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Al terminarse 1993 surge como una necesidad inevitable el reflexionar 
y hacer un balance de los logros obtenidos; pero no sólo eso, también 
es necesario hacer una confrontación entre lo que se planeó y lo que se 
hizo, a fin de fijar nuevas metas y objetivos para el año que comienza. 

En este contexto, el periodo transcurrido se traduce como la 
modernización de la Secretaría de Marina-Armada de México en 
cuanto a sus unidades y establecimientos y el fortalecimiento de la 
institución. De esta forma, reforzó y optimizó sus acciones para 
salvaguardar la soberanía y la independencia nacionales, así como 
también las realizadas para vigi lar y preservar los recursos marítimos 
en las aguas, costas e islas de jurisdicción mexicana. 

Con el propósito de acrecentar su campo de acción y área de 
vigilancia, creó una base de operaciones de infantería en Maruata, 
Mich., e incorporó al servicio activo dos fragatas, un buque tanque, 
cuatro buques patrulla, un número considerable de embarcaciones 
menores y diversas unidades aeronavales. Asimismo adquirió un 
simulador de vuelo y otro de navegación para la mejor preparación de 
su personal y estableció en la / Zona Naval una estación de 
mantenimiento de balsas salvavidas autoinflables. 

La renovación de la Secretaría de Marina-Armada de México, en el 
año que acaba de concluir, no fue un punto terminal, sino también fue 
principio y medio para conseguir resultados positivos en todos los 
ámbitos de su accionar, como lo son el combate al narcotráfico y toda 
actividad ilícita, el auxilio a la población civil en zonas y casos de 
desastre, la implantación de programas de educación ecológica y la 
realización de investigaciones científicas y oceanográficas. 

Por todo lo anterior, podemos afirmar que las metas alcanzadas y los 
obstáculos vencidos fueron muchos. Lo que resta ahora es redoblar 
esfuerzos y estar conscientes que 1994 exigirá e impondrá nuevos retos 
los cuales, estamos seguros, serán superados con el trabajo cotidiano y 
la constante preparación del personal naval, pero sobre todo con el 
enorme deseo de servir a México. 
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"Honorable Congreso de la 
Unión 
Méxicanos: 
Cumplo con la norma 
constitucional que señala 
al Presidente de la 
República el deber de 
informar al Poder 
Legislativo sobre el estado 
que guarda la 
Administración Pública 
Federal. Hago ahora 
entrega del documento 
escrito que sat isface la 
exigencia del artículo 69 de 
la Constitución" . 

Así dio inicio el acto 
solemne de la apertura de 
las sesiones ordinarias 
del primer periodo del 
Congreso 
correspondientes a este 
año y al que el licenciado 
Carlos Salinas de Gortari, 
Primer Mandatario de la 
Nación, presentó el 

Por: Javier LEDESMA BECERRIL 

informe escrito en el que 
se manifiesta el estado 
general que guarda la 
administración pública del 
país. 

En el Pal acio Legislativo 
de San Lázaro, sede de la 
Cámara de Diputados, el 
pasado 1 ° de noviembre 
el Jefe del Ejecutivo 
Federal rindió su V Informe 
de Gobierno en el que 
aseguró que es hora de 
definiciones y compromiso 
con las libertades; en este 
sentido indicó que no 
habrá giros y se mantendrá 
firme la conducción de su 
Gobierno. 

Este quinto informe fue 
una larga recapitulación 
sobre lo que es la 
modernización del Estado 
la recuperación y el ' 
crecimiento económico. 

En la primera parte del 
informe, el licenciado 
Carlos Salinas de Gortari 
describió los cambios que 
había planteado en cuanto 
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a la diversifi cación de las 
relaciones exteriores 

' como esencia de la 
estrategia internacional y 
citó ampliamente las 
necesidades de nuestro 
país para adecuarse a esas 
transformaciones. 

En el segundo capítulo, 
titulado " Cambios entre 
1988 y 1993" habló de los 
avances económicos 
políticos y sociales ' 
logrados en ese periodo. 
También hizo alusión de la 
postura de Méx ico hac ia 
el exterior y el 
fortalecimiento de la 
soberanía nacional. En 
esta dirección, mencionó 
el papel delas 
instituciones militares: 

··Las fuerzas armadas 
son baluarte de la 
seguridad territorial y 
la mejor garantía de que 
nuestros recursos 
naturales e instalaciones 
vitales están a buen 
resguardo. Su labor en 
cinco años ha sido 
ejemplar. Han desplegado 
valor. disciplina y 
patriotismo a la al tura de 
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su historia, han apoyado a 
casi 800 poblaciones bajo 
condiciones de desastres 
naturales, han promovido 
62 prog ramas de salud en 
todo el país, han 
colaborado en la I u cha 
contra el narcotráfico 
erradicando más de 73 m il 
hectáreas sembradas de 
marihuana y amapola, 
arriesgando sus vidas para 
salvaguardar la seguridad 
de la nación. Es a ese 
costo como nuestras 
Fuerzas Armadas 
demuestran, día con día 

' su compromiso con la 
seguridad de nuestras 
instituciones y con la 
protección del pueblo 
mex icano". 

"En 1993 han auxiliado a 
los damnificados por las 
inundaciones que 
afectaron a 24 Estados de 
la República y han 
colaborado en la extinción 
de 182 incendios que 
dañaron los recursos 
forestales de 22 entidades 
federativas. En especial, la 
respuesta inmediata 
dedicada y eficaz de' 
nuestro ejército en la 
región del golfo de México, 
durante septiembre y 
octubre, frente al huracán 
Gert merece nuestro mayor 
reconocimiento" . 

Y concedió:" Más allá de 
las contingencias, 
nuestros soldados y 
marinos han dado 
muestras de su inalterable 
compromiso con las 
acciones permanentes de 
beneficio social del Estado 
mexicano. En las últ imas 
dos décadas, las Fuerzas 
Armadas se han 
transformado, al renovar 
sus Mandos, adecuar su 
doctrina a favor de la 
seguridad del país y del 
pueblo, fortalecer su 
institución y ratifi car 
su lealtad". 



