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LJberlad y jwaicia . llere11cias del mo 11imie1110 libertario de 
pn"ncipios del siglo pasado y que aún son y seguirá11 siendo 

lí11eas de acción del Estado mexicano. 

El 1\tféxico d~ hoy es /rulo de immmerables batallas y del 
sacrificio de miles de hombres que lza11 luchado por una patria 

libre y justa. A los ideales de Hidalgo, :Worelos, Allende, 
Guerrero de wza patria illdepe11die11te, habría que agregarles los 

del movimieruo liberal, que le otorgó la sobera11ia al pueblo, y 
d~spués los del mo11imien1O revolucionario que buscó la justicia 

social . 

La síntesis de esos gratules hilos históricos son la co11/on11ació11 
de nuestras características políticas, eco11ómicas y sociales 

actuales. Pero esa f omzación socioeco11ómica no está ten11üzada; 
quedatl muchas tareas que rea/ir.ar y que a nuestra ge11eració11 

le toca concluir. EJ compromiso y respo11sabilidad es de todos y 
cada UllO de IIOSOlros. 

Al conmemorar el CL XXX/11 a11iversario del inicio del 
movimie11to por la indepe11de11cia nacional, la Secretaría de 

l\·farina-Armada de ~ .. J éxico se une a los festejos del llamado 
",Mes Patrio II respondiendo con solidaridad a las exige11cias de 

la sociedad en tareas que se traducen en el ejercicio 
jurisdiccional en nuestros mares, el combate al na rcotráfico, la 

preservación de los recursos pesqueros y protección de las 
especies marinas e11 peligro de extinción, así como la 

salvaguardia de la vida e11 la mar )' el auxilio a la població11 en 
casos)' W llOS de desastre. 

El legad,0 de nuestros alltepasados es para los man·nos militares 
un compromiso irrenu11ciable que asumimos con 

responsabi/id{U/1 prof esionalismo y verdtulera vocaci6n de 
servicio al pueblo, porque del pueblo emanamos y al, pueblo nos 

debemos. 
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Por: Javier LEDESMA BECERRIL 

Hombres y nombres .. . Fechas ... Anécdotas .. . 
Metas ... Triunfos . .. Esfuerzos ... Promesas ... Así 
podrían resumirse los cincuenta años de existencia de 

la Escuela de Aviación Naval de la Secretaría de Marina
Armada de México que, fundada el 1 ° de septiembre de 

1943, llega hoy a su primer medio siglo de vida 
caracterizada por una firme t rayectoria en la formac ión 
de los pilotos y técn icos de la aeronáut ica naval y de 

frente a un futuro con importantes perspectivas. 

" Los directores y 
comandantes de las 
diferentes unidades 
aeronavales aquí reunidos, 
agradecemos a usted la 
motivación que nos 
permite compartir el 
espíritu de superación de 
cada uno de los que 
conformamos la aviación 
naval. Y el deseo de servir 
a México nos lleva a ser 
mejores cada día ... " . Con 
estas palabras el 
vicealmirante AN .PA.H. 
DEM Abel Trejo Pérez, 
Director General de 
Aeronáutica Naval, se 
dirigió ante el licenciado 
Carlos Salinas de Gortari, 
Presidente de México y 
.Comandante Supremo de 
las Fuerzas Armadas, en el 

marco del quincuagésimo 
aniversario de la fundación 
de la Escuela de Aviación 
Naval. 

En la Residencia Oficial 
de Los Pinos, el Primer 
Mandatario recibió el 1 ° de 
septiembre pasado al 
Secretario de Marina 
almirante Luis Carlos 
Ruano Angulo, y a un 
grupo de distinguidos 
hombres del Cuerpo de 
Aeronáutica Naval. 

En la reunión et 
vicealmirante Trejo Pérez 
habló del compromiso 
adquirido en la Heroica 
Escuela Naral y reconoció 
el apoyo presidencial 
recibido: " .. . le 

expresamos nuestro 
reconocimiento por el 
apoyo en la adquisición de 
equipo nuevo, tanto de ala 
fija como de ala móvil ... ··. 

Y eso, dijo, nos obliga a 
comprometernos: " Por 
esto, esté usted següro. 
señor Presidente, que 
cumpl iremos con nuestro 
debercontoda la 
capacidad profesional, 
dedicación, lealtad y 
honestidad, patentizándole 
también que los mares y 
litorales de la República 
Mexicana, bajo la 
responsabilidad de 
la Armada de México y en 
el caso específico de la 
aeronáutica naval, estarán 
vigilados en la medida de 
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nuestras posibilidades y 
material que poseamos, 
por la salvaguarda de la 
soberanía nacional y para 
servir a México". 

Al término del 
encuentro con el Jefe del 
Ejecutivo Federal, la 
comitiva se trasladó al 
Cuartel General de la 
Secretaría de Marina• 
Armada de México donde 
se llevó a cabo -en el 
vestíbulo principal de 
estas instalaciones- la 
solemne ceremonia de 
esta fecha trascendente en 
el quehacer naval de 
México. 

El acto se inició con los 
honores correspondientes 
a la alta investidura del 
Almirante Secretario, 
quien estuvo acompañado 
por los Subsecretario de 
Marina, Oficial Mayor de la 
dependencia, Inspector y 
Contralor General, y los 
Directores Generales de 
Educación Naval, 
Aeronáutica Naval y de la 
Escuela de Aviación Naval, 
entre otros funcionarios de 
la Secretaria de Marina
Armada de México. 

Al hacer uso de la 
palabra, et contralmirante 

1 ° DE SEPTIEMBRE 
EN LAS BAJADAS 

Simultáneamente al acto principal llevado a ca
bo en la c iudad de México, en las instalaciones 
de la .Escuela de AvlaclólJ Naval se realizó la ce
remonia para eonmemorar tos 50 años de vida de 
dicho establecimiento educativo. 

Allí , el vicealmirante C.G. DEM Enrique 
Sangri Namur, Comandante de las t Región Na
val y III Zona Naval -con sede en et puerto de 
Veracruz- encabezó el evento; le acompaf'\aron 
autoridades civiles, mi.litares y aeronáuticas de 
aquella localidad. 

La parte solemne de ta jornada estuvo a car
go del contralmirante AN . PA. DEM Praxedes 
González Hernández, Subdirector de la Escuela 
de Aviación Naval, quien pronunció el discurso 
oficial: 

"Te1190 et honor de dirigirme a ustedes én 
esta significativa ceremonia, en la que celebra
mos los 50 ar.os de haberse fundado la Escuela 
de Aviación Naval.Si el objetivo de este discurso 
se centrara en el solo hecho de la fundación del 
plantel y se dejara a un lado la mención de algu
nos hombres y hechos (que con voluntad y sin re
cursos crearon la aviación naval de la Armada de 
México), podría resultar un tanto ingrat? a tos 
oídos de almirantes retirados hoy aquí presen
tes, quienes a lo largo de su carrera naval fueron 



el los mismos constructores y hacedores de gran 
parte la historia de la aviación naval". 

Luego de evocar al comodoro Carlos Casti
llo Bretón, como pionero de la aviación naval en 
México, y recorrer la historia del plantel, el 
contralmirante Praxedes ponzález Hernández, 
finalizó su discurso habla'1do del papel que de
semperta el centro educativo: 

" A medio siglo de existencia, la Escuela de 
Aviación Naval se ha consolidado como crisol 
en donde se moldea a los hombres de la Armada 
de México en el conocimiento cientifico aeronáu• 
tico, en di desarrollo de habilidades y destrezas 
profesionales y técnicas, en la identificación y 
ejercicio pleno de los valores y sentimientos na
cionalistas e institucionales que caracterizan a 
los hombres de mar" . 

1.M.N. Miguel F. Lizárraga, 
Director General de 
Educación Naval, habló 
de la importancia que tiene 
la aviación para las 
Marinas de guerra 
modernas y del papel 
social que desempel'ia 
el brazo aéreo de la 
Armada de México en 
la custodia de la soberanía 
nacional y en el apoyo a la 
población civil. 

Hizo referencia a lo 
fundamental que resulta la 
capacitación: para ello, 
dijo, están en proceso de 
actualización los planes y 
programas de estudio. Con 
eso pretende, afirmó, que 
la Escuela de Aviación 
Naval se adjudique la 
proyección que debe tener 
dentro de la institución. 

A continuación habló 
específicamente del 
establecimiento naval: " La 
necesidad de creación de 
la Escuela de Aviación 
Naval como centro 
educativo en nuestra 
dependencia ha quedado 
perfectamente justificada 

a lo largo de sus c incuenta 
años de existencia, a 
través de la formación 
profesional de pilotos 
aeronavales de ala fija y de 
ala móvil, así como de la 
capacitación de técnicos 
en áreas de conocimiento 
especificas y esenciales 
de la aeronáutica naval". 

Y habló de la 
operat ividad del plantel: 
" El funcionamiento y 
desarrollo es tangible al 
comprobarse la calidad de 
sus egresados que 

constituyen actualmente el 
cuadro de Almirantes y 
Capitanes directivos del 
área táctica-administrativa 
de la Fuerza Aeronaval, así 
como del cuadro de 
Capitanes, Oficiales, 
Clases y Marinería del área 
técnica de apoyo en la 
conservación y 
mantenimiento de las 
unidades aeronavales" . 

Finalizó hablando de las 
perspectivas: " La 
proyección y desarrollo de 
la Escuela de Aviación 
Naval no t iene límite ya 
que éste lo define el dar 
respuesta a las exigencias 
formativas y de operación 
con personal teórica, 
técnica y 
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tácticamente capacitado 
para operar con eficiencia 
las dependencias y 
unidades aeronavales de la 
Secretaria de Marina
Armada de México". 

En esta ocasión, el Alto 
Mando de la Armada de 
México entregó a dicho 
plantel educativo una 
réplica de la placa 
conmemorat iva de este 
aniversario, cuyo original 
será depositado en las 
instalaciones del 
establecimiento, con sede 
en Las Bajadas, Veracruz. 

El vicealmirante Abel 
Trejo Pérez hizo la 
evocación de estos 
cincuenta años de la 
historia aeronaval 
mexicana para 
posteriormente hacer un 
recuento de lo logrado en 
ese lapso: "A la fecha han 
pasado por la Escuela de 
Aviación Naval 22 
generaciones de pilotos 
aviadores de ala fija y 
17 de pi lotos 
helicopteristas; de la 
Heroica Escuela Naval 
egresaron 12 generaciones 
de la carrera de piloto 

aviador naval, haciendo un 
total de 376 pilotos 
aviadores navales~ cabe 
mencionar también que 24 
elementos de la Policía 
Federal de Caminos han 
sido entrenados en este 
plan ter ·. 

Para terminar con su 
discurso apuntó: '·Las 
ambiciones de este plantel 
han aumentado al albergar 
dentro de su seno a la 
Escuela de Especialidades 
de Aviación, la cual tiene 

como función capacitar a 
todos aquéllos miembros 
de la Armada de México 
que brindan apoyo técnico 
a la aviación naval". 

Al término de la 
ceremonia se ofreció con 
este mismo mot ivo una 
comida en el Club Naval 
Sur. Durante el convivio el 
contralmirante Felipe de 
Jesús Alvarado García. 
Director de la Escuela de 
Aviación Naval reconoció 
el apoyo del Alto Mando 
para dotar a la aviación 

naval de los recursos 
materiales acordes al 
desarrollo tecnológico de 
la época actual, pues sólo 
de esa forma es como se 
mantiene y fomenta el 
perfil del marino: 
"Conocimiento y dominio 
de su propia labor, afán de 
servicio, genuino interés 
por la mar, espíritu de 
sacrificio, honestidad y 
lealtad a la patria ... 
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,, Por: Javier LEDESMA BECERRIL 

Hoy gracias al sacrificio de 
muchos hombres, mujeres 
y niños compatriotas, 
somos libres y tenemos el 
orgullo de festejar nuestra 
independencia. Hoy es ya 
una fiesta para nosotros, 
pero en aquellos años fue 
una lucha cruenta en la 
que ni se daba n i se pedía 
cuartel. No había 
concesiones: o se 
alcanzaba la libertad o se 
moría en el intento por 
conseguirla. 

Corria el año de 1810. 
Previo al inicio del 
movimiento 
independentista de 
septiembre se habían 
abortado algunas otras 
conjuras, pero nada 
detendría ese anhelo de 
libertad. La rueda de la 
historia había iniciado su 
marcha y no pararía hasta 
1821, año en que 
conseguimos nuestra 
ansiada libertad. Después 
habría que librar más 
batallas para 
consolidarla .. . pero eso 
seria después. 

Aquel 16 de septiembre 
de 1810 el cura Miguel 

Hidalgo y Costilla reunió a 
sus feligreses en el atrio 
de la parroquia de Dólores, 
donde invi tó a los hombres 
a alistarse bajo su bandera 
para combatir por la cau~a 
de la libertad. Este es el 
llamado " Grito de Dolores" 
con el que comenzó la 
guerra de la independencia 
mexicana. Lo que vino 
posteriormente fu e ron las 
batallas por las que un 27 
de septiembre de 1821 se 
lograría, por fin, la 
separación de la España 
colonialista. 
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Hoy, 183 años después, 
damos una vuelta a las 
páginas de la historia 
patria. En esta ocasión, el 
licenciado Carlos Salinas 
de Gortari, Presidente de 
México, fue quien "dio el 
grito" . 

A las 23:00 horas del 15 
de septiembre, el Primer 
Mandatario de la nación 
salió al balcón principal del 
Palacio Nacional para 
llevar a cabo el tradicional 
gri to. Y arengó: 

i Vivan los héroes que nos 
dieron patria y libertad ! 
¡Viva la independencia 
nacional! 
¡Viva Hidalgo! 
¡ Viva Morelos! 
¡Viva Allende! 
¡Viva Guerrero! 
¡Vivan los Niños Héroes! 
¡Viva Juárez! 
¡Viva México! 
¡ Viva México! 
¡ Viva México! 

La multitud reunida en la 
Plaza de la Constitución, 
respondió con 
emocionados ¡vivas ! 

Las emociones se 
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desbordaron. El pueblo 
gritó, cantó y bailó. Fue 
una fiesta multicolor, 
como las luces que 
estallaron en el cielo. 
Mientras, el Presidente 
Salinas de Gortari hacía 
tañer la campaña de 
Dolores. La verbena 
popular sólo fue el reflejo 
de un sentimiento que 
todos los mexicanos 
- incluso en el más 
recóndi to lugar del país y 
allende las fronteras-
1 levamos y exteriorizamos 
en estas fechas. 

A la mañana siguiente 

llegó el acto protocolario. 
Reunidos en la Columna de 
la Independencia, el 
licenciado Carlos Salinas 
de Gortari, Presidente 
Constitucional de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, encabezó la 
ceremonia del CLXXXIII 
aniversario del inicio de la 
guerra de la independencia 
nacional. 

En punto de las 9:45 
horas, el Jefe del Ejecutivo 
federal arribó al " ángel de 
!a independencia" donde 
fue objeto de los honores a 
su investidura; ahí lo 
esperaban los integrantes 
de su Gabinete legal y 
ampliado, representantes 
de los Poderes Legislativo 
y Judicial, miembros del 
Cuerpo Diplomático 
acreditado, invitados 
especiales y alumnos de 
las escuelas ganadoras del 
concurso de interpretación 
del himno nacional. 

Al dirigir el mensaje 
o ficial , la diputada Maria 
de los Angeles Moreno 
U riegas, Presidenta de 
la gran Comisión de la 
Cámara de Diputados y en 



esta ocasión representante 
de los Tre~ Poderes de la 
Unión, habló de la libertad 
de nuestra nación: 
" México alcanzó y ha 
mantenido viva su 
independencia, consciente 
de que ésta no es, ni ha 
sido nunca, una concesión 
gratuita. No, nuest ra 
independencia y con ella 
los sustentos 
institucionales, políticos, 
económicos, sociales y 
cul turales que le dan 
vigencia, fueron forjados 
dolorosamente, cuesta 
arriba con sacrificios sin 
límite" . 

Y mencionó la herencia 
de los insurgentes: " Si hoy 
México es soberano e 
independiente, si somos 
una nación madura, digna, 
respetada y reconocida en 
el mundo. es y ha sido 
gracias a ese largo batallar 

de las muchas 
generaciones de 
mexicanos patriotas que 
se han sucedido en su 
elaborada construcción". 

Finalmente habló de la 
perspectiva que tenemos 
como país libre: " México 
trascenderá soberano e 
independiente porque, 
desde 1810, los mexicanos 
entendemos que la 
soberanía es expresión y 
ejercic io pleno de 
independencia y que ésta, 
para que tenga cabal 
significado, ha de ser el 
espacio seguro de las 
libertades, la equ idad y 
la democracia. 
Consolidamos hoy la 
soberanía que querían los 
insurgentes para seguir 
construyendo, en éste que 
llamaron nuevo mundo, la 
generosa realidad de un 
nuevo mundo". 

Al término de la 
ceremonia cívica, el 
Presidente Salinas de 
Gortari abordó un vehículo 
descubierto que lo trasladó 
al Palacio Nacional, donde 
más tarde presenciarla el 
desfi le militar 

conmemorativo del inicio 
del movimiento de 
independencia. 
Acompañado por los 
Secretarios de la Defensa 
Nacional, general de 
división Antonio Riviello 
Bazán, y de Marina, 
almirante Luis Carlos 
Ruano Angulo, el Primer 
mandatario observó la 
parada militar -que tuvo 
una duración de 95 
minutos- desde el balcón 
central de Palacio 
Nacional. 

Como todos los arios la 
columna naval -que en 
esta ocasión integró a 
5044 elementos, en seis 
contigentes, bajo el rnando 
del vicealmirante C.G. DEM 
Miguel C. Carranza y 
Casti llo- dio muestra de 
su organización, discipl ina 
y marcialidad, al marchar 
por las principales 
avenidas del centro de la 
capi tal del país. 

Los primeros en pasar 
por el Zócalo de la ciudad 
de México fu e ron los 
cadetes de la Heroica 
Escuela Naval, quienes 
desfilaron comandados por 
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el capitán.de navío C.G. 
DEM Sergio Javier Lara 
Montellano, Director 
interino del plantel. Le 
siguió el contingente de la 
Escuela Médico Naval , que 
estuvo compuesto por un 
guión, bandera con 
escolta. mando y una 
sección de alumnos. A 
continuación marchó el 
contingente del Centro de 
Capacitación de la Armada 
de México, integrado por 
las diversas escuelas que 
lo conforman: Escala de 
mar, Clases y Marinería, 
Maestranza, Intendencia y 
Enfermería Naval. 

Posteriormente 
desfilaron elementos del 
Grupo de las Fuerzas 
Navales, conformado por 
personal embarcado en las 
unidades de superficie de 
la Armada, que 
provenientes de las 
Fuerzas Navales del 
Pacifico y del Golfo de 
México y Mar Caribe 
participaron en esta 
parada. 

Se sumó a la columna el 
agrupamiento de Infantería 
de Marina, compuesto por 
guión, banda de guerra, 
banda de música, bandera 
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con escolta, Mando y 
Grupo de Comando, así 
como tres compañías de 
fusileros, y el Grupo 
de Infantería· de Marina de 
Fusileros Paracaidistas. 
Detrás de ellos desfilaron 
las compañías del 
Agrupamiento de Apoyo y 
Servicios del Cuartel 
General, dos de personal 
femenino y dos de 
masculino. 

Los jóvenes que 
conforman el Primer 
Regimiento de Infantería 
de Marina del Servicio 
Militar Nacional también 
participaron, demostrando 
su marcialidad. 

Como parte final del 
contingente naval también 
pasó revista el Grupo de 
Defensa de Costa. 
constituido por 104 
vehículos con 
característ icas especiales 
para ser empleados en las 
operaciones de protección 
costera. Así. desfilaron 
vehículos tipo Jeep M-151, 
Gamma-goat artillados. 
Power lanzacohetes, 
mediano M-35, Anfibios 
Pegasso y los pesados 
Cisterna. 

En resumen: 5 044 
elementos (cuatro 
Almirantes. 22 Capitanes, 
282 Oficiales, 347 Cadetes, 
51 alumnos de la Escuela 
Médico Naval, 2 203 Clases 
y Marinería de las Fuerzas 
Navales, 377 infantes de 
Marina, 86 músicos de la 
Banda Sinfónica y 1 672 
marineros del Servicio 
Mili tar Nacional) y 104 
vehículos, de los cuales 93 
eran arti llados fue el 
estado de fuerza de la 
Secretaría de marina
Armada de México que 
participó en la Operación 
Patria '93, como una forma 
representativa de 
los recursos humanos y 
materiales navales 
asignados para la 
seguridad interior y la 
defensa exterior del país. 
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EN LAS FIESTAS PATRIAS 

CXL VI ANIVERSARIO DE LA DEFENSA DEL 
CASTILLO DE CHAPUL TEPEC 

Ofrenda jlcral y guardia de 
honor a k>.s cadetes defensores 

del cas1illo dt Chopullepec. 

Teniendo como marco 
el Altar a la Patria, en el bos
que de Chapultepec, el Presi
dente de México, licenciado 
Carlos Salinas de Gortari. en
cabezó el pasado 13 de sep
tiem bre la ceremonia del 
CXLVI aniversario de la ges
ta heroica de los cadetes del 
Heroico Colegio Militar, acae-

cida un día como éste pero 
del año de 1847. 

Ahí, el sargento segun
do de cadetes Felipe Hernán
dez Monterrosas afir mó: 
"Hoy al acercarnos al s iglo 
XXI, México mira hacia el 
pasado y lo hace también al 
futuro , para sumar las ac
ciones del presente. Vive su 
tiempo con base en decisio
nes oportunas y cambios pre
visibles, pero sin abandonar 
su identidad nacional. Y en 
ese proceso que ya se experi
menta en todos los ámbitos 
de la vida nacional, deberá 
ser determinante la capacita
ción de los jóvenes quienes 
habrán de tomar en sus ma-

El Presidente 
Carws Salinas de 

Gor1ari enrrtg6 al 
almirante luis 
Carws Ruano 

Angulo la monedo 
conmemorativa a 
ws defensores dt 

la patria, como 
homenaje a les 

hlrou de lo 
Armada de 

MI.rico. 

:10s al país, y qué mejor que la 
oreparación para empuñar 
~n el futuro cercano, el estan
darte de la patria". 

Enseguida el Jefe del 
Ejecutivo federal entregó es
padines a cadetes de nuevo 
ingreso al Heroico Colegio 
Militar para después, en 
compañia de su Gabinete le
gal y ampliado, así como de 
los líderes del Congreso de la 
Unión, escuchar el discurso 
oficial que leyera -en nom
bre del Gobierno de la Repú
blica- el diputado Manuel Ji
ménez Guzmán. 

En la lectura manifestó 
que ''México ha sabido conci-
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liar la apertura externa con 
su fortalecimiento como na
ción. La lucha por la sobera
nía es prioridad nacional. El 
respeto a una identidad pro
pia, la defensa de nuestra cul
tura y mexicanidad, la auto• 
nomía y el derecho de los 
pueblos para decidir su futu
ro. son preceptos para enten
der con claridad nuestro pa
pel en un mundo de retos y 
oportunidades". 

Posteriormente pasó 
" lista de presentes a los auto• 
res de la epopeya: Juan de la 
Barrera. Juan Escutia, Vicen
te Suárez, Agu.stín Melgar, 
Francisco Má'rquez y Fer· 
nando Montes de Oca, que 
serán ejemplo y reto para las 
nuevas generaciones defen· 
soras de la dignidad y decoro 
nacionales". 

"Hoy corno ayer -pro· 
siguió el diputado Jiménez 
Guzmán- la lealtad es el va
lor humano fundamental. 
Lealtad al pueblo de México, 
lealtad a la República, lealtad 
al Presidente, lealtad a las 
instituciones, amor ent raña· 
ble a la patria, valor y sereni
dad ante el peligro y el infor
tunio". 

