstetricia,pediatría, anestc-

siología, traumatología, orto
pedia. otorrinolaringología, 
anatomía patológica, radiolo
gía y oftalmología, entre la am
plia gama de ramas de la medi
cina. 

La oportunidad de ac
tualizarse en alguna de las es
pecialidades, se hace extensiva 
a los profesionales de la medi
cina civil que reúnan los re
quisitos de selección. 

La duración de las t·esi
dencias médicas es de tres 
años y se iniciarán el próximo 
lo. de marzo. Los interesados 
podrán gestionar su inscrip
ción en el Centro Médico Na
val en cuyas instalaciones se 
encuentra la EscueJa Médico 
Noval. 

La superación del per
sonal médico obedece a las 
demandas del personal naval 
y sus derechohabientes, que 
requieren de atención médi
ca en forma integral, así como 
al mejoramiento de las accio
nes de auxilio a damnificados 
en casos y zonas de desastre y a 
las campañas médicas en pro 
de la salud de los mexicanos. 
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·OPERACION SM-AM 93 DE AUXILIO A LA 
POBLACION CIVIL 

Acatando las directivas del Presidente 
de la República Mexicana, licenciado Carlos 
Salinas de Gortari, la Armada de México parti
cipó en las tareas de rescate y ayuda en lasco
munidades que sufrieron los estragos de las 
torrenciales lluvias e inundaciones en el sur 
de Ensenada y Tijuana, B.C. el pasado mes de 
enero, de acuerdo al plan SM-Ml 93, instru
mentado y puesto en marcha por la Secretaría 
de Marina-Armada de México al sen'icio de 
la población civil. 

El 1\lto Mando de la Armada de México 
acordó y giró órdenes para el envío inff1ediato 
de dos unidades aeronavales que transporta
ron víveres, agua potable, topa y frazadas, a 
las áreas donde elementos de tierra de la insti
tución efectuaron su distribución en el valle 
de San Quintín y colonias marginadas, con 
apoyo de vehículos Gamma-Goat en los e jidos 
Luis Echeverría y Emiliano Zapata y también 
en la ranchería Guayaquil. donde se destinó 
personal de San idad ~aval y medicamentos, 
con el fin de agilizar las acciones de auxilio 
atendiendo a los requerimientos primor:dialcs 
de la población damnificada. 

Por otro lado, las brigadas de auxilio de 
Infantería de Marina participaron en la bús
queda de un menor y de dos personas adultas que 
desaparecieron en el arroyo El gallo, acción a 
la que se unió personal de Protección al Me
dio Ambiente Marino perteneciente a la II Zo
na Naval con sede en Ensenada. en la rada 
portuaria donde desembocan las aguas del 
arroyo. 

En Tijuana B.C .• el personal naval en co
ordinación con las autoridades estatales v mu
nicipales intervino en la reubicación de ·dam
nificados y restablecimiento de los servicios 

Lu Secretaría de ."-'forina-Armada de México 
porficipé en las tareas de auxilio o los 

donmificados de Ensenado y Tijuona, B.C., por Ios 
fuertes nuvias que 07.oto.ron aquella región. 

públicos, así como en los trabajos de retiro de 
escombros y lodo. Otra actividad importante 
fue transportar a los médicos que participaron 
en la campaña epidemiológica que se imple
mentó para evitar brotes de enfermedades 
gastrointestinales, en las colonias Pípila y la 
Cumbre, donde brindaron atención y orienta
ción profiláctica a la población. 

En el mar, el guardacostas G~ 12 AJtomi
rano de la Armada de México, localizó y pro
porcionó auxilio al buque pesquero Conquis
tador JI, de 40 pjes de eslora, que se encontraba 
a 12 millas náuticas al oeste de las islas Coro
nado, B.C. con cinco tripulantes a bordo, don
de permanecía al garete por fallas mecánicas. 
Las condiciones metereológicas adversas y la 
fuerte marejada ocasionada por las mismas 
representaban un peligro para los tripulantes, 
por lo que fue conducida al puerto de Ensena
da. donde arribo sin novedad. 

ARRIBO DE LA BALLENA GRIS A LA PENINSULA DE 
BAJA CALIFORNIA 

6 

Los dispositivos de 
seguridad y vigilan
cia en el litoral de la 

península de Baja Ca
lifornia fueron refor
zados por la Armada 

de México, ante el 
arribo de la ballena 
gris procedente del 

océano Artico duran
te el mes de diciem
bre, después de 
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recorrer apr oxima
damente 10 000 kiló
metros para cumplir 
co n su periodo de 
apareamiento y re
producción. 

ballena gris a aguas 
mexicanas constitu
ve uno de los más 
grandes espectácu
los, que cada año reú
ne a la comunidad 
científica nacional y 
extranjera para su es
tudio. Los operativos de 

vigilanc ia se estre
charon en las bahías 
de Magdalena. Gue
rrero Negro, San 
Ignacio, Ojo <le Lie
bre y Almejas, en las 
zonas reservadas co
mo refugio de la espe
c ie que se lor:alizan 
en la península de Ba
ja Californ ia. Estos 
lugares serán patru
llados por unidades 
de superficie. de in
fanter ía de m3rina y 
aeronavales hasta 
principios de abril de 
1993. 

El ciclo biológico 
en la reproducción 
del cetáceo ocurre en 
dos etapas y requiere 
de la ayuda de o tro 
ejemplar en e l apa
rcamiento. Hembra 
y macho deben ser 
a poyados p o r ot ra 
ballena, In cuttl s irve 
de soporte a la pareja 
elevándola a la super
ficie en intervalos. La 
vigila ncia de la Ar
mada de México se 
concentra específica
mente en evitar que el 
hábitM de la especie 
se perturbe po r la 

1\nte el arribo de lo bollcno gris)' con el objetivo de 
conservar en orden los condiciones que necesito el 

mom(fero poro reproducirse, se reforzó la 
vigiloncio en oguos bojocolifornionos. 

La migración de la 

p rox im idad de las 
embarcaciones. 

este tipo de opern
ciones se efectúa ca
da año en coordina
ción con el Instituto 

acional de Pesca así 

como con biólogos y 
técnicos del Progra
ma Nacional de In
vestigación y Conser
vación <le :'vtamíferos 
Marinos, entre otras 
instituciones y de
pendencias del Eje
cutivo 1acional. 

PRIMERA REUNION DE TRABAJO DEL ALMIRANTE 
SECRETARIO 

Los retos que afrontamos los venceremos porque tonemos disciplina y capacicfod 
profesional, señaló el almirante Ruano Angulo en la reunión que sostuvo con los 

Comandantes de Regiones, Zonas y Sectores 1'-:ovales. 

Durante la primera reunión 
de trabajo del presente año que sos-

tuvo con los diferentes Mandos na
vales del país. el almirante Luis 

Carlos Ruano Angulo. Secretario 
de ~farina, expresó su propósito de 
mejorAr los programas de la insti
tución de acuerdo al plan de mo
dernización nacional. destac;ando 
la alta preparación y responsabil i
dad del personal naval para a lcAn
zar las melas propuestas. 

ü e esta forma, invitó a los Co
mandantes de las Zonas y Sectores 
Navales a supera r su actuación, 
respec to a los resultados obtenido·s 
durante 1992. Es,1 superación, dijo, 
será en beneficio del pueblo y Go
bierno de México, a los que la J\r
mada siempre ha servido con leal
tad. 

En la evaluación anual de 
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actividades. se destacaron los ope
rativos contra el narcotríHico, el 
auxilio it la población civil , la pro
tección al medio ambiente marino, 
la preservación de los recursos pcs
qu c ros y minerales. la investi
gación oceanográfica. la construc
ción y mantenimiento de buques y 
el impulso a la educación y capaci
tación de los rer.ursos humanos de 
la institución. 

el alto grado de capacidad de los 
profesionistas en sus distintas es
pecialidades, lo que aunado a la 
modernización de la infraeslruclu
ra de la dependencia. se ha refl eja
do en el mejor desempc:ito de sus 
íunciones en beneficio de sus de
rcchohabientes y de la sociedad en 
general. 

' 'Los rotos que le ncmos 
-puntualizó el Almirante Secre
tario- confío en que los vencere
mos porque constato el ulto grado 

de discipl ina y capacidad profe
sional que se ha alcitnzudo, lo que 
habrá de proporcionarnos mayo
res s.1tisfacciones". AsimL me> 
exhaltó la lealtad y per. evenmcia 
del personal na val. 

Acompañaron al titular de 
~-1arina los almirante David Zepe
da Torres. Subsecretario del ramo, 
Jorge Mora Pérez. Jefe de Opera• 
ciones ·avales v Ül'nar Oíaz Gon
zález Roca. Oficial Ñhtyor de la de
pendenr.ia. 

.. 18 

En este renglón se rcconocio 

DIA DE LA ENFERMERA 

"Lc superación personal y profesional de los 
enfermeros novoles redundoró en beneficio del 

pueblo de !v1éxico": señora Mortho Elbo 
Maldonodo de Ruano. 

Con un llamado a la "solidaridad de to
dos los mexicanos y el trabajo que realice día 
con día par~ poder seguir venciendo rezagos y 
avanzando con pasos firmes y seguros hacia 
nuestro futuro", la señora Cer.ilia Occelli de 
Sali nas, Presidenta del Patronato del Sistema 
Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), 
encabezó la ceremonia del Dio de lo Enferme
n1, celebrada el pasado 6 de enero en el Audi
torio de la Academia f'vtcxicana de Medicina, 
del Centro Médico Nacional Siglo XXI. 

La también Vocal titular del Voluntaria-

do acional exhortó a las enfermeras a ser 
más eficientes en la aplicación de la medicina 
preventiva y lograr mayor participación de la 
ciudadanía en su capacitación para el lrata
mienlo de las enfermedades en beneficio de 
sus propios famil iares, todo ello a través 
de una constante labor social en todo el país. 

Finalmente. la señora Occelli de Salinas 
expresó que México salió avante en sus com
promisos contraídos para beneficiar la salud 
y la calidad de vida de la niñez, "conscientes 
-continuó- de que son vulnerables y son el 
futuro de la humanidad'' . atP.ndiendo la con
vocatoria de la Cumbre Mundial de 1990 en 
favor de la infancia. 

En su turno, el doctor Jesús Kumatc Ro
dríguez, titular de la Secretaría de Salud, 
expresó que las profesionales de la enfermería 
han aumentado en número y calidad al grado 
de mantener permanente evaluación en cuan
to a la disponibilidad de médicos para las de
mandas de la población. 

Por su parle, la señora Martha Elba rvtal
donado de Ruano, Voca l titular de la Unidad 
de Promoción Voluntaria de la Secretaria de 
Marino presidió en el Centro Médjco Naval el 
homenaje que se le brindó al Cuerpo de enfer
meras de Sanidad ~ aval; en el evento la se
ñora Maldonado de Ruano invitó a las enfer
meras navales a superarse en beneficio del 
pueblo de México. 



DIA DEL EJERCITO Y FUERZA 
AEREA 

Con motivo del LXXX aniversario 
de la creación del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, la 

Secretaría de Marina-Armada de 
México hace un sincero 

reconocimiento a la labor 
solidaria, efectiva y oportuna que 

brinda el Ejército al pueblo de 
nuestra nación. 

Lealtad, honestidad, honor, 
voluntad de servicio y amor a la 

patria son conceptos que han ido 
a la par de la trayectoria del 

instituto armado. Creado el 19 de 
febrero de 1913, mediante el 

La capacitación 
de nues tros 

soldados 
. garantiza que 

las múltiples 
tareas que 

tienen 
asignadas las 

realicen con 
diligencia y 

entrega. 

Lealtad, 
honestidad, 
honor, voluntad 
de servicio y 
amor a la patria 
son conceptos 

];~~! --- que caracterizan 

decreto 1421 del XXII Congreso 
Constitucional del Estado de 

Coahuila, emitido por el entonces 
Gobernador don Venustiano 
Carranza, el Ejército se ha 

convert ido -durante estos 
ochenta años- en un sólido pilar 

del proyecto de país que 
elegimos para, de esta forma, 

alcanzar las aspiraciones 
legítimas de paz, l ibertad y 

soberanía. 

El surgimiento de esa 
institución es fruto auténtico de 

la Revolución Mexicana. Su 
nacimiento fue vertical y sólido, 

.. al Eiército 
mexicano. 

constituyéndose desde entonces 
en un f iel intérprete de los ideales 

del pueblo de México, dado que 
es el pueblo mismo al servicio de 

las armas, situación que lo 
inspira para continuar llevando a 
cabo con diligencia y entrega las 

múltiples tareas que t iene 
asignadas constitucionalmente. 

Los marinos militares 
rendimos homenaje a nuestros 

hermanos de armas y los 
fel icitamos por reaf irmar la 

conjugación de esfuerzos para 
seguir trabajando al servicio del 

pueblo y de las instituciones 
nacionales. 

El instituto 
armado es un 
sólido pilar para 
alcanzar las 
aspiraciones 
legitimas de 
paz, libertad y 
soberanía de 
nuestro país. 
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Querido Eduardo: 
Hace ya cuatro meses que zarpamos de Aca
pulco. La última imagen que tengo de ti , de 
tu madre y de tus hermanas es la de nuestra 
despedida, cuando desde el muelle agitaban 
sus manos para decirme adiós y el Cuauhté
moc largaba amarras para iniciar una nueva 
aventura. 

Arribamos primero en Panamá, lue
go, San Juan de Puerto Rico y después de 
cruzar el océano Atlántico, llegamos a 
Europa para atracar en Barcelona y poste
riormente en Génova donde una gran canti
dad de buques veleros y veleros pequeños de 
todo el mundo coincidíamos al integrarnos a 
un gran acontecimiento:el QuintoCentena
rio del Encuentro de Dos Mundos. 

Me hubiera gustado que estuvieras 
presente y juntos hicieramos amigos de 
diversas nacionalidades: rusos, noruegos, 
alemanes, polacos, de Omán, italianos, es
pañoles, portugueses y, desde luego, lati
noamericanos. 

Esto ha sido muy emotivo porque hace 
500 años ese Encuentro de Dos Mundos fue 
agresivo y ahora contrasta enormemente 
con el afecto y amistad que los marinos de 
todo el globo se manifestan ... tal vez por
que tenemos muchas características comu
nes, especialmente cuando tenemos que en
frentarnos a los elementos de la naturaleza 
- en ocasiones inclemente- y esto hace que 
surja el sentimiento de caballerosidad y de 
buenos deseos para nuestro colegas mari
nos, quienes nos han visitado en nuestro bu
que y a quienes hemos •.risitado en los uyos. 

Manifestaba una pareja de amigos co
lombianos que conocí en Génova, casi con 
lágrimas en los ojos: ''Para nosotros ha sido 
maravilloso ver a tantos marinos del mundo 
estrechar sus lazos de amistad, conviviendo 
y caminando por las calles de la ciudad, en
tendiéndose por señas al no hablar una len
gua común' '. 

Estuvimos después en Cádiz y las imá
genes se repitieron, así como en Las Palmas 
Gran Canaria y ahora de vuelta en San Juan 
de Puerto Rico, donde los puertorriqueños 
nos han tratado con tantoafectocomosiem
pre, reforzando esos lazos de amistad que 
unen a Puerto Rico con México desde hace 
tantos años. 