Es preocupación del 
Gobierno asegurar 
el constante mejoramiento 
de la infraestructura que 
apoya las labores del 
Ejército, la Fuerza Aérea y 
la Armada de México, así 
como asegurar e l bienestar 
de quienes orgullosamente 
integran nuestro instituto 
armado y de sus famil ias. 
Durante 1993 se 
construyeron y otorgaron 
créditos para adquirir más 
de 1 800 viviendas y se 
inició la construcción de 
2100, para así llegar a la 
meta sexenal de 12 mil 
viviendas, casi el doble de 
lo construido para las 
Fuerzas Armadas en 75 
años. 

" Reitero -continuó el 
Primer Mandatario de la 
Nación- que México 
avanza confiado y tranquilo 
con la contribución de sus 
Fuerzas Armadas, orgullo 
de todos los mexicanos. 
Quisiera por eso expresar 

mi más profundo 
reconocimiento a la 
patriótica y leal labor que 
por la nación real izan el 
Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea mexicanos" . 

Después, la lectura tomó 
distintos rumbos: sobre 
democracia y justicia, 
educación y salud, 
infraestructura urbana e 
impulso al campo, 
desarrol lo económico y 
ecología, distribución de 
ingresos y estabilidad 
de precios. 

En síntesis: El V Informe 
de Gobierno del Presidente 
Carlos Salinas de Gortari 
fue una amplia explicación 
de los logros de su 
administración. 

Para finalizar, el Primer 
Mandatario de la Nación 
sentenció: " México 
merece todo nuestro 
trabajo, toda nuestra 
entrega, toda 
nuestra dedicación. 

La nuestra es una patria 
de temple extraordinario. 
El mexicano es un pueblo 
de enorme vitalidad y 
dignidad. 

Con hechos y vis ión de 
futuro estamos probando 
que México es una gran 
nación. 
Ayer, una gran nación. 
Hoy, una gran nación. 
Una gran nación en el 
próximo siglo. 
¡Viva México! " . 
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DIAnELA 

Al conmemorarse por 
segundo año consecutivo 
et Día de la Armada de 
México, el licenciado 
Carlos Salinas de Gortari, 
Presidente de México y 
Comandante Supremo de 
las Fuerzas Armadas, 
ofreció el pasado 23 de 
noviembre una comida a 
los marinos militares 
mexicanos, en la que el 
almirante Luis Carlos 
Ruano Angulo, Secretario 
de Marina, ratificó el 
compromiso que tiene 
el instituto naval en 
la preservación de la 
integridad de ta nación. 

En el convivio, llevado a 
cabo en el Club Naval el 
Almirante Secretario hizo 
referencia a ta dimensión 
histórica de nuestra 
dependencia: "Cada 
momento histórico en el 
que han participado los 
marinos militares, debe 
evocar en nosotros el 
recuerdo del firme 
compromiso que 
adquirimos al ingresar a ta 
Armada de México y 
la conciencia clara de que 
nos debemos a ta 
institución, que tenemos 
la obligación de servir a 
nuestros semejantes 
aportando siempre nuestro 
mejor esfuerzo, pero ante 
todo que debemos amar y 
entregarnos i ntegramente 
a la patria'· . 
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En su alocución, el Alto 
Mando naval hizo mención 
a la recia tradición de 
responsabi l idad que 
caracteriza al marino 
militar mexicano: " Quienes 
nos han precedido en la 
Armada de México, nos 
heredaron la gran 
responsabil idad de 
continuar enalteciéndota, 
porque ellos en su 
momento respetaron los 
principios que nos rigen; 
en el presente esta 
conducta del marino 
militar será el legado que 
dejaremos a aquellos 
que ocuparán nuestros 
lugares". 

Por: Javier LEDESMA BECERRIL 

Y luego hizo referencia a 
la capacidad de cambio de 
nuestra dependencia y sus 
hombres: " La Armada de 
México ha sabido 
organizarse en respuesta a 
la t ransformación social, 
sin modificar sus fines 
sustanciales, interpreta 
con amplia imag inación las 
diversas posibilidades de 
superarse, para servir más 
y mejor a una sociedad que 
lucha por su desarrollo en 
el ámbito universal" . Por 
ello -aseguró- " los 
marinos militares nos 
renovamos 
constantemente para 



adaptarnos a las 
necesidades que la 
sociedad requiera en el 
logro del país que 
queremos ser" . 

Ese es un compromiso 
al que no renunciamos y 
" porque nuestra profesión 
nos responsabi liza, no hay 
un solo hombre de mar que 
no esté dispuesto a servir a 
Méx ico y a los mexicanos". 

Finalizó su discurso 
ratificando ante el Jefe del 
Ejecutivo Federal la 
vocación de servicio de los 
hombres de la Armada df' 
México: " los marinos 
actuamos de manera 
transparente, 
desinteresada, leal, con 
ánimo de dar lo mejor de 
nosotros y siempre COCl un 
solo pensamiento i Servir a 
México! " . 

Por decreto presidencial 
del 21 de noviembre de 
1991 , se instituyó el Día 
de la Armada de México el 
23 de noviembre de cada 

año; esa misma 
disposición faculta a la 
Secretaría de Marina para 
organizar en ese día actos, 
ceremonias y otras 
conmemoraciones 
patrióticas. 

De esta forma, ante la 
tumba del capitán de 
fragata Pedro Sáinz 
de Baranda y Borreyro, el 

almirante Luis Carlos 
Ruano Angulo, Secretario 
de Mari na, encabezó la 
ceremonia del CLXVII I 
Aniversario de 
la Consolidación de la 
Independencia Nacional, 
hecho heroico que reg istra 
nuestra historia tras la 
rendición -el 23 de 
noviembre de 1825-
de las últimas tropas 
coloniales pertrechadas en 
el castillo de San Juan de 
Ulúa. 

En el evento -llevado a 
cabo en la Rotonda de los 
Hombres Ilustres, en el 
panteón Dolores de esta 
c iudad- se pasó lista a 
los insignes hombres de la 
Heroica Escuela Naval y 
del Heroico Colegio 
Militar, efectuó toque de 
silencio y salva de honor 
en su memoria. 