Por ello dijo: "Rendi
mos homenaje a quienes sur
gen de las más profundas raí· 
ces del pueblo, a quienes son 
e) puntal en la defensa de la 
soberanía nacional". 

Luego de la oratoria ofi
cial, el Presidente Salinas de 
Gortari entregó al Secretario 
de la Defensa Nacional, gene
ral de división Antonio Rivie• 
llo Bazán, la primera moneda 
de C\U'SO legal con la efigie de 
los Niños Héroes, con valor 
nomjnal de 50 nuevos pesos y 
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un ejemplar del libro El Cole
gio Militar y la Defensa del 
Castillo-ele Chopultepec del 
historiador militar Miguel 
Angel Sánchez, reeditado es
pecialmente para esta oca· 
sión; y al titular de marina, 
almirante Luis Carlos Ruano 
Angulo. una moneda como 
homenaje a los héroes de la 
Armada de méxico. 

Durante la ceremonia 
se disparó una salva de fusi• 
leda por parte de una compa• 
ñía de cadetes del Heroico 
Colegio ~litar y posterior
mente el Comandante Supre-

Cadeus de la 
Heróica Escuela 

Na\·ol hicieron 

acto de presencia 
en el Heroicó 

Colegio Mililar, 
en c1<yo Patio de 
Honor rea/izaron 

eYOlllciones. 

mo de las Fuerzas Armadas 
depositó una ofrenda floral e 
hizo una guardia de honor al 
pie del monumento a los Ni• 
ños Héroes. 

El Primer Mandatario 
de la nación. flanqueado por 
los Altos Mandos naval y mi· 
litar, abordó el helicóptero 
que los trasladó a Toluca, ca
pital del Estado de México, 
para inaugurar el monumen
to erigido a los héroes de 
Chapultepec, develando la 
placa alusiva al mismo e Mzo 
guardia de honor. 

Al finalizar este evento 

cívico, el jefe del Ejecutivo 
federal regresó a la ciudad de 
México. esla vez a las instala· 
ciones del Heroico Colegio 
Militar, donde declaró for• 
malmente clausurados los 
cursos del año lectivo 1992-
1993 e inaugurados los co
rrespondientes al año escolar 
1993-1994 de los planteles 
militares dependientes de la 
Dirección General de Educa
ción Militar y de la Uni\'ersi
dad del Ejército y Fuerza 
Aérea. deseando que "los ob
jetivos trazados en favor de la 
soberanía nacional e inde
pendencia de la patria se al-

caneen siempre en toda su 
plenitud". 

Posteriormente entregó 
Htulos, nombramientos y 
diplomas, y premió a 14 gra· 
duados que ocuparon los pri· 
meros lugares en los plante
les miJitares del instituto 
armado. Entregó también ' 
condecoraciones al Valor 
Heroico de Tercera Clase y al 
Mérito Militar de Primera 
Clase a un total de 18 ofi
ciales que se han clistinguido 
por su valor. lealtad y celo en 
el servicio de las armas. 

Luego, desde el palco 



presidencial, observó desfi
lar a cadetes de la Heroica 
Escuelo Naval, del Heroico 

Colegio Militar, del Colegio 
del Aire y personal condeco• 
rado. E'inalmente recorrió las 

instalaciones del plantel y 
presidió una comida_ en su 
honor. 

RECEPCION A LOS REPRESENTANTES DE LAS 
DELEGACIONES NAVALES EXTRANJERAS 

"Los fiestas patr ias 
para los mexicanos 
son el recuerdo de 
nuestros hlrots, 
quienes con su 
férrea voluntad y 
valentía nos 
t:ondujeron a ser 
una naciQn 
independitfllt ": 
Secretorio de 
,\1/arina, abniranu 
L"is Car/,os Ruano 

------------------~ Angulo. 

Con motivo del CLXXXlfl 
Aniversario de la lndepen· 
dencio Nacional de nuestro 
país, el Secretario de Marina, 
almirante Luis Carlos Ruano 
Angulo. recibió el pasado 14 
de septiembre en el CJub Na
val de la Secretaría de Mari
na a los representantes de las 
delegaciones navales de Ar
gentina, Brasil, Canadá, Co· 
lombia, Corea, Cuba, Chile, 
China, El Sah•ador. España, 
Estados Unidos de América, 
Francia, Gran Bretaña, Gua
temala, Honduras, Israel, Pe
rú, Rusia. Uruguay y Vene
zuela, que fueron invitadas a 
presenciar las fiestas patrias. 

El almirante Ruano An· 
gulo dio a los invitados una 
calurosa \1 cordial bienveni· 
da, y a la~ vez les hizo saber 
que " . .. s u presencia res• 
ponde a los sentimientos de 
fraternidad y respeto que 
unen a México con sus paí• 
ses". 

Por otra parte, dijo que 
"la justicia social es el princi
pio fundamental para el pue
blo mexicano, ya que ello 
garantiza la soberanía y la li
bertad de los mexicanos". 

Finalmente, 1·esaltó l a 

importancia que tienen las 
fiestas patrias para los mexi• 
canos, expresando: " ... sig· 
nifican para nosotros algo 
más que un festejo, ya que 
son también el recuerdo de 
nuestros héroes, quienes con 
su férrea voluntad y valentía 
condujeron los anhelos de 
voluntad de un pueblo hacia 
una nac ión independiente, 
libre, soberana. justa y ho· 
nesta ... " Asimismo, el 
representante de la Secreta• 
ría de Marina-Armada de 
México les hizo llegar un 
mensaje de amistad y respeto 
a los representantes de las 
Fuerzas Armadas convida
das. 

En la recepción de bien· 
venida, acompañaron al Se
cretario de Marina, almiran• 
te Luis Carlos Ruaoo Angulo, 
el almirante Ornar Díaz Con• 
zález Roca, Subsecretario de 
Marina, así como los viceal· 
miranles Félix Jaime Pérez y 
Elías y Alejandro Maldonado 
Mendoza, Oficial Mayor y Je• 
fe de Estado Mayor, respecti• 
vamente, entre otras altas ·1 

autoridades navales. 

REVISTA AL CONTINGENTE NAVAL QUE PARTICIPO 
EN EL DESFILE MILITAR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 

En las instalaciones de 
la Secretaría de Marina
Armada de México el almi· 

rante Luis Carlos Ruano An
gulo. Secretario de Marina, 
acompañado por el almiran-

te Omar Díaz González Roca. 
Subsecretario de Marina, así 
como por los vicealmirantes 
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Félix Jaime Pérez y Elías y 
Alejandro Maldonado Men
doza, Oficial Mayor y'Jefe de 
Estado Mayor, respectiva
mente. encabezó la ceremo
nia de revista al contingente 
naval que participó en el desfi
le militar del 16 de septiembre, 
dentro del marco conmemo
rativo del CLXXXIII Aniver
sario del inicio de la gesta de 
Independencia nacional. 

La columna naval estu• 
vo compuesta por cuatro Al
mirantes, 22 C1:1pitanes, 282 
Oficiales, 347 Cadetes de la 
Heroica Escuelo Noval, 51 
alumnos de la Escuela Médi
co Naval y 2 308 elementos 
de Clases y Marinería, como 
representantes de todos los 
cuerpos y servicios de la Ar .. 
mada de México, cuyos in
tegrantes desarrollan sus la
bores cotidianamente a lo 
largo de nuestros más de 11 
mil kilómetros de litorales, 
en una jurisdicción marítima 
de casi tres millones de kHó
metros cuadrados. 

En este marco, el con
tingente motorizado estuvo 
conformado por 104 unida
des, 93 de ellas artilladas con 
diversos armamentos. cuyas 
caracterfslicas los hacen 
apropiados para llevar a ca
bo las operaciones de protec
ción costera y de auxilio a la 
población civil, entre otras. 
así como por vehículos de 
apoyo, empleados en tareas 
de orden logístico para el 
traslado de combustible, agua, 
víveres y en caso necesario 
para la evacuación de heri
dos. 

l Con disciplina, marcia· 
j lidad y gallardía, los Cadetes 

de la Heroico Escuelo NavoJ 
demostraron su buen adies-
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tramienlo ante el Alto Man
do de la Armada de México, 
seguidos por los alumnos de 
18 Escuelo Médico Noval 
y del Centro de Capacitación 
de la Annodo. 

Enseguida marcharon, 
los contingentes de la Fuerza 
Nm•al del Océano Pacifico, y 
la Fuerza Naval del Golfo de 
Méxjco y Mar Caribe. 

Posteriormente partid· 

el capitán de navío Rafael 
Vences Sánchez Jaramillo, 
Comandante del Primer Re
gimiento de Infantería de 
Marina del Servicio Militar 
Xacional. 

Cerró la Columna Na
val el Grupo de Defensa de 
Costa compuesto con vehícu
los terrestres y anfibios: ve
hículos Gama-Goat y M-35 
artillado~ con ametrallado
ras calibre 20 y 40 milime-

Cadetes de la Heroica Escuelo Naval durante la revisto al cQntingente na1al 
que participó en el ,1esfile del 16 d~ sepliembu. 

paron los Grupos de Infante
ría de Marina números 3, 18 
y 17, con base en Veracruz, 
A<;apulco y Coatzacoalcos, 
seguidos por el Grupo de 
Apoyo y Servicios del Cuar· 
tel General y personal del 
Centro Médico Naval. 

Por el contingente del 
Servicio Militar Xacional 
participaron seis Capitanes, 
63 Oficiales y 1 573 Cons
c riptos, encabezados por 

tros, asj como ambulancias y 
vehículos pesados de uso lo
gístico utilizados para auxi
liar a la población civil en zo. 
nas }' casos de desastre. 

Para finalizar e l Co
mandante de la Columna a
val rindió parte de noveda
des al Almirante Secretario 
informándole el estado de 
fuerza de elementos y ve
hículos que participaron en 
la revista naval. 



OPERACION SAL V A VIDAS 

Elementos del c:ar1one· 
ro C-02 Blos Godillez, propor
cionaron a tención médica a 
un tripulante del bureo ca
m aronero Don Proncisco R. 
Vlll , quien presentaba una 
herida profunda y fraclu r ¡:i 
en el pie derecho. 

El heddo, Carlos Rubén 
Sánchez ){¡:irnos. se accidentó 
cuando efectuaba labores de 
pesca a 30 millas náuticas al 
Este de Matamoros, Tamp:.. 
por lo que el patrón del <:ilmt1• 
ronero solicitó auxil io al per
sonal de la Armada de Méxi
co, quic-mes le· prestaron la 
atención reque rid,1. 

Asimismo, los tripulan
tes del dragaminus D-03 auxi
liaron a una embarcación de
nominad.> Corito 111. que se 
encontraba al garete en aguas 
del golfo de México, aproxi· 
madamcnte a 36 kilómetros 
de la línea fronteriza con los 
Estados Cnidos de t\mérica. 

Lit e mbarcac ión regis
tró una falla mecánica en su 
motor. misma que fue repa
rada por personal naval per
mitiéndoles con esto <.:onli
nuar su viaje. 

El carlonao C-02 
Bias Godfnu., 

comQ parle de las 

rareas de 
salvag11ardar la 
vida humano en ..-~.........,.......,,;;., 

les mares 
mexicanos, auxilió 

al camaronero 
Don Francisco R. 

VIII. 

Personal del buque pa· 
trulla F-02 Poldos rescató de 
las inmediaciones del puerto 
de Progreso. Yuc .. la e mbor· 
cación llamada Tiger Shork. 
La nave llevaba a bordo cin
co tripulantes cuando sufrió 
fallas e n el s istem a de sumi
nistro de combustible, que
dando con esto a l ga re te 
aproxim._1damente a 37 kiló
metros del puerto de Progre· 
so. Yuc: .. por lo que el perso
nal de la Armada de México 
trasladó a los tripulantes a la 
patrulla y posterio rmente re-

RELEVO DE MANDOS 

Por acuerdo del ,\lto Y1ando de la Secretaria de Marina
Armada de México. o partir del 16 de sept ic;mbrc se designaron 
nuevos no rnbramic nlos: El contralmirante C.C. útlvl Alfredo 1\le
xandres Santin fue nombrndo titular de la Direcc ión General de 
Administración v el contralmirante C.C. José de Jesús Medrana 
Llamas fue desig;rndo responsable de la Direc:d6n General de Se-
g uridod Social. e n sustit ución del antes menc:ion,1do. 

Por su parte!, el vicealrnirante I.M.N. Saúl Rosas Morales fue 
nornbr._1do Coordinador General de Rec:ursos Humanos el primero 
de octubre pasado, asimismo causó a lta como Director General in
terino de lo Dirección d<} E<.:ologia Marim1 el capitán de fragata 
C.G. Juan Enrique Su¡jrnz w n fecha primero de noviembre. 

moteó al Tiger Shc,rk a Chic• 
xulub, Yuc. en donde fue re
parada la avería. 

Por otra parte . en las 
aguas de La Poz, 8.C.S., la 
do tac ión del buque remolca
do r /\-18 Yaqui prestó apoyo 
a dos embarcaciones. una Li
po Seayer y otra modelo 7.c
na. las cuales se encontraban 
al garete. Las e mbarcacio nes 
rescatad as pertenecían a la 
Secretaría de Pesca. por lo 
que después de ser trasal
dadas a La Paz fuero n entre
gadas a la institución. 

Por ú ltimo, la tripula
ción del buque patrulla P-08 
Fuente e ncont ró v rescató 
dos c ue rpos sin vfda en las 
inmediac iones de la Isla San 
Luis. 13 .C.S. Los occisos se 
llamaban José y Ricardo Lem 
López. quienes pe rtenecían a 
la lri¡)IJlac: i(m de una embar· 
cacióu estadounidense que 
se hundió el 13 de agosto. Los 
cadüvercs fueron traslada
dos por el personal de la Ar
mada de México al pu~rto 
de San Felipe . 8 .C.S .. en donde 
f ucron e ntregados a las auto
ridades r.o rrespondientes. 
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AUXILIO A LA POBLACION CIVIL 

El<'menws adscriw.1· a la X Zona Na~·al distribuyeron viveres 
y 11udicw11enros a lu pobfaáón ci1·il dam11ijkada por el 

huracán Gt:rl. 

Durante e l mes de septiembre. la Arma
da de México aplicó el Pion S.'vlA-9.'.} de auxi
lio a la poblac ión c ivil en las comunidades 
que fueron afec tadas por las lluvias que pro
vocó el huracán Gcrt. 

Más de 1 300 elementos a<lst:ritos a la I 
y III Zonas Navales de Ciudad Madero. 
Tamps., y Veracruz. Ver., resµecl ivamente, 

llevaron a cabo la evacuación de las zonas 
más dañadas y distribuyeron ent re sus habi
tantes agua potable. víveres. más de siete mil 
despensas. medicamentos y ot ros artículos de 
primera ne<.:esidad. 

En el Estado de Veracruz. las pobla
ciones desalojadas fueron las aledañas al río 
Pánu<:o. así como los poblados de Palma Solo 
y El Viejón, en donde personal de Infantería 
de lvtarina realizó rer.orridos con el fin de res
guArdar las moradas y los bienes de los habi
tantes que fueron lrasladados ¿¡ los albergues 
establecidos por el C:om ilé de Protección Ci
vil. 

Por su parte. los habitantes circundan
tes o las V, Vll, IX y XI Zonas Navales c:on se
des en Frontera. Tab., Ciudad del Carmen, 
Camp., Yukalpetén, Yuc .. y Chetumal. Q. 
Roo. respectivamente. fueron evacuados, ante 
las condiciones meteorológicas imperantes. 

tn las acciones de salvamento que llevó 
o ctibo el personal naval fueron utilit.adas em
barcaciones menores. vehículos ¿1nfibios y 
Gamma Cout, así como helicópteros y aviones 
pertenecientes a los escuadrones de busc¡ue
da, salvamento y rcsc,1te de la Escuela de 
i \ vi a ción Novo J. 

Durante la inte rvención de los equipos 
de resc,-1te, fu e ron auxiliadas más de 800 per· 
son as que se habían refugiado en árboles y en 
los techos de sus propias c._1s,1s. 

As im ismo. el personal de Sc1nidad Na
val de los Zonas Navales ya mencionadas. 
brindaron atención a las personas cuya salud 
fue minadn por los estragos de las lluvias. 
También orientaron a la poblt1ción en cuanto 
a los hábitos de higiene, evitan do con ello. la 
proliferació n de enferm edades. 

50 AÑOS DEL SERVICIO DE SANIDAD NA V AL 

Con mot ivo del quin
c uagésimo aniversario de la 
c reación del Servicio de Sét

nidad Naval en la Secretaría 
de Marina-Armada de Méxi-
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co, los dí.is 7 y 8 de octubre se 
realizaron las Jornadas Médi
cus de Scmiclod Ncwol en el 
Hospitol ,1\'a\101 de Mozallón, 
adscrito a J;t VHI Zona No-

\ 10J, en el Estado de Sinaloa. 

Al evento asistieron re
presentantes de diversos 
organismos nacionales y ex-



t ranjeros,-enlre los que desta
caron: el Instituto :--Jacional 
de Cardiología: \él Sociednd 
Médica del Hospital General 
y su homóloga del Hospital 
Juárez, ambas del Distri to 
Federal: la Facultad de Medi
c ina de la U~AM; los Hospi· 
tales de Espccinlid.ides y de 
Pediatría del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI: el Cen
t ro Médico >.1acional del 
IMSS, de Ciudad Obregón, 
Son.; el ISSSTE. y el Hospital 
Naval de San Diego. Cal. 

Durante los dos días 
que duró el evento los rcprc-

sentantes de las menciona
das instituciones dic taron las 
conferencias: Riesgo Corona
rio·. Avances, Modas. Perspec
tivas; Cirugía Laparoscópica; 
Aplicación de la Biología Mo
le(:ular en ~tcdicin.i; 0isfun· 
ciones Sexuales; Carcinoma 
Pulmonar; Enfoque Multidis
ciplinario: Inspección Pélvi
ca Aguda; Choque Séptico: 
Transplante Suprarrenal y 
Enfermedad de Parkinson. 

Sin1ult/1ncument e se 
efectuaron mesas redondas 
en las que se t rataron temas 

como la pancreatis, la onco· 
logía pcdiútrica y el manejo 
de pac ientes politrnumati· 
zados . Además se llevó a 
cabo un simposium en torno 
al SI DA y el embarazo. 

Cabe señalar que dichas 
jornadas tuvieron el objeto 
de difundir los avances a l
canzados en el tratamiento 
de a lgunas enfermedades y 
elevar aún más la calidad de 
la alención médica que la 
Secretaría de Marina brinda 
al personal de la Armada de 
México y sus derechohabien· 
tes. 

CAMPAÑA PERMANENTE CONTRA EL 
NARCOTRAFICO 

En el Cuartel General de la VIII Zona 
Naval, con sede en el puerto de Mazatlán, 
Sin., se incineraron el 9 de octubre pasado 
8 222.1 kilogramos de cocaína pura que había 
s ido asegurada el día 3 del mismo mes por 
personal de Infantería de Marina adscrito a 
aquella zona y por la tripulación del guarda
costas G-18 Juan J\ldama. 

l 

Destrucción dt más de ocho toneladas de cocuúiú 
decomisada a ws buques Mardoqueo y Daniel Torres, 
en accúmes de la Ca,npafki Permunenle m Con1ra del 
Narcotráfico. 

El acto fue encabezado, en representa• 
ción del Secretario de Marina, almirante 
Luis Carlos Ruano Angulo, por el Comandan
te de dicha Z.Ona Nava). vicealmirante Can
dhi Zilly Viveros, quien estuvo acompañado 
de altas autoridades militares y ci~riles, que 
atestiguaron la destrucción del alcaloide. 

El decomiso de la droga se reali7.ó a los 
buques pesqueros mexicanos .Mordoqueo y 
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DanjeJ Tor res cuando, navegando en las in
mediaciones del puerto de Mazatlán, f uerop 
detenidos por elementos de la Armada de 
M éxfoo, quienes efectuaban la revisión ruti
nal'ia que se hace a las embarcaciones que 
navegan en aguas de jurisdicción nacional. 

Torres contenía 6 122.3 kilogramos del alca
loide. 

Cabe mencionar que los buques trafi
cantes y los estupefacientes fueron conduci
rlos a la VIII Zona Noval, donde se notificó 
Qud- el Mardoqueo transportaba 2 099.2 kilo
gramos de la droga en tanto que el Daniel 

Asjmismo, $e informó que las embarca
ciones y su cargame11to quedaron bajo custo
dia de la Armada de México y a disposición 
de la Procuraduría General de la República, 
en tanto que los 15 tripulantes fueron entre
gados al Agente del Ministerio Público Fede
ral, como presuntos responsables de delitos 
contra la salud. 

LIBERACION DE CARTILLAS 
El Jefe de Estado Mayor, 

vicealmirante Alejandro 
Maldonado Mendoza. en re
presentación del Secretario 
de Marina, almirante Luis 
Carlos Ruano Angulo. presi
dió la ceremonia central con 
la que concluyó el <:iclo de 
instrucción de los marineros 
del Servicio Ñiilitar Nacional 
clase 1974, anticipados y re
misos. que cumpl ieron su 
obligación cívica en los Cen
tros de Adiestramiento Bási
co de la Armado de México. 

En la explanada princi
pal de las instalaciones del 
Cuartel General de la Secre
taria de Marina-Armada de 
México se llevó a cabo, el pa
sado 25 de septiembre, la ce· 
remonia en la que 714 cons
criptos concluyeron su ciclo 
de inst rucción naval imparti
do en el centro de adiestra
miento adscrito a esta plaza. 

Paralelas al acto central 
se realizaron ceremonias si
milares en los Centros de A
diestramiento de Infantería 
de Marino de las Zonas y 
Sectores Navales localizados 
a lo largo de los litorales de 
nuestro país, presididas por 
los respectivos Comandantes 
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de esos :\llandos Territoriales, 
en los cuales aproximada
mente 2 600 conscriptos ter
minaron su instrucción na· 
val en las filas de la Armada 
de México. 

Al dirigirse a los cons• 
<:ripios, el capitán de navío 
Rafael Sánchez Jaramillo, 
Comandante del Primer Re
gimiento de Infantería de 

Marineros de la 
clase 1974, 

amicipados y 
remisos recibieron 

car1illn liberada. 
despué.<. de haber 
cumplido con su 
Servicio Militar 
Nacional en las 

Centros de 
Adiestramiento 

Básico de /(J 

Armada de ,\-léxico. 

Marina del Servicio ;vt il itar 
Nacional. d ijo: '·El adiestra
miento que les imparte la Se• 
cretaría de Marina-Armada 
de México se caracteriza po r 
inculcar en ustedes el deseo 
de superación, así como un 
profundo sentimiento de amor 
a la patria, honor, deber y le
illtad". 

l.()s conscriptos realiza
ron demostraciones de en tre
namiento de canes qub son 
empleados, entre otras fun
ciones para rasl reo y detec
ción de estupefacien tes. y de 
descenso a rapcl, necesario 
para desarrollar operacionP.s 
en áreas acantiladas y regio
nes tlbruplas de los litorales 
nacionales. 

Por su parte. el marine
ro de Infantería de tvlarina 
del Servicio Militar :--.:acio
nal. Adolfo Medina Amador. 
al hablar a nombre de sus 
campa ñeros. manifestó: 
" uestra liberaci(in repre
senta un nuevo comprorniso 
que requiere una total entre
ga y voluntad. . . La patria 



confia en nosotros porque 
llevamos el fuego de la juven
tud en nuc~tros venas .. . 

Egrestir de esta noble institu
c ión nos llena de orgullo y ra
tific_a nuestro compromiso 

de velar por e l ideal más vi
goroso que tenemos: México. 