Eduardo, he querido escribirte estas lí
neas para hacerte partícipe de mis vivencias. 

Ojalá puedas vivir algún día lo Que yo ahora: 
el izar nuestra Ense"a patria enconando las 
notas del Himno Nacional tan lejos de nues
tro país hace que se te forme un nudo en la 
garganta. 

Deseo que todos los mexicanos puedan 
viajar al extranjero y vivir momentos como 
éstos, simple y sencillamemc porque te ha
cen sentir muy mexicano, muy orgulloso de 
tus raíces y te alientan y te gratifican para te
ner más entereza en el desarrollo de las acti
vidades al servicio de la patria. 

Hijo, sé que descargo en ti mucha res
ponsabilidad a pesar de tu corta edad. Yo 
zarpo y tú te quedas como único hombre de 
la casa, al cuidado de tu madre y de tus her
manas. Te pido lo comprendas así y que tu 
comportamiento hacia ellas siempre sea el de 
un verdadero jefe. 

Esto que hoy escribo deseo lo mani
fiestes a tus amigos y compartas con ellos es
ta carta para que sepan que, aunque ahora 
no estoy contigo, te quiero mucho; que siem
pre pienso en ti y deseo fervientemente que 
en un futuro seas un hombre de bien para tu 
patria; que quiero que te sientas orgulloso 
de ella; que luches siempre por su porvenir y 
el de tus conciudadanos; que nunca llegues a 
avergonzarte de tu nacionalidad a pesar de 
cualquier problema que nuestro país pueda 
afrontar y ojalá este reencuentro entre dos 
mundos nos sirva para encontrarnos a noso
rros mi mos. 



''SAJjER, PARA HONRAR A 
MEXICO'' 

ALUMNOS DE LA ESCUELA MEDICO NAVAL 
EN EL CURSO BASICO DE PARACAIDISMO 

MILITAR 

Por: Segundo Maestre AIN. Tec. Com. Soc. 
Ellzabeth BAAILLAS CAMACHO 

" Hace apenas unos momentos recordábamos cuando por vez 
primera pisamos, gustosos y llenos de entusiasmo, los umbrales 
de esta unidad, para dar inicio al Curso Básico de Paracaidismo 
Militar. Siempre teníamos en mente la firme decisión de vencer 

todos aquellos obstáculos que durante el desarrollo del mismo se 
fueran presentando, así como el enfoque en la utilidad que como 

médicos paracaidistas de la Armada de México debíamos dar en el 
campo de la salud, no únicamente en el medio militar, sino 
también en ayuda a la población civil en casos y zonas de 

desastre." 

Carlos Robles Aquino 
Alumno de Quinto Año 

============================ 
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Para mejorar la operatividad de la Se
cretaría de Marina-Armada de México 
en el Grupo de Infantería de Marina 
Fusileros Paracaidistas se adiestra al 
personal que por sus tareas asignadas 
requ iere realizar el Curso Básico de 
Paracaidismo Militar. 

A la fecha 27 generaciones -inte
gradas por infantes de Marina, choferes, 
soldadores, oficinistas, mecánicos, co
cineros, buzos, médicos y enfermeros
se han graduado en ese adiestramiento. 
A partir de la catorceava generación se 
incluyeron cursos específicos para los 
cadetes del tercer año de Infantería de 
Marina de la Heroica Escuela Naval y fi
nalmente se ha considerado al alumna
do de la Escuela Médico Naval, cuyo pri
mer grupo se graduó el pasado 16 de 
enero. 

Inicio del curso 
El capi tán de corbeta S.N.M.C. Eleazar 
Lara Padilla, Director de la Escuela Mé· 
dico Naval, comenta que .. al analizarlas 
asignaturas que integran el plan de es
tudios para la licenciatura de médico ci
rujano naval (que entre otras activida
des señala la de prestar pronta y eficaz 
ayuda médica en situaciones de contin
gencia, aún en los lugares más aparta
dos de nuestra geografía) un grupo de 
alumnos de diferentes grados de la Es
cuela Médico Naval, comprendió la res
ponsabilidad que como médicos nava
les deben desempeñar en este campo' '. 

Por lo anterior - en los últimos 
días de julio- se solicitó efectuar el 
Curso Básico de Paracaidismo Militar 
en la entonces Primera Compañía de 
Fusileros Paracaidistas. La dirección 
del plantel y la del Centro Médico Naval 
apoyaron la solicitud y después de ha
ber obtenido la autorización correspon
diente por parte del Alto Mando, el dla 
14 de diciembre de 1992 dio inicio el 
adiestramiento en las instalaciones del 
Grupo de Infantería de Marina Fusileros 
Paracaidistas. 

Esta capacitación fue de carácter 
optativo para el los, pues no estaba con
templado en el plan de estudios. Por 
el lo, los dos oficiales y 18 alumnos (15 
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varones y tres mujeres) que integraron 
esta generación tuvieron que realizarla 
en sus vacaciones de fin de año, para 
que no interfirieran con sus actividades 
académicas. 

En palabras de Sergio Rodríguez 
Velazco, alumno del segundo año, el 
curso se realizó a paso veloz: "en sólo 
tres semanas que tuvimos de vacacio
nes•·. Las dos primeras fueron de entre
namiento en tierra y en la tercera se lle
varon a cabo las prácticas de saltos desde 

Alumnos de diferentes grados de la Escuela Médico Naval 
realizaron el Curso Básico de Paracaidismo Militar con el objeto 

de prestar pronta y eficaz ayuda médica en situaciones de 
contingencia. 

un avión en vuelo. Al respecto, el capi
tán de fragata I.M. P. DEM Pedro García 
Valerio, Comandante Interino del Gru• 
pode Infantería de Marina Fusileros Pa• 
racaidistas, comentó que ellos podían 
realizarlo en tres semanas porque son 
al umnos jóvenes capacitados para 
aprender. 

El instructor del curso, teniente de 
corbeta I.M.P. Eufrosino Martínez To
rres, manifiestó que la capacitación 
incluye familiarización con los procedi· 



mientos desalto, alto nivel de habilidad 
en el uso de cada aparato utilizado en 
cada una de las fases del adiestramien
to, colocación y uso del equipo, requeri
mientos de seguridad y técnicas de sal
to desde aviones apropiados para ello. 

"Asimismo, dijo, hicimos hincapié 
en el desarrollo de la agilidad mental, la 
reacción instantánea a las voces de 
mando y la confianza en el individuo y 
su equipo" . 

Los alumnos empezaban activida
des todos los dias a las 05:00 horas. 

Al primer aparato que subimos y nos 
costó más trabajo dominar fue la torre 

de 34 pies. Aquí practicamos el abandono 
por la puerta de salto y adquirimos 

experiencia para saltar al espacio y caer. 

La Secretaria de Marina es . .. 

" Teníamos que estar bien uniformados 
y estar en el campo de entrenamiento a 
las 06:45 horas, para pasar lista - nos 
relató Nora Guadalupe Coria Plancarte, 
alumna de tercer año-. Cada error co
metido debíamos pagarlo haciendo " la
gartijas". Los primeros días la rutina era 
muy pesada, ya que como médicos es
tamos acostumbrados a estar más en 
las aulas estudiando y aquí casi todo el 
tiempo hacíamos acondicionamiento fí
sico. Para empezar corríamos alrededor 
de una hora y posteriormente pasába• 
mos a los aparatos de entrenamiento". 

Las cinco técnicas básicas de sal
to, nos las expl ican el tercer maestre 
I.M.P. Fernando Ramírez Martínez, mo
nitor del curso, y Rogelio Mata Cruz, 
alumno del tercer año. 

"Al primer aparato qlle subimos 
-y nos costó más trabajo dominar
fue la torre de 34 pies. Aquí practicamos 
el abandono por la puerta de salto y ad
quirimos experiencia para saltar al espa
cio y caer; se pretende que obtengamos 
la confianza necesaria para no tener 
miedo a la altura y percibí r la sensación 
de la sacudida producida por la apertu
ra del paracaídas''. 

" En la puerta simulada, que es una 
réplica del compartimiento de carga y 
pasajeros de un avión de transporte de 
tropas, los alumnos t ienen que obede
cer las voces de mando que emite el Jefe 
de Salto, para que aprendan a manejar
se dentro de la aeronave antes de saltar 
y poderlo hacer sin peligro sobre la zona 
de lanzamiento designada" . 

" La práctica en el arnés suspendi
do sirve para evitar obstáculos en el te
rreno o el choque con los compa~eros 
en el aire. Todo el personal es enseñado 
para ejecutar deslizamientos con un 
elevador, dos elevadores y giros del 
cuerpo para la caída. En este aparato 
también son adiestrados en la inspec• 
c ión de un casquete simulado y en los 
tres t ipos de caída de emergencia: 
acuat izaje, sobre zonas arboladas y so
bre alambres eléctricos de alta tensión" . 
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'
1 Las~aídas en la vida son las que 

te hacen mejorar y madurar. La senten
cia se aplica también al paracaidismo, 
pues si en la plataforma de caídas (ram
pa que proporciona el impulso y simula 
el movimiento lateral experimentado en 
un salto verdadero) los alumnos no ca
en distribuyendo el golpe por todo el 
cuerpo utilizando los c inco puntos de 
contacto (parte anteríor de la planta 
de los pies, pantorri l la, muslo, asen
taderas y músculo dorsal ancho) 
pueden sufrir serias lesiones". 

''La rampa móvil y el deslizamiento 
horizontal ayudan también en el método 
de caída o contacto con el suelo; el indi• 
cador de que lo están haciendo bien lo 
proporciona la cantidad de moretones 
que acumulen durante el entrenamien
to''. 

En esta fase también se les ense
ña a controlar el paracaídas después de 
llegar a t ierra t ratando de no ser 
arrastrados. Al caer se procede ense
guida a recoger y guardar su equipo, 
con el f in de asegurar que el abasteci
miento y mantenimiento sean confia
bles. 

Durante dos semanas efectuaron 
todos esos ejercicios de las 08:00 a las 
18:00 horas a la par que recibieron ins
trucción teórica, la que constantemente 
se les preguntaba. "Quienes no dijéra
mos correctamente los elementos teó
ricos -evocó Juan Carlos Lara, alumno 
de tercer año- o nos equivocáramos al 
hacer las prácticas, tenlamos que pa
garle con más ejercicio; a veces nos 
deprimíamos por no poder, pero en la 
mayoría de los casos nuestra actitud 
fue optimista' ' . 

" En el curso l os instructores 
fueron exigentes -nos dijo Ana Li lia 
Ramirez Maldonado-. Siempre nos 
trataron bien; los ejercicios se me hi
cieron muy pesados: como mujer hay 
cosas que me cuestan trabajo, me de
sesperaba por mi estatura, complexión, 
peso y por la fuerza y acondicionamien
to que se requieren, pero seguí echán
dole ganas con el apoyo y ánimo que me 
proporcionaban mis compañeros". 
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La rampa móvil y el deslizamiento horizontal ayudan también en 
el método de calda o contacto con el suelo, indicador de que lo 
están haciendo bien lo proporciona la cantidad de moretones 

que acumulen durante el entrenamiento. 

Semana de salto 
A las 05:00 horas todo el personal estaba 
listo para salir a la base aérea de Santa 
Lucía. ' 'Llegamos y había mucha nebli
na -recuerda Lizardo García Cobarru
vias, alumno de cuarto año- por lo que 
tuvimos que esperar en los autobuses 
hasta que se despejara el área. Hicimos 
media hora de calentamiento. El Oficial 
encargado nos designó el número de 
vuelo y en el lugar que nos tocaría des
cender, después pasamos a equiparnos 
por parejas". 

Los alumnos subieron al Aviocar 
M P-311 de la Armada de México. El am
biente se sentía tenso: era el primer sal
to. El instructor pidió que cantaran el 
himno de la Escuela Médico Naval, des
pués el de las Boinas Negras, la gente 
se va relajando. Mientras tanto, el Jefe 
de Salto estaba en contacto con el perso
nal designado en la zona de lanzamiento 
para coordinar el momento del salto; éste 
se efectuó a 1 500 pies y el viento no ex
cedia de 15 nudos. 

Seoy6el primer t imbrazo: ¡3minu
tos! El Jefe de Salto indicaba: levánten-



se, engánchense; los alumnos respon
dían automáticamente. Cheque línea 
estática, cheque su equipo; se van re
portando, 7 bien, 6 bien . .. 2 bien, O.K . . 
Todo bien. 

El avión dio una vuelta más. Se es
cuchó el segundo timbrazo. El Jefe de 
Salto gritó: ¡ Un minuto! , mientras se diri
jia a la puerta de lanzamiento y ahi indi
có: iPáresea la puerta! El alumno obede
ció y enseguida, dándole una p~mada 
en la pierna le ordenó: ¡ salte! 

La experiencia es indescriptible: 
' ' Piensas en concentrarte -expl ica 
Luis Alberto Bonilla Arcaud, alumno de 
tercer a1'o-. Después todo sale en auto
mático; por instinto verificas cúpula, 

Lo mejor para mi fue en el momento que sal/ del avión -nos 
relató Macar/o Cuevas Oliva, alumno de quinto año-. En ese 
espacio se siente en un vacío, como flotando ... libre. Pasas 

del ruido de los motores del avión al silencio total, a la soledad 
del espacio. 

La Secretaria de Marina es 

que no vayas enredado, haces tus res
balas, te preparas para la calda. Una vez 
que estás en piso das gracias a Dios que 
todo salió bien, te levantas y procedes a 
recoger tu equipo." 

Ahora es J. Macario Cuevas Oliva, 
alumno del quinto año, quien nos relata 
su vivencia. " Ya abordo del avión hay un 
gran momento de stress. Cuando se 
dan las voces de mando se libera un 
gran número de neurotrasmisores, que 
te hacen generar adrenalina; sientes 
nervios, pero te tranquilizas. Uno pien
sa más en la emoción del salto; todo se 
vuelve mecánico y ves a tus compañe
ros saltar y saltar. Lo mejor para mi fue 
el momento en el que salí del avión; en 
ese espacio se siente en un vacío, como 
f lotando . . . libre. Pasas del ruido de los 
motores del avión al silencio total, a la 
soledad del espacio. Hasta que se abre 
la cúpula volteas a verla y la revisas, en
tonces empiezas a ver a los lados para 
ver que no vienes estorbando a nadie ... 
hacia abajo es bellisima la sensación al 
ver todo en tierra tan pequerio; después 
te preparas para la caída". 

Si hubiera algún accidente, en el 
campo de lanzamiento se encuentra 
una ambulancia con personal médico 
especializado. Ahora habla el tenien
te de fragata S.N. M.C. José Luis Her
nández Ricardez: " Nuestra responsa
bilidad básica es venir a supervisar y 
checar que el personal se encuentre 
bien. El caso de lesiones les aplicamos 
los primeros auxilios y en caso necesa
rio los trasladamos al Centro Médico 
Naval". En todo el curso solamente hu
bo un lesionado: un alumno no cayó co
rrectamente y se lastimó los maleolos 
interno y externo del pie derecho; fue 
un esguince de tercer grado, pei:o afor
tunadamente no hubo fractura. 