Después, el Almirante 
Secretario, acompañado de 
autoridades navales y 
c iviles, depositó una 
ofrenda f loral y montó 
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guardia. Al finalizar el acto 
el titular de Marina se 
dirigió a las instalaciones 
del Cuartel General de la 
Secretaría de Marina
Armada de México, en 
donde presidió la 
ceremonia central del 
segundo aniversario 
del Día de la Armada de 
México 

En el evento, el 
vicealmirante C.G. DEM 
Alvaro Pérez Ortega, 
Presidente de la Comisión 
de Leyes y Reglamentos, 
hizo una evocación de la 
gesta del capitán de 
fragata Pedro Sáinz 
de Baranda; dijo que la 
consumación y 
reafirmación de la 
independencia nacional 
son " ... tareas árduas pero 
cotidianas, que para 
orgullo de la patria 
realizaron y realizan los 
marinos de la Armada de 
México, que saben 
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transitar por la historia con 
el claro y profundo 
compromiso de servir a la 
nación". 

En este mismo marco, 
los cadetes de la cuarta y 
quinta antigüedades de la 
Escuela Médico Naval 
juraron lealtad al lábaro 
patrio. 

Por ese motivo, Osear 
Sánchez Escandón, 
cadete de ese 
establecimiento educativo, 
dijo que ese acto 
representa " ... el espíritu 
de patriotismo que hemos 
heredado y que nos 
impulsa a mantener firmes 
los ideales de libertad 
justicia y superación que 
son la guía de las 
actividades que 
cotidianamente realizan 
los miembros de la Armada 
de México". 

Y se pronunció por la 
convicción" ... de servir 
a México porque es un 
honor y una oportunidad de 
demostrar la dignidad 
naval; el cumplimiento del 
deber es para nosotros un 
constante reto de 
superación que nos alienta 
para buscar la 
excelencia ... ". 

Para finalizar la 
ceremonia, el 
vicealmirante C.G. DEM 
Miguel Carranza y Castillo, 
Comandante del Cuartel 
General, tomó juramentoª 
los oficiales de reciente 
ascenso y de nuevo 
ingreso en el que 
protestaron lealtad a la 
Armada de México Y 
a la patria. 
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DESAYUNO OFRECIDO AL MANDO SUPREMO 
En ocasión de su V Informe de Gobier

no, el Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas y Presidente de la Repú
blica, licenciado Carlos Salinas de Gortari, 
asistió el pasado 3 de noviembre al desayuno 
que le fue ofrecido por las instituciones milita
res del país en el cas ino del Campo Deport ivo 
Militar Marte. 

En el acto el Jefe del Poder Ejecutivo Fe
deral estuvo acompañado por el Secretario de 
la Defensa Nacional, general de div isión An
tonio Riviello Bazán, el Secretario de Marina, 
almirante Luis Carlos Ruano Angulo, miem
bros de su Gabinete, Gobernadores de Esta
dos, representantes de los Poderes Legislativo 
Y Judic ial, y por Agregados militares acredita
dos en nuestro país. 

El general Riviello Bazán, al hacer uso 
de la palabra aseguró que hay certidumbre y 
optimista confianza en el destino del país; 
además, apuntó: " ... sin tra icionar lo mejor 
de nuestro pasado hemos construido todos los 
días un presen te de lucha v es fuerzo para me
jorar en paz las condiciones de los mexicanos". 
Y dirigiéndose al Primer Mandatario de la na
ción agregó: ··se110r Presidente, a cinco años 
~le su Gobierno, hoy tenemos un México más 
luerte, un México más respetado y un México 
más soberano··. 

·· Las Fuerzas Armadas Mexicanas -su
brayó- no han desbordado los marcos de la 
legalidad para cumplir sus objetivos de servir 
con lealtad a la nación" yenfalizó: "Somos un 
país que se rige por principios y valores funda
mentales. Nuestra lealtad, en cada soldado, 
en cada cadete y en cada Mando, es de una so
la pieza''. 

En sus c inco años como Presidente de 
México. dijo. las Fuerzas Armadas nos hemos 
pertrec hado mejor. con equipos más moder
nos y eficaces. 

Por eso hoy. aseguró, podemos c umplir 

El Campo Marte fue el escenario del desayuno 
ofrecido por las Fuer::.as Armadas mexicanas al 

Presidente de la Reptíblica, co11 motivo del V Informe 
ele Gobierno. 

mejor nuestra labor social, con el auxilio en 
casos de desastre y el combate al narcotráfico. 
De este último aseveró ·'en esta lucha llegare
mos hasta donde la sociedad mexicana lo de
mande". 

Más adelante el Secretario de la Defe nsa 
Nacional agradeció a l licenciado Carlos Sali
nas de Gortari su anuencia para la construc
ción <le doce mil viviendas destinadas a fami
lias militares y la terminación de 654 obras. 
destacando 15 cuarteles generales, 22 cuarte
les más para corporaciones, tres bases aéreas 
con sus respectivas oficinas, comedores y 
dormitorios, dos hospitales, cuatro enferme
rías, nuevas instalaciones para el Supre mo 
Tribunal Militar. y la remodelación del Hospi
tal Central Militar, el Regional de Mazalléin y 
de seis planteles educat ivos. 

Por ello. afirmó. el país cuenta con gran
des institL!tos armados que sienten muy suyo 
el pueblo mexicano. y finalizó "somos parte 
del vigor moral y cívico de los mexicanos,fuer
za que parte de la ley; ley que c ustodia la liber
tad. soberanía y paz, dignidad. democracia y 
armonía . independencia. fronteras y legali
dad··. 

NUM. 71 
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IMPOSICION DE CONDECORACIONES • 
vento 

\ mismo e • 0 s a 
El pasado 27 de no

viembre el almirante Luis 
Carlos Ruano Angulo, Secre
tario de Marina, presidió la 
ceremonia de imposición de 
condecoraciones de perseve
rancia al persona\ de la Ar
mada de México que cumplió 
de 10 a 40 años ininterrumpi
dos en el servicio activo. 

nuel Peyrot González, A\fon-
A ' Balarezo y Alfonso so ragon 

Vázquez Ramírez. 