CONDECORACION CRUZ DE 
LA MARINA 

GUATEMALTECA AL 
ALMIRANTE SECRETARIO 

El Secretario de ¡\-/orina, almirante Luis Carlos Ruano 
Angulo, es condecorado con la Crni. dt! lo Defensa 
Nacional, presea otorgada por el Gobierno de /u 
República de Guatemala, impuesta por el general de di.visión 
Mario René Enriqtter. Morales, Ministro di( Defensa de ese país. 

EL BUQUE ISLA CORONADO CAUSO ALTA EN LA 
ARMADA DE MEXICO 

Embarcación P-51 Isla Coronado, 1111eva adquisición de la Secretaría de 
Morirra-Amuula de Mixicn, que viene a refor:.ar su infraestructura. 

El Comandante de la III 
Zona Naval, vicealmirante 
)osé Ramón Lorenzo Franco. 
en representación del Sec re
t ario de ;vlarina. almirante 
Luis Carlos Ruano Angulo. 
encabezó el 7 de octubre pa
sado en el puerto de Veracruz 
la ceremonia de bienvenida 
al buque patrulla l'-51 Islo 
Coronado, primera de cuatro 
embarcaciones comprada 
por el Gobierno Federal a la 

empresa norteamer ic ana 
Trin it y :Vlarine Croup. para 
reforzar la flota de la Arma
da de M éxico. 

En el mismo ac:to, el vi
cealmirante Lorenzo franco 
acompañado por el Coman
dante de t;, Fuerzo Noval del 
Golfo de México y Mor Cari
be, contralmirante Franc isco 
Saynes :tvlendoza, así como 

por otras altas autoridades 
militares y civiles. recibió a 
la dotación del P-51 Isla Co
ronodo, conformada por un 
Capitán. dos Oficiales y seis 
elementos de Clases y Mari
nería. 

El buque adquirido tie
ne un casco de fibra de vidrio 
con 25 metros de eslora. 5.5 
metros de manga y desplaza 
52 toneladas. Además posee 
modernos equipos electróni
cos de comunicación, nave
gación y radar, así como un 
sistema de propulsión que le 
permite desarrollar una velo
cidad de 30 n udos. equiva
lente a poco más de 90 kiló
metros por hora. 

Cabe mencionar que la 
e mbarcación viene proce
dente de Nueva Orleans. Es
tados Unidos de América, 1r· 
que pasará a fo rmar parte del 
Sector Na\1al de Isla Muje
res, Q. Roo. 
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. IV SEMANA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 

En el marco de la 1\/ Semana Nocional 
de Solidaridad instrumentada por órdenes del 
Presidente de la República, licenciado Carlos 
Salinas de Gortari, la Secretaría de Marina
Armada de México se integró a las activida
des que realizaron las diversas entidades del 
Gobierno federal. 

En este sen tido, las unidades de protec
ción al medio ambiente marino de los distin
tos Mandos Territoria les realizaron labores 
de limpieza en las playas y esteros que se en
cuentran a lo largo de los litorales mexicanos 
y llevó a cabo la recolección de hidrocarbu
ros derramados en las terminales portuarias 
del país. 

Por otra parte, médicos y enfermeras 
pertenecientes a aquellas jurisdicciones brin
daron atención médica gratuita a los httbitan
tes de las comunidades costeras y llevaron a 
cabo campañas de vacunación contra distin
tas enfermed ades. De igual forma prestaron 
atención odontológica y ofrecieron orienta
c ión a la población sobre las medidas de hi· 
giene y profilaxis. 

Simultáneamente, personal de Infante-

i.J 

La vacunación in/ami/ fue una de las grandes prioridades de Ja IV 
Semana Nacional de Solidaridad. 

ría de ~farina recorrió los litorales mexica
nos c;on la finalidad de fomentar entre los 
pescadores una conciencia de protección a 
las especies en pel igro de extinción. 

Por último, el personal de la Armada de 
México adscrito a las Zonas y Sectores Nava
les realizaron labores de limpieza, pintura y 
remodelamiento en escuelas, parques y jardi
nes, colaborando con ello al mejoramiento de 
los bienes públicos de la nación. 

CONDECORACION AL CAPIT AN EDWARD K. 
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ANDREWS 

El Secretario de Marinu, Luis Curlt>.\· R11u110 Angulo, imptLW 

la presea Distinción Na\·ul Segunda Clase al capi1án de 
nav,'o &lwnrd K. Andreh'.f, 

El a lmi rante Luis Cc1rlos Ruano Angulo, 
Secretario de Marina. impuso al capitán de 
navío Edwurd K. l\ndre,,vs la condecoración 
de Distinción Noval de Segundo Clase. 

La presea que se entregó al capitán Ed
\•vard K. Andrews, quien concluyó su labor 
como Agregado Naval y Aeronaval a la em
bajada de los Estados Unidos de América en 
México, fue un reconocimiento que le otorgó 
la Armada de México por la labor que de
sarrolló para fortalecer y consolidar las rela
ciones enlre ambos países. 

En su oportunidad. el capitán Andrews 
agradeció a las autoridades navales la distin
ción que le confirió la Armado de México y 
expresó sus mejores propósitos para que las 
relaciones entre las dos Armadas continúen 
y mejoren cada día. 

En la ceremonia, llevada a cabo el 24 de 
septiembre pasado, estuvieron presentes al
tas autoridades navales y militares. 



LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA 
ARMADA DE MEXICO 

Por: • DiN:cción General de: Seguridad Social 
• Ja"icr LEDESMA .BECf.RRlL 

La seguridad social constz'tuye el conjunto de acciones de carácter públz'co 
para garantizar a los individuos servicios permanentes d e salud y bienestar, 
así como protección contra los riesgos que afectan sus ingresos económicos y 

su participación dentro de la sociedad, como las enfermedades, la 
i'nr.:aHdez, la vejez y la rnuerte. 
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s~ ú ~u . . . 

1'E.CESIDAD LEGAL U~IVERSAL 
Ofrecer esa S<.-guridad social ha sido preocupa
ción de hace muchos años. Tal ..-e1, d primer 
intcnco por legalizarla data de 1 i89 cuando la 
Asamblea ConstiLuyente, emergida de la Re
volución Francesa. proclamó la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; 
es decir, d conjunto de principios que adoptó 
como fundamento de las instituciones huma
nas: libt>rtad , igualdad. fraternidad. 

Después vendrían muchas batallas para 
consolidarlas. l lubo sacrific ios, retrocesos y 
adelantos. Muchos hombres sucumbieron por 
alcaniar esos derecho.~ . . . morían las perso• 
nas, pero no los ideales. 

Después de la Segunda Guerra Mundial 
y como consecuencia de ella se aconló la fun
dación de la Organización de las Naciones 
Unidas como un intcmo por regular las rela · 
dones entrt· los pueblos y esLableccr un Estado 
form a l de derecho e ntre los países. Su 
Asamblea General aprobó en 1948 la Declara · 
ción Uni..-crsal de los Derechos del Hombre . en 
la que se proclamaron los derechos fundamen • 
Lales de la humanidad. 

a la coopcrac1on internacional, teniendo en 
cuenta de la organización y recursos de cada 
pais". 

De esta forma la salud y el bienestar $e ri
gen como un Derecho universal al que todos los 
hombres tienen acceso por ley. 

EL CONTEXTO LEGAL EN MEXICO 
La seguridad social en México escá confirmada 
constitucionalmente. La Constit ución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos vigente, en su 
artículo 123, la garantiza. 

Articulo 123, apartado A, inciso XXIX: 

El articulo 22 de e$a cana OLorga al 
hombre el derecho a la Seguridad Social : 

'Toda persona, en tanto que es miembro 
de la sociedad . tiene derecho a la seguridad so· 
cial , debe obtener la seguridad de los derechos 
económicos. sociales y cu lturales. indispen • 
sables para su dignidad y d libre desarrollo de 
su personalidad, gracia · al esfuerzo nacional~• 

llnbcr de retiro Cl la 
prt>1tarió 11 cconóm1m 

:1tnltc,o. a la q ue 
tic-nen derecho los 

m,·1,,ar(',J retirados, cu 
los co.:.os y 

cm1diriones que fija 
la Ley del ISSFrl :W. 

HABERES DE RETIRO 
Haber de retiro es la prestación eco,wmica vitalicia a que 
tienen dertclw ws mililares retirados en los casos y 
condiciones que fija la Ley del ln.stiluto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Annadas Mexicanas. Tienen derecho a esta 
prestación los militares que tnconJrándcse en siluación de 
activo, pasen a la de retiro por- órdenes expruas de las 
Secretarlas de la Defensa Nacional o de Morilla, en su caso. 

PENSIONES 
Pensión e.s la prestación económica vitalicia a que ritmen 
derecho los familiares de los mililares en los casos y 
condiciones q~ fije la ley. Tienen derecho a pensión los 
familiares de los milirares quefalJer.can en activo o estando en 
situación de retiro, siempre q"e en este 1íltúno caso se '-es 
haya concedido haber de retiro, o no hayan cobrado la 
compensación acordada. 
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COMPEiVSACIONES 
Compensaci6n es la prestación económica a que tienen 
derecho los mililares retirados . en una sola erogación, cada 
vet que el militar sea put!Slo en situación de retiro, en los 
casos y condiciones que frje la citada ley. Tienen derecho a 
compensación los militares que lenga/1 cinco a más aílos de· 
.,·ervicios, sin flegar a veinte. que ,,;e encuentren comprendidos 
en los siguienttscasos: haber llegado a la edad lúniu que fijo 
la ley; haberse inutilizado en actos fuera de( sen·icio; estar 
imposibilitado para el desempeño de las obligaciones mililares 
por enfermedad que dure más de seis meses,) haber causado 
baja en el ac1i~·o y alta en la reserva. /o:) cabos y soldados 
que no hayan si.do reenganchados. 

PAGAS POR DEFUNCION 
Al fallecimiento de un militar, sus de11dos tendrán dtrecho a 
que se les cubra, por concepto de pagas de defimci/m, el 



Pensió11 es la "Es de utilidad pública la Ley del Seguro So· 
cial. y ella comprenderá seguros de in\'alide1., 
de vejez. de vida. de cesación involuntaria del 
trabajo. de enfonnedadt-s y accidelltes. de ser
vicios de guardería y cualquier ot ro encamina· 
do a la protección y bienestar de los trabajado· 
res, campesinos. no asalariados y otros sectores 
sociales y sus familiart·s". 

prestación eco116mica 
i-1ialr.·da que por le)' 
otorgo el /SSFA.'1,f a 
los JamiliarCJ de los 

Articulo 123, Apartado B. inciso Xl: 
··La seguridad social se organizará conforme a 
las siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidences y enfermedades pro
fesionales, las enfermedades no profesiona
les y matemidad; y la jubilación. la invali
dez. vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad. se con· 
servará el derecho al trabajo por d tiempo 
que determine la ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no reali 
zarán trabajos que exijan un esfuerzo consi
derable y signifiquen un peligro para su sa• 
lud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un mes de descanso antes 
de la focha fijada aproximadamente para el 
parto y de otros dos después del mismo. de
biendo percibir su salario íntegTO y conscr · 
var su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el 
periodo de lact ancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por dfa. de media hora ca
da uno, para alimentar a sus hijos . Además, 
disfrutarán de asistencia m édica y obstétri 
ca, de medicinas, de ayudas para la lactan • 
cia y del servicio de guarderías infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán 

equivc.lenJe a cuatro meses de haberes o haberes de retiro, 
más cuatro meses dt gastos de represen1aci6n )' asignaciones 
que estuviere percibiendo en la fecha del deceso paro atendu 
los gas1os de sepew. 

AYUDA PARA GASTOS DE SEPELIO 
Los generales (Almi'ranus). Jefes (Capi1anes) )' Oficiales 
tendrán derecho a que .te les otorgue el equivaler11e a 15 días 
de haberes o haberes de retiro más gastos de reprt'sen1ación 
y asignaciones que estuvitren percibiendo, como ay11da para 
los gastos de sepelio en caso de defunción del cónyuge, del 
padre, de la madre o de algún hijo. El personal de tropa, en 
los mismos casos, tendrá derecho a q11e se le otorgue el 
equjvalente a 30 d{as de haberes o haberes de retiro para 
igual fin, sumadaiJ las asignaciones que es1uviert recibiendo. 

PONDO DE TRABAJO 
El fondo de trabajo esJará cons1ituidc con las aportaciones 

militares. 

derechos a asistencia médica y medicinas. 
en los casos y en la proporción que determi
ne la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y 
para recuperación. así como tiendas econó· 
micas para benefic io de los trabajadores y 
sus fami liares. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habi 
taciones baratas, en arrendamiento o venta. 
conforme a los programas previamente 
aprobados. Además. el Estado mee.liante las 
aportaciones que haga. esLablcccrá un fon• 
do nacional de la \'ivienda a fin de constituir 

que el Gobierno federal realice a favor de cada elemenlo de 
tropa, a panir de la Jec:ha en q11.: ca11st alla o seo 
rtenganchado hasta que obtenga licencia ilimila:da. quede 
separado del activo o ascienda a oficial 

FONDO DB AHORRO 
Para consrituir el fondo de ahorro. lbs Generales, Jefes y 
Oficiales en servicio activo, deberán aportar una cuota 
quincenal equivalente al 5% de Stl.S haberes, )' para el mismc 
fm, ti Gobierne federal eftciuará una aportacl6n de igual 
mo1110. 

SEGURO DE VIDA 
El seguro de vida es la prestación que titne por objeto 
proporcionar una ayuda pecuniaria a los beneficiarios de los 
mililares que Jaller..can, cualquiera que s~a la causa de /.a 
muerte. Et seguro de. vida es obligatorio para 1od,.,s los 
militares que se encuentren en servicio activo. 
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ciona en e l ámbito de la Armada de México se 
inkió de form a sistemática y organizada en 
1939. jumo con la c reación del Departamento 
de la !\farina :'\acional a l que. en materia so• 
cial se le atribuyó la atención de los reLiros y de
más beneficios y obligaciones qu · correspon
den a l personal de la Armada. 

Posteriormenre. ya devado ese departa· 
mento a Secrc:laría de Estado. la Ley Orgáoica 
de la Armada de México del 8 de enero de 1952 
contempla la creación de un órgano especifico 
(Depanamento de Servicio Social) para ateo -
der lo retiros)' pensiones. }' salisfacer las ncce
sidades S()Ciales de la institución. 

depósitos en favor de dichos trabajador~ y 
esta blcccr un sistema de financiamiento 
que permita otorgar a éstos crédito barato y 
suficiente para que adquieran en propiedad 
habitaciones cómodas e higiénicas. o bien 
para construirlas. repararlas. mejo rarla 
o pagar pasi\·os adquiridos por e tos con
ceptos ... ". 

l.:"110 (fe las 
prcstacioncl a qu.,, 
ri"nen e/aceito el 
marino m1iiu11 t•J la 
ayuda pam {Qs ~astos 
de lCJJélin 

~-lás adclancc (1962) considerando que 
la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Ar
madas - promulgada e l 28 de dicicmbrc de 
1961 - ticnde al mejoramiemo moral, profe-

-
■ De t·stas djsposiciones de la Cana Magna 

se derivan las Leyes ck los Institutos Mcxica· 
no del Seguro Social. de Seguridad y Servicios 
Sociales <le los Trabajadores del Estado y de 
Seguridad Social para la fuerzas Armadas 
~1exicanas. insti1ucio11e:. que brindan esos lx· 
ncficios a los trabajadores y sus derc:choh;, 
l,ientcs. 

EL AMBITO OI LA ARMADA 
OEME.XICO 
F.I :st·rvicio de stguridad social que se propor• 

J:.'I Jt't:uro d(' ,-ida es 
lo prt>Jt<1dú11 qut' 

11cm: pur ubjl'l" 
¡,roporcio1u.1r nyudn 

CCtJ11Úm1ra r1 los 
b1·11tficinrius ,fr los 

miblarcl qu~· 
falle ~ca,i 

VENTA Y ARRENDA1'r1/ENTO DE CASAS 
A fin dt atender las necesidades dt habitación familiar del 
militar se establece el fondo de la \•ivienda para los militares 
e11 activo que opera con un si tema de financiamiento paro 
permitir a los militares en ac1fro obtener cridiU> barato y 
su.ficieflle para adquirir en propiedad JiabiJaciones incJuy,mdo 
las sujetas al régimen de condominio, cons1rnir, reparar, 
ampliar o mejorar stLt habitaciones ylo pagar los pasfros que 
rtngon por los conceptos anteriores. Al mism() tiempo debe 
adquirir y construir con recursos diversos al Fondo de la 
Vivienda Militar casas lu.tbilodón para ser vendidw, o 
rentadas a precios módicos a mililares en si1uació11 de retiro. 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y A CORTO PLAZO 
Los militares re1irodos podrán obtener confonne a la Ley 
Org6nica del Banco Nacional del Ejércilo. Fuerza Aérea y 
Annada, S.A .. préstamos con garantía hipotecaria, en primer 
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lugar, sobre inmuebles urbanos, en lo medida de los recursos 
disponibles para este fin. Esta institución credilicia podrá 
otorgar préstamos a corto plazo a los militares de ar:uerdo 
co11 los recursos disponibles para ese.fin y conforme a su ley 
órgá11ica. 

TJEND.4S, GllANJA.S Y CENTROS DE SERYIC/0S, 
El ins1it1110 establecerá sistemas para la venta a bajo precio 
de artículo de consunu, ntce,,·orio, de acuerdo con un cuadro 
bá.ric:o, tanto de a/imen10.'f como de veslido y de otros artículos 
11ectsorios para el hugar. También establecerá sisrema.s para 
la explotación de granjas que tiendan o mejorar la 
a/imen1ació11 del personal de las FuerlftS Annado.s )' la de sus 
familiares. También establecerá en la unidades 
liabitaciot1ales, centros de servicios económicos de {a\·a11dena, 
planchado, costura. peluquerla, baflos )' otró.r seg1ín lo exija 
el número y las nece.sidades de StLr moradores. 



sional y económico en forma integral de esas 
fuerzas, estableciendo un sistema de seguridad 
y servicios sociales, en el cual se recogen codas 
las prestaciones que venían disfrutando dichas 
Fuerzas Armadas, prestaciones que se encon
traban sin connotación ni definición }' además 
otorgándose otras, y tomando en cuenta que la 
concesión de sus beneficios era - y c..-s- preo
cupación del Ejecutivo Federal. se creó la Di 
rección de Seguridad Social de la Armada , 
dependiendo de la entonces Comandancia Ge
neral de la Armada. 

El Jo11d-0 de la 
;,n,it:11da del ISSFA:\11 
opera co11 un sistemo 
<te Jinanciamiunio 
qflc otorga crld1to 
barato y sufici1'11lc 
par<1 adquirir ca.1~ 
habitación en 
f,ropiedad. 

dirección general y el 26 de junio 1991 se defi
n ió la actual estructura orgán ica básica de la 
Direcc ión General de Segurid<,d Social , en 
la que se considera la tramitación <le las presta
ciones establecidas en la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, para militares y sus derechoha • 
bientc.-s. 

Además se preveía que la Secretaria de 
Hacienda)' Crédito Público ajustara las modi
ficaciones presupuestales que k propusiera la 
de Ma.-ina. de acuerdo con la Ley de Seguri
dad Social para las Fuerias Armadas. 

Después de algunos cambios c.-structura , 
les, en julio de 1984 se elevó a la categoría de 

HOTELBS DB TRANSITO 
Con la exclu.siva jin.alidad de proporcionar hospedaje a 
mililares en ttánsiro con motfro del servicio, el insriJuto, 
acorde con Stt capacidad pecuniaria>' en coordinación eón la 
Secretan'a de /.a Defensa Nacional y de Marina, establecerá 
hoteles, cuya organil.llción, Juncionamit!mo )• cueros serán 
fijados por el reglmnellló reSpecrivo. 

CASA ROGAll l'All.A RBTIRADOS 
Se tstablturán CIIJO.S hogar en poblaciones adecuadas por 
SIIS meá,os de comunicación, buen clima y otros atractivos, en 
la medida de sus po.sibilidades econ6micas, para que los 
mi'lilare.s retirados que /0$ soliciten. las habilen previo el 
cwnplimiento de los requisiJóS t¡ue se f,jen y el pago de una 
c.uota me11Sual, cuyo monto 
satisfaga los gastos de odmini.srroción y asÍ.ftencia. 

DIRECCIO~ GEN :ERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
Esta unidad administrativa tiene como objt>ti• 
vo el proporcionar al personal naval Secrera
ría de :\farina- Armada de :\1éxico }' a sus 
dcrechohabicntes el apoyo efectivo en la ob
t<:nción de los satisfactort>s <le seguridad social. 
que requieren para lograr su bc:ndicio físico. 
económico y familiar. procura ndo la agi liza· 
ción <.k los trámites necesarios y la eficacia <:n 
la prc.·stación de servicios. 

1::1 Reglamento Interior rle la Secretaria 

CENTROS DE B/El\lBSTAR INFANTIL 
Se estabucerán Centr()s de Bienestar Infantil para aunder a 
/.os niños mayor,:s de 45 dfáS y menores de 7 años, hijos de 
militares. cuando se acredile lá necesidad de esa ayuda. 

SERVICIOS FUNERARIOS 
En l.o.r celllros de pob/.ación en que radiquen coniingen{eS 
militares nwnerosos, se establecerán capiJlas, con las 
atenciones usuales inheremes a las mismas, para prestar 
servicios funerarios mediante ti pago de cuotas cos10, a los 
militares y o sus familias. 

ESCUELAS E INTERNADOS 
la Secrewrfa de l!ducación Pública, en coordinúci6n con el 
ins11tuto, establecerá jardines de niños, escuela.f primarias, 
secundarias, vocaci.onales y de es1udios medios, a los qtte 

acudirán les hijos de les mili/ares. Se 010rgar6n becas y 
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Seadalúa- tte ~ u . . . 

de Marina le asigna las siguientes funciones: 

l. Planear. programar, geslionar, negociar y 
estipular en forma pf'rmanente la udli,:a 
ción y apro,•cchamicnto <le las di ver ·as pn."S· 
tacione ~,abkcidas c:n la Lc:r del lSSFAM . 
haciendo efectivos los beneficios a que tiene 
derecho el personal naval milicar . 

Dentro del programn 
para In r,ir,ienda Je 
t'Sián construyendo 

4 56 ca.sa.s para e( 

pe,soual de la 
A rmada, en el 

compJc;o 

3. Establecer el programa)º proccdimkntos de 
afiliación del personal de la secretaría y sus 
dercchohabic.·ntcs. controlando la vigencia 
de sus derechos en materia de seguridad so· 
cial conforme a las leyes respectivas. 

4. Difundir en codas las dependencias de la se· 
erecarfa las prestacionc.-s y beneficios que las 
leycs conceden al personal de la dependen -
cia y sus dcrcchohabiences, }' los requisitos 
indispensables para obtenerlos. 

hab,iacional de 
Cuemanco. Xoch . 

2. Coordinar el enlace; de sus funciones y pro· 
gramas con las di,•ersas dependencias. insti . 
tuciones y organismos oficiales de seguridad 
social t'ñ lo rdalivo a pensiont'S, haberes <lt' 
retiro y compensaciones del personal naval. 
supervisando la fonnulación y trámite de la 
documentación correspondiente. con el 
propósito de facilitar el Olorgamiento de las 
prestaciones sociales~• económicas a que tic• 
ne derecho. 

cridiros de copaciración citnrtjica )' recnológico. 

la Secrerar{a dt Educación Púl)lica pondrá a11ualme111e. a 
di.spomwn dd instiruw. úil nrúnero adecuado de p/az.os m 
inrernados oficiales para su cubiertas por hijos de militar~·, 
mtdiantt la comprobación de esa necesidad y cw11plimiefllo de 
los requisitos de ingreso.f. 