Los saltos tácticos militares con 
paracaídas se realizan al amanecer o al 
anochecer, es por ello que los alumnos 
realizaron cinco saltos diurnos y uno 
nocturno. 

El primer día ejecutaron dos sal
tos. Al siguiente, por razones de tipo 
técnico relacionadas con el avión, se 
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suspendier.on las prácticas, las cuales 
fueron reanudadas los días 11 y 12 de 
enero para cumplir con los cinco saltos 
reglamentarios a fin de poder graduar
se. 

Graduación 
' 'Hoy (16 de enero) -sentenció Carlos 
Robles Aquino, durante la ceremonia 
de graduación- es una fecha de gran 
regocijo e inmenso júbilo para todos 
los que integramos la vigésimo séptima 
antigüedad de fusileros paracaidistas 
de la Armada de México, motivo por el 
cual se nos ha reunido en el campo de 
adiestramiento para que la honorable 
superioridad nos imponga las alas de 
pecho que nos acreditan como del ser
vicio de Sanidad Naval, con la especia
lidad de paracaidistas." 

El teniente de navío I.M.P. Rubén 
Tiburcio Baltazar, por parte del Grupo 
de Infantería de Marina Fusileros Para
caidistas, exhortó a los graduados: "El 
portar alas de oro a la altura del corazón 
simboliza la culminación de su esfuer
zo y constancia, que son motivos de or
gullo y valor que deberán manifestar en 
el cumplimiento del deber, que exige un 
verdadero espíritu militar y que supone 
lealtad, obediencia, audacia, desinte
rés y abnegación" . 

Acto seguido, en representación 
del Almirante Secretario de Marina, el 
almirante C.G. DEM Jorge Mora Pérez, 
Jefe de Operaciones Navales, acompa
ñado en el presidum por el vicealrniran• 
te C.G. DEM Lu is Gotero Bayardini, Jefe 
del Estado Mayor de la Armada, el vice
almirante I.M.N. Mariel Ancona Esca
lante, Coordinador General Interino de 
Recursos Materiales, el capitán de cor
beta S.N.M.C. Eleazar Lara Padilla, Di• 
rector de la Escuela Médico Naval y el 
capitán de fragata I.M.P. DEM Pedro 
García Valerio, Comandante Interino 
del Grupo de Infantería de Marina Fusi• 
/eros Paracaidistas impusieron las alas 
de graduación al grito de ¡Honor . .. va
lor . . . lealtad . .. ! 

Asimismo, el alumno Ricardo Flo• 
res Hernández recibió el trofeo " AL 
GRADUADO DE HONOR" , por su dis
ciplina, valor y coraje. 
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El alumno Ricardo Flores Hernández recibió el trofeo ''AL 
GRADUADO DE HONOR", por su disciplina, valor y coraje. 

Finalmente entonaron el tradi
cional himno ''Boinas Negras", corno la 
conclusión de una etapa más dentro de 
la vida militar de los alumnos de la Es• 
cuela Médico Naval. 

" El curso representó -concluyó 
Marcia Castro Rodríguez, alumna de 
tercer año- una superación más en el 
ámbito militar porque existia poco per
sonal médico paracaidista dentro de la 
Armada. El curso fue pesado, pues se 
requiere agilidad en los movimientos; 
ahora estamos preparados para respon
der en cualquier adversidad y cumplir 
con et icac ia las tareas que la Armada de 
México nos designe, basados en 
nuestro lema "SABER. PARA HONRAR 
A MEXICO" . 



Mor Territorio!: concepto económioo por su potencialidad 
en recurso~ biológicos y minerales. 

Mé.xico es un pafs de deswcada 
condición marítima. Su siwación 
geográfica le pennite el acceso a. 
los dos océanos más grandes del 
mundo (Atlán1ico y Pac(fico). En 

esas aguas el Estado se ha 
adjudicado un Mar Patrimonial 
(Z,oflLl Económica Exclusiva) de 

200 millas de ancho,· el porencial 
de esa área requiere que pueblo 
y autoridades vayan creando y 
adquiriendo la conciencia que 

soportará el impulso decisivo al 
desarrollo marítimo nacional, 

con miras a materializar y 
mamener modernas a las 

Marinas mercante, petrolera, 
pesquera y militar para que se 
desempeflen adecuadameme -
cada una en su ámbi10- en la 

Zona Económica. Exclusiva y en 
los mares del mundo. 

Por: Capitón de Frogoto C.G. DEM 
Antonio GONZALEZ ENRIQUEZ 

ANALISIS DE LA POLITICA 
MARITIMA DE MEXICO 

SOBRE EL MAR PATRIMONIAL 
-primera parte-
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t.a situación geopolítica 
del país también es en ,ri. 
diable: tiene frontera con 
e l bloque económico de 
Norteamérica; por el océa
no Pacífico, posee prima• 
cía en las conexiones co
merciales de Asia; está 
conectado a las rutas co• 
merciales y petrolíferas 
del océano Atlántico y for• 
ma parte de la Cuenca del 
Caribe, área estratégica 
por la que cruzan las rutas 
con destino a las costas oc
cidentales de América y 
Asia vía el Canal de Pana• 
má. 

Durante la gestión gu• 
bernamental del licencia
do Adolfo Ruiz Corlínez 
(1952·1958), hubo una voca
ción más definida de impul· 
so a la pesca, de conformi
dad a su lema bien conocido: 
"MARCHA HACIA EL 
MAR". Por vez primera se 
tuvo, en aquella ocasión, 
un programa para conse
guir el progreso marítimo, 
fundamentado en: 

Antoño, la "marcho hacia el 
mor" ero sinónimo de 

crecimiento en lo 
infraestructura naval, que se 
ref erío al acondicionamiento 

de puertos. 

- Construcción de obras 
de infraestructura, que 
se referían al acondicio
namiento de puertos. 

- Canalización de finan• 
ciamiento a las acfivida
des pesqueras. 

- Fomento a la investiga• 
ción, con la r.readón de 
un instituto especializa
do. 

Aquel lema es la bande-

ra política que México ha 
adoptado y por ella ha lu
chado en los foros interna· 
cionalcs. 

Existe una controversia 
en torno a la constitución 
del Mar Patrimonial. Una de 
sus interpretaciones sos
tiene que debe haber una 
zona contigua a las ·doce 
millas de Mar Territorial, 
donde la explotación de los 
recursos marinos (renova
bles y no renovables), sea 

Durante Jo odministroción presidencial del licenciodo 
Adolfo Ruiz CorUnez, se destinó mayor finonciomicnto paro 

el desarrollo marítimo del país. 



una facultad exclusiva del 
Estado ribereño. Esa área 
conocida como Zona Eco
nómica Exclusiva, deberá 
ampliarse de 12 a 200 mi
llas náuticas. El Mar Patri
monial. así entendido, es 
un concepto económico, 
cuya enunciación se debe 
precisamente a la con
ciencia adquirida sobre el 
valor del mar y de los re
cursos biológicos y mine
rales que encierra. 

Necesidades 
México ha pronunciado la 
necesidad de establec;er un 
régimen jurídico justo que 
regule los límites de la 
franja marítima donde se 
ejerza soberanía y los dere
chos para explotar -en 
una zona más amplia- los 
bienes que contiene. en be
neficio del pueblo. 

El Gobierno mexicano 
ve al mar desde la perspec
tiva del desarrollo del país 
y el bienestar social de los 
mexicanos, ya que los rn
cursos que en él se encie
rran son de suma impor
tancia en la medida en que 
contribuya a resolver, en el 

presente y en el futuro, los 
problemas básicos a que se 
enfrentan los pueblos del 
rt1undo. Nuestro país abor
da, con base en esta necesi
dad. el tema de incrementar 
a doscientas millas náuti
cas el espacio, en el que los 
Estados ribereños tendrán 
el derecho a explotar los 
recursos natura les que 
contengan el mar, suelo y 
subsuelo de la plataforma 
continental. 

En la definición de Mar 
Patrimonial de 200 millas, 
se vio la necesidad de re
solver la problemática que 
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plantea la explotación de 
los recursos del suelo y 
subsuelo marino por na
ciones extranjeras en esta 
zona. 

Demandas 
Esta necesidad de los Esta
dos ribereños por que se 
les reconozca legalmente 
con una área más amplia, 
planteó demandas para re
gular el régimen jurídico. 
Algunas de esas peticiones 
fueron: 

- Fijar la extensión del 
Mar Territorial 

- Establecer el límite má-

El programa para conseguir 
el progreso marítimo debe 
suponer el fomento o Io 
investigación. De aquella 
época dota el primer instituto 
especializado en esta malerio; 
en Jo octuofidad, el buque 
oceonogrófico el Puma, de lo 
UNAM, es un sólido pilar 
dentro de esos proyectos. 
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ximo de la Plataforma 
- Continental 

- Definir conceptos como 
el de Paso Inocente 

- Procurar el aprovecha
miento integral de re
cursos 

- Estructurar un meca
nismo internacional pa• 
ra el aprovechamiento 
de las riquezas de los 
fondos marinos 

Los eslurlios cienLificos 
oceanogró_ficos son piozo 
Jundamentol para el dcsoroUo 
de las nociones, pues el futuro 
se siento en los recursos que 
brinda el mor. 
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- Establecer medidas que 
garanticen un efectivo 
control de la contamina
ción marítima 

- Res·petar los intereses 
nacionales 

- Asegurar la futura dis
posición de los recursos 
marítimos 

Todos estos elementos 
fueron postulados por lodos 

aquellos países subdesarro
llados o en vr as de desarro
llo que ven al mar como su 
más cercana esperanza de 
progreso. 

Conflicto 
Al existir el interés por 
a nalizar !as neces idades. 
demandas. se suscitaron 
reuniones entre los países 
en vías de desarrollo y sub· 
desarrollados, a fin de ase
gurarse un Derecho Mari• 
timo. 

Así, en julio de 1972 se 
celebró, en la ciudad de 
Santo Domingo, la reunión 
de quince Estados Latinoa
mericanos, de la que surgió 

la Declarac ión de Santo 
Domingo, que p ropuso que 
el Estado ribereño ejerce 
··Derechos de Soberanía" 
sobre todos los recursos 
naturales renovables y no 
renovables que se encuen
tren en las aguas, en el le
c ho ven el subsuelo de una 
zoná advuccnte a su mar 
territorial (denominada 
~far Patrimonial), la cual 
no debiera exceder de un 
máximo de 200 millas. 

Esta medida-adoptada 
por gran número de paí
ses- no fue reconocida 
por naciones altamente in
dustrializadas con avanza
das ílotas pesqueras y gran
des avances en técnicas de 
investigación oceanográfi
ca, como los Estados Unidos 
de Américn, Japón. l11gla
terra y la ex Unión de R<-'
públicas Socialistas Sovié
ticas. 

Lejos de lodo, la medida 
creó conflic tos internacio
nales como el que tuvo que 
afrontar nuestro país con 
los Estados Unidos de Amé• 
rica. México reconocía una 
amplitud de 200 rnillas y 
ésta no era reconocida por 
el vecino del ~orle: sus 
unidades atuneras conli• 
nuaron efectuando la cap
tura de atún dentro del mar 
patrimonial de nuest ro 
país. por lo que unidades 
de la Armada detuvieron a 
embarcaciones atuneras 
norteamericanas. Aquel 
país. en represalia, declaró 
el primer embargo atunero 
que tuvo que afrontar 
nuestra nación, lo que le 
causó con esto grandes 
pérdidas económicas y 
trastornos sociales. 

Dimensiones del conflicto 
Las dimensiones del con-



Lo explotoción rocionc,1 de los 
recursos y la prc!iervoción de 
distintos especies morinos. es 
parle medular en la 
co,Hroversio sobrtt el Derecho 
de 1\11or. 

El suelo }' subsuelos de los 
mores, ricos vocimienros e.le 

minerÓles, no pueden 
dcsligorsc de los 

ncgociociones sobro fo 
problemótico de lo dc_finición 

de Mor Potrimoniol. 

fliclo se analizan desde 
tres puntos: 

Por su ámbito 
Su ámbito radica en el inte
rés de toda la humanidad. 
pues desde sus inicios han 
participado la mayoría de 
todos los países subdesa
rrollados. 

Por su intensidad 
Las reuniones anteriores 
efectuadas han dado una 
resolución positiva por la 
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implantación de las 200 
millas. Además. esas deci
siones no son rígidas, pues 
se ofrece disposición para 
otorgar permisos de pesca 
e investigación a países 
con mejor tecnología, 
siempre y cuando la pesca 
se realice en forma mode
rada v el resultado de la in
vestigación se dé a conocer 
al país que otorgó el permi
so. 

Por su viabilidad 
Realmente es reducido el 
número de países que se 
oponen o la adopción de 
esta medida, pues con ella 
se favorecerán a la gran 
mayoría de la humanidad. 
por lo que debe ser implan
tada. 

Elementos que inciden 
en la generación de 
la política 
Entre los elementos que de 
una u otra manera inciden 
en el problema. son: 

Sociopolí ticos 
La Organización de las ~a
ciones Unidas es un orga
n ismo donde se encuen
tran afiliados la mnyor 
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fantidad de países y en la 
que se busca resolver todos 
los conflictos internacio
nales por medio del Conse
jo de Seguridad, que está 
formado por los cinco paí
ses más poderosos del pla
neta. 

Esta institución es el ár
bitro de los problemas so
bre el Derecho del Mar; su 
resolución podría repercu
tir en cuestiones políticas 
por dañar los intereses de 
alguno de los países del 
Consejo de Seguridad, mas 
s in embargo, tiene la obli
gación de atender los pro
blemas de la sociedad en 
forma imparcial. 

Socioeconómicos 
La política mexicana sobre 
Ma r Patrimonial supone 
un mayor bienestar econó
mico, ya que la pesca, la in
vestigación y la minería 
submarina estarían autori
zadas para toda aquella na-

La explotación de los recursos 
del mor no significa su 
contominoción; por eUo se 
debe legislar de manero firme 
para evitar que en un futuro 
los grandes océanos scon 
"oguos muertos". 
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ción interesada, con la 
consecuente generación 
de divisas que tanta falta 
nos h_acen. 

Normativos 
Entre los convenios que se 
han firmado, tratando de 
regula r el Derecho del 
Mar, se encuentran: la 
Conferencia de La Haya 
para la Codificación del 
Derecho Internacion al 
(1930), y las Conferencias 
de las Naciones Unidas so
bre el Derecho del Ma r 
(1958, 1960, 1974 y 1982). 

Culturales 
Aunque la nación no tiene 
un legado marítimo de 
nuestros antepasados, 
pueblo y Gobierno contem
poráneos van creando una 
conciencia marítima nece
saria para darle realmente 
al mar la importancia que 
éste tiene para nuestra eco
nomía nacional. 

Surgimiento 
A raíz de este conflicto o 
por la diversidad de crite
rios, se hizo necesaria la 
intervención de la Organi
za c i 6 n dG las aciones 
Unidas, misma;que lo agen-

dó para tratarlo en las Con
ferencias del Derecho del 
Mar. 