En e d distinllv l 
ga e Nava, h izo entre S ·¿ad ¿·-

. s de an1 . ado J 
ofic1a\e b' n rea\1z \·za-

Durante el acto se impu
so condecoración de Persev~
rancia de Primera Clase a\ v_1-
ceal miran te P ed ro Rau\ 
Castro Alvarez y al contral
mirante Porfirio M. Torres 

Como un reconocimien
to a los servicios prestados a 
la institución, el almirante 
Ruano Angulo impuso conde
coraciones de perseverancia 
a 119 elementos de la Arma
da de México. 

La condecoración de 
perseverancia excepciona\ 
de Tercera Clase por 40 años 
la recibieron el vicealmirante 
Mario Santos Caama\ y los 
contralmirantes Alberto Ma-

J J 9 11le111e11tos 
recibieron la 

ccmdPcoració11 de 

persel'era11cia por 

haher cumplido de 
JO a 40 a,ios e11 el 

servicio actil'o de 

la Armada de 

México. 

Hernández, por 35 años en el 
servicio. De ioual forma , el 
contralmirant; Guillermo Hi
ram Ochoa Ochoa recibió 
condecoración de perseve
rancia de Segunda Clase, por 
30 años en el activo. 

Por su parte, 20 Capita
nes, 79 Oficiales y 13 Segun
dos y Terceros Maestres reci
bieron condecoraciones de 
perseverancia de Primera a 
Sexta Clases. 

. ha 1a ·a 1 quienes s espec1 
rercntes c urso 
dos. 

, del 
n tacion te 

En repres~ \¡11irao . 
lando, e\ v1cea coord1-

Alto N Morales, ursos 
Saúl Rosas \ de Rec , de 

1 Genera tarta 
nac or de la Secre dallas 
Humanos __ . •'Las ¡11e_ •can 
Marina d 1¡0. cia sign1f1 ca-
de Perseveran na\ de de 

. perso - s 
la histona ;otros; ano cus-
cla uno ?.e :~a dcfcns~; pre
cledicac1on ·tra pat~·1, en-
tocl ia de n~e!oberan ta f¡stos 
servando 5 s ·1cmPrc de 

· danos sta cont r an u' n a co un 
ar a ¡110 paraactu. vidc1co strO 

nuestra prop1~ nnte nuc 
día lo jura~n? 
lábaro patrio · 

¡vtMiO 
1 irantc , en 

El vicea m l h ablo¿ 5: 
Caa:na ra 0 

Santos I s condeco ¿ ·stiO' 
no mbre de o mos siclo ~ora· 
•. Los que he conde ¡-

. esta . 11oc 
ouidos con s un reco nos 0
., haccrno qúC 

c1on. héroes pro· 
. t a \os con1 

rn1en o ·ia y 0 os hasta 
d ieron pat i - arnos a 

ernpcn rzaS 
meternos a est ras f1..1c ¡-cio-
cl límite den u~·orcs l n 1c_ .1 , Fi-

. l s 111 el el a · "t'ºu1r a. A 1•111a t,1 
"''e> tra ' ' ·· • · 
11cs de nue_s ! () que ·.,

1
hw 

l . ·1cnc ¡ lt-l 1 • nalizó e ic. .·c1ac e , \DS 
1 1 ·a¡)aCI . sOll 

\ealtac. ~~- , lo cfic:ac:1ª · \ia· ·. 
·¡o. el sabc1 ~ ¡Janoi> 

1 ucstra armas e en 

E LJ\ XXXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA D VAL 
A§OCKACION DE LA HEROICA ESCUELA NA 

Del 13 al 17 de ocl ubre pasado, en el puer
to de Mazatlán. Sin .. se lle,·ó a cabo la XXXI\ 1 

MILITAR 
, . 1 A c iación Asamblea General Ordinaria de a so t·eiie 

·t·t . c.¡ue l d0, la Heroica Escuela Nm·al M1 1 81 · 



como propósitos primordiales preservar la 
tradición y fraternidad que caracterizan a di
cha institución y exhaltar el recuerdo de la 
dignidad y valor de nuestros héroes navales. 

La inauguración corrió a ca rgo del Go
bernador Constitucional del Estado de Sina
loa, ingeniero Renato Vega Alvarado, quien 
estuvo acompañado por el Secretario de Mari
na, almirante Luis Carlos Ruano Angulo; el li
cenciado Jesús Humaran Castellanos, quien 
asistió en representac ión del Presidente Mu
nicipal de la ciudad y puerto de Mazatlán, 
contador Martín Gavica Garduño; el almiran
te Gandhi Zilli Viveros, Comandante de la 
VIII Zona Naval, así como por otras persona
lidades militares y civiles invitadas a la con
vención. 

Durante el acto, el vicealmirante Alfre
do Alexanclres Santín. representante de la 
Junta Directiva Nacional de la f\sociac ión, a 
nombre de los cadetes miembros , pronunció 
un discurso oficial en el que destacó el am
biente de cordial fraternidad que siempre ha 
existido entre todos los asociados. 

Con énfas is, e l a lm irante Alcxandres 
Sanl ín subrayó: "Es un motivo de alegría y un 
honor para los egresados de nucstl'él 1\lmo 1110-

lc:r. la Heroica Escuela Noval , resalt a r y da r 
a conocer su historia plagada de hechos histó
ricos y clcj¡-¡ r una huella de nuestra estanc ia, 
con una visita y guardia de honor a los monu
mentos que en su memoria exislen" . 

Una vez terminada la ceremonia de inau
guración, se d io inicio a las diferentes comí-

~ ~ 

siones que integraron la trigésima tercera 
asamblea. Dentro de las actividades de traba
jo, cívicas, culturales y educativas destacan el 
informe anual del Presidente de la asociación, 
un evento en honor al acto heroico de los cade
tes mexicanos durante la intervención esta
dounidense de 1914 y la designación de los 
ganadores del premio "Timón de Oro", que se 
otorga a los autores pa rticipantes de un con
curso literario organizado por la misma 
asamblea. 