CENTRO D'E ALFAJJETJZACION 
Se es1ablecerán ctnrros de alfabetización y dt exre11sió~1 
educativa para elementos de tropa y sus familiares, tendienJes 
a elevar su nivel cu/Jura/ y de sociabilidad elaborando los 
programas corrtspondimtes, y la designación del pusonal 
necesario. 

CENTROS DE ADIESTRAMIENTO Y SUPERACION 
PARA ESPOS,4S E RIJAS DE MILITA'RBS 

Se establecerán centros de adiesrramien10 y superación para 
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5. Form ular. establecer y mantener actuali,:a . 
dos permanentemente los programas de se· 
guridad social para promover el incremento 
del nivel educativo. económico. de: su salud. 
alimentario . juridico. etcétera . c.lcl personal 
na"al }' sus derechohabientcs proponiendo 
para ello su aprobación ame las autoridades 
correspondientes}' supervisando el desarro
llo de los mismos. 

esposas e hijas de mililares. en donde reciban preparación 
para mejorar las condiciones fisicas )' cu/Jura/es del hogar, 
a,unenten los índices cu/Jura/ y de sociabilidad )' mejc,rar la 
alimenración y ti Vt!Stido. 

CENTROS DEPORTIVOS Y DJ1 RBCRBO 
Para arender el 111,joramiento de las condicionu fisicas )' d'f 
salud dt! los militares y de sus familiares, a.s( como poro el 
esparcimiento y la ampliació11 de sus relaciones sociau.s, se 
tstabl.tcerárt ce111ros de deporte y de recreo. organil.ados con 
todos los eleme111os récnicos y materiales que se hagan 
necesarios. 

ORJENTACION SOCIAL 
Se organizarán campaifas pt!nnanentes para in~remt!nlar en 
los mili1ares y sus /amillares, las conviccione"3 y hábitos que 
tiendan a proteger la estabilidad del hogar, a.sí como la 
legalir.,ación de su estado civil. 



6. Establecer programas de integración fami• 
liar y aquellos para prevenir y combatir el 
alcoholismo )' la farmacodependencia , así 
como la regulación del estado civil del per • 
sonal de la S<:cretaría. 

i. Coordinar la prestación del sen-icio médico 
subrogado al personal no derechohabiente 
de militares pertenecientes a la reserva, de 
familiares militares en activo. 

8. Supervisar permanentemente a través de 
sus oficinas foráneas. la inmediata afilia
ción del personal de nuevo ingreso de la S<:· 

crctaría. 

9. Mantener informado a l personal militar 
fuera de su puerto base. e n caso de cual • 
quier contingencia , física o moral. a sus de · 
rechohabiemes. 

Los derechos y beneficios a los que se hi
cieron a lusión anteriorme11te están cstablcci -

Juegos infantiles 
instaladol en 

unidades 
ha/Jilacio-11e.s, paro el 
CJparcim ic11to de los 

hijos del pcrJ<mal 
1111/itar 

Cc11trO$ dcportit'OS 
y de recr<'o con el fin 
de mejorar las 
co11dicio11es Jisica.s y 
de salud de los 
militarcl' y :ws 
Jamiüares. 

SERVICIO MEDICO SUBROGAD() Y DE FARMACIAS 

dos en la Ley del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuen.as Armadas ~cxkanas: 

l. lia bercs de retiro 
11. Pensiones 
111 . Compensaciones 
IV. Pagas de defunción 
V. Ayuda para gastos de sepelio 
VI. Fondo de trabajo 
Vi l. Fondo de ahorro 
VII I. Seguro de vida 
IX. Venta)' arrendamiento de casas 
X. Pr(-stamos hipotecarios)' a corco plazo 
X 1. Tiendas. granjas y centros de servicios 
X 11. Hoteles de tránsito 
X 11 1. Casas hogar para ret irados 
XI V. Centros de bienestar infantil 
XV. Servicio func:rario 
XVI. Escuelas e imcmados 
XVII. Centros de alfabetización 
XVIII. Centro de adiestramiento y supera• 

XIX. 
XX. 
XXI. 
XXII. 

ción para esposas e hijas de militares 
Ceneros deportivos y de recreo 
Orientación social 
Servicio médico integral 
Servicio subrogado )' de fa r macias 
económicas. 

SERVICIO MEDICO INTEGRAL 
BCONOMICA.S 

Se ulebrarán convenios con di.~1in1os instilutos de seguridad 
social a efecto de prestar el servicio midico subrogado, qut 
comprenderá: asistencia midic(HJuirúrgica. obstllrica, 
jarmacéUJica y hosp italaria. as( como los aparatos de prótesis 
y orlCptdia que sean nec~arios. Asimismo se es1ablecerá11 
f amuicias o conrrataró para vender sin lucro alguno, 
medicamentos y artfculos conexos a los militares y familiarts 
afiliados. 

La alención m édico-quirsúgica, es decir, la conservacwn de 
la salud y la búsqueda del bienestar fisico }' mental incluye 
además la asistencia Jwspilalaria y fannaciurica necesaria y, 
en su ca.so, obstétrica, próttsi.s y onopedia y rt habililaci6n dt 
les incapacitados, así como la medicina preventiva )' social y 
la educació11 higiénica. 
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l..os modos,las formas y los tiempos admi• 
nistrativos de estos asuntos son competencia de 
la Direcci<Sn General de Seguridad Social . 
que para llc:varlos a cabo con prontitud >" efi 
ciencia estructuralmente se organiza por me· 
dio de una dirección general. dos d irecciones 
de área, cuatro subdirecciones y ocho jcfatu • 
ras de dcpanamento, así como de J efaturas 
Regionales de Seguridad Social dc:sconcencra• 
das. 

Dirección de R egistro y Vigencia de D e
rechos. Entre otras tareas, vigila que se cum · 
plan las polfticas de afiliación y vigéncia de de• 
rcchos del personal militar. 

De esta área dependen las Subdirec• 
ciones de Afiliación . y la de Supervisión, Trá· 
mite )' Archivo. La primera es la responsable 
de vigilar la elaboración de los documentos de 
afiliación y vigencia de derechos con apego a 
los requisitos señaladas por la ley)' de orientar 
al personal naval respecto a posibles proble· 
mas en la tramitación . Para llevar a cabo escas 
tareas se apoya en los Departa memos de Re
cepción y Clasificación de Documentos y el de 
Formulación y Requisitos dc Documentos. 

. . La segunda se encarga de supervisar y 
agil12.ar la documentación y cédulas de idemi• 
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El ISSFII M , en 
coordimzción ron las 

SecretaríaJ de Marina 
)' de la Defema 

Nacumal. eJtabJecc 
hoteles para el 

perJot1al cm lránsito 
con morñ:o del 

servicio. 

ficación ante el Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Para 
ello cuenta con los Dcpartamencos de Supervi
sión y el de Trámite y Archivo. 

Dirección de Prestaciones y Apo)'º Ad
ministratitlO, q ue se encarga de realizar los trá· 
mices correspondjentes de las distintas presta• 
ciones económicas y sociales. Para lograrlo 
cuenta con dos subdirecciones: 

Subdirección de prestaciones. que vigila 
que la trami tación se lleve a cabo por los 
cauces correspondientes. de acuerdo a los pro· 
gramas establecidos. Además, proporciona in· 
formación y orientación al público sobre los 
asuntos de su competencia. Esta subdirección 
se apoya en dos j efaturas de Departamento: el 
de prestaciones económicas y el de Prestacio
nes Sociales. 

Subdirección Administrativa . Propor• 
ciona los recursos materiales, financieros y hu • 
manos para que la dirección general marche 
adecuadamente. Cuenta con los Dcpartamen• 
tos de Control de Recursos, )' el de Informáti• 
ca . 

De esta forma la Dirección General de 
Seguridad Social es el puente administrativo 
entre beneficiarios (¡x:rsonal de la Secretaría 
de )farina-Armada de México))' losot0rgan 
tes de esos beneficios (institutos de seguridad 
social y otras dependencias gubernamentales); 
puente que responderá a las exigencias plan
teadas en la medida en q ue los demandantes 
utilicen los medios adecuados para exigir esas 
prestaciones. 



SISTEMA DE DEFENSA 
AEREA Y ANTITANQUE 

Traducción por. Gapltán de navlo I.M. OEM 
Gustavo A. RUIZ y ALBERTI 

En una ocasión, accidentalmente y con un espacio de t iempo de 
aproximadamente un mes, me encontré con dos revistas en dos 

lugares diferentes que l lamaron mi atención. Ignoro si el 
armamento descri to en los artículos que a continuación se 

publican, fue util izado durante la guerra del golfo Pérsico, al menos 
la prensa mundial no los mencionó, pero, dado que estaba 

programada su adquisición por el Ejercito norteamericano para 
f ines de 1989, es posible que se haya uti lizado durante esa 

contienda. El primero de los artículos, ADATS: un sistema de doble 
propósito fue traducido de la Revista Defense, de abril de 1985, 

editada por Whinton Press Limited , de Gran Bretaña; el segundo, 
La inversión del ADATS, de Oerlikon, empieza dar frutos, del 
número 2 correspondiente al año de 1988 de la Revista del 

Ministerio de Defensa y del Jefe de Estado Mayor británico. Ambos 
fueron traducciones libres hechas por el suscrito y considero que, a 

pesar del t iempo transcurrido, son temas de actualidad. 

ADATS: UN SISTEMA DE DOBLE 
PROPOSITO 
La defensa de las fuerzas de tierra con• 
tra ataques aéreos de baja altura y de alta 
velocidad, aviones con rapidez de ma
niobra o helicópteros llegados inespe
radamente, ha sido preocupación para 
los planificadores de la defensa. Con 
iguales razones, los ataques lanzados 
por formac iones masivas bl indadas 
pueden causar similar inquietud. Si 
bien los calcul istas de cada caso espe
cifico los t ienen concebidos, estructu• 
rados y puestos en servicio, éstos tie
nen generalmente que asimilar cada 
problema de ataque y, consecuente
mente, por lo general hay pocos desa
rrollos de sistemas de armamento que 
realmente se enfrenten de manera efec
tiva a ambos tipos de ataque. 

Sin embargo, el advenimiento del 
Sistema de Defensa Aérea y Antitanque 
(ADATS, por sus siglas en inglés), de la 
Oerlikon Bührle puede compensar no 
sólo a los Comandantes militares quie-

El ADATS representa la oportunidad de 
defensa antiaérea y antitanque en un solo 

sistema. 
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La defensa en contra de ataques aéreos 
inesperados es preocupación de los 

planif icedores de la seguridad. 

nes encaran el problema en su real sen
tido, sino también a los responsables 
del tesoro público, quienes tienen que 
distribuir las demandas frecuentemen
te antagónicas de compras (muchas ve
ces de manera aislada) de contramedi
das. Sin embargo, ADATS representa 
una oportunidad de matar dos pájaros 
de una pedrada, si bien uno está en el 
aire y el otro en t ierra. 

Aunque fue concebido y financia
do (con un gasto de más de 150 millo
nes de dólares) durante los cinco años 
anteriores por Oerlikon, ADATS es de 
hecho mayormente un producto de la 
compañía americana Martín Marietta, 
operando bajo contrato de la fábrica 
suiza. Martin Marietta tiene las ventas 
del sistema sólo en Estados Unidos de 
América y la Oerlikon la tiene para el 
resto del mundo, como áreas de merca
do; sin embargo, tiene que haber pláti
cas sobre el compromiso de este conve
nio para llegar a la posibilidad de vender 
dentro de la esfera de influencia de los 
Estados Unidos de América. 

En esencia, ADATS consiste en un 
cohete de al ta velocidad (superior a 
Match 3) desarrollado para alcanzar f le
xi bi l idad, completa inmunidad a las 
contramedidas electrónicas y contra 
los modernos aviones rápidos, manio
brabilidad y capacidad de mantenerse 
lejos junto a un amplio sistema de elec-
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ción de blancos, designación y guia del 
cohete. Comprende los más modernos 
elementos fundamentales del radar de 
vigilancia y seguimiento Contraves Sk
yguard y del designador y seguidor de 
blancos TADS/PNVS de Martín Mariet
ta y del visor nocturno para pilotos. 

Todos los subsistemas, por lo tan• 
to, son desarrollos madurados, un fac
tor que probablemente ha contado para 
el alto índice de éxitos durante las 
pruebas hasta su terminación. El siste
ma completo puede transportarse ya 
sea montado en vehículos de oruga o 
de rueda o para uso estacionario y una 
versión naval para emplearse contra 
blancos aéreos o de superficie se está 
empezando a estudiar por encargo de la 
Armada de los Estados Unidos de Amé
rica. 

AMPLIA COBERTURA DEFENSIVA 
Una unidad de ADATS puede defender 
un amplio rango de fuerzas en una co
bertura operativa que se extiende a más 
de ocho kilómetros y un techo de seis 
mil metros. ADATS es un sistema de 
reacción rápida armado con un racimo 
de ocho cohetes y, dependiendo del ve
hículo que lo transporte, lleva ocho co
hetes más en reserva, proporcionando 
defensa cont ra múltiples campos. Sin 
embargo, a pesar de que los blancos 
son inicialmente detectados por radar, 
el blanco t iene finalmente un se
guimiento de naturaleza pasiva, a tra-

ADA TS es un sistema de reacción rápida 
armado con un racimo de ocho cohetes. 



vés del empleo de los subsistemas fi
jos IR!TV, TADSJPNVS. 

Por lo tanto, ADATS puede operar 
en un ambiente denso de contramedi
das electrónicas hasta el final de un 
teatro comprometido. 

En el corazón del ADATS están 
dos operadores de la estación terres
tre, mismos que pueden estar monta
dos en un vehículo para tener movilidad 
o permanecer estáticos. El radar puede 
efectuar búsquedas mientras que el ve
hículo de transporte esté en movimien
to, tiene un sistema doble de haces con 
un alcance de más de 20 kilómet ros y 
cobertura de cinco mil metros en eleva
c ión, todo en 360° . 

Tiene capacidad para seguir el 
rastro de más de seis blancos simultá• 
neamente. El sistema opera en Banda 
X, utiliza la técnica de pulsaciones 
Doppler para la detección de blancos 
en movimiento y rechazo de interferen
cias o distorsionadores de sei'\al y po• 
see IFF y ECCM integrados. La pantalla 
visualizadora (display) es de formato 
PPI regular. A pesar de que el rastrea
dor y designador de blancos es operado 
normalmente de forma automática, se 
puede operar manualmente para el se
guimiento de blancos mal detectados. 
El sistema integral C -que permite al 
ADATS funcionar no sólo automática
mente sino también como parte de un 
sistema de defensa antiaérea- puede 
controlar a otros cinco sistemas o más. 

El sistema electro-óptico está alo
jado en un módulo EO o en una platafor
ma de lanzamiento estabilizada situada 
delante de la antena del radar y entre 
dos yugos ensamblados en el transpor
te de los lanzacohetes. La plataforma 
completa gira 360º siguiendo el bra
zo del radar de blancos y en deprecia
ción de -9 a elevación de + 85 grados. 
El módulo EO contiene un FU R (para se
guimiento de blancos en la obscuridad 
o en condiciones cl imatológicas des
favorables), un seguidor de TV operan
do cerca del régimen de IR para operar 
con luz diurna y condiciones cl imatoló-

Este sistema de defensa tiene la capacidad 
para seguir el rastro de más de seis blancos 

simultáneamente. 

gicas favorables, un telémetro de láser 
y un codificador láser para la dirección 
del cohete. Los cohetes son guiados 
mediante un sensor IR. El FLIR, que eje
cuta las tareas de designación y rastreo 
de blancos, seguidos manualmente o 
por radar, está basado en módulos nor
males (standard en Estados Unidos de 
América) que realizan la detección IR, 
reflexión, conversión de sei'\al electró• 
nica a visual, colimación visual y explo
ración. Módulos diseñados especial
mente se emplean para la colección de 
energía IR, control automático de ga
nancia de nivel, multiplicador electro
óptico y para volver a poner las funcio
nes ópticas visuales. 

Los sistemas focales ópticos di· 
señados especialmente proporcionan 
un largo tiempo de ejecución. La pene-

• 
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ADA TS finca sus éxito en lo complejo y eficaz 
de su sistema de rastreo. 

traci6n en la niebla yen la lluvia durante 
la operación normal, es una de las ven
tajas que se exigen para el ADATS y el 
FLIR, también está hecho para permi tir 
la localización de tanques a distancias 
que exceden el alcance de los cai"lones 
de los tanques. La clara vis ibilidad en el 
sistema de TV es un sistema de máxi
mo propósito que proporc iona buen 
contraste contra los blancos terrestres. 

La selección del sensor apropiado 
se hace a juicio del operador EO, quien 
in icialmente sigue manualmente el 
blanco designado en el monitor de TV. 
También determina la distancia del 
blanco mediante el telémetro láser e 
inicia el rastreo automático y lanza
miento del cohete. 

El control automatizado de funcio
nes dentro de la estación terrestre está 
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a cargo de una computadora de propó
sito general de Martin Marietta que si• 
gue el proceso de la secuencia de com
bate y vigilancia. 

Todo el sistema de sensores está 
bajo el control de un microprocesador 
digital. 

AL TA VELOCIDAD 
Un cohete ADATS completo consi"ste 
en el cohete instalado en el tubo lanza
dor que está cubierto por un envase 
que proporciona protección del medio 
ambiente durante el almacenamiento y 
transportación. El envase pesa aproxi
madamente 13 ki logramos, mide 2 180 
mili metros de longitud y tiene un diáme
tro de 240 milímetros. El mecanismo de 
carga rápida agregado al envase para el 
yugo del lanzador y del cargador, tiene 
un peso aproximado de 64 kilogramos. 



El envase ·puede ser recargado por dos 
hombres. 

El combustible sólido, sin humo, 
del cohete, lo acelera arriba de Match 3 
en menos de tres segundos y la capaci
dad de la estructura y los sistemas para 
resistir presiones de 42 G demuestra su 
capacidad para distribuir con alta ma
niobrabil idad los blancos aéreos. El 
sistema de conducción mantiene el 
vuelo del cohete dentro del rumbo pre
parado por el haz de láser codificado
hacia el blanco. Las set'lales del haz se 
toman por un receptor láser doble colo
cado en las aletas traseras del cohete y 
son transferidas a la unidad de direc
ción (un piloto automático dig ital que 
contiene un microprocesador Motorola 
8 088 de triple función). Al control de la 
actuación del cohete se le proporciona 
energía neumática durante el vuelo, 
mediante gas frío y se estabiliza y dirige 
por las aletas plegables, mismas que se 
desplíegan enseguida del lanzamiento. 

El sistema de control electrónico 
depende de la información almacenada 
en la computadora. Y es " informado" si 
el cohete está comprometido con un 
blanco aéreo o terrestre, para así em
plear el sistema de espoleta apropiado. 

El cohete tiene espoleta de aproxi
mación y de impacto. La espoleta de i m
pacto se utiliza contra blancos terrestres 
únicamente, mientras que la espoleta 
de aproximación es empleada contra 
blancos aéreos. El rango de la espoleta 
de aproximación es tan grande como 
sea el error de lanzamiento del cohete, 
de tal manera que la espoleta de aproxi
mación virtualmente asegura la des
trucción del blanco. El sistema de la es
poleta de aproximación se basa en una 
técnica de láser activo y utiliza cuatro 
transmisores sellados de origen y cua
tro receptores ensamblados que los ha
cen inmunes a contramedidas electró
nicas. La espoleta de impacto es del 
t ipo de interruptor de ruptura por cho
que y comprende dos conductores có
nico-concéntricos que completan el 
circuito de detonación al impacto. 

El mecanismo de destrucción para 
tanques y aeronaves está incorporado 
dentro de la cabeza explosiva, de doble 
propósito, de doce ki logramos. Tiene 
una carga de configuración cónica, pro
porciona capacidad de destrucción de 
tanques y alrededor de un blanco aéreo, 
dispersan fragmentos de acero. 

SECUENCIA DE COMBATE 
En acción, el operador del sistema de 
radar recibe una alerta automática cuan
do un blanco aéreo aparece en la panta
lla visualizadora (display). La clasifica
ción del blanco se verifica por medio 
del IFF. El operador de radar, quien es 
también Comandante de la unidad de 
fuego, puede localizar también el blanco 
por medio de su unidad o puede asignar
lo a otro ADATS por medio del sistema 

Una vez localizado el blanco, la probabilidad 
de éxito es sumamente elevada. 
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C. Al quitar'el control manual del opera
dor EO, la torreta gira automáticamente 
hacia las coordenadas del blanco. 
Cuando en la pantalla del FLIR o de TV 
aparece el blanco, en la pantalla de vi
deo del operador EO puede rastrearse 
manual o automáticamente, siendo 
rastreado por el telémetro láser o por el 
radar. La preparación del lanzamiento 
(al principio el receptor láser de direc
ción en f ri o, empieza a funcionar y pro
gramar el piloto automático, con los da
tos de la trayectoria del blanco) es 
controlado por computadora. Al dispa
rarse el cohete, el radar del operador EO 
puede seleccionar otro blanco y asig
narlo inmediatamente. 

El ajuste de blancos terrestres si• 

gue la misma secuencia básica, excep
to que no se emplea el radar, la localiza
ción,seguimiento y designación de los 
blancos se toman momentáneamente 
con el sensor electro-óptico únicamen
te. 

EFECTIVIDAD 
La efectividad de su poder de fuego es 
la clave del atractivo del ADATS. El sis
tema proporciona alto nivel de protec
ción contra la saturación de ataques aé· 
reos y puede repartir a más de ocho 
aviones atacando, que vuelen a 250 me
tros por segundo espaciados con dos 
segundos de intervalo. Durante la de
tección, con un radar de 13 kilómetros 
de alcance, puede destruir cuando me-

La efectividad de su poder de luego es la 
clave del atractivo del ADA TS. 
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En pruebas contra blancos terrestres, los 
resultados han sido impresionantes: una 

efectividad del mas del 85%. 

nos a cinco atacantes antes de que el 
primero de ellos pueda pasar arriba del 
ADATS. Contra helicópteros. el radar 
proporciona detección a muy baja altu· 
ra y gran distancia y el sistema de con
trol de tiro es capaz de ajustarse sobre 
todos los perfiles del vuelo , incluyendo 
NOE. ADATS puede interceptar clara
mente a los helicópteros y puede guiar 
a los cohetes propios hacia sus blancos. 
Esta efectividad es proporcionada por 
el sistema de reacción rápida, combina
da con la alta velocidad del cohete Pa
triota (Patriot). 

Estos mismos atributos también 
hacen provechoso el sistema contra 
blancos terrestres que se exponen úni
camente por breves periodos. La alta 
velocidad del cohete asegura un reduci
do tiempo de vuelo hacia el blanco y 
permite las maximas ventajas para re• 
ducir este limitado tiempo de exposi
c ión. Igualmente importante es que el 
alcance del cohete excede al de los ca
ñones de los tanques, permitiendo el 
ajuste a distancias comparativamente 
seguras. La destrucción del blanco está 
asegurada por la potencia de penetra
ción de su espoleta: 90 centímetros de 
blindaje. 

IMPRESIONANTES Y EXITOSAS 
PRUEBAS 
Las pruebas contra blancos aéreos y te
rrestres han sido particularmente impre
sionantes, con resultados arriba del 
85% de éxitos, estando aun en desarro
l lo. Las prueb3s comprendieron el dis
paro de 39 cohetes contra una gran 
variedad de blancos y se incluyó la 
intercepción de aviones silenciosos 
QF-86 a distancias de 6 100 y 6 800 
metros, un tanque M47 estacionado a 
cinco mil metros de distancia y un M47 
en movimiento, desplazándose a 20 ki
lómetros por hora a una distancia de 
6 100 metros. En todos los casos se al
canzaron blancos directos. Un blanco 
remolcado, simulando la rotación de 
las aspas de un helicóptero, recibió im
pactos d irectos a distancias entre 3.5 a 
8 kilómetros siendo notable que la dis
persión entre las andanadas fue de me• 
nos de un metro. 