Formulación 
En este entorno interna
cional de profundos y ver
tiginosos cambios políti
cos, sociales y tecnológicos 
que están modificando el 
perfil del mundo, el Estado 
mexica no ha conduc ido 
una política exterior orien
tada, en primer lugar, a de
fender y fortalecer la sobe
ranía nacional; en segundo, 
una política que se propo
ne contribuir al logro de los 
objetivos nacionales así 
como a configurar un esce
nario internacional más 
positivo, equitativo y justo 
para el país, a la voz que 
postula los principios de 
solidaridad y cooperación 
internacional , el aliento al 
progreso económico y el 
desarrollo social del mun
do. 

En décadas recientes, 
:Vtéxico a hecho suyas, ade
más de un conjunto de pre
ceptos que sintetizan idea
les comparlidos por la gran 
mayoría de las naciones, la 
soberanía sobre los recur
sos naturales, la just icia 
económica internacional y 
la soberanía latinoameri
cana. 

Principios y preceptos 
que dan base normativa a 
nuestra conducta en el ex
terior. Pero contamos tam
bién con objetivos explíci
tos que orientan y organizan 
nuestra acción. Son, entre 
otros, objetivos de la políti
ca exterior del Gobierno de 
la República: 

- Preservar y fortalecer la 
soberanía nacional, que 
implica la defensa de 



_ nuestra integridad terri
torial , de nueslros mares, 
plataformas continenta
les y recursos naturales. 

- Apoyar e l desarrollo 
económico, político y 
social del país a partir 
de una inserción en el 
mundo actual. 

México, junto con otros 
países de América Lalina, 
ha luchado por establecer 
derechos soberanos sobre 
los recursos existentes 
en los mares adyacentes a 
sus costas, hasta una ex
tensión de 200 millas. 

La justificación econó
mica de esa demanda resul
ta la misma, si se expresa en 
términos de Mar Patrimo
nial o como Mar Territorial. 

La necesidad de asegu
ra r la futura disposición de 
los recursos marítimos por 
parte de numerosos países 
en desarrollo, se funda en 
dos elementos íntimamen
te vinculados. Primero: los 
requerimientos de mate
r ias primas y a limen tos 
que a corlo y mediano pla
zos planle<1 el crecimiento 
económico y social. Segun
do: la urgencia de garanti
zar la conservación de los 
recursos a la rgo plazo. 

Los países que ahora tie
nen altos niveles de desa
rrollo siguieron, en térmi
nos generales, el modelo 
basado en la incorpora
ción de insumos físicos. 
Antes de que surgieran las 
grandes innovaciones tec
nológicas de la Revolución 
Industrial, aquellos que te
nían territorios pequeños y 
población abundante ini
ciaron la colonización de 
extensos territorios de ul
tramar, con base en <.;am-

bios relevantes en el diseño 
de las embarcaciones ma
rít imas. Posteriormente, 
los altos niveles de acumu
lación de capital y el rápi
do progreso, provocado 
por esta revolución, les 
permilie ron explotar in
tensivamente a los terri
torios conquistados. 

El panorama al que se 
enfrentan actualmente los 
países en vías de desarro
llo , es apreciablemente 
distinto al mundo abie r
to en el que progresaron 
inicialmente los industria
lizados de hoy. Sus posi
bilidades de extensión 
territoria l son ahora nulas 
- a excepción de los mares 
adyacentes a cada país-; 
su población crece a tasas 
nunca antes conocidas; el 
mercado internacional de 
bienes y tecnología se en
cuentra monopolizado por 
los poderosos; además, pa
decen escasez de capital 
para financiar su progreso 
con base en el modelo de 
cambio tecnológico acele
rado. 

ENSAYO 

Los nociones con altos niveles 
de industriocidad noval. son 
los que m6s se opon!on o la 
ampliación de los límites de 
la Zono Ecómico Exclusivo. 

Desde esta perspectiva, 
la única posibilidad adicio• 
nal con que cuentan para 
incorporar más recursos 
físicos a su actividad eco
nómica, es establecer su 
soberanía sobre las zonas 
marítimas adyacentes a 
sus costas en una extensión 
razonablemente amplia. 
Es cierto que en algunos 
aún existen muchos recur
sos terrestres sin explotar 
y que incorporarlos a la 
producción les ayudará a 
intensificar su desarrollo, 
sin que tengan que realizar 
grandes esfuerzos finan
cieros. Hay otros países co
mo México, en los que el 
aprovechamiento de los re
cursos de la tierra ha llega
do casi al límite. En tal ca
so, la incorporación de los 
recu rsos marítimos a su 
actividad económica es un 
imperativo inaplazable. 
(continuará) 
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Lo político exterior de México cst6 
orientado a defender y f ortale<:cr lo 
soberanía nocional, dentro de los 
limites señalados por el Derecho 
marítimo. 
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A DIEZ AÑOS DE LA CONVENCION 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

EL DERECHO DEL MAR 
-segunda parte-

La Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, realizada en Mon tegobay, Jamaica, 

permitió unificar criterios que reglamentaran el 
Derecho del Mar. En ese sentido, México ratificó y 

creó la Ley Federal del Mar, en un intento para 
adecuar íntegramente su Derecho interno al nuevo 

marco internacional. 

Por: Segundo Maestre AIN. Tec. Com. Soc. 
Ellzabeth SARILLAS CAMACHO1 

Dentro de la exposición de mo
tivos para crear la Ley Federal del 
Mar publicada por la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, se manifestó 
que el efecto central de la CON FEMAR 

por lo que hace a nuest ro pals, es 
el de reafirmar nuestra soberania, los 
derechos inherentes a ésta, así como 
su juridicción sobre nuestros mares 
y recursos. Se dota entonces al país 
de la autoridad jurídica esencial pa
ra ejercer sus derechos en el ámbito 
marino, para oponerlos principal
mente a los intereses extranjeros. 

1 Este articulo luo PoSlble gracias a la colabo
ración de la Di recclon General de Asuntos Ju• 
rldicos; Comisión lntorsocrctarlal oe lnvesti
gaclon Oceanográfica y da la llconc,ada Elvia 
Miranda Quintero, Jefe del Depa,tamonto de 
Tratados y Convenios lnternacionalesdola 01· 
rección General de Oceanografla Naval. 
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Otra de las 
conquistas 
ot:>tenidas es la 
-:Je/ derecho de 
regular en 
nuestras zonas 
marinas la 
investigación 
cientlfica 
extranjera, que en 
muchos casos al 
cuanti ficar /os 
recursos, se 
traauce en una 
oresión para dar 
acceso a su 
explotación. 
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Esta ley esta considerada co
mo reglamentaria de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi
canos, en los párrafos 4°, 5°, 6° y 8° 
de su Articulo 27. También es consi
derada como de jurisdicción federal 
y de orden público, en el marco del 
sistema nacional de planeación de
mocrática. 

Por vez primera se establece 
una normatividad general que permi
tiré. reglamentar el aprovechamiento 
de otros usos del mar, distintos de la 
explotación de los recursos vivos y 
novivos,comoes la util ización demi• 
nerales disueltos en sus aguas, la 
producción de energía hidráulica o 
térmica derivada de las mismas, de 
las corrientes y de los vientos, la cap
tación de energla solar en el mar, el 
desarrollo de la zona costera, la marl• 
cul tura, el establecimiento de par• 
ques marinos nacionales. la promo
ción de la recreación yel turismo, yel 
establecimiento de comunidades 
pesqueras, todo lo anterior con base 
en su incidencia directa sobre mate
ria de Derecho del Mar. 

Otra de las conquistas obteni
das a través de la Convención, fue la 
del derecho de regular en nuestras 
zonas marinas la investigación cien
tífica extranjera, que en muchos ca
sos, al cuantificar recursos, se tradu• 
ce en una presión para dar acceso a 
su explotación. 

También se ha identificado la 
existencia de incomparables yaci
mientos de nódulos polimetálicos en 
el suelo de nuestra zona, especial· 

me nteen el golfo de Cal ifornia y aire• 
dedor de las islas Revillagigedo y 
Clarión. La Ley Federal del Mar pro
porciona un régimen jurídico para su 
explotación y conservación. 

Se reglamenta asimismo la pre
servación ecológica del medio mari• 
no en cuestión de contaminantes, para 
asegurar la calidad del medio am
biente que heredaremos a futuras ge
neraciones. 

Se pretende así que la Ley Fe
deral del Mar atienda el fomento de la 
marina mercante, la promoción de 
una mejor integración de las regio
nes costeras del país al desarrollo 
nacional, la preservación del medio 
ambiente, el fortalecimiento del po
tencial de desarrollo de los recursos 
naturales. la ampliación de la capaci• 
dad productiva pesquera, la preven• 
clón de la contaminación, del agua, la 
pesca y los recursos del mar, la estra
tegia respecto a energét_ic?s y m!ne
ria y el desarrollo tecnolog,co y c,en
tifico. 

La Ley Federal del Mar y la 
Secretaria de Marina-Armada de 
México 

A la Secretaría de Marina-Armada 
de México le corresponde participar 
en el ejercicio de la soberanía de la~ 
zonas marinas mexicanas estableci
das por la Ley Federal de! Ma,: y s~n: 
mar territorial, aguas marinas mteno• 
res zona contigua, zona económica 
ex~lusiva, plataforma contínent_al , 
plataformas insulares y cualquier 

En el Apartado 
que se refiere a 

las instalaciones 
marinas, la 

Armada de México 
realiza traba/os de 

construcción. 
reparación y 

mantenimiento de 
tas unidades 

de superficie por 
medio dela 

administración y 
operación de los 

astilleros navales 
con que cuenta. 



otra permitida por el derecho inter
nacional. Para llevar a cabo esta res
ponsabil idad, operativamente se 
combinan acciones organizadas de 
las fuerzas de superficie, aeronava
les, de infantería de marina, de apoyo 
logístico y de policía marítima. 

En el apartado que refiera las 
instalaciones marítimas, la Armada 
de México cuenta con la Dirección 
General de Construcción y Manten/• 
miento Navales, donde se destacan 
los trabajos de construcción, repara• 
ción y mantenimiento de las unidades 
de superficie, por medio de la admi
nistración y operación de los astille• 
ros navales con que cuenta. 

En el rubro de la investigación 
cientlfica, la Dirección General de 
Oceanografía Naval participa cons• 
tantemente con métodos y medios 
cientificos adecuados, compatibles 
con esta ley y demás aplicables y con 
el derecho internacional pertinentes 
a la protección y preservación del 
medio marino. 

Esta dirección efectúa anual• 
mente una serie de cruceros para co
nocer la calidad fisico-quimicade las 
aguas del mar y cooperar con la Se• 
cretaria de Pesca, para el conocí• 
miento de los lugares donde se loca• 
lizan los recursos vivos y minerales, 
esto último en apoyo a las labores de 
la de Energía, Minas e Industria Para
estatal. También está capacitada pa
ra l levar a cabo, en colaboración con 
laSecretar1ade Desarrollo Social, los 
estudios del impacto ambiental cau• 
sado por los asentamientos humanos 
costeros y, sobre todo, para conser• 
var las áreas recreativas cuya explo• 
tación constituye una fuente para 
captar divisas. 

La Dirección General de Ocea• 
nograffa Naval cuenta con su institu· 
to en el puerto de Manzanillo, Col., y 
estaciones en Ensenada, 8.C.; Topo
lobampo, Sin.; Salinas Cruz, Oax.; 
Tampico, Tamps.; Veracruz, Ver., y 
Campeche, Camp., para apoyar las 
actividades que desarrolla la Armada 
de México y al mismo tiempo llevar a 
cabo el Inventario dinámico de los re
cursos marítimos del país. 

La Comisión lntersecretarial de 
Investigación Oceanográfica (CIIO) 

APORTACIONES 

participa con e1 diseño de las carac
terísticas que deben reunir las inves
tigaciones extranjeras en aguas 
nacionales, en donde se asegura el 
mayor grado posible de part icipación 
nacional y que se proporcionen los 
resultados de la investigación y la 
asistencia necesaria para su inter
pretación y evaluación. 

Con respecto a la protección y 
preservación del m'edio ambien• 
te marino, la Dirección General de 
Ecología Marina realiza cruceros de 
invest igación de la calidad de nues
tras aguas para prevenir, reducir y 
controlar su contaminación, asimis
mo cuenta con organismos descen
tralizados adscritos a los Mandos 
Territoriales, que actúan como ofici
nas coordinadoras de los programas 
contra la contaminación del mar. 

Resultados 
A nivel internacional la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el De
recho del Mar no ha tenido el éxito 
que se esperaba, pues como se men
cionó únicamente existen a la fecha 
35 ratificaciones. Los países desa• 
rrollados como Estados Unidos de 

En el rubro de la investigación 
clentlfica, la Dirección de Oceanografia 
Naval participa constantemente con 
métodos y medios cientlficos 
adecuados compatibles con la Ley 
Federe/ del Mar. 
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América, Japón, Francia, Inglaterra, y 
la Comunidad de Estados lndepen• 
dientes (CEI) prefieren Ignorar la 
Convención y sólo aducen a ella 
cuando les favorece, ya qué ellos 
cuentan con los medios de produc• 
ción para realizar las actividades en 
el mar y tomarla en cuenta equivaldría 
a limitarse en su área de acción, de 
modo que únicamente han conside
rado la propuesta del mar territorial. 

En el caso de los países en de
sarrol lo es desconcertante que no 
hayan rati ficado la CON FEMAR para 
que pueda entrar en vigor, porque 
son ellos los que obtienen el mayor 
beneficio y fueron el los quienes tra• 
bajaron arduamente para llegar a su 
culminación. 

En el ámbito nacional, " México 
ha defendido el marco jurídico de la 
CONFEMAR ya que tiene la capaci• 
dad para actuar en los lineamientos 
determinados -asegura la licencia
da Elvia Miranda Quintero, Jefe del 
Departamento de Tratados y Conve
nios Internacionales de la Dirección 
General de Oceanografía Naval- , 
pues de ellos se ha derivado la Le Fe
deral del Mar que permite defender y 
ejercer soberanla en la Zona Econó
mica Exclusiva. También es cierto 
que si el derecho no se establece por 
los organismos jurídicos correspon
dientes. es la costumbre, la que los 
hace derechos. Esto significa que al 
acostumbrar a los palses a respetar 
todas las concesiones otorgadas a 
un pais, el los terminarán por 
hacerlo'' . 

·· Aunque es cierto que en nues• 
tro país la población en general no 
tiene una conciencia maritima, en el 
ejercicio de lo dispuesto, la Secreta
ría de Marina-Armada de México par
ticipa activamente en todos los ru• 
bros encomendados". 

Aunque . · es cierro 
n Que en 

POblectón %6str0 Pals la· 
tiene u n genera/ no 

merlflma na conc/encta 
de i/i. e/ ejercicio 

Secretar1:s:uesto, le 
Armad. e Mar/ne. 

participa oc11! de M~xlco 
lod, amente en 

os los rubros 
encomen<1ac1, os. 
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Por: Capi tán de Corbeta C.G. 
Isidoro PE0ROZA OROAZ 

Los helicópteros como el 
Allouette y el Fennec, por su 

facilidad de maniobra han 
sido utilizados por la Armada 

de México para desarrollar 
su misión. 

DE o'b 

Durante los últimos años las fuerzas ar
madas han multiplicado su capacidad 
operativa. Esto se debe en gran medida a 
la adquisición del equipo y armamento 
óptimos para desarrollar su misión, la 
cual impl ica un anál isis previo de las ne
cesidades logist icas, así como de los 
medios disponibles para satisfacer las 
exigencias. 