Finalmente el Presidente de la Junta Di
rectiva Nacional de la Asociación de la He
roica Escuela Naval Militar, A.C., almirante 

El puerto de Ma::.atlcín . Sin. , fue sede de la trigésima 
tercera asamblea de la Asaciación de la Heroica 

Escuela Naval. 

Luis Carlos Ruano Angulo, presidió la clausu
ra de los trabajos de su XXXII! Asamblea Ge
neral Ordinaria . 

JI JORNADAS MEDICO=QVIRVRGICAS 

Como parte de los eventos del quincua
oésimo aniversario del Servicio de Sanidad 
Naval en la Armada de México, e l Secreta rio 
de Marina, almirante Luis Carlos Ruano Angu
lo. inauguró e l pasado 28 de octubre las ll Jor
nadas Médíco-Quinírgicos, realizadas del 28 al 
30 del mismo mes en las instalaciones del Cen" 

tro Médico Naval. 

En la ceremonia de inauguración. e l ca
pitán de corbeta S.N.M.C. Juan Manuel Her
nández Narváez, Director General del Centro 
Médico Naval, agradeció al almirante Luis 

Carlos Ruano Angulo la política de salud ins
trumentada con la que se logró la moderniza
ción tecnológica con que hoy cuenta la inst i
tución. Asimismo aseguró: "Estoy seguro de 
que todos los integrantes del Centro Médico 
Naval sabremos afrontar, bajo su mando, e l 
enorme reto que significa la conservación de 
la salud de los marinos mexicanos y sus de
rechohabientes". 

En dichas jornadas -que forman parte 
del Programa de Educación Médica Continua 
para el Personal de Sanidad Naval- parti-
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Elevar la calidad y eficiencia de los servicios 
médicos que bri11da al perso11al 11aval, objetivo 

pri11cipal de las II Jornadas Médico 
Q11iriírgicas. 

· s ti-1 s diferentes in 
ciparon representantes del a ctor salud, ent~e 
luciones que conforman e se Armando Ru1~ 
los que d estacan el doctor encía magistra 
Massieu que o frec ió la con fe~, n primaria de 
"Garantía de calidad y aten~fronso Cabre~a 
salud", así como el doctor. ortancia de : 
Mir quien expuso sobre l~ imp Nacional d 

· . , . • el Sistema atenc1on primaria en 
Salud. 

. rnbre 
l . 2 de nov1e d 

En este marco, del 8 a : .
0 

clínico ,? 
se realizó el " Primer curso e e us_ ücóticos · 

· · • les y antin en anlimicrobianos, ant1v11 ª · rticipantes 
5 con el fin de actualizar a los P

1
.ª

1 
•cos de esta,_ 

. . . usos c in rne la farmacoc1nct1ca Y . n la práctica 
sustanc ias de uso comun e 

dica. d·r 

rctende diflln ~-Con dichos eventos se P vanees 0 
· tTcalosa \e· entre la comunidad c ien 1 1 . blica y e 

tenidos en el ámbito de la salul d peurviciOS qu_e 
. . . de oss ,.,1 ri· var la calidad y ef1c1encia , de 1v•8 
. d l Secretana s en este reno\ón brin a a h habiente · 

º d rec o na al personal naval Y sus e 

ASCENSOS 
Por acuerdo presidencial y de conformi

dad con la Ley de Ascensos de lo Armado de 
México, el pasado 20 de noviembre ascen
dieron al grado inmediato superior un total de 
4 549 elementos de las diferentes jerarquías 
que integran el orden naval, los cuales queda
ron de la siguiente manera: 

DE VICEALMIRANTES 
A ALMIRANTES 03 

DE CONTRALMIRANTES 
A VICEALM IRANTES 13 

DECAPITAN DE NAVIO 
A CONTRALM IRANTES 15 

DE CAPIT AN DE FRAGATA 
A CAPIT ANDE NA VIO 25 

DECAPITAN DE CORBETA 
A CAPITAN DE FRAGATA 53 

DE TENIENTE DE NA VIO 
A CAPITAN DE CORBETA 86 

DE TENIENTE DE FRAGATA 
A TENIENTE DE NAV I_? ·103 

DE TENIENTE DE CORBE I A 
A TENIENTE DE FRAGATA 160 

DE PRIMER MAESTRE 
A TENIENTE DE CORBETA 81 
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DE SEGUNDO MAESTRE 
A PRIMER MAESTRE 224 

DE TERCER MAESTRE 
A SEGUNDO MAESTRE 733 

DE CABO 
A TERCER MAESTRE 914 

DE MARINERO 
A CABO 2 139 

Los ascensos a las jerarquías de Almi
rantes, Vicealmirantes, Contra\miranles Y Ca
pitanes de Navío fueron conferidos d irecta
mente por e\ Comandante Supremo de ,las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, licenciado Car
los Salinas de Gortari. 

te: 
El persona\ antes indicado, es el siguien-

A Almirantes los Vicealmi rantes Félix 
Jaime Pérez y Elías, Gandhi Zilli Viveros Y 
Gregario Núñez Ehuán. 

A Vicealmirantes los Contralmirantes 
Agustín Ortega Martín del Campo. Lázaro 
\llendo7.a Sánchez, Mariano francisco Say-



nez Mendoza, Raúl Arevalo Gallegos, Luis 
Fernando Zapata Espinoza, Armando Sán
chez Moreno, Alfredo Alexandres Santín, 
Mario Francisco Roy Vargas, Luis Jorge 
Fuentes Chávez, Miguel Fernando Lizárraga 
Eolio, Heriberto Cano Hernández, José Anto
nio Carreón Bogard y Miguel Hernández Gar
cía. 

A Contralmirantes los Capitanes de 

Navío Osear González García, Cuauhtémoc 
Luis Nogueda, Antonio Vázquez del Mercado 
Muñoz, José Medrana Llamas, Alberto Castro 
Rosas, Moisés Gómez Cabrera, Nestor Even
cio Yee Amador, Martín Ferná11dez Zetina, 
Fidel Wong Cordero, Sergio Javier Lara Mon
tellano, José Humberto Pastor Gómez, 
Guillermo Hiram Ochoa Ochoa, Eduardo Al
fonso Lizárraga Bolio, Jorge Carlos Bravo Ló
pez y Homero Torreblanca Nambo. 