Dentro de poco un ADATS prototi
po será montado en un chasis M113 
APC para pruebas en los Estados Uni
dos de América, mientras que un se• 
gundo prototipo es estacionado en Sui
za para ser sometido a pruebas básicas 
por el Grup Fur Rustungsdienste (GRO) 
para su evaluación en el servicio suizo y 
su evaluación táctica en el teatro euro
peo. Aun cuando las fuerzas aéreas del 
Medio Oriente se están viendo como 
candidatos a clientes potenciales a me
diano plazo y es en este contexto que 
ADATS se encuentra bajo una evalua
ción en Canadá (quienes tienen un re• 
querimiento de un sistema defensivo a 

Las caracterlsticas del sistema permiten 
contrarrestar de manera efectiva los ataques 

terrestres. 
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nivel brigada y para aeropuertos). La 
corta l ista de competidores puede 
aumentar en 1995, con contratos que 
probablemente se inicien en el año si
guiente. Oerlikon ha propuesto una solu
ción al ADATS combinado con un radar 
Skyguard de 35 milímetros y un sistema 
gemelo de cañones para proporcionar 
la máxima flexibilidad cohete/cañón. 

En los Estados Unidos de América 
el más probable comprador es la infan
tería de Marina, pero se vislumbra con 
más posibilidades el Ejército, quienes 
pueden requerir una alternativa para el 
DIVADS. 

Oerl ikon enfatiza que aunque el 
prototipo de ADATS se presenta por 
lo pronto en un M113, este vehículo no 
es el único posible. El vehículo de trac
ción para la movilidad de la plataforma 
para los cuatro mil kilogramos de la uni
dad ADATS, incluye el M548, M109 y el 
Bradley M2, AFVs. La integración de 
transportes a rueda como seria el 
Shark, es sólo una posibilidad y, si se re
quiere, el radar y el puesto de mando 
puede ser montado en un vehiculo que 
cuente con sistemas electro-ópticos y 
los lanzadores pueden ser adaptados a 
bordo de transporte separado, con más 
de seis unidades de lanzamiento sien
do controlados desde un vehículo de 
mando sencillo. 

También se considera un concep
to de protección estática y la unidad 
proyectada puede ser transportada por 
oruga y camión, transportado por aire 
con un C-130 Hércules, o suspendido 
desde un helicóptero. 

Fragmentando el sistema en dos 
secciones, un UH60A Blackhawk o un 
CH-47 Chinook puede transportar el sis
tema. 

Oerlikon cree que ADA TS va a re
volucionar dentro de la fami lia de los 
sistemas. El bajo perf il de ensamble del 
lanzador es suplementado por adapta
ción a vehículos. Esto puede mejorar al 
montar la torre-jirafa para proporcionar 
mejores campos de vista en terreno 
boscoso o montañoso y una nueva serie 
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El ADA TS puede ser montado en diferentes 
tipos de chasis. 

de tractores Kraus-Maffei AFVs que 
pueden ser los primeros recipientes para 
los lanzadores elevados. La variante de 
seguridad estática puede convertirse 
en una unidad totalmente fija para apli
cación de batería de defensa de costa y 
está también, desde luego, el estudio 
anteriormente mencionado del sistema 
para buques desde el cual puede evolu
cionar la rama marítima de la familia 
ADATS. También se ha sugerido una 
posible derivac ión del sis tema, mi
niaturizado, de peso ligero, para hel i
cópteros involucrados en operaciones 
antitanque y para su propia protección. 
Las unidades de ala móvil que mejor 
pueden explotar el sistema incluye 
Linx-3, PAH-2 y el AH-64-A Apache. 



. 
Aparte de estos proyectos, el valor 

inmediato de ADATS puede surgir para 
ser parte de la defensa de las fuerzas te
rrestres contraataques aéreos y de blin
dados. La filosofía del sistema está res
paldada por los resultados alentadores 
de las pruebas cuyos datos indican que 
ADATS tiene un formidable potencial 
para estos papeles, los que deben con-

siderarse primero. Si un cliente debiera 
adoptar el sistema para este propósito 
principal, entonces el aumento de po
tencial puede ser explotable. Algo esti• 
mulante que los usuarios de ADATS 
pueden ver, son las ventajas logísticas 
en la obtención de otros miembros de la 
f ami I ia ADA TS. 

LA INVERSION DEL ADATS 
EMPIEZA A DAR FRUTOS 

Este análisis de la industria de defensa de Suiza está concentrada en tres 
compañías; dos de ellas miembros del Grupo Oerlikon-Bührle. 

Oerlikon-Bührle es excepcional entre las compañías de defensa del Oeste, 
manteniendo una investigación estable en sus programas de desarrollo 
interno acumulados independientemente de los resultados financieros• 

corrientes. Esto es un vistazo a su promesa del sistema de cohetes ADA TS 
y de su sistema naval SEAGUARD. 

Si bien es líder mundial en defensa aérea y sistemas de control de tiro, las 
ventas de Oerlikon-Bührle para defensa fueron estimados en menos del 

29%. El tiempo de nuevas generaciones de sistemas como son ADATS y 
SEAGUARD tienen una alta visión; son el producto más tradicional, como 
los cañones gemelos antiaéreos de 35 milímetros y el sistema de control 

de tiro SKYGUARD, asimilado en las principales columnas. 

Los esfuerzos actual es de la División de 
Productos Militares de Oerlikon están 
enfocados a la terminación de dos 
contratos, el de Canadá y el de los Esta
dos Unidos de América, ganados por el 
sistema de cohetes de defensa aéreo 
ADATS y el descubrimiento de clientes 
adicionales para éste equipo. El prime• 
ro -de 36 ADA TS para Canadá, cada 
uno montado en un tractor M132A2-
estuvo programado para ser terminado 
en octubre de 1988. Tres meses más tar
de, en enero de 1989, el primero de cua
tro sistemas en preparación fue envia
do al Ejército de los Estados Unidos de 
América para las pruebas de desarrollo 
y operación que tendrían que efectuar
se entre marzo y agosto. En septiembre 
de 1989el primersistemadeunaproduc
ción de 16 fue enviado para ser probado 
por las tropas del Ejército estadouni
dense. Estos 20 serían un suplemento 
de 150, la cantidad inicial requerida pa
ra equipar a cuatro Divisiones de ese 
Ejército con base en Alemania. 

Para propósitos de planeamiento 
se requirió un total de 560 sistemas. 
Toda la preproducción y la producción 
de vehículos serían en base al chasis 
Bradley. 

Los primeros 60 sistemas para los 
Estados U nidos de América serán sumí
ni strados por la Oerlikon Aeroespatial 
con base en Canadá, con torretas y di· 
rector láser de cohetes llegados de Sui
za junto con los primeros mil cohetes. 

Martín Marietta, la corporación es
tadounidense que desarrol ló el sistema 
bajo contrato de la Oerlíkon, seria el 
(,Onducto para el ensamblaje final de 
los siguientes 110 sistemas y 2 000 co• 
hetes. El alcance de cada innovación de 
los componentes hechos en Suiza, co
mo es el caso de la torreta, estuvo dete
nido por la posible dependencia del 
marco suizo frente al dólar americano. 
La caída sirvió inicialmente para dismi• 
nuirel balance de gravámenes del desa
rrollo del ADATS, ya que muchos de ellos 
eran en dólares. 
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Era una época en la que trabajábamos muy 
duro, pues se había pasado de no tener nin
gún submarino, en 1972, adisponerdeocho 
y loquees mejor, acontemplarel futuro con 
optimismo, ya que los Planes Navales de 
los dos últimos ministros de Marina, almi
rante Pita de Veiga y Pery Junquera, pre
veian la sustitución de los cuatro submari
nos de procedencia norteamericana de la 
serie 30, por el mismo número de unidades 
de la clase Agosta, que sumados a los cua• 
tro c lase Oaphné, formarían una f lotilla mo
derna y homogénea en las dos próximas dé
cadas. 

' Publicado qn Doft1ns11, Revista lnternacion•I de 
Ejércitos, Armamento y Tecno/09(11, Espt1ño, año XV, 
No. 168, abril de 1992, pp. 42-52. 
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Durante los años t ranscurridos desde 
la publicación de aquel mi primer artícu-
lo, la Flotilla de Submarinos ha sufrido una 
serie de cambios y vicisitudes, pero quizás 
el más influyente fue el ingreso de Espal'\a 
como miembro de J:lleno derecho en la Alian
za Atlántica, lo quelsupuso elevar su adies
tramiento al realizar el más variado tipo de 
ejercicios, en toda clase de escenarios, con 
las unidades aliadas. Hoy puede afirmarse, 
sin pal iativos, que las dotaciones espal'\o
las se encuentran al mismo nivel que las 
de las de naciones más poderosas, cualita
tivas que no cuantitativamente, hecho de
mostrado durante las más de seis mil horas 
de inmersión que viene a ser el promedio 
que realiza la flotilla anualmente, utilizando 
al ofrecer este dato un patrón de medida se
mejante al empleado por la Fuerza Aérea. 

ANTECEDENTES 
En febrero de 1990 se celebró en Cartagena 
el LXXV Aniversario de la fundación del Ar
ma Submarina, que tuvo lugar según ley de· 
cretada por don Alfonso XIII el 17 de febrero 
de 1915. Dos años antes, en 1988, se había 
festejado también el centenario de la bo
tadura del sumergible Peral debiendo re
cordarse que el intrépido teniente de navio 
cartagenero inventó el primer submarino 
propulsado por baterías eléctricas y capaz 
de lanzar torpedos en inmersión, adelantán
dose al francés Gimnote. 

º
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Desgraciadamente, este espíritu pio
nero desaparecería hasta que el capitán de 
corbeta don Mateo Garcia de los Reyes re
cogió el testigo emprendiendo la difícil ta
rea de crear el Arma Submarina. De los vein
ticinco años perdidos tan sólo quedaba la 
aciaga memoria de la destrucción de la es
cuadra española en Cuba y Fi lipinas y las 
palabras del comodoro Dewey ante el Con
greso de los Estados Unidos de América, en 
1898: " De haber contado la EscuadradeCa
vite con sólo dos submarinos del t ipo Peral, 
el resultado hubiese sido bien dist into, 
pues su efecto moral era infinitamente su
perior al de los torpedos y minas". 

Hasta 1917 no llegaron los nuevos sub
marinos a España, uno norteamericano cla• 
se Holland y tres italianos clase Laurenti, 
estableciéndose entonces la Estacón de 
Submarinos en Cartagena, que se converti
ría así en la casa madre de los submarinis
tas espafloles. Pronto recibiría la recién for
mada Escuadril la su bautismo de fuego al 
intervenir en las campanas de Africa y so
correr bajo acoso enemigo, entre otras ac
ciones, a las guarniciones aisladas de los 
peñones de Vélez de la Gomera y Alhuce
mas. En 1922 causó alta el primer submari
no nacional obra de la Sociedad Española 
de Construcción Naval, el 8 ·1, primero de 
una serie de seis fabricados en Cartagena. 
El Programa Naval de 1926, aprobado por el 
Gobierno del general Primo de Rivera, con
templaba la construcción de doce submari-. 
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nos clase C, pero esta serie quedó reducida 
a seis unidades que entrarían en servicio 
1927 y 1929, contando ese último año con 
dieciséis unidades, cifra nunca alcanzada 
posteriormente y que marcó el auge del Ar
ma Submarina, debiendo crearse dos bases 
más: Mahón y La Graña. 

El paréntesis de la Guerra Civil (1936-
1939) resultó nefasto para el Arma Submari
na que perdió casi todas sus unidades: los 
B-3, 8-5, 8-6, C-3, C-5 y C-6 en acción de 
gue;ra, el B-4 al varar en Portman y el B-1 
inutilizado durante los bombardeos aéreos 
sufridos por Cartagena. Todos ellos nave
garon con bandera republicana. El bando 
nacional, al carecer de este tipo de buques, 
adquirió dos submarinos italianos, los Ge
neral Mola y General Sanjurjo, que actuaron 
en el Mediterráneo, basados en Sóller, du
rante todo el conflicto. 

En 1940 la Flotilla de Submarinos con
taba además de los dos submarinos italia
nos y de los supervivientes C-2 y C-4, de tres 
submarinos clase O en construcción, 
engrosando esta I ista el submarino alemán 
U-573 que entró en Cartagena gravemente 
averiado en 1942. Vendría después un largo 
paréntesis de 33 años en los que no se le pu
so la quilla a ningún submarino oceánico. 
Tan sólo fueron construidos cuatro subma
rinos de ataque en la década de los 50: dos 
Foca y dos Tiburón que nunca dejaron de 
ser experimentales y hoy adornan los jardi
nes de la Base de Submarinos, la Estación 
Naval de Mahón y el Museo de Ciencia de 
Barcelona. 

La puesta de la quilla, en la Empresa 
Nacional Bazán de Cartagena, en 1968 del 
Delfín supuso el final de este periodo n~gro 
del Arma Submarina, que para paliar el vacío 
de unidades y en virtud de los acuerdos de 
mutua defensa suscritos con los Estados 
Unidos de América, compró el USS Kraken, 
de la clase Fleet Snorkel, que fue bautizado 
con el nombre del fundador el Arma Subma
rina: Almirante García de los Reyes. Entre 
1971 y 1974 se adquirieron, siempre en los 
Estados Unidos de América, cuatro clase 
8alao, modernizados con el programa 
GUPPY JI (Geater Underwater Propulsion 
Program). Estos buques e~varían notable
mente el nivel de adiestramiento antisub
marino de la flota, al mismo tiempo que 
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entraban en servicio los cuatro Delf In, con 
lo que el peso especifico de la flotilla en la 
Armada aumentaba considerablemente. 

El resto ya es historia contemporánea, 
los cuatro submarinos norteamericanos 
fu e ron reemplazados por los cuatro Galer
na entre 1983 y 1986, fecha de entrada en 
servicio del último de ellos, el Tramontana. 

LOS SUBMARINOS Y LA DEFENSA DE 
ESPAÑA 
Quizás habríaqueexplicarel porqué España 
necesita submarinos dado el elevado costo 
en personal y medios que ello significa, 
pues de las 150 Marinas de guerra existen
tes en el mundo tan sólo unas 40, es decir el 
25 por ciento aproximadamente, posee este 
tipo de naves. España geoestratégicamen
te puede ser considerada una isla, con una 
barrera natural al Norte, los Pirineos, que di
ficultan sus comunicaciones terrestres 
y que prácticamente imposibilitan su inva
sión en una guerra relámpago o blitzkrieg 
similar a la sufrida por Polonia, Bélgica, Ho• 
landa y Francia en la Segunda Guerra Mun
dial. Porel contrario es muyaccesibleyvul
nerable por mar, con numerosas playas y 
ensenadas aptas para todo tipo de incur
sión anfibia y terriblemente dependiente de 
las líneas de comunicaciones marítimas, 
de las que recibe el 92 por ciento de sus su-
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ministros y la práctica total idad del petró
leo, indispensable para su economía y acti
vidades diarias. Durante lustros se temió la 
amenaza submarina soviética, que imitan
do la actuación de los U-Boote alemanes en 
las dos guerras mundiales, podrían aislar 
Europa en el caso de un conflicto generali
zado, ejerciendo un dominio negativo del 
mar al atacar el tráfico marítimo de las na• 
cienes de la OTAN. Con el final de la guerra 
fria esa amenaza parece que ha disminuido 
considerablemente, pero la ex-URSS a pe
sar de su tremenda crisis económica, conti
nuó potenciando hasta el final su Flota Sub• 
marina que recibió en 1990 doce nuevas 
unidades frente a nueve en 1989 y 1988. 

España, con una moderna Flotilla de 
Submarinos, cuenta con un medio adecua
do para ejercer una disuasión dentro de su 
área de interés estratégico. La península 
ibérica posee una posición geobloqueante 
en el estrecho de Gibraltar. Esa posición es 
envidiable y deseada por toda potencia na
val que se precie, de ahi el gran valor que 
tiene España para la Alianza Atlántica y los 
establecimientos en el sjglo XVIII de una 
colonia inglesa en Gibral tar y en el XX de la 
base naval de Rota en sus proximidades. 

La detección de submarinos en inmer
sión por el estrecho es vi tal para conocer a 
qué amenaza hay que enfrentarse. Ese con
trol de los submarinos es una de las princi
pales misiones de la flotilla, siempre y 
cuando se la dote de los medios adecuados. 
El bloqueo de los puertos de un enemigo 

potencial en el Norte de A frica como medi• 
da de disuasión, puede evitarle a España un 
conflicto y ese bloqueo sólo son capaces 
de materializarlo los submarinos, inmunes 
a la aviación de caza y ataque de los países 
norteafricanos. La protección de las líneas 
de tráfico marítimo, destruyendo a los po
sibles corsarios que intentarían hundiralos 
mercantes españoles, constituyen un ter
cer ejemplo entre los muchos que cabria ci
tar (operaciones especiales, desembarco 
de guerrilleros, obtención de información 
ELINT y COMINT, etcétera). 

EL PRESENTE 
Conocida la historia sucintamente y la razón 
de ser de la f lotilla: la defensa de España, 
veamos qué compone hoy día el Arma Sub♦ 
marina. La Flotilla, la Escuela Almirante 
García de los Reyes y la base de submari
nos Isaac Peral, todas ellas ubicadas en 
Cartagena, son los exponentes de esta fuer
za, mandada por un capitán de navío espe
cialista en submarinos que haya sido Co
mandante de uno de ellos. Operativamente 
dependen del Almirante de la Flota(ALFLOl), 
que tiene su Cuartel General en Rota, y tam• 
bién existe una dependencia jurisdiccional 
del Almirante de la Zona Marítima del Medi· 
terráneo (ALMED), por su localización geo
gráfica, y del Almirante Jefe del Arsenal 
(ALARCARl) en todo lo referente a obras, 
grandes carenas, mantenimiento, etcétera. 

El Comandante de la Flotilla de Sub
marinos (COMSUBMAR), es responsable 
ante el Mando de mantener a los aparatos 
en su más alto grado de preparación ante el 
combate; conducir el adiestramiento; coor
dinar las colaboraciones y otras fuerzas y 
proponer la doctrina de seguridad en inmer
sión y velar por su cumplimiento a bordo. 

Este capitán de navío es al mismo 
tiempo Director de la Escuela de Submari
nos, Jefe de la Base y normalmente Presi
dente de la Junta de Doctrina de Submari
nos (PREJUSUB). Para auxiliarle en todos 
sus cometidos cuenta con un Estado Ma
yor, cuyo jefe es un capitán de fragata sub♦ 
marinista, Diplomado de Estado Mayor y 
antiguo Comandante de submarino. El cita
do Estado Mayor tiene las cinco secciones 
clásicas: Organización, Intel igencia, Ope
raciones, Logística y Comunicaciones, al 
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frente de las cuales hay un capitán de cor
beta especialista en submarinos, debiendo 
ser los jefes de la tercera y quinta sección 
Diplomados de Estado Mayor y Comunica
ciones respectivamente. 

En cuanto a la Escuela de Submarinos 
Almirante García de los Reyes desempeña 
los siguientes cometidos de cara a la for• 
mación de todo el personal submarinista de 
la flotilla: curso de especialidad de subma
rinos para oficiales de la escala superior y 
media del Cuerpo General; curso de aptitud 
de submarinos para los suboficiales de la 
escala básica del Cuerpo de Especialistas; 
cursi llo de aptitud de submarinos para ca• 
bos y marinería; y cursillo de aptitud de co
cinero de submarinos para la marinería. 
Hay otros cursos que se imparten con ca
rácter especial y no periódico, como jefe de 
central, reválida de la Aptitud de Submari
nos, formación de alumnos extranjeros, et
cétera. 

Para todos el los, 85 cursantes al año, 
la escuela cuenta con una serie de instala
ciones especiales en dos amplias edi fi
caciones cabiendo destacar las siguientes: 
simulador ECA para adiestramiento de ti· 
moneles en inmersión; simulador SIENOA 
de seguridad en inmersión de la Serie 60; s i
mulador SISMA de seguridad en inmer
sión de la Serie 70; simulador SIMPRA de 
control de propulsión de la Serie 70; aulas 
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de escucha y detección submarina; y Cen
tro de Programas Tácticos de Submarinos 
(CPT-SUB). Por lo que hace a los departa
mentos, 8 corres1Jonden a otros tantos 
campos técnico-funcionales de submari
nos, a saber; Táctica; Comunicaciones y 
Guerra Elect rónica; Detección Submarina; 
Armas; Generalidades y Manejo del Buque; 
Máquinas y Servicios; Elect ricidad y Segu• 
ridad Interior y Logística. 

La base de submarinos Isaac Peral, si
tuada dent ro del arsenal de Cartagena, es la 
encargada de dar soporte a los servicios de 
la flotilla y escuela, así como a sus dota
ciones. Para ello cuenta, además de una se
rie de instalaciones y dependencias, con 
talleres que permiten real izar pequeñas re
paraciones de los buques, ya que las obras 
de cierta envergadura como varadas, grandes 
carenas etcétera, las realiza la EN Bazán en 
su factoría cartagenera. Las responsabili
dades fundamentales de la base, algunas 
de ellas hoy traspasadas al arsenal al pasar 
a depender de este organismo todo el per
sonal civil de los talleres, son el manteni
miento de los submarinos en la medida que 
lo permitan sus talleres e instalaciones; la 
prestación de los servicios necesarios en 
puerto a los submarinos (atraques, cargas de 
bateria, agua destilada, corriente de tierra, 
embarque de torpedos y artificios, etcétera); 
y el apoyo a las ootaciones: alojamientos, 

genera, 
Carta 

·nos rnar• de sub 
e ta base ~-
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SUBMARINOS ESPAÑOLES 
SER-IE 60 SE RJE 70 

Eslora 59 metros 68 metros 
Dotación Jefes: 1 Of iciales: 7 Jefes: 1 Of iciales: 7 

Suboficiales: 15 Cabos: 28 Suboficiales: 24 Cabos: 22 
Marineros: 3 Marineros: 3 

Cota máx. op. 300 metros 300 metros 
Desplazamiento 860/1 038 toneladas 1 200/1 450 toneladas 
Velocidad máxima 13.5/16 nudos 12120 nudos 
Dimensiones 57.8x6, 8X4.6 metros 67.7x6, 8x5.4 nudos 
Potencia 1 224 CV diese!, 2 600 CV eléctrica 3 600 CV diese!, 4 600 CV eléctrica 
Autonomía por combust. 4 500 millas, a cinco nudos 9 000 mi Itas, a seis nudos 
Autonomía por víveres 30 días 45 días 
Tiempo máx. inmer. total 206 horas (por oxigeno), 

56 (por consumo eléctrico) 
75 horas {por consumo eléctrico} 

EOtl/Pn.<:;, 

Detec. sub. Sonar activo (2), sonar pasivo. telémetro acústico, medidor de distancia por rebote, 
baticelerimetro. t razador campo sonoro, teléfono submarino (21. 

detector cavitación, goniómetro y analizador solar (2). 
Det. eléct. C.M.E. Radar (periscopio y antena l. IFF trespond6n), interceptador radar, 

alerta v Qoniometría. 
D.L.T. DIGITAL 
Periscopios Radar, CME. sextante, fotografía 
Armamento Buscadores Buscaoores 
Torp. carr. recta E-14 E-18 
Torp. buscadores E-15 F-17 

,, l -3 L-5 
(además F-17, E-18 y L-5) 

Tubos 8TLTI 4TLE 4TLTI 
Misiones Especificas Patrullas conva fuerzas de superficie o submarinas, ataque al tráfico, 

1 
reconocimiento. minado, operaciones especiales. 

comedores, lavandería, sastrería, peluque
ría, zapatería, biblioteca, cafetería, cine, ca
pilla, pistas deportivas, etcétera. 