Con base en lo anterior, se hace la 
distribución de los medios para la opera
ción conforme a la cantidad, calidad, mo
mento y lugar adecuados, y es ahí donde 
el helicóptero por su facil idad de ma-
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TECNONAUTICA 

niobra ha cobrado gran importancia en 
los últimos años. Los helicópteros fue
ron utilizados por algunas fuerzas arma
das a partir de la década de losSO'sconel . 
fin de aumentar la capacidad operativa 
de las fuerzas terrestres, aprovechando 
al máximo su movilidad, flexibilidad, 
flu idez, versati lidad y rapidez. 

Por ejemplo en los Estados Unidos 
de Norteamérica fueron de gran impor
tancia durante sus operaciones realiza
das en Corea, Vietnam y en otros sitios 
donde las condiciones del terreno ha-

Una de las 
funciones de 

los helicópteros 
es el de apoyo 
al ejercicio del 

Mando. 

Otras misiones donde el uso de los 
helicópteros, se vuelve importante son 
en: 

1.- Apoyo al ejercicio del mando: trasla
dar al mando a sus distintos puestos 
de control para hacer supervisión; 
transporte de autoridades; contra me
didas electrónicas empleadas para 
bloquear la comunicación del enemi
go, de sus misiles dirigidos, radares, 
sonares, etcétera. 

2.- Apoyo al transporte: por su capacidad 
de peso y carga externa e interna. 

3.· Apoyo al fuego: protección en la eva
cuación de tropas; escolta y cobertura 
aérea a comboyes terrestres; recono
cí miento, por su baja velocidad se de
termina visualmente o por medio de fo
tografías las cuales son los objetivos 
de un área; para atacar carros blinda
dos, submarinos, lanzar gases quimi
cos y fu migar campos de marihuana. 

4.- Búsqueda y rescate: Aún tras las li
neas enemigas en condiciones de pe-
1 igro, evacuaciones de heridos. 
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bían hecho dificil mantener activa la 
compleja organización logistíca. 

Para Inglaterra, el hundimiento de 
su porta contenedores Atlantic Gonve
yor que transportaba tres helicópteros 
Chinook y nueve Wessex (siendo su ma
yor pérdida), alteró completamente sus 
planes iniciales para desarrollar sus ope
raciones en las Malvinas, sin embargo, 
en tan sólo cuatro semanas emplearon 
más de 200 helicópteros, mismos que cu
brieron un total de 23 500 horas de vuelo 
en misiones logísticas. 

El potencial 
de este tipo de 
unidades no se 

limita a las 
actividades 

castrenses, sino 
que se amplían 
a las tareas de 

búsqueda y 
salvamento de 

la vida en el 
mar. 



Al adaptar los helicópteros a las 
necesidades navales, se gana en 
versatilidad y movilidad, lo que permite 
op timizar las tareas asignadas. 

Un factor importante para su uso es 
lo que se denomina economía de me
dios, es decir el costo de fabricación, 
mantenimiento, dependencia de condi
c iones meteorólog icas y visibi lidad, asl 
como su relativa vulnerabil idad. 

Asimismo la capacidad de abaste
c imiento dentro del combate, desde mu
niciones hasta provisiones, sobre todo 
en los helicópteros que tienen como mi
sión principal e l apoyo logístico a las uni
dades de primera línea. 

Como medio de transporte de carga 
se debe considerar su peso, su estiba, su 
orden de embarque de acuerdo a su volu
men y su espacio. 

Actualmente, el Ejército de los Es· 
tados U nidos de América ha emprendido 
un programa de modernización para sus 
helicópteros Chinook, CH-47 A, B yC, con 
el objeto de aumentar la potencia de sus 
motores y por lo tanto su capacidad de 
carga. A lgunos pueden transportar exter
namente una máquina Caterpillar de 11 
toneladas, que es mayor a su peso en va
clo y así superar a su predecesor. Hoy día 
la capacidad de carga de estas aerona
ves es de más de 12 toneladas o bien 
puede transportar 33 hombres totalmen-

TECNONAUTICA 

Para llevar a cabo las actividades 
destinadas a garantizar los medios de vi
da y combate, se hace uso del helicópte
ro dada sus caractensticas que le permi
ten alcanzar rendimientos muy elevados 
pese a los obstáculos del terreno. 

De acuerdo a su peso están clasifi
cados en: 

1.- Ligeros: Los 80-105, Gazelle y Bell 
206, mismos que pueden transportar 
hasta cinco personas o media tonela• 
da de carga. 

2.· Medianos: Los Bell UH-1 , Lynx, Puma 
y Wessex, que son capaces de trans
portar hasta 25 personas o cuatro to
neladas de carga. Estos son los que 
se consideran poi ivalentes. 

3.· Pesados: Los Chinook, Sikorsky CH-
53 y Superstall ion, siendo éstos los 
que dan respuesta real a los proble
mas de transporte. 

Afloutte /JI, unidad para transporte, 
vigilancia costera. enlace de mandos y 

vuelos de reconocimien ro. 

te equipados o 24 1 iteras para evacuación 
sanitaria. La Bell Textron Helicopters ha 
contribuido a mejorar et esfuerzo togistico 
de ese país en sus últimos conflictos con 
la fabricación de más de 1 O 000 aerona• 
ves de diferentes tamaf"tos, poniendo a 
prueba su eficiencia. La compaf"tía Si· 
korsky también ha producido una gran 
variedad de helicópteros sobre todo para 
la apl icación militar tanto en el área tác-
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tica como lo.9ística, ejemplo de ello son 
los Black Hawk, el bimotor más avanzado 
del mundo en su categoría y el CH-53 Su
perstallion el más poderoso de los heli
cópteros pesados de transporte. 

Por otro lado, los helicópteros utili
zados por los ingleses en Las Malvinas 
fueron creados por la Westland Hel icop
ters, incluían: Sea King Has MK2, Has 
MK5, Sar MK3, Wessex Has MK HU MK5, 
WASP Has MK1, Scout AH MK1, Lynx 
Has MK2 y Gazelle AH MK1 , los dos últi
mos fu e ron desarrollados en colabora• 
ción con la Aerospatiale, corporación 
Anglo-francesa, la cual se fusionó con la 
MBB alemana en la concesión de Euro
copter. Esta compai'lia produce los Allo
uette y Fennec adquiridos recientemen
te por la Armada de México. 

Por las funciones encomendadas a 
la Armada de México, como es la de sal
vaguardar la soberanía nacional, los heli
cópteros Fennec son utilizados a bordo 
de los buques que tienen pista de ana-

La importancia de estas unidades radica en 
ampliar la capacidad operativa de las 
tuerzas terrestres. 
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A partir de la década de los SO's, los 
helicópteros fu e ron empleados por algunas 

fuerzas armadas como unidades de 
logist,ca y táctica de guerra. 

veaje, para vigi lancia en el mar patrimo
nial y sus características son: 

• Capacidad para transportar 4 pasajeros 
sobre 300 kms., con 20 minutos de re
serva. 

• Capacidad de vigi lancia visual de las 
costas con una autonomía de dos ho• 
ras de vuelo y veinte minutos de reser
va. 

A estos aparatos se les puede incor
porar armamento convencional como 
ametralladora 7.62 mm. o cohetes y su ra
dar está destinado básicamente a fun
ciones metereológicas. 

Los Allouette monoturbina, cuya 
característica principal es el vuelo de 
gran alcance sobre montaí'la, sirven co
mo apoyo a la población civil en casos de 
desastre. Por su capacidad de carga, que 
es de una tonelada, se usa para transpor
tar alimentos y medicinas, y evacuar a la 
población afectada. 



HISTORIA DE LA 
A VIACION NA V AL

1 

1 Tomado de la publicacion Lo 
A vioció11 Na\•al de lo Armado de 
México. Ar1ólisis y Perspectivas, 
elaborada pOr la JJirecci6n Gene• 
raí de Aeronáutica No►·al, ~t~i
co, 1990. 

La aviación naval es el componente aéreo de todas las Armadas del 
mundo cuya institución fortifica la estrategia y las tácticas de la 1\tfarina de 

guerra. La cobertura de mayores espacios en la tierra, en el cielo y en la 
mar; la rapidez para lograrlo y los propósitos u objetivos por alcanzar, 
han hecho de ella un recurso excepcional para imponerse en las batallas 

navales. 
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Pie veterano de la 
aviación naval e11 

lvféxico. Desde 
.siempre, los 

pilotos 
aeronavales 

mexicanos han 
mostrado ,·alor y 

entrego al cumplir 
con sus rareas 

asignadas. 

Desde la aparición en Fran
cia de los primeros aparatos 
aéreos, como los globos ae
rostáticos en el siglo pasado, 
se percibieron las posibilida
des de darle un uso militar y 
posteriormente en los Esta
dos Unidos de ortcamérica 
se utilizaron como medio de 
exploración, observación 
de movimientos y de tiro. 

La evolución tecnológica 
que ha transfigurado a los 
iniciales aparatos con alas 
ha llegado hasta el diseno de 
todo tipo de aeronaves y c~ 
hetes. La industria de la 
aviación es muy amplia e ili
mitada la variedad de mode
los y tipos de aviones. 

P or eso es innegable que 
la base del poderío naval de 
cualquier nación, descansa 
en el número y caracleristi
cas de naves que posea. 

En nuestro caso, los pri
mero intentos de integrar el 
a rma aérea a la Armada de 
México , se remonta al 5 
de febrero de 1915 cuando el 
Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, don Vc
nustiano Carranza, expidió 
decreto, en el puerto de Ve
racruz, por el cual se ordena 
la creación de la Fuerza Aé
rea Mexicana y su primera 
fl otilla para combat ir a 
Villa. 

En 1917 se lograron hacer 
gestiones para adquirir avi~ 

nes norteamericanos, mis
mos que por la guerra inter
na de nuestro país no se llegó 
a l esperado término en aquel 
enconccs. 

Son los tiempos en los 
que todavía la Armada de 
México depende de la Secre
taría d~ Guerra y Y!arina. El 
inicio de la aeronáutica na
val surge cuando al tren de 
aterrizaje convencional 
de un avión biplano Serie A 
se le adaptaron dos pontones 
construidos en los Talleres 
Nacionales de Const.rucci~ 
ncs Aeronáuticas. Sometido 
a diversas pruebas, se efec
túa en el puerto de Vcracruz 
el primer vuelo aeronaval en 
nuestro pafa. 

El Se?,1mdo 
Esrnadrón 
Aerona,·ol 
(.fundado el 27 de 
mayo de 1957, e,, 
el J)u~rto de 
Veracruz, Ver.) se 
imegró con 
cua,ro al'i011es 
patrulla 
bombarderas 
Cotalina PBY. 



Sin embargo, fue hasla el 
15 de marzo de 1926 cuando 
se creó el Cuerpo de Hidro
aviones y formó el pie vete
rano de la aeronáutica naval: 
el teniente mayor auxiliar 
Carlos Castillo Bretón oblu• 
vo el 1itulo de piloto aviador 
en la Escuela Militar de Apli
cación Aeronáu1ica. 

Cuando en el año de 1939 
se produjo la separación or
gánica de la Armada respec10 
del Ejército, desapareció 
al mismo tiempo el Cuerpo 
de Hidroaviones y se creó 
el de Aeronáulica Naval. 

El 26 de febrero de 1943 
nació el Primer Escuadrón 
Aeronaval, con base en 
T ampico, Tamps., com
puesto por seis hidroaviones 
artillados Grumman J 2F-5 
"DUCK", hechos en Esta-

Comodoro P.A. 
Carlos Cosrillo 
Bretón, pionero 
de la aviación 
naval en México. 

dos Unidos de América. Por 
aquellas fechas, la Segunda 
Guerra Mundial se encon
traba en su apogeo en el 
orien1e y occidente de Euro
pa y Norte de A frica. La de
manda de aviones era enor
me; se producian en serie los 
primeros tipos de aviones y 
se entraba a la era del Jet 
(aviones de propulsión a 
chorro, reactores o turbo
jets). 

Catorce años más tarde 
(27 de mayo de 1957) se creó 
en México el Segundo Es
cuadrón Aeronaval, en el 
pucr10 de Veracruz, Ver., 
integrado por cuatro hidro
aviones Consolida ted Vultte 
PBY "Catalina". 

Posteriormente, un nue
vo aparato de aviación hace 
su aparición en las operacio-

nes navales: el helicóptero. 
Aunque los primeros mode
los da tan de 1908, la varie
dad de ellos es múltiple y su 
diseño es específico. Por 
ejemplo, nuestra Armada 
formó en el año de 1959 el 
Escuadrón de Búsqueda y 
Salvamento, con base en V<> 
racruz, Ver., integrado por 
cinco aparatos marca Bell 
(un 47-G2 y cuatro 47-J), 
equipados con cables salva
vidas, sillas y mallas para 
rescate. 

El 2 de junio de 1961 se 
constituyó el Tercer Escua
drón Aeronaval en lxtepec, 
Oaxaca, con seis aeronaves 
Becchcraft C-45 H , para vi
gilar la faja costera del océa
no Pacifico. 

Nuestra Marina militar 
tiene como funciones princi
pales la de proteger nuestra 
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soberanía en el mar patrimo
nial y zona económica exclu
siva, lo que obliga a incre
mentar la cantidad de aviones 
al servicio de la institución. 
Por ello, en julio de 1976 se 
creó el Cuarto Escuadrón en 
La Paz, B.C.S., con tres ae
ronaves Grumman HU-16 
Albatros. 

Así, la Armada de Méxi
co encara las exigencias del 
mundo actual. Ante el incre
menco del tránsito maríti
mo, la intensificación del 
tráfico de drogas por mar y 
aire, la contaminación de los 
mares por el constante de
rrame de hidrocarburos y 
desechos sólidos, las accio
nes de pesca ilegal se hacen~ 
cesario incrementar el radio 
de acción en la vigilancia de 
nuestras aguas nacionales. 

Por tales circunstancias, 
el 15 de mayo de 1986 se ins
tituyó el Primer Escuadrón 
de Palrulla Marítima Em
barcado; es decir, la incor
poración de un helicóptero 
en una unidad de superficie. 
De esta forma se incorpora
ron cinco helicópteros Mes
serschmitt MMB BO-105 a 
la Fuerza Naval del Golfo y 
Mar Caribe, con base en el 
puerto de Veracruz. 

Con la núsma perspecti
va, en febrero de 1987 se for
maron el Quinto Escuadrón 
Aeronaval en Campeche, 
Camp., con siete aeronaves 
Grumman H U- 16 "Alba
tros'', y el Sexto, con base en 
Tapachula, Chis., integrado 
con tres aeronavaes Becch
craft B-55 Baron. 

A fin de modernizar la in-

é'/ c.scuadró11 de 
Búsqueda y 
Saframe11to en fa 
:\llar, integrado 
por helicópleros 
Bel/, se Jormó en 
<'I a,lo de /959, 
con base l!II 
Veracrm:. ' 

fraestructura de la Armada, 
periódicamente causan alta 
en el servicio unidades aero
navales de diverso tipo, cuya 
designación la determina el 
Alto Mando, de acuerdo a 
las necesidades requeridas. 
Actualmente se cuenta con 
más de 100 unidades aéreas 
de diferente tipo y ser.'icio. 