PRIMER CICLO DE DIFUSION Y ACTUALIZACION 
PARA MANDOS TERRITORIALES Y DE FUERZAS 

NA VALES DE LA ARMADA DE MEXICO 

La importancia de la seguridad nacional 
es hoy, más que nunca para México, de vital 
trascendencia. Por esta razón. la Secretaría 
de Marina-Armada de México organizó del 
25 al 29 de octubre el Primer Ciclo de Difusión 
y Actualización para Mandos Territoriales y de 
Fuerzas Navales, en el cual se dictaron confe
rencias sobre la situación mundial, nacional e 
institucional, así como de conceptos avanza
dos de administración, dirección y seguridad 
nacional. 

En este c iclo , promovido por el Centro 
de Estudios Superiores Novales, se creó el es
pacio favorable para el diálogo y el i_nte r~am
bio abierto de opiniones entre los funciona
rios de la Administración Pública Federal. 

Con el afán de 
mantenerse a la 
vanguardia, la 
Secretar(a de 
Marina-Armada de 
México imparte 
cursos de 
act11a/izació11 al 
personal naval que 
la imegra. 

empresarios privados, académicos e intelec
tuales y Comandantes ele Fuerzas, Regiones y 
Zonas Navales de la Armada de México. 

El ciclo de conferencias fue inaugurado 
por e l vicealmirante C.G. DEM Alejandro 
Maldonado Mendoza, Jefe de Estado Mayor 
General de la Armada, quien dijo: "Los cam
bios intempestivos y radicales que han trans
formado el escenario mundial. han obligado a 
la mayoría de los Estados-Nación a examinar 
críticamente a la luz de tales cambios. los pa
rámetros que definen sus actuac iones en los 
foros in ternacionales: sus conceptos de segu
ridad e in terés nacional , sus objetivos na
cionales, su estrategia y su valoración de la di
námica de las re lac iones inte rnacionales" . 
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PRESERVACION DEL AMBIENTE MARINO 

Casi 525 mil litros de 
hidrocarburos y 3 392 tonela
das de desechos sólidos pro
venientes de puertos y playas 
del país, fueron recolectados 
por elementos de la Arma
da de México , durante los 
meses de septiembre-noviem
bre. Asimismo levantaron 
trece actas de inspección a 
buques nacionales y extranje
ros por infringir la legislación 
de protección al medio am
biente marino. 

Dentro de las acciones 
de recuperación de hidrocar
buros, la unidad de ecología 
marina adscrita a la I Zona 
Noval. con sede en Ciudad 
\/ladero. Tamps .. en apoyo a 
Petróleos Mexicanos recolec
tó 6 700 litros de combustóleo 
que se había derramado en el 
estuario del río Pánuca, debi
do a una fuga en el s istema de 
cl'luenles de la terminal rnarí
tima de dicha ciudad tarnauli
peca. 

En las operac iones de 
vioi\anc:ia para la protección 
d;i medio ambiente marino. 
se levantó acta de inspección 
a los buques nacionales Coro-

Para preservar el medio w11bie111e 111ari110 se rec11pera11 hidrocarlmros 
derramados e11 playas y reci111os porllwrios 11ac:icnwles. 

muel, Chalán 585, Tolteca, 
Porlos II, Coribbeon king II, 
Buenm·enlura, Emancipación 
111. Atuneros 111 y X y Atún 111. 
a los petroleros Bocob y Hcx 
XXXV, así como a la embar
cación noruega Eitrhcirm , 
por infringir la ley en materia 
ecológica. 

Las actas levantadas a 
las embarcaciones antes 
mencionadas fu e ron realiza
das por los Mandos navales 
de La Paz, B.C.S.; lanza
nillo. Col.. Veracruz, Ver., 
Ciudad del Carmen, y Lerma, 

Camp.; Tampico, Tamps .. Y 
Puerto Vallarta, Jal. 

Asimismo se realizaron 
75 prácticas de capacitación, 
en las que 786 elementos de la 
Secretaría de Marina apren
dieron el manejo de cquip~- Y 
material para la preven~1on 
de la contaminación marina. 
En e\ mismo marco tu\·ieron 
lugar 114 operaciones de m~
niloreo y anális is de la Cé'. \¡

dad del aoua del mar, nos 
y estuario;, con el propósilo 
de establecer el diagnósl ico 
ambicntul e n cada jurisd ic· 
ción na,·al. 

AUXILIO A LA POBLACION CIVIL 
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Durante noviembre la 
Armada de México aplicó e\ 
plan SMA-93 de Auxilio o lo 
Población Civil en Baja Cali
fornia Sur, debido a la fuerte 
tromba que asoló este Esta
do el 3 de no\·iembre pasado. 

La Armada de México. 
a 1 ravés de la IV Zona Naval y 
en coordinación con las auto-

ridades estatales y municipa
les, proporcionó ayuda a 460 
personas que resultaron al'ec
tadas. 

Los damnificados fue
ron trasladados en vehículos 
Gamma Goal por el persona\ 
de Infantería de Marina a los 
alhergues inslalados en la es
cuela Felipe de Jesús Pedrozr1 

. - s Jesús 
y en el jardín de nin~ José 
Castro Aoundez. ele an o 
del Cabo. 

Jerat i· 
Dentro de sus o¡ . a 

1 Mann 
vos, los infant~~ e e·oi\anc:ia 
monl aron I amb1cn Vio _ de 

1 ··tornas en las co on1as ' Rosa· 
Cuaymitas. Lomas de ¡ 

· - con e rio y Pablo L. Mart111ez. · .¡-
. . ar seoLII 
\in de proporc1on ° 



El apoyo a la 
población civil e11 
casos de desas1re 
es 1111a de las 
ac1ividades 
primordiales de la 
Armada de México. 

~~ 

dos por el lodo y recolectaron 
25 toneladas de basura. 