Diré por último que la flotilla la compo
nen actualmente ocho submarinos: cuatro 
de la Serie 60 (Delfín, Tonina.Marsopa y Nar 
val) y cuatro de la Serie 70 (Galerna, Siroco, 
Mistral y Tramon tana). Los primeros con 
nombres de cetáceos, por cierto muy abun
dantes en las Marinas extranjeras, pero la 
Serie 70 t iene la originalidad de operar los 
ún icos submarinos en el mundo que portan 
nombres de vientos. 

NUEVAS CONSTRUCCIONES 
Renovarse o morir, d ice el refrán, lo que re
ferido a submarinos es más cierto todavla 
debido a los rápidos avances que experi
mentan este t ipo de unidades en sus plata
formas,propulsión, sensores, baterías,nivel 
de ruidos, etcétera. Por tal motivo se co
menzó seriamente (en 1981) a preparar las 
especificaciones del futuro submarino de 
la Serie 80; unos estudios que no pasarían 
del nivel de definición del proyecto y de la 
selección de cinco astilleros europeos ca
paces de desarrollarlo: Vickers Shipbuilding 
& Engineering Ud., en el Reino Unido; Pro
nav France, de Francia, sociedad estatal; 
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Rotterdamse Droogdock Mij., de Holanda; 
Howaldsrweke Deutsche Werft, de Alema
nia; y Thyssen Nordseewerke, también de 
Alemania. 

Aunque se había hablado en primer lu
gar del submarino Bipartito, aconstruircon 
los franceses, el proyecto fue rápidamente 
desechado al haber abandonado el Gobier
no de París la producción de submarinos 
convencionales para su Marina de guerra 
en beneficio de los nucleares de ataque o 
SNA clase Rubis, cuya primera unidad fue 
botada en 1979. Por c ierto que Espal"la estu
vo tentada de adquirir buques de ese tipo, 
como una continuación lóg ica de la política 
naval de construcciones de submarinos, 
pero las disponibilidades presupuestarias 
impidieron dar.tan gran paso. En 1989, con 
la aprobación del Plan Altamar, la sustitu
ción de los De/fin quedaba aplazada hasta 
1999, al"lo en que se pondría la quilla a la pri
mera unidad de la Serie 80 abandonándose 
definit ivamente la posibil idad de construir 
un submarino nuclear de ataque en las pró
ximas dos décadas. 

Calculando que la construcción podría 
durar un lustro, la Serie 60 sería dada de baja 
con más de treinta años de servicio, límite 
más que aceptable para un submarino pro
yectado en la década de los 50 como sous
marin torpilleur de déuxiéme classe, aunque 
sufriera a mediados de los 80 una extensa 
modernización que la asimiló en sensores y 
armas a sus hermanos mayores, los Galerna. 
Estos, a su vez, están pendientes de una 
modernización a mitad de su vida activa 
gracias a la cual navegarán con decoro a 
principios de la próxima década. Desgra
ciadamente, los recortes presupuestarios 
de última hora para la defensa naci()nal, en 
1989 y 1990, han aplazado todo intento de 
renovar y modernizar la f lotilla, con el grave 
perju icio que ello supone para la supervi
vencia del Arma Submarina. 

NO HAY QUE PERDER EL TREN 
Si hubiese que definir lo que las tres últimas 
décadas han signi ficado para la Flotilla de 
Submarinos, podríamos decir que los años 
60 fueron el vacío, los 70 la esperanza, los 

LOS SUBMARINOS DE LA ARMADA 
ESPAÑ OLA 
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Isaac Peral 
Narciso Monturiol (A-1) 
Cosme García (A-2) 
A-3 
8-1 
8-2 
8-3 
8-4 
8-5 
8-6 
Isaac Peral(C-1) 
C-2 
C-3 
C-4 
C-5 
C-6 
General Mola 
General Sanjurjo 
G-7($-01) 
D-1 ($-11) 
D-2($-21) 

1917-1930 
1917-1934 
1917-1931 
1917-1931 
1922-1939 
1922-1937 
1922-1937 
1923-1937 
192~1936._ 
192~1939 .. 
1928-1941 
1928-1949 
1929-1936" 
1929-1946~ 
1930-1936· 
1930-1937ª 
1937-1959 
1937-1959 
1947-1970 
1947-1966 
1951-1968 

0 -3($-22) 
Almirante Garcia 
de los Reyes(S-31) 
Foca 1 (SA-41) 
Foca 11 (SA-42) 
Tiburón l (SA-51) 
Tiburón 11 (SA-52) 
Isaac Peral (S-32) 
Narciso Monturiol (S-33} 
Cosme Garc1a (S-34) 
Delfin (S-61) 
Tonina(S-62) 
Narciso W¡pnturiol (S-35) 
Marsopa (S-63) 
Narval (5-64) 
Galerna(S-71) 
Siroco (S-72) 
Mistral (S-73) 
Tramontana(S-74) 

1954-1970 

1959-1982 
1963-1969 
1964-1969 
1964-1978 
1964·1978 
1971-1984 
1972-1975 
1972-1982 
1973 
1973 
1974-1984 
1975 
1975 
1983 
1983 
1985 
1985 

• Hundidos en combate o accidente 



80 el rendimiento, pero ¿cómo serán los 90? 
Enbuenalógica deberían serla previsión.ya 
que sin ella no podría entrarse en el próxi
mo siglo con unas perspectivas optimistas. 
Las Marinas más avanzadas en el campo de la 
investigación y desarrollo (Alemania, Ho• 
landa, Suecia, Italia e incluso Francia) están 
experimentando la propulsión indepen• 
diente del aire para aplicarla a submarinos 
anaerobios. Este tipo de propulsión, que tu• 
vo sus antecedentes en el submarino del 
profesorWalter al que movía una turbina de 
peróxido de hidrógeno, fue más tarde co
piada por los británicos que fracasaron con 
sus submarinos experimentales Excalibur 
y Explore,. En 1987 losalemanes trabajaron 
de nuevo con submarinos anaerobios, esta 
vez propulsados por células de combusti· 

forma· 
ción en 
cubierta 

para 
revista. 

ble, montándose en el U· 1 de la Marina Fe
deral, con notable éxito. Suecia haría lo 
mismo con el motor Stirling, de combustión 
interna, que en 1988 fue instalado en el sub• 
marino Nlicken para real izar las pruebas de 
mar. En Italia la compaí'l ia Maritalia cons
truyó dos pequeí'los submarinosde 130 y80 
toneladas movidos por un diesel de circu ito 
cerrado que ha demostrado su viabil idad. 

Descartando la propulsión nuclear 
únicamente por motivos económicos (que 
no tácticos ya que si la relación en pesetas 
del nuclear versus convencional es de 2: 1: 
su valor operativo es muy superior al ser 
mucho menos vulnerable y con unaautono• 
mía práct icamente ilimitada), hay que con
siderar algún sistema de propulsión anae-
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LA CONSTRUCCION DE LA SERIE 80 

Al vísitante que por primera vez sube a bordo de un submarino, lo primero que le causa sensación es la gran 
cantidad de equipos, motores, bombas eléctricas, pantallas de video, etcétera, que se almacenan en tan cor
to espacio. Todo ello es necesario por razones operativas, como perfecta máquina militar que debe funcionar 
bajo la superficie del agua y como plataforma que no sólo se desplaza sino que también es capaz de sumergir
se a centenares de metros, aguantando presiones de varias toneladas por metro cuadrado. El submarino ha 
de ser por consiguiente estanco a la máxima cota. no sólo en su casco resistente sino en todos aquellos 
equipos que en su funcionamiento están en contacto directo con el agua del mar: bombas de refrigeración, 
mástiles, snorke/, tubos lanzatorpedos, etcétera. Esto que parece tan sencillo, a la hora de realizar las 
pruebas de mar da auténticos quebraderos de cabeza si el equipo no ha sido bien disei'lado, o no es duro y re
sistente en cualquier estado de la mar y sobre todo si no es fiable, pues si surge la avería, ésta podriasuponer 
la pérdida del buque con toda su dotación. 

Por co.,siguiente, cuando una nación decide construir submarinos para su flota no sólo debe preguntarse 
qué es lo que quiere, es decir, los requerimientos operativos de cota máxima, velocidad de avance, velocidad 
máxima de inmersión, autonomía, potencia, nivel de silenciosidad, etcétera, sino que también deberá plante
arse Qué astillero asumirá el proyecto, pregunta que no es dificil de contestar ya que sólo hay una media doce
na de naciones en el mundo occidental con el desarrollo industrial suficiente como para proyectar y construir 
un moderno submarino convencional. 

Así de pasada podríamos nombrar, dentro del ámbito de la Comunidad Económica Europea, los astilleros de 
la 0CN (0irection des ConstrucHons et Armes Navales) franceses fabricantes del tipo Rubis, los ROM (Rotter
damse 0roojdok Mij) holandeses de donde sale el Walrus, la VSEL (Vickers Shipbuilding Engineering Limi• 
ted) actualmente finalizando los cuatro Upholdery, por último, los alemanes con sus dos astilleros en Kiel 
(Howaldtswerke) y Emden (Thyssen Nordseewerke), responsables de la serie de 209, Santa Cruz argentino y 
Ula noruego entre más de cien unidades entregadas. Los astilleros espai'loles de la Empresa Nacional Bazán, 
aunque tienen capacidad para materializar cualquier típo de submarino convencional, sin embargo, depen
den de un socio a la hora de proyectar y diseñar este tipo de unidades, hecho que ya ha sido probado en la 
construcción de los cuatro Delfín y los cuatro Galerna, y que sin duda deberá repetirse una vez se haya elegi
do el astillero asociado, con la construcción de la Serie 80 que contempla el Plan Altamar. 

Otro tanto ocurre con los sofisticados equipos electrónicos utilizados principalmente en los sistemas de 
combate en los que firmas tan especializadas como Thomson-Sintra y Thomson-CSF de Francia, Marconi Un
derwater Systems del Reino Unido, Krupp Atlas Elektroni k de Alemania y la Hollandse Slgnaal Apparaten ho
landesa, prácticamente se han hecho en su propio pals con todo el mercado nacional y de cara a la exporta• 
ción, insustituibles en el proceso de la decisión de cualquier Marina. En España la reciente fusión de lnisel y 
Ceselsa, empresas lideres nacionales en el campo de la electrónica de la Defen.sa. abre un futuro esperanza
dor de cara a la dura competitividad internacional a la hora de elegí r el sistema de combate que ha de dotar al 
futuro submarino espai'lol de la Serie 80. 
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robia que permita al futuro submarino de la 
Serie 80 permanecer varios días en inmer
sión sin necesidad de dar snorkel y, por 
consiguiente, sin cometer ninguna indis
creción. En otro campo, los estudios reali
zados hasta ahora corren el peligro de que
dar obsoletos si se interrumpe el programa 
establecido y que en esencia iba a ser el si• 
guiente: 

ser lo suficientemente f lexible como para 
adoptar los avances conseguidos en este 
tiempo, así como ser capaz de aceptar una 
modernización a media vida que le permita 
situarse en los 25/30 años de operat ividad 
sin obsolescencia. 

Por último, y a modo de conclusión 
cofwiene plasmar aquí la frase del almiran
te Bacon , cuyo ú ltimo destino fue e l de Co
mandante de los Submarinos del Atlántico 
(COMSUBLAND: "Quiero que mis submari
nos sean capaces de ir donde quiera que ha
ya un adversario en la mar". Este debe ser el 
espír itu que anime a las dotaciones espa
ñolas que, como reza el lema de la floti lla. 
están d ispuestas a todo(ad utrumque para
tus). 

Fase de viabilidad, 1992/93; Fase de 
proyecto, 1994/9 5·, Desarrollo, 1996/98, y 
Construcción, 1999. 

En estos ocho años, la tecnología pue
de dar pasos gigantescos sobre todo en los 
campos de la propulsión y la detección, por 
lo que la plataforma aprobada tendrá que 
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LOS SIMBO LOS PATRIOS: 
La noción de Estado hace referencia a dist intos elementos: la conformación racial 
de sus incegrantes, el lenguaje, la cultura y una población, aunque hetereogénea, ce
ñida a un territorio geográfico. Pero lo que le da el sencido de nación es la identifica
ción anee los simbolos de la patria, entendidos como una forma en que se mira un 
pueblo así mismo , conjuntando un sistema de valores e ideales, que batalla tras ba
talla por conseguir una idencidad propia, siempre salen renovados y fortaleciendo la 
conciencia nacional. 

IDENTIDAD NACIONAL* 

Con el prop6 ito de fortalecer la identidad de 
codos los mexicanos, el Gobierno de la Repú
blica o rganizó del 10 al 15 de septiembre del 
pre eme año la Semana /'.'acional de los Sfm
bolos Patrios 1993. 

Los símbolos patrios mexicanos -el es
cudo, la bandera y el himno nacionales- ad
quieren una trascendencia hisLórica pues son 
la respucsLa a una profunda necesidad social: 
son el estimulo que identifica .ti individuo con 
u sociedad y el deLerminante que reafirma la 

conciencia nacional. 

Así, csLos elementos patrios son la con
creción de los valores del pueblo y son la ima
gen del esfuerzo popular por lograr la identi
dad; son la forma unívoca para presentar la 
vocación de cr de nuestra nación. El escudo, 
la bandera y el himno, como símbolos nacio
nales, se han forjado en las innumerables 
luchas de nuestros compat riotas asi como en 
aquellas Larcas si lenciosas y a nónima de 
quienes con su e fuerzo tenaz conforman día 
tras d ía la patria mexicana ... nuestra patria. 

• ToiuacJo cJ¡. lo~ folleto~~- tríptico qué publicó 
1.1 Oirt,cci(\o General cJe Gobienio de la 
St<r E'!:irfa dé Gohtn1~1ci6u . cnu 1110Lirn dt- la 
Stw:w:1 Nacion:tl lf<- lo Símbolo~ Patrio~. 

El · · Pn11que1wli'::.1/i ' •. embleinas de los jiesws de las bander as. Paro 
al[!,w1os esl(J es la bandera a11tig110 de M ~xico. 
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Bandera o 
estandarte de 

Hemún 
Cortés. 

Después de la 
COIIQUÍS(O es1e 

fue el <!mbl<!ma 
que identificó 

a la :Vue~·a 
Espa,1a. 
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EL ESCUDO 
Este elemento simboliza la soberanía de la na
ción. El antecedente más remoto del nuestro 
data de la época precolombina. Se d ice que la 
imagen micica de la fundación de T enoch
titlan (el á guila, sobre un nopal, devorando 
una serpiente) es el primer símbolo de ident i
dad nacional >' el origen de nues1ro actual es
cudo nacional. Sin embargo, lo que prevalece 
en los años precortesianos son estandartes 
confeccionados con plumas polícromas y pie
dras preciosas, representando las característi
cas de una tribu o las cualidades de un jefe mi
litar. 

En la época colonial, el escudo de la 
NuevaEspaña era un pendón cruzado en cu
yos extremos se hallaba la imagen representa
tiva de la ciudad de México y por encima de 
ella la corona real de España. Es también el 
escudo de armas de la Casa Real de los Habs
burgo, entonces reinante en la peninsula ibé
rica. 

Después, en lo inicios de la lucha por la 
independencia y como un rechazo a la opre
sión colonial, se vuelve la vista a los simbo los 
indígenas. Así, José \'1aría \'torelos y Pavón 
utilizó como simbolo que identificaría a la 
nueva sociedad un águila sobre un nopal y es
tos a su vez sobre un puente roto que atraviesa 
una riada. 

Consumada la lucha libertaria, Agustín 
de lrnrbide, en su efímero imperio, emplearía 
como escudo y símbolo nacionales a un águila 

Pendón del 
virreina/o, 

creado por el 
Cabildo Me

rropolitano 
alrededor de 

1540. Los 
cambios de 

esw insignia 
se debían a 

los r<!inant<!s 
de lo Cosa 

Real 
dominante. 

enhiesta y parada sobre un nopal con la cabe
za coronada. 

La imagen del águila devorando a la 
serpiente quedó unida -desde entonces y 
hasta la actualidad- a la vida de la nación 
mexicana. Y aunque en el transcurso del tiem
po el escudo ha sido modificado (sobre todo 
la posición del águila), nunca ha perdido la 
idea de ser represencativo de mexicanidad y 
unidad nacional. 

Actualmente la forma y el uso del escu
do nacional se encuentran regulados por la 
Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales de 1984 y reformada en diciembre 
de 1990. 

LA BAN DERA 
Por definición se entiende por bandera el tro
zo de tela con los símbolos y colores que iden-
tifican a la nación. La nues tra la reconocemos 
como un rectángulo tricolor en forma verti
cal: verde, blanco y rojo, llevando el del 
centro el escudo nacional. 

Tuvo 
vigencia hasta 1 

1821. •.:;;:¡~~~:::=~~~s.------~ 
uestra bandera, como símbolo nacio

nal, data de la independencia, aunque ya en la 
región de Mesoamérica se utifü..aban signos 
equivalentes. A partir de la conquista, los es
pañoles introdujeron sus propias banderas. 
Hernán Cortés, quien después de su victoria 
fu era nombrado Gobernador y Capitán Ge
neral de la Nueva España, impuso como es
tandarte aquél que llevaba la imagen de 
"Nuestra Señora". 



De 1521 a 1821 no podemos hablar de 
una bandera nacional, pues en e e periodo el 
territor io era una colonfa del vasto imperio· 
espar'lol. Sin embargo, en nuestro territorio se 
utilizó el emblema de la familia que reinaba. 
Cuando gobernaron los Habsburgo ( 1521 -
1700) la bandera tenia un águila de dos cabe
zas, abierta de alas; cuando dominó la familia 
de los Borbones (1 700-1821) lo que predomi
nó fue la cruz de borgoña en campo blanco. 

:Vliguel Hidalgo y Costilla tomó como 
simbolo de identi ficación de la lucha liberta
ria, el lienzo que cenía la imagen de la Virgen 
de Guadalupe. Morelos, por u parte. adoptó 
una bandera con cuadretes azu l pálido en el 
borde y en el centro un aguila posada en un 
nopal obre un puente roto con tres arcos 
sobre una riada . El llamado Ejército T riga-

La bandera de los 
imurgeme.s era. por 

primera ve~. rma 
enseña tricolor, como 
símbolo de l os ideales 

de la luc/ra 
independentista. 

Congreso Constituyente de 1823 modificó el 
escudo anterior: el águila ya no estaría coro
nada y Lendría a sus pies ramas de encino y 
laurel. Corrían tiempos de libertad y opla
ban aires republicanos. 

rance adoptó la-bandera de las eres garantias: ■ 
la independencia del país, la conservación ■■■■■ de la religión cató lica y la unión de los mexi- l 
canos y e pañoles. ·ació entonces la primera 
bandera verdaderamente mexicana, con lo 
colores verde, blanco y rojo, pero en franjas 
diagonales con el blanco en la parce superior 
izquierda, el verde al centro y el rojo en la par- _ 
te inferior derecha. 1 

Consumada la independencia de nues
cra patria, la J unca Provisional Gubernativa 
o rdenó - según decreto del 2 de noviembre de 
1821- la confección de un lienzo de trc · colo
res: eres franjas verticales en verde, blanco y 
rojo, y sobrt la del cenero un águila parada 
sobre un nopal y con la cabeza coronada. El !'. ••• 

La bandera de M ore/os 
sirvió de gula a sus 
huestes. La usó hasra el 
dla de .w COJ)fllrO, el 5 
de II0 \ 0iembre de /815. 

El esrandarte de la 
\•irgen de Guadulupe. 
romada en 
A 101011ilco por el 
cura Miguel H idalgo, 
se <:on virl ió en 
simbo/o de fu lucha 
fiber1ariu. 

Durante la Reforma se presentó un fe
nómeno curio o: los liberales utilizaban la 
bandera tricolor y el águila, sin corona , con 
la cabe1..ahacia la izquierda;losconservadores 
tenían la suya: también era de tres franjas, pe
ro el ilguila del escudo, con la cabeza hacia la 
derecha, estaba coronada . 

• Maximi liano de Habsburgo di pullo 
emplear la bandera con el águila de frente, 
bajo la corona del imperio. A la caída de Ma
ximiliano se utilizaron varias versiones dd 
águila republicana. 

El general Porfirio Diaz, s iendo Presi
dente de la República, d ispuso que el águila 
es tuviera de frente con las alas abiertas y ma
jestuosas. Con Venustiano CarranL.a aqutlla 
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regresó a su posición original: de perfil iz
quierdo, parada sobre un nopal que brota de 
una peña en un curso de agua, volviendo a la 
representación que se hicieron en los códices 
indigenas nahuas. Además esta ria o rlada por 
los símbolo republicanos de las ramas de en
cino y laurel. 

Esta posición ha sido respetada, con 
modificaciones mínimas, hasta la actualidad. 
Hoy, su uso está regulado por la ley)'ª citada. 

EL HIMNO 
El canto oficial a la patria procede de 1854. 
Antes, sin embargo, se habian hecho varios 
intentos por exaltar la nueva condición del 
pais, la nacionalidad y su independencia, me
diante composiciones musicales y poécicas 
que codos los mexicanos reconocieran como 
propias. 

En 1821, el señor Torrescano compuso 
una marcha, durante el sitio de Querét;\.ro, la 
que en u letra decía: 

''Somos independientes, 
vfra la liberl"ld; 
viva América libre, 
y vfra la igualdad. " 

Estas ideas se enlazan con el ideal de Si
món Bolivar, de una América que por sus orí
genes indígenas c hispano debería ser una ola. 

Tiempo después se popula rizó una 
composición de J osé María Garmendia, cu
yos primeros versos señalaban: 

" A las armas, valientes indianos, 
a las armas corred con valor; 
el partido seguid de lrurbide; 
seamos libres y no haya opresión". 

Después vendrían otros intentos: Fran-

Bandera 
imperial de 
lturbide, 
quien la 
utilizó 
111ie111ras 
permaneció 
en el poder; 
al ser 
destronado se 
volvió al 
águila 
republicana. 

cisco Sánchez de Tagle y Ma riano Elizaga edi
taron un himno; Eusebio Delgado estrenó 
o l ro en 1844; Henry Herz, de origen austria
co, compondría la música del himno com
puesto en 1849 por David Bradburd; Antonio 
Barillo y Max Ma retzek compusieron sendas 
marchas en 1851 y así otros más. 

El 14 de noviembre de 1853 se publicó la 
convocatoria para que se escribiera la letra 
del himno nacional y el 5 de febrero de 1854 se 
aprobó el texto de Fra ncisco González Boca
negra; ta música corrió a cargo de Jaime I u
nó. 

El 15 de sepciembre de 1854 se estrenó el 
Himno Nacional Mexicano, cuya letra origi
nal es la siguiente: 

Bandera del régimen purjiris10 (vige111e de 188./ a /9/6). 
Su uso, J orma y dimensiones estuvieron reg/a111e11tadus 

por decrew del gMeral Porfirio Dio,. 

Coro 
Mexicanos al grito de guerra 
el acero aprestad y el bridón 
y retiemble en sus centros la tierra 
al sonoro rugir del cañón. 

l 
Ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva 
de la paz el arcángel divino. 
Que en el cielo tu eterno destino 
por el dedo de Dios se escribió. 
Más si osare 11n extraño enemigo 
profanar con su planta w suelo, 
piensa ¡Oh Patria! querida que el cielo 
un soldado en cada hijo te dio. 

11 
J::n sangrientos combates los viste, 
por tu amor palpitando sus senos, 
arrostrar la m etralla serenos, 
y la muerte o la gloria buscar . . 



Jaime i\'unó y Francisco Go11zález Bocanegra, a11tores de lo 
música y le1ra del Himno :'Vacional mexicano. 

Si el recuerdo de antiguas hazañas 
de tus hijos inflama la mente, 
los laureles del triunfo en w frente 
volverán inmortales a ornar. 