Estaciones Aeronavales 

A fin dr: vrganizar la 
logístico en materia de 
aviación, se ha11 creado 
sr:is estaciones 
aeru1101·afes. en las que 
existf!n céntro:. de 
reporacione . 
momenimiemo. 



A fin de organ~ r la logísti
ca aeronaval, se establecie
ron ceneros de reparaciones, 
mantenimiento y d is tribu
ción. Para lograr este objeti
vo, se crearon -a parcir de 
enero de 1974- Estaciones 
Aeronavales en la ciudad de 
México, Veracruz e Islas 
Mujeres (después trasladada 
a Chetumal, Q. Roo, en sep
tiembre de 1984); en agosto 
de 1975, en La Paz, 8.C.S., 
y en febrero de 1987 se inau
guraron las de Tulum, Q. 
Roo, y la de Campeche, 
Camp. 

Escuela de Aviación ~a,·aJ 
En el renglón educativo, el 
29 de agosto de 1943 se creó 
la Escuela de A viaci6n Na
val, dotándola de tres aero
na .. ·es Fairchild PT-19; el 26 
de junio de 1987 se creó la 
Escuela de Especialidades de 
Aviación 1\/aval, dependien
do del CenlrO de Capacita
ción de la Armada de México, 
misma que el 16 de septiem
bre de 1989 pasó a integrarse 
a la Escuela de Aviación Na
val. 

Construcciones 
Aeronavales 
De haber tenido un proyecto 
realmente ambicioso.para la 
optimización del servicio ae
rona val de nuestra Armada, 
hubiéramos tenido desde ha
ce mucho tiempo nuestra 
propia industria de aviación 
naval. De lograrlo, tendría
mos independencia indus
trial en este terreno. 

La Armada tiene los sufi
cientes recursos técnicos y 
hu manos para lograrlo. 
Muestra de ello es el no muy 

viejo proyecto Tonaliuh que 
en 1989 fue abandonado por 
falta de presupuesto. De esa 
empresa sólo se pudieron 
construir seis aviones de esa 
cla~e. Había nacido en 1978; 
elprototipovoló el 18de ma
yo de 1980. Se sabe que eran 
del cipo Stoll, de estructura 
resistente, cuatro plazas y de 
buena maniob rabil idad; 
operaron en las costas y sir
vieron como enlace de man
do y vigilancia costera. Pese 
a que fue dejado, es una 

muestra de lo que en materia 
de industria aeronaval puede 
hacerse. 

Escuadrones de d0<:trinas y 
unidad de mando 
En el mundo aeronaval, la 
doclrina de escuadrón de 
mando es básicamente, co
mo toda la disciplina naval, 
la de sus reglas primordiales 
para lograrlo: excelencecon
dición fisica y mental, obe
diencia, experiencia, habi
lidad, entrega, respeta r el 
aparato o máquina, etcéte
ra. 

Primeras generaciones de la 
Escuela de Aviación N(lval, 

establec.:imientu que f ue 
creado el 29 de 
agosto de 1943. 

Por otra parte, en un es
cuadrón debe reconocerse y 
apreciar al Comandante, 
pues él es el Mando, quien 
conoce a sus subordinados, 
y al final de cuencas determi
na el accionar del mismo. 
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HISTORIA DEL SILBATO 
MARINO 

(Boatswain's Call) 
Traducción por: Teniente ele corbeta AIN L.C.C. 
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Eduardo IZQUIERDO PRIETO 

El silbato marino, fue el único mé
todo alterno a la voz humana que 
sirvió para trasmitir órdenes a los 
hombres a bordo de un buque. Ac
tualmenle existen sistemas de co
municación muy sofisticados, pe
ro la Marina británica, siempre fiel 
a la tradición, aún usa el silbato co
mo un símbolo de respeto -como 
la pipa del Capitán ante visitantes 
especiales a bordo- o también pa
ra enfatizar órdenes importantes. 
El Contramaestre corno Oficial a 
cargo del aparejo y del equipo de 
las velas, necesitaba dal.' órdenes 

con más frecuencia que otros ofi
ciales, es por ello, que el silbato fue 
llamado como él: "boatswaine '', 
silbato del Contramaestre. 

En tiempos pasados, los mari
nos eran entrenados exhaustiva
mente a fin de responder de inme
diato al llamado del silbato. En el 
mar, un grito dando una orden po
día no ser escuchado por el ruido 
del viento al soplar con fuerza; sin 
embargo, en momentos de peligro, 
particularmente en las tormentas, 
ellos podían contestar al escuchar 



los altos toques-y tonos del silbato y 
reaccionar sin demora. 

Las instrucciones de izar ve
las, arriar o soltar las jarcias eran 
trasmitidas por diferentes notas y 
toques. 

Hoy en día, se sabe que las ga
leras de esclavos de Roma y Grecia 
mantenían la brazada con el soni
do de una flauta o de un silbato si
milar a los que se usan actualmen
te. Si rebuscamos en las páginas de 
la historia, descubrimos en la mito
logía griega que el manucristo de El 
Vellocino de Oro nos narra que en 
el castillo de proa del navío Argos 
se encontraba Filotetres, que tiene 
en su mano un pito que le servía pa
ra dirigir la maniobra. 

Un ejemplo muy ilustrativo 
respecto de este sencillo pero signi
ficativo equipo de los marinos, lo 
hallamos en el siglo IV antes de 
Cristo. En el drama "Los sinfóni
cos", del comed iógrafo griego 
Aristófanes, se hace mención del 
njgloro, pequeña flauta de la que 
se servían aquéllos para imponer el 
compás a los remeros. 

En otros relatos de los siglos 
VIII y IX de nuestra era, el doctor 
Stratt dice, en alusión al ''Norma ns 
Antiquities", que "el patrón de 
una nave a remo se ubica en la popa 
y con el pito en la boca, desde don
de hace acelerar, disminuir o sus
pender la boga". 

En las crónicas de los siglos 
XIV y XV a. C. se señala, en varias 
ocasiones, que "durante las no
ches, cuando las galeras navega
ban por lugares sospechosos, se re
comendaba que se silenciaran los 
pitos como medida de precaución". 
Y Shakespeare, a su vez, mencionó 
el pito en su obra teatral ''The tem
pest". 

La actual forma del pito, tal 
como la concibieron todas las Ma
rinas desde hace cuatro siglos y 

medio, se debe al almirante inglés 
Edward Howard, quien se apropió 
del modelo que había encontrado 
en el cadáver del peligroso pirata 
escocés Andrew Barton. Al ser 
promovido al cargo de Lord Admi
ral, Howard hizo adoptar el pito 
por la tvlarina inglesa y él mismo 
llevaba al cuello un pito de oro co
mo distintivo de honor y uno de 
plata como insignia de sus fun
ciones. 

Con el uso del más modesto 
de los instrumentos musicales, ca
be preguntarse ¿qué es más admi
rable?: el talento del suboficial que 
toca el pito, o la agudeza de oído y 
la aptitud para una ejecución rápi
da por parte de los hombres que re
ciben las órdenes. 

En Francia, el almirante Da
veluy relata -en sus memorias Ma
rina y Marinos de ayer- conversa
ciones con pito. El marino francés 
escribe: 

"Jamás recuerdo los ejercí-
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cios de maniobras sin pensar en el 
papel capital que represenlan los 
pitos de todos los suboficiales de la 
maoiobra: Contramaestres, Segun
dos Contramaestres y Cabos; toda 
orden dada por el Oficial de guar
dia era repetida con el pito y la pre
paración de la maniobra daba lugar 
a verdaderas conversaciones . .. ' ' 

En el año 1831, el capitán de 
navío Tomás Ma. Letourneur pu
blicó su Teorfü general o modo de 
mondor en la maniobra de los na
víos, en la que señaló que por me
dio de 27 signos elementales (siete 
simples, 15 compuestos y cinco pa
ra los silencios) se logra una nota
ción musical de ¡121 órdenes! 

Cada sección del silbato tiene 
un nombre náutico: la bola es la bo
ya. la boca es llamada boquilla, la 
hoja es la quilla, el tubo es la caña o 
cañón y la argolla es el eslabón. 

Modo de usar el s ilbato 
El si I bato debe sujeta rse entre el de
do índice y el dedo pulgar sobre o 
cerca del grillete. El lado de la boya 

contra la palma de la mano y los de
dos sobre el cañón y el hoyo de la 
boya en posición que permita salir 
el aire en la cantidad deseada. 

Debe tenerse cuidado de no 
tocar el hoyo de la boya o el final 
del cañón porque el sonido puede 
ser defectuoso. 

Hay dos notas principales: 
"baja' ' y "alta"; también existen 
tres tonos: "plano", '·gorgoreo·· y 
"trino". 

El tono plano se produce co
locando los dedos de modo que se 
obstruya el hoyo de la boya antes de 
soplar. El sonido de la nota plana 
alta es producido al extrangular la 
salida del aire del hovo de la bova. 
Esto es posihle envoiviendo la bo
ya con los dedos, percatándose de 
no tocar los bordes del hoyo. Pue
den obtenerse notas intermedias 
con un extrangulamiento de mayor 
a menor inlensidad. 

El gorgoreo se produce al vi• 
bran la lengua en forma de '' R" 
mientras se sopla. 

El I rino se obtiene al soplar en 
pausas, con lo que resulta el sonido 
del canto de un canario. 

El silbato como símbolo 
de respeto 
En la Armada británica, el uso del 
silbato se considera como símbolo 
de respeto y está reservado para los 
soberanos y para oficiales navales 
extranjeros. También se utiliza en 
las ceremonias luctuosas o cuando 
un cadáver es transportado o en
viado fuera del barco, pero no debe 
ser tocado en ningún otro lugar que 
no sea a bordo. 

Esta significación convencio
nal de respeto tiene su origen en los 
días en que un capitán solía t·isitar 
otros barcos en la mar y mientras 
abordaba el contramaestre lo usa
ba dando órdenes a los hombres del 
navío. 
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Petrolero auxiliar A-11 Mar del 
Norte 
Hace poco tiempo que la Armada 
ha recibido el nuevo petrolero A-11 
Mar del Norte, un buque de diseño 
y construcción lotalmenle nacio
nal, realizado por la EN Bazán en 
su factoría de Ferrol. Podría insi
nuarse, en cierto modo, que es un 
producto hijo de las prisas o de la 
necesidad ya que, después de la ba
ja del Teide y anle el cariz que to
maba la construcción del AOR Mar 
del Sur, la Armada española no tu
vo más solución que optar por un 
remedio eléctrico, válido, rápido y 
pragmático obteniéndose éste en 
un tiempo total de veintiún meses 
(comienzo de la elaboración: julio 
89; puesta de quilla: noviembre 89; 
botadura: octubre 90; entrega: ju
nio 91). 

Sobre un anteproyecto con, 

• Publicado en Defensa, Revisto lnlorna
cional do Ejórcilos, Armomenlo y Tec
nolosio, i,;spoño. ai,o XV, ::-Jo. 167, morzo 
de 1992. pp. 6·9. 

... l .o solución de montarle al petrolero Com· 
peón, de CAMPSA, un cl1iwo (col,lo quo 
:.u ulil i .ta paro co bra r ol a nc la) 

"Hepbu ro· pnrc1 nprovisionamicnto por 
popo, uú11 pudiendo resullor \·úlrda, no 
evito lo to lo!, ub:.olulo e ineludible necnsi
clod tfo disponerse de modios de uprovi• 
s io nom1onlu propio~. mós de ocuerdo r.on 
lus necesidades de un Grupo de Combate 
moderno. r.omo e/ del Prfncipe de /\ s lu
rios. 
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tal vez, algún antepasado civil, fue 
desarrollado estableciéndose ún i
camente los requerimientos y ca
racterísticas más fundamentales, 
para acabar incorporándole algu
nas señas de identidad verdadera
mente militares: compartimenta
ción, estabilidarl. comunicaciones, 
habilitación, operatividad con heli
cóptero medio, rutas de desmonta
je y un adecuado margen de futuro 
de pesos, estabilidad y planta eléc
trica, sistemas de defensa de punto 
Cl \.VS fMeroko} y sistemas de con
tramedidas electrónicas. En resu
men, uo auténtico aprovisionador 
capaz de suministrar combusti
bles, en la mar, a tres buques s imul
táneamente (JP-5 y/o DF~f), a razón 
de 680 m3/h., con cualquiera de 
ellos. 

Por el momento está provisto 
de dos estaciones dobles (una a cada 
costado), pero posee las suficien tes 
reservas de espacio y de peso para 

52 

).tor del 
- del petrolero • 

Dl:['v·I \' J P-v 
b "paro ' 

d 
hle "double pro e Norte. 

C6nulc1 ° 

Punloles del f\).•{ 
. , .. 0 ,0 5¡R; · 

SIS= • 
del buque l\•1or 
del Norte. 

instala r un s istema por popa de 
OF'M (el oportuno chigre Hepburn 
se encuentra en España. en el arse
nal de Cartagena). También cuenta 
con una bodega de 10 toneladas, 
para repuestos y espacio en cubicr• 
ta para otras 60 toneladas. en seis 
contenedores de 10 toneladas. ca
da uno. 

Una interesante caracte rís
tica que merece destacarse es que 
incorpora el sistema SimbC1d [Siste
ma Informático Modular para Bu
ques de la Armada] gr<1cias al c ual 
controla la seguridad interior y 
averías. así como la situación de la 
carga y el lastre. Este sistema. total
rnentc dcsé1rrollado por la EN 8a• 
zán, permite tener actualizada la 
condición de carga de un buque 
proporcionando todos los cálculos 
de estabilidad (in tacta y averías) y 
resistencia longitudinal. Además 
proporciona las indicaciones perti
nentes a fi n de que el oficial de se
guridad interior pueda tomar sus 
medidas en caso de avería o de 
inundación. o es la primera uni
dad de la Armada española en utili
zarlo [el portaviones Pr íncipe de . 



Asturias ya lo lleva) y sería ópt imo 
incorporarlo paulatinamente a los 
demás buques. 

Pero el Mor deJ Norte adolece 
de las limitaciones propias de un 
AO, ya que su velocidad máxima es 
de 16 nudos (durante las pruebas 
alcanzó los 16.7) y la de crucero de 
15. Aparte de ello, su apli t ud o posi• 
bilidad de aprovisionar de muni· 
ción es bastante remota {aunque su 
capacidad de carga de 130 tonela
das - 6 contenedores de 20, sobre 
cubierta y un espacio interior de 
otras 10-, permita no eliminar to
da posibilidad al respecto). 

Las pruebas que éste realizó 
dan fe de la bondad de su compor• 
ta miento y tenida de mar (navegan
do con mar grue~w el buque se com
portó magníficamente) pero no es, 
en absoluto, un sustituto válido no 
va de un AOE, si no ti:in sólo de un 
AOR. Por lo que éste sigue siendo 
absolutamente necesario. a no ser 
que se condene perennemente al 
Grupo de Combate español a apro
visionarse de buques extranjeros o 
a las limitaciones de movilidad que 
comporta hacerlo en instalaciones 

DOCUMENTO 

CUADRO 1 

GUIA DE SIGLAS 

AO. Auxiliary oilers (petroleros) 
AOE. Fost combaL supporl ships (buques de apoyo de combate) 
AOR. íleplenishmcnl oilers (petroleros de llenado) 
BAL. Buque de /\poyo Logístico. 

o bases terrestres, españolas o forá• 
neas. 