Por su parte, médicos y 
enfermeras de Sanidad Naval 
atendieron a las personas cu
ya salud se vio afectada y es
tablecieron medidas de pre
vención y control, con lo que 
se evitó la propagación de en
fermedades. 

dad a las propiedades de las 
personas daiiadas. As imis
mo, realizaron la limpieza de 

19 casas habitación y tres 
plantas eléctricas; desen
terraron 31 veh ículos atrapa-

Por último, elementos 
de la Armada de México 
trasladaron -a bordo del 
avión MP-311 tipo Aviocar
cuatro toneladas de víveres, 
los cuales fueron repartidos 
entre la población afectada. 
De igual forma, los buques B-08 
Chihuahua, G-09 Alvarez, G-14 
Val/arta y G-16 Ocampo trans
portaron 700 mil litros de 
agua potable. 

COMBA TE AL NARCOTRAFICO 

Como parte de la campaiia permanente 
contra el narcotráfico que lleva a cabo la Se
cretaría de Marina-Armada de México en 
apoyo y coordinación con el Ejército Mexica
no y la Procuraduría General de la República, 
se destruyeron durante el último bimestre del 
aiio 22 179 kilogramos de cocaína pura; 6 664 
kilogramos de marihuana; 93 704 plantas del 
enervante que ocupaba una superficie de 19 474 
metros cuadrados; '181 pastill as sicotrópicas, 
Y detuvo a 39 individuos como presuntos res
ponsables de r.ometer delitos en contra de la 
salud pública. 

Estas personas fueron consignadas a las 
autoridades correspondientes, mientras que 
la destrucción de a lgunos de los diferentes es
tupe facientes se llevó a cabo en el lugar mis
mo de los hechos - previa muestra testigo-. 
debido a las condiciones de los lugares en que 
se enconl raban y a la cantidad ele los mismos. 

Las acciones antes mencionadas fueron 
realizadas en operaciones terrestres y maríti
mas por el personal de Infantería de Marina y 
de las unidades de superficie adscritos a las 

Más de 22 toneladas de co<.·ai11a ji1ero11 destm idas 
por lo Armada de México. de111ro de la campmia 

pl!l'111t111e111e cmllra el 11arco1rt!/ico. 

Zonas y Seclores Navales de Guerrero, Mi
choacán. Jalisco. Nayarit, Colima. Sinaloa. 
Sonora. Baja California Sur. Tamaulipas, Ta
basco, Quintana Roo y Campeche. 
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PROTECCION A LAS ESPECIES MARINAS 

Dentro del Programa 
permanente de protección a 
la tortuga marina que la Ar
mada de México lleva a cabo 
en los litorales del país, du
rante los meses de octubre y 
noviembre pasados el perso
nal naval recolectó 230 043 
huevo s del quelonio, mismos 
que sembró en los campamen
tos to rtugue ros instalados es
pecíficamente para tal fin. 

• Con el fin de 

preservar a la 
1or111ga, especie 
que se encuenlra 

en peligro de 
ex1i11ción, la 
Secre/aría de 
Marina-Armada de 
México liberó 
24 959 c:rias . 

En este contexto, ele
mentos de la Armada de Mé
xico decomisaron en diferen
tes operaciones 38 187 huevos 
de tortuga a 29 personas que 
los trasportaban a bordo de 
ocho vehículos: el producto y 
los presuntos responsables 
fueron entregados a las auto
ridades correspondientes. 

Cabe mencionar que 

24 959 crías de tortuga n aci-
. l ·d dode das en á reas ba10 e cui ª , 

personal de la S ecretaria 
de Marina fueron depositadas 
en su hábitat natural para que 
ahí completen su cicl~ ¿e cre
cimiento y reproduccion. 

Asimismo, en roociin~s 
de vigilancia para evitarl ª 

l \ ·tora es 
pesca ilegal en os 1 e ln-
nacionales, e lem_entos d ura
fantería de Mann? aseg 

014 
ron en el mismo peno~o 12 

300 
kilogramos de camaron, 1 es
de langosta y 1 652 de otras 
pecies. 

ara Cabe señalar que ~ 
5 · nann8 · 

Proteger a especies 1 . , 
· c1on que están en vías de cxt in 

y a otras que se encuentran ~1~ 
veda temporal. la Secret~~i
de Marina-Armada de Me . 

l neo implementó desde e P 
do un mero de diciembre pasa 

proorama de vigilancia en la_s 
º . , meJo-

aguas de jurisdicc1on 
cana. 

XXX GENERACION DE FUSILEROS PARACAIDISTAS 

El Jefe de Estado Mayor General de la 
Armada vicealmirante C.C. DEM Alejandro 
Maldonado Mendoza, en representación del 
Sec retario de Marina , almirante Luis Carlos 
Ruano Angulo , presidió el día 15 de no
viembre la ce remonia de graduac ión de la 
XXX generac ión de fusileros paracaidistas, 
que se llevó a cabo en el campo de entrena
miento del Primer Grupo de Infantería de Ma
rina Fusileros Paracaidistas. 

El jefe del curso básico de paracaidismo, 
teniente de navío l.M.P. Rubén T iburcio Bal
ta✓,ar , seña ló: "prepararnos militarmente pa-

a servir a la pat ria es una de las mayores res-r . 
l1sabil idades que como mexicanos tenemos 

po , d 
. da uno de nosotros: es mas que un acto e 

cl,a . , ·alent ía v d ignidad que implica even-
101101 . · . . d d 

1 . te la superv1venc1a el resto e nues-t ua men · 
t ros compatriotas''. 
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Imposición de las "alas" de paracaidis1as: coro11ac:ió11 
a l esr,ie,.,o )' d -✓11·,. .. • · 

'J ' ~ . e., llC/011 t011s1w11es req11endos d 1ira 111e 
las c:,w,ro semanas del c:urso . 

. . . ,:'"simismo, dirigiéndose a los egresados, 
dqo. las alas de pecho que a partir de hoy por· 



tarán a la altura de su corazón eleva, aún más, 
el compromiso que adquirieron al ingresar a 
las Fuerzas Armadas". Y finalizó su discurso 
instando a los nuevos fusileros paracaidistas a 
tener siempre presente su lema: "Desde el 
cielo, mar o tierra a cumplir con la m isión". 