IU 
Como el golpe del rayo la encina 
se derrumba hasta el hondo tollente, 
la discordia vencida, impotente, 
a los pies del arcángel cayó. 
Y no más de tus hijos la sangre 
se derrame en contienda de hermanos; 
sólo encuentre el acero en sus manos 
quien tu nombre sagrado insultó. 

IV 
¡Guerra, guerra sin tregua al que intente 
de la patria manchar los blasones! 
¡ Guerra, guerra! los patrios pendones 
en las olas de sangre empapad. 
¡Guerra, guerra! en el monte, en el valle 
los cañones horrísonos truenen 
y los ecos sonores resuenen 
con las voces de .·Unión! J·Libertad!. 

V 
Antes, patria, que inermes ws hijos 
bajo el yugo su cuello dobleguen, 
tus campiñas con sangre se rieguen, 
sobre sangre se estampe su pie. 
Y tus templos, palacios y torres 
:;e derrumben con hórrido estruendo, 
y sus ruinas existan diciendo 
de mil héroes la patria a qui fue. 

VI 
Vuelva altivo a los patrios hogares 
el guerrero a cantar su victoria, 

Bandero y 
escudo 

nacionales 
actuales. 
Símbolos 

patrios 
indisolubles 

en el espacio 
yen el 

1iempo; 
concreración 

de los valores 
del pueblo 

ydt> la 
ide111idad 
nacional. 

ostentando las palmas de gloria 
que supiera en la lid conquistar. 
Torn/uanse sus lauros sangriencos 
en guirnaldas de mirtos y rosas, 
que el amor de las hijas y esposas 
también sabe a los bravos premiar. 

VII 
Y el que al golpe de ardieme metralla 
de la patria en las aras sucumba, 
obtendrá en recompensa una tumba, 
donde brille de gloria la luz. 
Y de Iguala la enseña querida, 
a su espada sangrienta enlazada, 
de laurel inmortal coronada, 
formará de su fosa la cru1.. 

l:."dición del canto a 
la patria, 
imerprerado 
oficiulmente por 
primevero vez el 15 
de sepriembre de 
1854. 

VIII 
¡Patria!¡ Patria! tus hijos te juran 
exhalar en tus aras su aliento, 
si el clarín con su bélico acento 
los convoca a lidiar con valor. 
¡Para ti las guirnaldas de oliva! 
¡ Un recuerdo para ellos de gloria! 
¡ Un laurel para ti de 11ict0ria! 
¡ Un sepulcro para ellos de honor! 
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MEMORIA DE LA.ACTIVACION 
DE SEIS GUARDACOSTAS 

Por: • Viccolmiro111c l..\L\1• 

Rodolfo JIMENEZ SCHIAF'FL\1O 

.A. princ:ipios de 1973, un gru
po de marinos mexicanos, 
aca tando órd enes d el Alto 
Ma ndo de la Secretaría 
de Marina-Armada de Méxi
co, se d ieron a la tarea de ac
tivar seis guardacostas que 
había adquirido el Gobierno 
;vtexicano al de los Estados 
Unidos de América y que se 
encontraban en la costa occi
dental estadouniden~e. en la 
Base Naval de San Diego, Ca
lifornia. 

Las embarcaciones ad
quiridas había n s ido cons
truidas hacía 30 años aproxi
m¡;idamente y d esacliv¡;idas 
cinco años después. 

Las instalaciones de los 
buques estaban compuestas 
por equipos antiguos y des
continuados, aunque rela ti
vamente en buen estado por 
haber tenido pocas horas de 
funcionamiento, por lo cual 
las condiciones de navegabi
lidad ernn apropiadas. 

" ... Activar seis gu¡;ir
dacoslas era la meta. . . ha 
pasado el tiempo desde e l 
momento en que la m isión 
fue cumplida . Al evocar 
aquellos días de intenso tra
bajo, los que tuvieron la 
honrosa comis ión d e in
tegrar un grupo activador, se
gura men te, experi mentan 
una inmensa satis facción y 
encue ntran que la siguiente 
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-primera parte-

Guardacostas !ipo IG (.\1FSJ 

írase, repcl ida varias veces 
por lite ratos y poelas, en
cier ra u na gran verdad ... 
¡Recc rdar es vivir!" 

ANTECEDENTES DELOS 
PRIMEROS 
GUARDACOSTAS 
Era un día claro, e l cielo ma
tizado de un azul vivo v ador
nado con pequeñas ·n ubes 
blancas. La brisa Libia del tró
pico se percibía en un viento 
sulil y terso. Como comple
mento del paisaje, se obser
vahan gaviotas que parecían 
suspendidas en un infinito de 
luz, que la vista humana no 
abarca, y el mar quieto como 

en espera de ser surcado h¡;is
ta por frágiles naves. 

Era el 8 de enero de 
19i3. Ante la presencia del 
entonces Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
licenciado Luis Echeverría 
l\lvarez. pasaban revista en 
perf e eta fo rmac ión. sobre las 
aguas de la bt-thía acapulque
ña. diez gua rdacostas recién 
adqui ridos por la Presiden
cia de la República y que for
marían parle de los efectivos 
de la Armada. Estas embar
caciones, que por pr imera 
vez surcaban aguas naciona
les. habían sido puestas en 



servicio por marinos navales 
mexicanos en el puerto de 
San Diego, California, entre 
los meses de septiembre y di
ciembre del año anterior. 

Los buques eran pro
piedad de los Eslados Unidos 
de Amt!!rica y por algunos 
años habían permanecido 
inac livos atracados a los 
muelles de la Base .\:oval del 
puerto an tes mencionado. 
Todos sus a parotos v ma
quinaria e n general habían 
s ido protegidos conLru el 
ti e mpo. pero no obstante 
aquellos habían sido imp.ic;
tados con algunos estragos. 
que ib¿m desde pequeños hos
ta grandes daños en uquellas 
naves. 

Sin embargo ¡quedaban 
e n servic io!. navega ndo y 
maniobrando anle los ojos de 
propios y extra ños e11 ese be
llo puerto cosmopolili1. 

El Jefe de l Ejecutivo 
federal. visiblcmcnle sa tisf e
cho por los trabajos rea li
zados. rcílejados en la efi
ciencia de las naves. felic:itó 
ef usivamente a IA Armada de 
México por su profcsionolis
mo y capacidad de sus ele
mentos. 

El henc~plácilo del Pri
mer Mandatario se dejó sen
tir en los hechos, al acordar. 
en ese mismo momento. la 
adquisición de diez unidades 
más de igua les caracterisli• 
cas, de las que seis se encon
traban en el océano Pacífico 
en el mismo puerto de San 
Diego, California, y cuatro en 
el Atlántico. en el puerto de 
Orangc, Texas. 

Fue poco cicspués que 
el J~f e del Ejecutivo fcdernl 
firmó el acuerdo para la ad
quisición de nuevos buques. 
La noticia . e propagó inme
dir1tamentc en ambos litora
les, en Zonas y Sectores Na
vales. unidades a ílolc. así 
c:oino en las ofi cinas centra
les de la Secretaría de Mari
na. La nueva fue recibida con 
entusias rno al saberse que en 
breve au1nenl,1rian los efecti
vos de la Armada de México. 

Desde el momento en 
que el comandante del Sec
tor 2\aval de Ensenado. con
tralmira nte C.G. RolJLirtn 
Maupo1né Kui7., Comunicó ,il 
c apilá11 ele fragalé1 l.~1.N. Ro
dol ío Ji mé nez Schiaffi no, 
que en poco tiempo se desig
naría una nueva comisión ac
tivadora. Este último re<:Abó 

• •• 

Firmo del certi(1cado de 
cntrc~w de· ~uis guordm:osfos 

MSF. 

la documentación que existía 
en archivo sobre las diez em
barcaciones que l'l nlerio r
menle se habían activado. 
y con la ,1y11da del capilón 
de c:orbcta I.M.N. :\-1iguel 
Hcrnández García v del te
niente de corbeta Cuauhlémoc 
Camacho Maya. subdirector 
y oficial adminis trativo. res
peclivomc ntc de la Planta 
Ahasteccdora de Combusti
bles y Lubric.;antes No. 1 de la 
Se<:relaría de Marina de ese 
sec:Lor, se dedicaron a la for
mulac ión de la programa
ción y a un estudio minu
cioso de las necesidades para 
realizarla. A pesar de desco
nocer l,1s condiciones gene
rales de deterioro de las ins
talaciones de las unidades 
que se adqui rieron. se tomó 
la medida proporcional para 

Plonillo de los directivos ')UP. ron_formoron 
lo comisión activarloro dr. los buques 
comprados o lo Armado norlcumericono . . 
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cada una de las actividades v 
fue así como se determinó el 
tiempo estimado parR que los 
barr.os quedaran en condi
c io nes operativRs con la 
puesta en servicio de apara
tos, unidades motogcnerado
ras, propulsoras, artill ería, 
ayudas a la navegación y co
cina. 

La elaborac ió n del a n
tcproyecto tomó días de ver
dadera dedicació n. Pero és
te. una vez Lerminado, fue 
prese n tado ante el Coman
dante General de la Armada. 

En la Secretaría de Ma
rina le indicaron al capitán 
Jiménez Schiaffino que ante 
el vicealmira nte C.G. DE~f 
Humberto Uribc Escandón , 
Comandante General de In 
Armada . debía se r breve, 
pues solo eslciba autorizado a 
una a udiencia de cinco mi
nutos. Tralando de ser lo 
más explíc ito posible. e l capi
tán expu:;o la problemáti-

: . . t .. 

Ponorómic(I def muelle número uno rfc lo Bosc i\iovul de Son Diego, Col., en 
donde se oprcdon los buques guordoco;:;tcs. 

ca de la acl ivación, las razo
nes del por qué de cada una 
de las a<,:tividades, que en su 
mayoría requerían con anti
cipación t rámi tes v sumi
nist ros diversos; a;í co mo 
también las difir.ullades que 
se tuvie ron en la anterior ac
tivació n, por la falta de previ
s ión y cómo fueron solve nta• 
das. 

La exposició n duró cer
ca de dos ho ras. Al terminar, 

Lo situación de 
los buque 
guordoco;:;to;:; tipo 
IG representaron 
un gr<rn reto poro 
I08ror su 
octivoción. 

el Comandante General de l..1 
Armada le dijo: 

"Todas las sugerencias 
serán estudiadas a fondo por 
e l Estado Mayor ~aval". y en 
ese momento telefónicame1i
te o rdenó a ese organismo 
que escucha'ta al capitán. 

El Estado tv1ayor aprO• 
bó casi e n s u totalidad e l 
programa y consideró impor
tantes muchos aspectos seña
lados en el estudio. De esta 
forma ordenó llevar a cabo el 
plan de activación que debía 
emitirse urgentemente. 

ORDEN PREVENTIVA 
Con el o fic io número 05 75E 
de fecha 23 de enero de 1973. 
girado por e l Estado ~favor 
de la Armada. se designó el 
contingente que laboró en la 
Base Naval de San Diego, Ca
liforn ia, Es tados Unidos de 
América, para que reactivara 
los seis guardacostas de ·re
c iente .1dquisición que ahí se 
encontraban. 

Es conveniente hacer 
notar que uno de los fac tores 
de mayor im porta ncia que 
influyeron en el desempeño 
de los trabajos, fue la desig
nación pa ra esa activac ión 
de varios elementos del per• 
sonal que integró la primera 



ac tivación, tales t:omo el al
mirante Maupomé Ruiz, el 
capitán Jiménez Schiaffino 
(jefe y subjefe de aquella co
misión), el capitán Varela 
Huerta (quien estuvo a cargo 
de la activación eléctrica v 
electrónica). el teniente Ca
macho Maya. entre otros. 

Consid erando que los 
trabajos a realizar, así como 

los trámites oficiales iban a 
ser s imilures. la experiencia 
que habían adquirido sería 
de vital importancia. 

Es importa nte h acer 
notar que por primera vez. 
este tipo de trabajos se llevó a 
cabo con sistemas de progra• 
mación mediante e l método 
del camino crítico v el cono
c ido por e l no¡11brc de 
"PF.RT'. 

En tlic,:ht➔ programa
ción, se determinó que la es· 
tadía en la Base Naval de San 
Diego. California, sería de 
dos meses y que los barcos se 
trasladarían con las medidas 
de seguridad debidas al puer
to de Ensenada, 8.:i ja Califor
nia , para terminar la última 
fase de la activación. Ello se 
logró con base en la expe
riencia adqui rida en la ucti
Vtición anterior. 

MOMENTO HISTORICO 
El día 26 de febrero de 1973, 
obedeciendo órdenes del J\J. 
to Mando, el contralmirante 
C.C. Roberto l\llaupomé Ruiz. 
hizo acto de presenc ia en la 
oficino de la Comandancia 
del Décimo Primer Distrito 
. aval en San Diego. Cali for
nia, con e l objeto de formular 
lu compra de seis guardacostas 
MSF (tvtine Svveeper Flect). 

Guordocosios 
• MSF . r24. 

después 
nombrodo IC-
13 Froncisco 
Zureo. 

Visto del puente 
de mondo. 

Preliminares 
En la mañana fría del sábado 
17 de febrero de 1973, a las 
9:00 horas arribaron ul puer
to de Ensenada. Ba ja Califo r
nia, ol cañonero Guonajuato 
y el transporte Usumocinto, 
trans portando a los compo• 
nentes del agrupamien to. 
que inic ialmente fueron con
cen trados en e l puerto de 
Manzanillo, Colima,de don
de zarparon converi.idos en 
Fuerza de Tarea. de confor
midad con las órdenes del 
Alto l\llando. 

Con anticipación, el Di
rec tor, Subdirector v Tenien
te Oficinista de la Planta de 
Combustibles de la Secreta
ría de ?v1arina, sumados a los 
Comandantes y Jefes de M.1-
quinas de los guardacostas 
Guillermo Prieto y Santos De
gollado, activados a fines de 
1972. de base en el puerto y 
de c;art1cterís ticas similares a 
los seis que pronto se adqui
rirían: clal.,oraron un progra
ma de actividades para de
sarrollarse a horda de dichtts 
embarcaciones, a fin de que 
partir. iparn lo<lo el c;onti n• 
gente durnnte los tres días de 
permanenc ia en el puerto. 
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En <;uanto desembarcó el 
contingente y se formó en 
el muelle, cor respondió al 
subjefe de la activación, capi
tán Jiménez Schiaffino. pro
nunciar las palabras de bien
ven ida, arengándolos, y 
enardeciendo los éinimos pa• 
ra el mejor cumplimiento del 
deber. diciendo: 

" ... personal que in
tegra la comisión activadora 
y receptora, hoy la Armada 
necesita que todos y cada uno 
de ustedes. rindan su mejor 
esfuerzo para el cumplimien
to de las órdenes del .'\ltu 
Ylando. considero una m~g
n ífic a oportunidad para 
demostrar que somos mere· 
cedores de la confianza de
positada en nosotros: trabaje
mos en bien de la institución 
a la cual pertenecemos c:on 
mucho orgullo y que aílt>rc 
nuestro sentimiento de leal
tad ..... 

Acto seguido. presentó 
a los jefes de las diícrenlcs 

Tripulación del 
borco Sontos 

Degollado IG-07 
(JI pasar revisto, 

frente ol 
Prcsirlcntc de lo 

República con 
motivo del 

obonderumiento 
rlc los 

guarrlocostos 
rcr.icn adquiridos. 

de espalda al 
Secre torio de 

Morinu oJmironl,c 
Luis Rrovo 

Corrcro. 
i:l,(¡u icrdl'l r.l 

Oficial ~foyor 
conlrolmironte 

José Luis Cvbrio 
Palma. 
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,:iclividades. así como a los Co
mandantes y Jefes de .\.·1áqui
nas. procediendo poslerior
mente· a la selección de las 
dotaciones. las que en su ma
yoría dcmosLraron su bene
pléicilo por la forma en que 
fueron poco u poco dis tri
buidas. 

La siguiente fase se ca
racterizó por las prác:Lic:as 
del personal y las reuniOnl:s 
que organizó el subjefe de la 
comisión con los Comandan
tes y Jefes de Máquinas. para 
cslud iar las directivas del 

1ando. mejorar la ejecución 
de las diferentes actividades. 
así como el seguimiento y re
porte de uvances. Se mencio
nó la metodología a seguir y 
las rutinas convenidas µara 
una clara comunicación y 
entendimiento. 

Mientras lodo esto su
cedía en el puerto mexicano, 
en Son Diego, Calif om ia, tra
bajaban intensamente seis 
infantes de Marina a las ór-

den es del teniente de fraga
ta despensero Jaime Gálvez, 
efectuando el arranche gene
ral sobre las cubicrli)s y su
perestructuras de los buques: 
lambién estaban trabajando 
activ,1me11te el capitán Mi
guel Hernández y el tenien te 
Camacho Yiava. colocando 
números y nornbres a las ta
qui ll,.ts de las banacas y re
partiendo en seis grandes 
grupos todo lo que habían ad
quirido para entregarlos 
c uando llegaran las dota
ciones y no hubiera retraso 
en las labores iniciales. Se 
dispuso lo necesario para 
que en cun nto llegurn la co• 
miliva. lu oficina de ac tiva
ción e'stuviera fu ncionando 
para lo cual se había equipa
do con escritorios, sillas. pi
zarrones y teléfono. 

En la mañana del día 
domingo 25 do febrero, des
pués de tres días de pr<i(;Li
cas. culminó la estadin del 
personal en Ensenada, Baja 
California, mientras las da
ses y marinería hacfon prác
ticas en el guardacostas lG-02 
Guilltmno Pri~Lo e IG-07 Son
tos Degollado; los copi lanes y 
ofi<:iales se encontraban en 
el Cuartel Cener<1l de Infan
tería de lvlarina. El Coman
dante del Grup<J de Tc1rea se 
dirigió a ellos. exhortándolos 
o que la actitud que asumie
ran durante la misión fuera 
digna de un miembro de la 
Armada de México. dicién
doles: 

·· ... vamos a trabajar 
duro parit c.:umplir sa lisfacto
riorncntc con los órdenes del 
tv1ando. Se va a trabajar sin 
límite o mejor dicho, hasta 
que se nos agoten las ener
gfos. El que no se s ient;;¡ ca
paz o se sienta enfermo que 
lo mnnifiesle en este momen
to para relevarlo de inme-



diato ... •·: Después de estas 
palabras se mencionaron a l
gunos tópicos de interés y fi. 
nalmentc el capitán de cor be• 
ta 1.M.:'\. Miguel Hernández 
García lomó la palabra para 
hacer una exposición acerca 
del método de programación 
por el camino crítico que or
denó la superiorid~d para lle
var a cabo la activación. l lizo 
resaltar las ventajas de la 11li
lizac;ión de este nuevo si-.tc• 
ma implantado. y terminó di
ciendo: 

" . .. ahora sólo pu•H.IO 
agregar que la mento infinita
mente no poder ir con la c;o
mitiva. Los feiici lo porque 
tienen la oportunidad de ha
cer algo importante en bene
ficio de la Armada ... •·_ 

.\-terecc mencionarse 
que el ~fondo sólo designó. 
de todo el c,;ontingente, a los 
Comandantes para los f utu
ros buques de la Armada y 
dispuso que la distribución 
de las dotaciones se efectua
ra en San Diego. Lo anterior, 
con la debida autorización, 
se llevó a cabo en Ensenada, 
Baja California, ya que ahí 
debían hacerse los trámites 
adm inist ra tivos para los 
correspondien tes certifica
dos de arribo en las oficinas 
de la Secretaría deHacienda, 
pues todos causaban alta en 
el Sector Naval; estimulaba al 
personal el pago del 100% de 
sus haberes y las nóminas era 
conveniente se formularan 
por barco para ayudar a la re
gularización de pagos, ,1dc
más de que la gente así lo dc
seah,1. 

Durante la derrota del 
puerlo de Manzanillo, Col., 
al de Ensenada, Baja Califor
nia, se formaron pequeños 
grupos de amigos o que se 
identificaban de alguna for-

f'lo11coció11 y 
:jccució11 de los 

trobojos: 
pro gro moción 

de octividodes. 
tliogrornación 

de los unidodt?s, 
gró.fica de 

avance. relación 
de octivic.lodes, 

ctcr.Lcro. 

ma, para ir organizando -de 
manera informal- las dota
ciones de los dist intos bar
cos. 

E.I dfo esperado por to
dos llegó. Los comandantes 
procedieron a hacer la divi
sión en forma ordenada. pe
ro obviamente tratando de 
asignarse los mejores ele
mentos, ya se,1 porque los co
nocían o por su prestigio o, 
en algunos casos, por simpa
tía v «i mis lad: todo fue válido. 
De~pués de casi dos horas en 
que hubo casos chuscos que 
motivaron risa, pues se rifa
ron a algunos elementos. to
do se lerminó bajo una com
prensión extraordinaria en 
que prevaleció el buen crite
rio y e l compañeris mo. 

Este hecho tuvo gran 
significado y creó el espíritu 
de cuerpo más rápidamen
te que lo usual, Lodos al sa
berse que fueron escogidos, 

en t:icrla forma e ran distin
guidos, nadie quería fallar a 
la confianza que se había de
mostrado con este hecho. 

fue emotivo ver corno 
a l le:,·minar las asignaciones. 
muchos se abrazaron con 
alegría, aunque algunos per
manecieron serios. 

Después de eso, conti
nuaba en suspenso la interro
gante de cómo serían sus bar
cos y en qué condiciones 
estarían esas unidades a .flo
te, que iban a ser como sus 
hogares: ya querürn verlos y 
embarcarse en ellos para em
pezar í.l lrabajar. 

La disposición del 
Mando se cumplió y fue un 
logro que a la postre dio 
buenos f rulos. porque pro
porcionó una pronta unión 
de voluntades y ánimos de 
esas fu turas dotaciones. 

• 
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LA RECEPCION 
tos seis guardacostas ama
rrados con cabos viejos, en el 
mismo muelle donde se en
<:on l raba n los bélH;os que 
transportaron el contingen
te, presentaban un aspecto 
deplorable en el que se podía 
imaginar una miseria mecá
nica interna: estáticos. casi 
s in movimienlo. con sus pin
turas grises descoloridas v 
opacas, parecían hojas muer
tas. 

~e podía pensar que 
esos guardacostas tuvieron 
htizañas pasadas r.u._mdo cs-
1 uvieron en servicio, y en sus 
._intiguas misiones asignadas 
sus dotac iones quizá tu
vieron momentos de incerli
dumbrc, difíciles de supcrnr. 
o que se cubrieron de gloria 
todos o algunos de los ele
mentos que los tripularon. 
precisHmcnte en aqur.l los 
días peligrosos P<trtl la nave
gac ión c¡ue se vivieron clu
ra n le la Segundn Guerra 
Mundial, de la que salieron 
victoriosos. después de ha
berse enfrentado a un enemi
go que nunca dio tregua a su 
furor. 11i mostró temor. 

Los n1arinos militares 
mexicanos. con fortaleza. 
presenc:ia <le ónimo. optimis
mo y espídlu combativo. d•> 
seaban empezar a lrabojar, 
<;01110 si la inrnovilidad de 
cs._1s oscuras naves que reci
bían energíé1 r. léct rica por 
unos cables lk1mados ··Shorc 
Line .. que les permitían par
cialmente el alumbnido a ca
cfo uno de los buques. fu era 
un reto que al ace¡,la rlo 
hit:ic1rn que les afloraran cu<1-
lidades sobresaliendo los co
nocimientos qu<i do la expe
riencia en la mar. 

Ahí eslc1ban los gua r
dacostas. En su interior se{ 
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Cuordncostos 
MSF-315 ( lG-15 
Jesús Gonzólez 

Ortega) y M~F'-fH 
(Ig- J 1 Vo/cntín 
Gón1eY- Forío::;J. 

encontraban aparatos y mo-
tores fríos. rodeados de he
rrum bre. espP.rando que las 
manos mexicanas los re habi
litaran y los volvieran a dejt1 r 
en condiciones de f unc ion~•
miento normal en un ambien
te d<! calor humano. 