Buque de apoyo logístico 
BAL/AOR Mar del Sur 
La historia -mejor prehistoria
de este buque es, por el momento. 
algo triste y el exponente vivo de 
que, a lgunas veces, la búsqueda 
de la perfección no solamente es 
utópica, sino que puede llegar a ser 
contraproducente. 

A mediados de la década de 
los 80. empezó a contemplarse la 
posible necesidad de un BAL o 
AOR para aprovisionar a l futuro 
Grupo de Combate español. En d i· 

do como el 
. oolster. c:onsidcr; 

. holon<lés upo p ñol l\•tor del Su . 
ovo logístico imilor espo 

ciembrc de 1985, la EN Bazán de
sarrolló su primer proyecto de un 
buque mixto petrolero/aprovisio
namiento, cuyo modelo a escala se 
presentó en Cosmo-86. ofrecien
do una apariencia exterior que te
nía un cierto aire de familia que 
recordaba vagamente a los BAL 
franceses del tipo Durance. En el 
verano de 1987, la A1·mada españo
la cambió sus requerimientos de 
resultas de lo cual se estudiaron 
dos proyectos paralelos por las ofi
cinas técnicas de la EN Bazán de 
Madrid y Ferrol. Los dos contem• 
piaban la posibilidad de materiali
zarlos con a rreglo a los sistemas 
conocidos como Design to cost o To 
requierement. Los proyectos cita
dos presentaban considerables di
ferencias exteriores (con el prime
ro se obtenía un buque con una sola 
isla y con dos en el segundo). 

13,,nuc de op · denle ele su s .. ,, untecc · 
Entretanto se inic ió un acer· 

camiento a la oficina de proyectos 
navales holandesa :\'evesbu, lle· 
gándose a la conclusión de que una 
unificación de sus respectivas ini
ciativas podría res ultar bene
ficiosa para ambAs Armadas. dada 
la reducción de costos que ello 
representaba y pese a las notables · 
diferencias que deben existir entre 
un BAL/AOR para apoyo de un 
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DOCUMENTO 

-
TABLA COMPARATIVA DE DIVERSOS BUQUES DE APOYO LOGISTICO Y SIMILARES 

. 
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grupo de combate de portaviones 
(España) y otro de simples fragatas 
(Holanda). En 1990 el proyecto es
taba totalmente acabado y la orden 
para ejecutar la obra casi autoriza
da: el Plan Alta Mar contaba abso
lutamente con él e, inclusive. tenía 
adjudicado nombre: Mar del Sur. 

Todo parecía, pues, totalmente 
dispuesto para abordar de inmediato 
la obra ... llegó el verano del 90 y la 
·'Crisis del Golfo" con su consi
guiente brutal recorte presupuesta
rio a la Armada española (superior 
a los 30 mil millones de pesetas 
- aproximadamente un 21 por cien
to del total presupuestado previsto 
para 1991- ) y lo desbarató todo. 
Luego, compromisos y problemáti
cas posteriores, de tipo político
elec: toral del partido en el poder 
(las 400 000 viviendas del progra
ma socialista), han acabado com
plicando aún más el tema y remata
do la faena al paso, a causa de los 
probables reajustes - léase rccor-
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tes- que deberán realizarse en los 
presupuestos, para adecuarlos a 
las nuevas obligaciones. 

Hoy por hoy, pues, el futuro 
del BAL español aparece algo in
cierto, pero dada su absoluta y pe
rentoria necesidad cabe alimentar 
a lguna esperanza. De cualquier 
forma, y vistas como están actual
mente las cosas, no sería de extra
ñar que no se encontrase disponi
ble -eso en el mejor de los casos
hasta más allá del año 1995. 

Sea como fu ere, parece evi
dente que el caso podría servir de 
trágico y crudo ejemplo de cómo el 
tiempo invertido en intentar mejo
rar las posibles prestaciones ha 
acabado disponibilidad, a causa de 
problemas más políticos que técni
cos. Una interpretación maliciosa 
o sesgada de esta historia conside
raría como válido aquel refrán que 
valora más al pájaro que tenemos 
en la mano, que a la bandada que 

vemos volando. 

CONCLUSION 
Los buques de apoyo logístico, sean
BAL' s, AOR's, AOE's o cualquier 
otro tipo futuro se han demostrado 
como absolutamente imprescindi
bles. Tanto que no se conciben las 
actuales estrategias de movilidad y 
operatividad sin que los Grupos de 
Combate sean eficazmente auxilia
dos por uno o varios de ellos. 

Hace cerca de un siglo, la Ar
mada española también tuvo gra
ves problemas de aprovisiona
miento con sus flotas de Cuba y 
Filipinas. Si, por desgracia, llegasen 
a sobrevenir unas circunstancias 
similares de crisis naval. es de te
mer que una de dos: o deberíamos 
pasar por problemáticas semejan
tes, con previsibles parejos resulta
dos, o habríamos de confiar en los 
buques o fuerzas de alguna o algu
nas Armadas amigas. Con todo lo 
que ello comporta. 
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SECCION ESPECIAL 

-
El emblema del centro, así como su heráldka, 

fueron remitidos para su opinión al Museo Nacional de 
Antropología, cuyo director, el doctor Ignacio Bernal, 
expresó -en documento del 16 de mayo de 1973- la 
auceoticidad de los elementos prehispánicos comprendidos 

y la antigüedad mesoamericana de su uso. Y señaló tam
bién, que aunque las virtudes morales no se simbolizaban 
así entre los indígenas, en la heráldica de nuestro escudo 
era admisible, pues confirma el sentido mexicarusta que 
debe caracterizar a nuestra Armada. 

HERALDICA DEL ESCUDO DEL CURSO DE MANDO 
SUPERIOR Y SEGURIDAD NACIONAL 

Teniendo como punto de partida la figura del centro, se 
suprime el escudo que sirve de fondo. Asi, el primer ele
mento que se destaca es el anda, formada con los mismos 
elementos y simbolizando la misma idea que en el origi
nal. 

Sobrepuesta al ancla, aparece el Chimat/i azteca de 
forma redonda, del que penden en su parte inferior doce 
plumas; la forma del Chimaffi y las plumas corresponden 
exactamente al escudo original, pero los símbolos conte-

nidos en el círculo cambian el sentido personal de la ima
gen del centro, por otros de índole institucional, a saber: 

En el Chimalli está inscrita una rosa de los vientos 
formada con carácteres de las culturas mesoamericanas . ' consistentes en dos venablos cruzados a noventa grados, 
marcando con sus extremos los rumbos de las fronteras 
geopolíticas del Estado mexicano e indicando también 
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las direcciones hacia donde se orienta la seguridad del 
país. 

Los cuatro campos en que queda dividido el circulo 
denotan los del poder: político, económico, social y mili
tar. Los campos inferiores están cruzados por líneas on
duladas paralelas, que representan la mar, como símbolo 
del espíritu embravecido e iracundo, medio esencial en 
que se ejerce la profesión del marino militar. Significan 
también los corazones que salen al mar para regresar 

triunfantes, luego de una lucha titánica. 

Este conjunto está circundado en la parte inferior 
por una corona de laureles similar a la del escudo de la 
Armada de México y representa el grado más alto de estu
dios, así como la culminadón de la carrera naval. 

Todo el conjunto del emblema va en color dorado 
, ' stmbolo de honor y de lealtad . · 



(segunda parte) 

Por: Enrique ARROYO ROSAS 

Gerordo Kremer 
Merco1or (1512-1594}. 
Se le considera como el 

Muchos acontecimientos y aportaciones 
en la historia de la humanidad se sucedieron 

gracias a hombres capaces e intrépidos que se 
internaron en el misterioso y fascinante océano. 

-::;¡-¿~\.'-'1" Jl.\'J'fl. \ct \ '~A 'I V 
"'t. 'C - , v i'• 1 ._ .,\ 1 "-X.\l .. 

'-'' "f"' .. ~ "' ., 

iniciador de la Geografía moderna. 
én el siglo XVI 1raz6 el mapom1.1ndi más 
comple10 de su tiempo. 

Con su afán de aventura y conquista así como el 
interés de conocer más al m undo que los rodeaba, 
esos hombres estrecharon los uínculos históricos de la 

humanidad y el mar. 

Para el desarrollo del arte de navegar 1443 fue un 
año histórico. En Portugal, Enrique "E,l navegan
te" creó la primera Academia de Marina y en Es
paña se inició la construcción de las naos y carabe
las que se usarían durante cuatro siglos. 

La carabela. embarcación pequeña con ve
las latinas de dos y tres palos. era muy ligera y ma
niobrable; las naos eran de gran solidez y de mayor 
tamaño (capacidad de carga para 80 toneladas y 
1500 pasajeros) , pero más lentas. 

Entre 1415 y 1568. Enrique '·El navegante" 
y el rey Juan II hicieron de Portugal una gran po· 
tencia marítima. al organizar grandes expedicio
nes y lograr la conquista de las islas Azores, Ma
dera , y Cabo Verde; de la región del Cabo, del 
Congo Belga, Brasil. Ormuz. Goa, Ceylán. las 
Molucas y la península de Malaca: por estas haza
ñas, a Juan II se le conoció como "El señor del 
mar de las Indias·•. 

Durante más de 300 años {siglos XV al 
XVII) España llegó a dominar las rutas al Nuevo 
Mundo; Portugal las de la India y Archipiélago 

Malayo y colonizó las islas Hawai , Salomón y 
Nueva Zelanda. 

Con los datos proporcionados por los nave• 
gantes. Mercator trazó el mapa del mundo más 
completo de esa época. 

En el siglo XV, Vasco de Gama, navegante 
portugués, dobló el Cabo de Buena Esperanza o 
Cabo de las Tormentas. en el vértice Sur del conti
nente africano. Con esta hazaña se traz6 la nueva 
ruta a las Indias. pues llegó hasta la costa de Mala
bar, en el lndostán, favoreciendo el intercambio 
comercial entre Occidente y Oriente y los aconte
cimientos geográficos y marítimos en ese tiempo. 

Nicolau Coelho, al mando de uno de los 
barcos en la expedición de Vasco de Gama, llevó 
la noticia del descubrimiento a Portugal. Poste
riormente organizó una flotilla y descubrió el Brasil. 
junto con Alvarez Cabra!. 

Entre 1453 y 1515. Alfonso "El grande" 
(Alfonso de Alburquerque) fundó el poderío lusi
tano en la India y conquistó Goa. Malaca. Ceylán. 
Malabar y Ormuz. 
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BITACORA CULTURAL 

Voseo de Gama (1469-1524). 
Navegante portugués que 
abrió Jo ruto hacia Las 
Indias, al circunavegar 
Africa por el Cabo de 
Buena Esperanza. en 1497. 

Cristóbal Colón 
(1451 -1506). A él se le 

debe una de las grandes 
hazaiias de lo humanidad: el 

descubrimiento de América 
(o encuentro de dos mundos) 

sentó las bases para fas 
grandes exploraciones en 

el Nuevo Mundo. 

Pedro de Covilha. por órdenes de J uan 11 
de Portugal. se embarcó para el Asia y Africa en 
busca de las especias en la tierra del Preste Juan; 
arribó a Adén. Calcuca, Goa, el mar Rojo, Sofala 
(Madagascar) y El Cairo. 

Sin duda, Cristóbal Col6n realizó la ha;i:aña 
{descubrimiento de América o encuentro de dos 
mundos el 12 de octubre de 1492) que constituye 
una de las grandes epopeyas de la humanidad. 
cambió radicalmente la concepci6n del mundo y 
sirvió de base para posteriores conquistas. 

Al poco tiempo (1497), el navegante geno
vés John Cabot y sus hijos Luis, Sebastián y San
cho se embarcaron para buscar un paso a las In
dias por el Noroeste. A los 52 días de viaje desem
barcaron en las islas de Cabo Bretón. En un se
gundo viaje (1498) descubrieron las costas de los 
actuales Estados Unidos, llegaron a Groelandia, 
la tierra del Labrador y las islas de Baffin , en la re
gión más septentrional del Canadá. 

Juan de La Cosa, navegante y cartógrafo 
español, piloto de la Santa María en el descubri
miento de América, traz6 en 1499 el mapa del 
Nuevo Mundo con gran exactitud; realizó con 
Alonso de Ojeda cuatro viajes a las Indias; explo
ró las bocas del Orinoco, la isla Margarita y el Ca
bo de la Vela. 

Por otra parte, Andrés de Morales, que 
acompañó a Colón en su tercer viaje, llevó a cabo 
útiles trabajos cartográficos e investigó el origen y 
la naturaleza de las corrientes del Atlántico, levan
tó la carta marítima del Brasil ·y la carta de marear 
de las fndias Occidentales. 

En esa misma época Pedro Alonso Niño, 
asociado con Cristóbal Guerra, exploró la costa 
Norte de Sudamérica con 130 hombres. Simultá
neamente Andrés Niño, hizo lo mismo en Pana
má, Nicaragua, el golfo de Fonseca y el lago de 
Nicaragua. 

Rodrigo De Bastidas en dos carabelas con 
Juan De La Cosa y Núñezde Balboa, descubrió el 
litoral Atlántico de Colombia. la desembocadura 
del río Magdalena y la bahía de Santa Marta: 
luego arribó al istmo de Panamá donde fundó la 
ciudad del mismo nombre en 1501. 

Después del descubrimiento de América, el 
siglo XVI fue de claro predominio español en las 
rutas del Nuevo Continente. 

Carta a'ei continente americano trazado por Juan de lo Cosa en el 
siglo XVI en ei que se i/uslTa el Nuevo Mundo descubierto por 
Cristóbal Colón. 

Tristán Da Cunha fue el portugués que des
cubrió en el Atlántico las islas que llevan su nom
bre. en el año de 1506: reconoció los litorales de 
Madagascar y Mozambique: su hijo, Nuño Da 
Cuhna, consolidó las posesiones portuguesas en 
el Asia. (continuará). 
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TRAYECTO EN EL VELERO 
''GLORIA'' 

Por: Capitan de Fragata S.t.A.P. 
Miguel HUERTA BARRAGAN 

DE CANARIAS, ESPAÑA A CARTAGENA, 
COLOMBIA (1973) 
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COLABORA CION 

Nos encontramos nave• 
gando hoy, en este in
menso océano en el cual, 
alguna vez y sin más que 
unas peque~as naves y 
los precarios conoci
mientos de la época, lo 
hiciera el gran "almirante 
de la mar océano'', Cris
tóbal Colón. Ahora, aun
que contamos con los 
más modernos métodos 
y elementos de la navega
ción, llega a nosotros ese 
espíritu aventurero que 
caracteriza al marino, al 
hombre que en el mar no 
tiene más nacionalidad y 
hogar que su nave, no tie
ne amigos, sino los osa
dos como él que se atre
ven a surcarlo en las no 
muy grandes barcas, 
siempre frágiles naves, 
desafiando al mar a ven
cerlo en sus furias y a 
sentir el embriagador pla
cer de sus calmas y a pal
par la cercanía de Dios al 
contemplar la maravilla 
más grande del mundo, el 
mar. 