En c uanto desembarcó 
el personal. íue trasladado a 
las barracas par::i clcija r sus 
perlcmcndas y regresar de in
mediato al muelle. formando 
frente a cadñ uni.l de las em
barcac iones, en donde en 
representación del c:onlral
miranle Roberto Maupomé 
Rui:r.. el subjefe de la comi
sión aclivadora se dirigió a 
los marinos e11 1.i fo rmo si
guiente: 

" ... >J1arinos mexica
nos: esl.11110s frente a las na
ves que la n.ici6n ha adquirido 
para nues1r~1 querida Arma
da. dla confín en us tedes. 
porquo es c onocido el a lto 
sentido de responsabilidad y 
de cooperación. así corno la 
capacidad de trl'lbajo del per
sonal l!lari110 militar, que ha
r.i que la oc l ivación de esto. 

barcos sea un éxito más HII 

los arrnles ele nueslr<1 his toria. 
Trabajar al máximo de nues
tra c.ipac:ic.fod , dando todo 
nuestro saber y no esca liman
do ningún esfuerzo cm bien 
d1: 11ucslro cometido, cs., es lc1 
r:onsignéJ. lvlexicunos, abor
den sus nél v~s y ,:umpl,111 con 
la confianza que la Armada 
tiene depositada en us tedes. y 
recuerden como algo impor
tante que debemos dejar ante 
la ciudadanía norteameri
can a un indeleble y grato 
recuerdo por P.I buen c:ompor
l¡_imicnto u que csl t1mos obl i
gados, debido a la lealtad a 
nuestra institución: sin duda 
esto nos dará la satisfacción 
del deber cumplido ... ". 

Y dirigiéndose ,1 los fu
turos Comandantes, expresó 
emocionado: .. ... t\quí tie
nen las llaves de escotillas v 
¡w ñoles ... •·. simbolizando 
ofici.ilmcnte con ello la pose
sión por el personal. de los 
barcos que navegarían muy 
pronto por aguas mexicanas 
fconlinuará). 



La danza ha sido mi vida. Lo 
que yo he hablado sobre ella 
en ocasiones anteriores es la 
danza como arte. Y en una for
ma concisa, ya que se podrían 
hacer libros y más libros sobre 
ella. Ahora me referiré a nues
tra danza prehispánica y a la in
íluencia dcl ' 'Encuentro de Dos 
Mundos" en ella y en general a 
lo que considero sus orígenes y 
su universa lidad como lenguaje 
sin barreras. 

La danza en si es la expre
sión primaria del hombre a tra
vés de movimientos corpora les; 
su cuerpo es el instrumenco, su 
propio vehículo de expresión, 
le pertenece.es una extensión de 
su yo interno y por él manifies
ta sus emociones, ideas, deseos, 
estados de ánimo y se comunica 
con lo que la rodea. La comuni
cación le es imprescindible a su 
instinto gregario para no morir 
de soledad. El hombre a ntes de 
hablar, danzó. 

Todo en el cosmos se en
cuentra en constante movi
miento rilmico, el universo de 
galaxias desde el principio infi
ni to de su existencia es una gran 
creación rítmica moviéndose a 
través del tiempo y del espacio. 
Nuestro propio pla neta giran
do simultáneamente alrededor 
de su eje, en un diseño de movi
miento que se repi te en cada 
átomo de la materia y produce 
la sucesión, también, rltmica 
del día }' la noche, las mareas, 
las fases de la luna, las esta
ciones del ar)o, etcétera. 1 ucs
tras propias vidas de igual ma
nera siguen un ciclo rítmico: 
nacimiento, madurez, vejez y 
muerte; se ma ntienen gracias a 
rcílejos aULomáticos y rítmicos 
del organismo. Se dice que el 
ritmo del latido del corazón es 
el mismo del universo. Todo ser 
vivieme se manifiesta por movi
mientos rítmicos; la vida es eso: 
movimiento y ritmo. La danza 
también loes: ladanzaesexpre
sión del ser humano a través del 
mO\•imiento y ritmo. 

LA DANZA 
ENMEXICO: 

- primera parte -

La danza es expresión primaria del hombre; mediame ella mcmijiesta s 11s 
emociones, deseos, ideas y es1a<lus <le ánimo. 

ORIGENESE 
INFLUENCIAS* 

• Conferencio. magi.rtraJ dictada en rl Saltm Re/brma, di! VtraC'ru.t, tn OC'fubrt 
dr 1992, dentro dt! las actfridadts artüticas y crdJuralts organi:.adas pora 
recordar los 5()() años del encuelllro dt dos 11111ndo1i. 
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Por ·eso la danza ha sido 
una de las manifestaciones pri
marias en la historia de la civili-

zación. Cuando un hombre re
cibía la lluvia después de un día 
de excesivo calor, reflejaba su 
júbilo en saltos y brincos, tal 
vez marometas que hoy perdu
ran en los primales y que expre
saban su alegria, la felicidad de 
sentir lo fr~co y la satisfacción 
de oblener ese elemento tan de
seado; el agua. Estos saltos y 
brincos de júbilo fueron indis
cutiblemente el principio de la 
danza como expresión muda y 
personal de las necesidades, 
sentimientos y emociones de 
quienes la ejecu taban. 

Desde tiempos remotos 
el hombre a través de la obser
vación de su propio ser y del 
universo que lo rodeaba, asimi
ló estos dos ritmos: el humano y 
el cósmico, en una correspon-
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dencia entre el micro y el 
macrocosmos. La danza lo pro
veyó de la llave para comuni-

Ensayo dela 
danza del \•enado 
de Sonora: 
mo\•imiento y 
ritmo forma de 
expresión del ser 
humano. 

conocido y lemido, en el que el 
rilmo es el elemento fundamen
tal. 

Toda danza se anima en 
un ritmo. Quizá el ritmo imer
no de una idea, de una emo
ción, la que externamente se 
manifestaría por sus patadas y 
saltos que luego acomparfaron 
con percusiones producidas 
por golpes, los de sus propios 
pies, por sonidos de piedras 
chocándolas al unísono con gri
tos de júbilo. Más larde habría 
tambores y sonidos guturales 
que se convertirían en camas 
primitivos, inicio de otras ma
nifestaciones: la música y el 
canto. Así comenzaron a ef ec
tuarse danzas de agradecimien
to o de petición a las fuerzas na
turales, imitación de animales y 
otras. Después se transforma
rían en danzas religiosas o 
guerreras que expresaban rego
cijo a l ganar una batalla o peti
torias y prepararse anímica
mente para ella, para cazar un 
animal, danzas funerarias, et
cétera. 

Cada región tiene su pro-

l úS c:ondicio11es climóti(·os y geográficos determinan. atin en un mismo país, 
distintos Jormas de danzo y sus atuendos. 

carsc con la fuence de la vida, la 
vía natural por la cual se unió a 
los poderes de un cosmos des-

pia forma de vida condicionada 
por su clima y características 
geográficas. Así. un país da 



también paso a formas específi
cas de danza, formas peculiares 
que le corresponden a sus con
diciones ambientales. Nuc tras 
danzas no son las mism&s que 
las del pueblo ruso, hawaiano, 
chino o japonés. Ese conjunto 
de danzas ti picas de las diferen
ces regiones de un país forma lo 
que conocemos por folklo re. 

La forma de bailar o dan
zar denota siempre una época 
característica, es expresión de 
una forma de vida, es el resulta
do de una forma de ser, pensar, 
vivir. vestir y hasta de comer. 

Como resultado de esa forma 
especial de vida de una determi
nada época, surge también una 
r orma o rigina l de expresión 
dancís tica. Por ejemplo, el 
vals >' la salsa, que no tienen na
da que ver con nuestras danzas 
prehispánicas ni con las del 
folklore, pero en las cuales po
demo captar fácilmente la di
ferencia entre las dos épocas en 
que han sido producidas. A m
bas danzas o bailes son la expre
sión popular de dos diferentes 
épocas en un mismo lugar con 
dos estilos totalmente distintos 
de ritmo. 

Cuando uno o un grupo 

de ejecutantes de deLerminada 
danza comenzaron a er admi
rados ya sea por la belleza de su 
realización o por el éxito alcan
zado con esa danza, hubo se
guidores y la misma repetición 
de esas evoluciones les fue dando 
una significación y un simbolis
mo, lo que fue transmitiéndose 
de generación e n generación. 
Por otro lado, esos admirado
res se constituyeron en público 
)' así se corwirtió la danza en es
pectáculo. Sin dejar de ser una 
forma corporal de expresión y 
por lo tanto de comunicación, 
demostró la necesidad de esta-

Todo ripo de 
expresión 
da11dstica de11ota 
siempre 11110 época 
y 11110 forma de 
\•ida 
de1ermi11adas. 
H11 la gráfica 
aparece la amora 
del artículo. 
Glorio Mesrre. 

blecer técnicas, escuelas para 
divulgarlas y seguidores, es de
cir alumnos (bailarines-ejecu
tames) y maestros creándose 
así un ciclo de retroalimenta
ción. Los movimientos en las 
danzas como e pectáculo per
dieron poco a peco su significa
ción mágica, simbólica y mística 
pero serían las bases del futuro 
balice. 

Pero vayamos tiempo 
atrás: al volverse el hombre se
dentario aparecieron nuevas 
formas de danza correspon
dientes a nuevos objetivos co
mo sembrar y cosechar. Los 
hombres primitivos desarrolla-

ron danzas rituales para c:>da 
evento de su vida, lo que con
virció a la danza en un cvenco 
significativo, tanto religioso 
como político y cultural. Las 
danzas religiosas se revistieron 
de un carácter abstracto y se 
han considerado como un se
gundo tipo universal de danzas 
primitivas, CU}'O signo distinti
vo era la formación de círculos, 
a veces alrededor de un objeto o 
persona al que se le a tribuían 
poderes mágicos. Mientras lo 
danzantes se movían en círcu
los el poder del objeto mágico 
fluía hacia ellos. Cada una de 
la grandes civilizaciones han 
producido us propias danzas, 
algunas aún subsisten - India 
por ejemplo-, con raíces pro
fund~ en su forma de vida y 
pen amiento. 

Katherinc Dunham con 
quien participe en u gira de 
despedida por Europa como ar
ti ta huésped y primera bailari
na en el Palacio de Bellas Arte 
en México, sostiene que a tra
vés de la danza se puede saber 
mucho más de los pueblos y 
personas que de ninguna otra 
fuente. Esto>' totalmente de 
acuerdo. La danza reúne y re
fleja todas)' cada una de las ca
raccerísticas de un pueblo y de 
sus individuo . Es la expresión 
externa de su cu ltura, de su reli
giosidad, nos da a conocer su 
perfil étnico, ét ico, soc ial, 
económico y hasta histórico. 

Par tiendo de la ley ·uni
versal de que a toda acción hay 
una reacción es indiscutible que 
nuestra dan2a prehispánica (de 
la que sabemos poco) haya sido 
fuertemente influenciada por el 
advenimiento españ ol, CU>'ª 
cultura a su vez conjuntaba y 
había asimilado ya los influjos 
de elementos asiáticos, turcos, 
griegos, egipcios, árabes, afri
canos, eccétera. 

61 



Salvo. alguna pequeñas 
comunidades que en nuestro 
cerricorio han cracado de con
servarse "puras" como la de 
los lacandone , nuestra reali
dad como país es el mcsfü.aje en 
u mas amplia y complcjaaccp

ción. Ha sido realmente una fu
sión de muchas cuhuras a cra
vés de quinientos años que nos 
confiere rasgos distimivos para 
cr lo que actual y realmente so

mo : una nueva raza mexicana, 
¡a mucho orgullo! 

Como primero es el ser y 
después el hacer, incursiono 
ahora en nuestra danza. Toma
ré como ejemplo la " Danza 
del Palo Volador'' y la de'• Los 
Concheros'' , por ser las dos 
danzas de mayor significado 
co mogónico, mis1ico y reve
rencial, dencro de las prehispá
nicas. 

En iodos lo acLos rilua
les indígenas se invoca a los 
cuacro puntos cardinales y al 

cenero de la Tierra, es decir el 
pu11Co donde el oficiante está 
parado es la quima dirección 
con el simbolismo de que l.!S el 
en e e momcn1O el puente de 
unión de la Tierra con el cos
mos. En el caso del Palo Vola
dor, el palo representa dicha 
unión. 
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Lo danzo refleja Jo 
culwra de un 

pueblo, su 
religiosidad, sus 

perfiles étnico, 
ético. social, 

económico y hasta 
histórico. 

Varias ceremonias y dan
zas comienzan muchos días an
ee de la festividad: elegir el 
cronco sagrado, conarlo en el 
bosque, limpiarlo de ramas y su 
eras lado. Esca parte del ricual la 
efecLUa un grupo e cogido de 
voladores. 

La parte más importante 
de dicho ricual es el momen-

El tradicio11al 
:.. baile de "Los 

Moros'· es claro 
ejemplo de la 
influencia turca en 
e/folklore 
mexicano. 

LO de elevarlo hacia el cielo, es
tableciendo así la comunica
ción entre el inframundo y el 
mundo superior, encre la Tierra 
y el cosmos. En el hueco donde 
se plantaba el palo se colocaban 
d iversas ofrendas las que se ro
ciaban con aguardiente en for
ma de cruz. 

Los voladores bailaban a 
su alrededor disfrazados de pá
jaros, águilas, garzas o qucc2a
les, después de escas danzas 
propiciacorias, subían ágilmen
te hasta una pequeña placaf or
ma colocada casi a ras en la par
ce más a lca del tronco de unos 
treinta o cuarenta me1ros de al
cura. Es alli que en el centro, 
sobre el diámetro del tronco, el 
capitán bailaba tocando al mis
mo tiempo su flauta de carrizo 
reverenciando a los cuatro pun
tos cardinales e inclinándose 
hacia atrás para "saludar al 
Sol''. Los otros cuatro danzan
tes esperaban en actitud medi
tativa en cada una de las es
quinas de dicha plataforma o 
bastidores a veces -los puntos 
cardina les- a una señal de su 
capicán se arrojaban simultá
neamente a l espacio con las alas 
extendidas, arados a la cintura 
por una cuerda enrollada, ésta 
al e ronco y empezaban a girar y 
descender al mismo tiempo. En 
el transcurso exacto de trece 
circunvoluciones llegaban a l 
suelo. Trece por cuaLro volado
res suman los cincuenta y dos 
a.i"\os del ciclo vital de los habi
tances del área que más Larde se 
le llamaria Mesoamérica. 

Actualmente grupos de 
población totonaca, otomies, 



náhuas de la· sierra de Puebla y 
la excensa zona montañosa de 
los litorales del golfo de México 
conservan algunos rasgos fun. 
damentales de esta danza, la 
que conocemos como "Vola-

dores de Papancla". Aunque 
los actuales voladores no ten
gan ya el majestuoso aspecto de 
ave en vuelo, y usen otra indu
mentaria con bOLa , es impre-
ionante verlos descender. 

También el sentido profundo 
de ofrenda de su danza a ~U'> 

di ose , el Sol en este caso, y has
ta de su vida en un posible acci
demc se ha perdido, pues para 
poder conservarla los indígenas 
la disfrazaron de juego, burlan
do así las pesquisas de lo in
qui idores espat)olc , cuya in
fluencia les hiLO agregar el 
' ·ayuno" previo a u ejecución 
el que le era desconocido y 
cánticos a los sones: el del per
dón ames de ubir, el de la des
pedida al trepar y en lo alto en 
la plataforma y el del de canso, 
nuevamente en el suelo y alre
dedor del palo. 

La Iglesia Católica fue 
más tolcrame para las danzas 
que para la literatura y ocras 
expresiones indígenas y no pre
sentó (anta oposicion. ya que 
en Espai'la también se ejecuta
ban bailes religiosos dentro y 

fuera de lo templos. De la igle
sia, la danza pasó a l atrio y de 
ama la plaza, la calle o al esce
nario: scdicequelapla:.::a púbH
ca recoge siempre lo que deja 
escapar el templo. 

/Vuestra forma de 
bailar ha sido 
.fusionada una y 
otra \'l'?., hosw 
poseer los rasgo~ 
rlisti111h·os que 
ahora la 
cor<1ct~ri:,a11. 

La dan7.a de los Quetzales 
es 01 ra ~upervivencia de lo ri-

' 'Los Querzolcs' ·: 
r i/l1af ligado a la 

agricultura y a los 
.fenómenos solares 

ycó.smicos. 

tuales ligados a la agricultura 
con connotaciones solares y cos
mológicas , conservan de su 
atuendo o riginal e l gran pe
nacho formado por un gorro 
cónico con un a rmazón de 
carrizo en el que se entretejen 
listones de colores y se remata 
con pequeñas plumas también 

de colores simbolizando el 
resplandor del Sol. La parce fi
nal de su danza la ejecutan 
sobre una especie de aspas gira
torias como molino. cambian 
sus penachos por otros iguaks 
pero pequeños y por lo vertigi
noso de sus vueltas que ellos 
mismos impulsan dan la impre
sión de formar un Sol. 

Las fuences indíeenas no 
son suficientes para reconstruir 
con fidelidad las a ntiguas dan
zas . Se han enconlrado dibujos 
de los que podcmo deducir sus 
movimicnco dancisticos pero 
no existen secuencias de ellos 
como en los frisos griegos que 
nos den idea de la continuidad. 
También algunas esrntuillas de 
barro. piedra y jade represen
tan a danzances. La danza y la 
música fueron expresiones muy 
importantes de estos pueblos 
autóctono. pobladores del tia-

mado Valle de Anáhuac, cons
tituyéndose principalmente en 
actos rituales para adorar a sus 
d ioses. 

Los primeros misioneros 
y cronistas, únicos historiado. 
res de aquella época en nuestro 
país como Sahagün, Torque-
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macta, Motolinía, Landa, Cla
vijero, \>tendieta y Duran, ad
miten con respeto y admiración 
el asombro que les causo los 
grandes "areilos" o "micotes" 
(mitote en náhuat 1, lengua azte
ca, quiere decir danza), cere
monias e pectaculares en la 
que llegaban a participar has1a 
cinco mil danza mes cuya ejecu
ción. incluida la del empera
dor, era perfecta. Los cronistas 
insisten en la complejidad de 
lo. ritmos y la precisión mate
mática con que se movian los 
grande conjunto . Durán des
cribe en su Atlas: "las evolu
ciones de hombre y rnujcre~al
ternados, que tomados de la 
mano forman un circulo alre
dedor de dos músico que 1af1cn 
el teponaztli y el huéhuetl. Los 
hombres llevaban tocados de 
plumas y las mujeres huipik.; 
con un rectángulo cósmko". 

Son de las poca. ~eremo
nias en la. que se meLclaban 
hombres con mujeres. general
mente si habia participadón 
femenina. lo que tampoco era 
muy común, era dentro de la 
misma danza pero en grupo 
por separado. 

Había ceremonias en el 

La.fusió11 de do:. culturas desemboca, como 1111a consecuencia, en wi 
mestizaje c11/t11raf. 

Gran Teo ·all i en las que se eje
cutab.1n danzas en circulo, que 
tenia ; Licnc el signi litado cós
mico del infinito, "el sin princi
pio tH fin". Aun ahora. en las 
reminiscencia de estas danzas 
{que si han subsistido es porque 
las disfrazaron al inicio de la 
Colonia con nombres de deida
des cristianas y después fue un 
sincretismo) persiste una duali-

dad buscada y aceptada por 
ellos mismos. Por ejemplo: El 
Santo Niño de Acocha cuya 
dualidad indígena es el Sol,co
mo también lo es el Niño Dios; 
la Virgen de Guadalupe, la ma
dre tierra Tonatzin. 

En esco, para mi, es que 
radica principalmente el mesti
zaje culLural, que no es otra co
saque la fusión de las dos cultu
ras. 

'' l.os Conrlieros ·•, es 1111a rlaw:.a con alto signijicado cósmicn, que .<iimboliza 
la unión de la tierra cnn el cosmns. 

En cuanto al lujo y fas
tuosidad de los atuendos, capas 
y tocados de plumas viscosisi
mas, collares de piedras pre
ciosas talladas y cuentas de oro, 
placas pulidas de oro ornamen
tando su indumentaria~ espe
cial para cada una de las danzas 
las que tenían también una fun
ción diferente y determinada. 
De todo ese esplendor y espec
tacularidad tanto en calidad 
como en magnitud nos han lle-
gado sólo pobres vcstig.ios '· Los 
Concheros", un ejemplo del 
que hablaré más tarde (conti
nuará). 
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SEGURIDAD ES MAS 
QUE .UNA PALABRA 

S UPERVISION: parte 

vital para la seguridad. 

E DUCACION: aprenderla. 

ensei\arla y cultivarla. 

G ERENCIA: establecer 

normas y procedimientos 
con el fin de prevenir 
accidentes. 

U NIVERSAL: es tarea de 

todos. 

R AZONAR: estar alerta y 
pensar antes de actuar. 

1 MPORTANTE: usar el 
equipo protector que 
requiera su trabajo. 

D EDICACION: mantener 
en orden y limpia tu área 
de trabajo. 

A TENCION: has de la 
seguridad tu meta más 
importante. 

D ESER: respetar las 
normas de seguridad e 
indicaciones del 
supervisor. 



AERONAVES M E-042 Y ME-043 

De ¡a clase Redigo Modelo Valmet 
L-90TP, estas unidades fueron 

recientemente adquirtdas en Finlandia 
por la Armada de Méiúco. Causaron alta 

en el servicio activo el pasado 8 de 
Julio, quedando adscritos a la Escuela de 
Aviación Naval, con sede Las Bajadas. 

Ver .• en donde serán empleados, 
basicamente, para entrenamiento de los 

pilotos. 

Fabricado con material de a!caccón de 
aluminio, su fuselaje es un.> estructura 

semimonocasco de cuadernas y 
lar9uer1llos con revestimiento 

remachado. t stas aeronaves son 
proputsadas por un motor turbohélice 

Allison 250-8 17 F con po~encia 
nomina! maxima de 500 H.P. y tienen 

una cota operativa rnáx=-r.a de 
25 000 píes <fo altura, con cuatro 

depósitos de combustible con capacidad 
para 365 ·tros. 

Estas nuevas unidades óe la Armada de 
México tienen una longrtud de 8.53 

metros y su altura es de 3.20 metros y 
poseen un tren de aterrizaje triciclo 
elecuohidraúlteo. Además de sus 

potentes frenos utihlan un sistema de 
•nvers1ón de la hélice 

!Hartzcll HC-83TF· 7 A) de velocidad 
corstante, lo que les pertfüte opera, en 

una pista de 300 metros. 

Su cabina es de cuatro plazas con techo 
dnshwolc, palancas de conttol 

desrr.ontable, amplio espacio en su 
tablero y en la consola, permitiéndole 
a!OJar la ínstr•Jmentación necesaria y 

adicional. Son 1uncionales: uno de sus 
asientos delanteros es movible para 
rntrar atrás y desmontabfes los dos 

posteriores, cuyo espacio puede 
ocuparse con un metro cúbico de carga 
(200 k,lograMos> v en sus seis puntos 
duros bajo las alas pueden <hstríbuirse 

cargas o pesos extemos o bien 1anques 
de combustible adicionales y 

a{mamen10, con un total de hasta 
800 kilogramos. 

Co~tiabies en todo tiempo, desarrollan 
195 kilómetros por hora a 1 O 000 

metros y 315 kilómetros por hora a 
3 000 metros de altura. Por su 

versat :dad pueden ser utili:rados para 
tta')Sporte ligero, reconoc,m,ento visual, 

totográf,co o clectr6nico, búsqueda y 
salvamento, evacuación sanitaria, 

v1gtianc1a, patrulla fronteriza. 
operaciones an1icontratando y o tras 

ful"Ciúnes, 
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