Mucho se ha escrito 
del mar, de lo majestuoso 
en sus calmas o en sus 
tormentas, pero nunca 
nadie podrá realmente re
latarlo si no ha nacido en 
él, mezclado en la sangre 
de sus venas y si no está 
con extraño placer, dis
puesto a morir en él, ¡si! , 
porque sólo para quien 
su vida está en la mar y 
siente que sale de viaje 
cada que arriba a puerto y 
no cuando su nave zarpa 
en busca de nuevos hori
zontes. sólo él es capaz 
de registrar y describir to• 
das las maravillas que el 
mar nos brinda. 

El mar ha sido desde el 
principio mismo de la vida, 

la base fundamental de 
toda formación natural 
humana o social y en muy 
pocas ocasiones pode
mos citar algún progreso 
del hombre realmente 
meritorio, a no ser que es
té relacionado con el mar. 
Mas el hombre en su alo
cado afán de progreso en 
lugar de cuidar su más 
grande tesoro, goza en 
llenarlo de basura, des
perdicio de ese desenfre
nado anhelo de poder, 
acabando con una riqueza 
que le permitiría vivir por 
largo tiempo y que repre
senta su seguro de vida 
en lo futuro. 

Aunque en la 
actualidad se 

cuenta con los 
más modernos 

métodos e 
instrumentos de 
navegación, aun 

persiste ese 
espíritu 

aventurero que ~ 
caracteriza al 

hombre. 

Como la añeja 
tradición, los 
marinos de hoy 
osan surcar el 
mar como un 
reto para 
vencerlo en sus 
furias y 

.; embriagarse con 
'll el placer de sus 

calmas. 

Todo esto y más que 
quizá no alcancemos a 
imaginar nos brinda ese 
gran dragón de agua. ¿Pe
ro qué podemos hacer 
unos cuantos contra el 
poder de otros cuantos y 
la desesperante indife
rencia de otros muchos? 
Desafortunadamente na
da, sino navegar y vivir las 
más fascinantes emocio
nes que nos presenta es
te inmenso océano que 
una vez surcara no sólo el 
" gran almirante de la mar 
océano' ', si no todos 
aquellos hombres que vi
ven para vivir y no para 
morir. 



GUERRA SUBMARINA 
OPERACIONES SUBMARINAS 

NORTEAMERICANAS EN EL FRENTE DEL 
PACIFICO EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

------------------------------------------------------------------.---.,, 
Durante la Segunda Gue
rra :Vtundial la guerra sub
marina en el frente del Pa
c ífi<:o fue un factor muy 
importante en la dcrroté.l 
de l Japón. Al fina l del 
conflicto las cstüdístici•s 
mostraron que los estado
unidenses hundieron la 
tercera parte de las pérdi
das de los buques de guerra 
y las dos terceras de los 
mercantes. 

Para obtener este éxito, 
los submarinos estudouni
denses operaban alejados 
de sus bases miles de m i
llas náuticas. 

Sus misiones de caza se 
iniciaron después del arte
ro ataque japonés a Peri 
Harbor, aquel 7 de diciem
bre de 1941: concluyeron 
hasta la capitulac ión en 
septiembre de 1945. 

Duran te los p r imeros 
meses de 1942, mientras 
las fuerzas navales de los 
Estados Unidos de Améri
ca se encontraban debilita
das en lo rela tivo a buques 
de superficie, la fuerza 
submarina se convirtió vir
tualmente en la única que 
podía lanzar operaciones 
ofensivas. 

Sus ataques desde u n 

principio produjeron bue
nos resultados. Hicieron 
difícil la consolidación de 
las posiciones avanzadas 
japonesas y también impi
d ieron que llegaran a su 
dest ino materias primas 
importa n tes para su in
d ustria bélica y economía 
interior. El total de buques 
mercan tes hundidos por 
submarinos estadouniden
ses de 1942 a 1945 fueron: 

Por: Francisco CALZADA JAUREGl;l 

AÑO BUQUE TO~ELAJE 

1942 
1943 
1944 
1945 

134 
284 
492 
132 

580 390 
1 341 780 
2 387 780 

469 782 

TOTAL 1 042 4 779 732 

Cabe destacar que en 
1944 los norteamericanos 
cambiaron su tác tica y 
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Batallas Navales 

opera ron en ·grupos, con lo 
que consigu ieron elevar 
sus resultados co m o lo 
muestra la tabla anterior. 

Fue en el año de 1945, 
que aunque muy merma
dos los buques mercan tes 
de la ílota japonesa opera
ron en los mares Amarillo 
y de China del Este, pero 
con la invasión a la isla de 
Okina"va en abril. sus rutas 
se hicieron insosten ibles. 
En abril y mayo los subma
rinos norteamericanos pe
netraron a aguas metropo
litanas del Japón y en junio 
lograron in fli ngir serios 
daños a los restos de la flo
ta mercante. 

En lo referente a buques 
de guerra que perdieron 
los japoneses debido a las 
incursiones submarinas a 
parti r de 1942, fueron los 
siguien les: 

1 Acorazado 
4 Portaviones 
4 Portaviones de es

colta. 
3 Cruceros pesados 
9 Cruceros ligeros 

43 Destructores 
23 Submarinos 

189 Buques de línea y ' 
auxiliares de di ver- · · • 
sos tipos, incluyen-
do 60 de esco lta. 

r-..,rucho del éxito de la 
guerra submarina empren
dida por los norteamerica
nos se dehió a una d efi
ciencia que se o bservó 
durante toda la guerra en 
las un idades de protección 
a los convoyes o bu ques 
mercantes. Nunca conta
ron con u na escolta ade
cuada por parte de los des
tacamentos de combate de 
la Flota Imperial. 
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~o sólo real izaron mi
siones de caza los submari
nos c.stadounidenses, sino 
que cumplieron con otro 
tipo de operaciones espe
ciales, tales c omo reco
nocimiento de posicione.s 
enemigas, abastecim iento 
de tropas y en algunas oca
siones llevaron hasta posi
c iones enemigas grupos de 
comandos. 

El mejor ejemplo del re
sultado de m isiones de re
conocimien to por parte de 
éstos, fue la vital informa
c ión que proporcionaron a 
sus fuerzas de superficie y 
aéreas a n tes de que se 
librara la batalla del Gol fo 
de Leyte en las islas Filipi
nas, la información contri
buyó en gran manera para 
que se lograra obtener un ¿_, 
gran victoria sobre los ja
poneses. 

En ocasiones realizaron 
misiones de evacuación de 
personal y también de sal
vavidas, como sucedió con 
la ayuda prestada a la F uer
za Aérea, que consistió en 

salvar a los pilotos que 
caían al mar y náufragos. 
Durante la guerra los sub
marinos evitaron la muer
te a más de 500 aviadores 
que fueron rescatados. 

En lo re lacionado a mi
siones de abastecimiento, 
s i rvieron pa ra ent regar 
pertrechos y equipos a las 
fue rzas guerrilleras que 
operaban en zonas ocupa
das por los ja poneses. 
hecho que exhaltó el espíri
tu de combate de los gru
pos guerrilleros para 
lograr la victoria final. 

Las pérdidas sufridas 
por la Fuerza Submarina 
durante la Segunda Clrnrra 
;vtundial en el frente del 
Pacífico fue de 52 unida
dP.s. 46 por <!laque enemigo 
y las seis restantes por ac
cidentes. Debido tt la natu
rnleza de sus operaciones 
de com bate y a la necesi
dad ele actuar por lo gene
mi de manera solitario, en 
todos los casos se pu
dieron casi la total idad de 
las tripulaciones. 

Durante la JI 
Guerra Mundial 
la contienda 
submarina en el 
Pacífico Sur fue 
un factor muy 
importante en la 
derrota del 
Japón. Los 
norteameric• 
anos hundieron 
la tercera parte 
de las pérdidas 
de buques de 
guerra y las dos 
terceras de los 
mercantes. 



. 
La fuer za submarina 

norteamericana de la Flota 
del .Pacífico fue comanda
da por el vicealmirante 
C.A. Llock,"'·ood Jr ., d e 
1943 al final de la contien
da, en tanto los submari
nos de la Séptima f1ota es• 
tuvieron bajo el mando del 
contralmirante James Fife 
Jr., en este caso incluvendo 
a los submarinos b;itáni
cos y holandeses que ope
raban en el Pacífico. 

Los s ubmarinos e m
pleados en el conflic to 
fueron en su mavoría de la 
clase "Cat" (Gato), proyec• 
tados en 1941. En superfi• 
cie alcanzaban una veloci
dad de 20 nudos despla
:¿ando 1 525 toneladas, c:on 
un radio de acción d e 
12 000 millas náuticas . .tvle
dían 95 metros de eslora y 
su a rmamento consistía en 
24 torpedos que eran dis
parados a través de seis tu
bos en la proa y cuatro en la 
popa, u n cañón de tres pul
gadas (7 .5 centímetros} y 
cuatro amet ralladoras ; 
contaban con equipo de ra
dar, sonar y óptico . Su tri
pulación era de ocho ofi
ciales y 80 hombres. 

La flota s ubmal"ina 
japonesa en la guerra 
del Pacífico 

Al inir.io de l<ls hostilida
des el 7 de diciembre de 
1941. la flota submarin a 
del Japón contaba con 22 
unidades del tipo "H.O", de 
las que sólo cinco podían 
ser consideradas co m o 
modernas. En servicio des
de 1924 a 1937, este tipo de 
sumer gibles desplazaban 
670 toneladas, poseían 
cuatro tubos lanza torpe• 
dos y tenían una veloc idad 

que llegaba a 16 nudos co
mo máximo. 

Batallas Navales 

Submarinos en 
miniatura fueron 
eficazmente 
utilizados en 
misiones 
especiales contra 
fuerzas navales 
niponas en el 
océano Pacifico, 
sus operaciones 
se iniciaron 
después del 
artero ataque 
japonés a Pearf 
Harbor ef 7 de 
diciembre de 1941. 

I 
Los submarinos nume

rados del ··J-121" a l 
'' J-124" eran minadores. 
Los numerados con "l-5" e 
"I-6" desplazaban 1 900 to
neladas y en lugar del ca
ñón de 140 milímetros con 
el que estaban dotados los 
demás sumergibles, estos 
llevaban instalado un han-
gar. 

Contaba con otras 48 
unidades del tipo " I", estos 
eran s ubmarinos de gran 
crucero y que se distri
buían en tres categorías: la 
primera que dcsplt:tzaba 
1 100 toneladas con cuatro 
tubos lanzatorpedos y una 
velocidad máxima de 14 
nudos; la segunda de 1 600 La construcción de sub-
ton el ad as de desplaza- marinos japoneses fue de 
miento, con seis tubos tan- ·· 20 un idades: 25 en 1942; 
:¿atorpedos y velocidad de en 1943; 30 en 1944 y 20 
hasta 18 n udos; la tercera 1945. Estos submarinos 
desplazaba 1900 toneladas ·i~rontdifer

1
entehs dtspdla-

. b l am1 en os, os uúo e 
con seis tu os ~nzatorpe- -......a!':ll!l~ 50 0 950 1 600 v 1 900 ton 
dos y u na velocidad de iftlll Atf • Of ...... ...:, c' b .:- 1 e-

d L t . . • 1111~~s. a e sena ar que en· 
nu os. a carac enstlc;¡ • • -,~ • · 30 . nrg ~ on en servicio su-
general en los tres tipos era f •• ..... 'bl d d 1 • 1 1 1 _...erg1 es e ca a e ase. 
su autonom1a, o cua UlltNJTQ1 lftTI) 
convertía en los más aptos 
para operar en las ·grandes 
extensiones del océano Pa
cífico. 

Los d iversos t ipos de 
s ubmarinos utilizados por 
los japoneses durante la 
guerra llevaron a cabo di
f e rentes misiones. tales co
mo las de ataque, patrulla 
corta, minadores, patrulla 
larga, transporte, nodrizas 
y en algunos casos sirvie
ron como portaviones. 

Las unidades submari
nas japonesas constituían 
una fuerza indepl'!ndiénte: 
la Sexta Flota. Durante la 
Guerra del Pacífico logró 
hundir dos portaviones de 
escolta, u n crucero pesa
do, un crucero antiaéreo y 
17 destructores. Asimismo 
45 buques mercantes en el 
Pacífico y 20 en el Indico. 

Al fi nal de la contienda 
se supo que los japoneses . 
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Batallas Navales 

•. 
habían desarrollado un 
nuevo submarino, el tipo 
gigante. Desplazaba 5 700 
toneladas y tenía un han
gar para tres aviones, estos 
fueron los numerados 
como "l-400", ''l-401" e 
"I-402", que nunca entra
ron en servicio. 

El submarino que mejor 
resultado dio a los japone
ses fue el del tipo "KD-7", 
proyectado en 1937. Este 
podía permanecer en la 
mar hasta 75 días. despla
zaba 1 833 toneladas en 
superficie y 2 602 en in
mersión. Su armamento 
consistía en un cañón de 
120 milímetros, dos de 25 
milímetros, contaba con 
seis tubos lanzatorpedos y 
lograba una velocidad de 
hasta 23 nudos en superfi
cie. Su tripulación era de 
80hombres. 

En comparación con los 
logros obtenidos por las 
fuerzas submarinas japo
nesas durante la Guerra 
del Pacífico, e] precio que 
tuvieron que pagar fue 
muy alto, ya que perdieron 
130 un idades y en casi to
dos los casos sus tripulan
tes. 

Del 7 de d iciembre de 
1941 al 16 de agosto 
de 1945, las pérdidas de 
submarinos japoneses fue
ron las siguientes: 

1941 3 unidades 
1942 19 unidades 
1943 23 unidades 
1944 56 unidades 
1945 29 unidades 

De estos, 23 fueron hun
didos por submarinos nor
teamericanos; dos por sub
marinos británicos; 72 por 
unidades de superficie; 22 
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En el aí,o de 1942 las fuerzas navales 
estadounidenses se encontraban 

debilitadas en lo relativo a buques de 
superficie, entonces la tuerza submarina 
se convirtió en la única que podía lanzar 

operaciones ofensivas. 

En comparación 
con los logros 
obtenidos por 
las tuerzas 
submarinas 
japonesas 
durante la 
guerra del 
Pacífico, el 
precio que 
tuvieron que 
pagar fue muy 
alto, ya que 
perdieron 130 
unidades y casi 
todos sus 
tripulantes en 
cada caso. 

por aviones norteamerica
nos. cinco por choque 
contra minas y los cinco 
restantes por diversas 
causas, como accidentes y 
colisiones. 

Otro tipo de submarinos 
de la flota japonesa fue 
el de bolsillo, construido 
antes de la guerra con la 
idea de ser ulilizado como 
avanzadas y de asalto 
contra las flotas enemigas, 
debiendo ser transporta
dos hasta el área de opera
cjones por buques de su
perficie. 

El único caso en que ac
tuaron fue en el ataque a 
Pearl Harbar, sin mavor 
éxito. Estos minisubmari
nos con una tripulación de 
dos hombres no resultaron 
como fue planeado. Su in
tefvención en la guerra fue 
un fracaso de la Armada 
japonesa'. 
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