En la ceremonia, el vicealmirante Ale
jandro Mal donado impuso las "alas" de para
caidistas a los 59 elementos graduados y 
entregó un reconocimiento al marinero I.M.P. 
Juan Haro Hernández, por haberse distin
guido como el elemento más destacado duran
te el curso. 

Asimismo, al Comandante del Grupo de 
Infante ría de Marina Fusileros Paracaidistas. 
capitán de fragata I.M.P. DEM Pedro García 
Valerio, le fue otorgada la placa de distinción 
de la "XXX antigüedad", que le entregó a nom-

bre de los egresados el 3/er. Mtre. I.M.P. Pedro 
Nájera Cortés. 

En representación de sus compañeros, 
el marinero I.M.P. Ruiz González del Mar 
agradeció al Alto Mando de la Armada de Mé
xico por impartir estos cursos que brindan la 
capacitación requerida por el personal naval 
y aseguró estar consciente de su compromiso 
de servir a la patria con lealtad; amor y valen
tía. 

Acompaii.aron en el presidium al viceal
mirante Maldonado Mendoza, los también vi
cealmirantes C.G. DEM Miguel C. Carranza y 
Castillo, y A.N. P.A. H. DEM Abe! T rejo Pérez, 
Comandante del Cuartel General y Director 
General de Aeronáutica Naval, respectiva
mente, así como otras altas autoridades nava
les. 

EXPOSICION PICTORICA Y 
MODELISMO NA V AL 

Dentro del marco de fes
lejos del Día de la Armodo de 
México, el pasado 22 de no
viembre e l Secretario de Ma
rina. a lmirante Luis Carlos 
Ruano Angulo, inauguró lo 
exposición del segundo certa
men pictórico. así como una 
muestra de moclelis mo na,·a l. 

Ingenio y 1afemo 
artístico del 
personal de la 
Armada. preseme 
en la e>.posició11 
pictórica r de 
111odelis1110 na val. 

Organizados por la Uni
dad de Historio y Cultura Na
val de la Secretaría de Marino 
y la Asociac ión Mexicana de 
Moclelismo Naval y Cultura 
Ma rítima, sendos montajes 
tuvieron lugar en e l vestíbulo 
principal de l eelific io ele esta 
clf:pcndencia >; se mantuvieron 

abiertas a l público del día 23 
de noviembre al primero de 
diciembre pasados. 

En la muestra de mode
lismo se pudieron observar 
réplicas de buques veleros, 
corsarios, vikingos, guarda
costas y carabelas de diferen
tes tipos y épocas.como El So
berano de los Mores, Neleta, 
El rafas. Mary Rose y Lion, 
entre otros. 

Asimismo, en la parte 
correspondiente al Segundo 
Certamen Pictórico, los asis
tentes pudieron admirar las 
obras realizadas por el perso
nal civ il y militar de la Secre·· 
taría de Marina-Armada de 
México particiµanteen dicho 
con curso. las cuales después 
ele la exposición pasaron a 
formar parte del acervo art ís
tico y c ultural de la depen
dencia. 
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ISLA LOBOS 

El buque patrulla P-52 Isla Lobos, segun
da de c uatro e mbarcac iones que el Gobierno 
federal adquirió con el objeto de optimizar la 
cobertura de vigilancia en nuestros mares ju
risdiccionales, el día primero de noviembre 
causó alta en el servicio activo de la Armada 
de México, quedando adscrito al M ando terri
torial del Sector Naval de Isla Mujeres. 

' ... 

Enlre sus características, los buques de 
la clase Is la. como se les denomina a esta !;erie 
de embarcaciones recié n adquir idas, tienen un 
casco de fibra de vidrio con 25 metros de eslo
ra y 5.5 metros de manga y un desplazamiento 
de 52 toneladas. Además poseen modernos 
equipos electrónicos de comunicación , nave
oación v radar, así como un sistema de propul
; ió n d~ tres motores que les permite de
sarrollar una velocidad máxima de 50 nudos, 
equivalente a poco más de 90 kilómetros por 
hora . 

Una unidad más de las pairnl/as clase Is la se 1111i<Í a la 
.flow naval de la Armada de México. 

y para combatir con mayor cl'ec ti vidacl a l nar
cotráfico, pesca ilegal y c ualquie r otra activ i
dad ilícita. 

Cabe destacar que grac ias a su veloz 
desplaza miento, estas un idades acrecentarán 
la eficacia de las labores que desarrolla el per
sonal de la Armada de México, principalmen
te para acud ir con prontitud en aux ilio de la 
población c ivil en situaciones de emergencia 

La compra de los buques se realizó a la 
empresa norteamericana Tr inil y Marine 
C roup y s u adquisición forma p a rte d e l 
"Programa de Moderr.ización de Unidades 
de Super fic ie de la Armada de México ". 

1I1I JUEGOS NACIONALES DE LA ARMADA DE MEXICO 
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Los lll<'}ore.\ 

exponen/es de las 

dijeren/es F11er::.os. 
Zonas v Seciores y 
Nal'u/es se diero11 
ci1a en la j 11sw 
deponiva de los 1/ 
Juegos Nacionales 
de la Ar111adu. 

Como parte de las c:elehrac:ioncs del /Jío 
de lo /1. rmodo de Méxic:o. del 22 al 24 de no
demhre pasado se lle\'aron a cabo los 11 Jungos 

Nacionales de la Armada de México, en las ins
talac ion es de la Magdalena Mixhuca. 

. En este evento parlic iparo~ 146 cl_epo r¡ 
Listas en las d isciplinas de atlet ismo, iutb

1
° 

soccer , baloncesto, boisbol y voloihol. Ca Je 

mencionar que los equipos participantes_ so~ 
los representantes de los litora les del ocean 
Pací fico, golfo de México, mar Caribe Y zona 
Metropolitana, previa eliminac ión con los 
mejores exponentes de sus respectivas zonas. 
sectores, fuerzas y establecimientos navales. 

Los ganadores, así como los segundos Y 
terceros I ugares recibieron trofeos y d i plorn_Hs 
en la ceremonia de premiación que se llevo a 
cabo en las instalaciones de la Secretar~ª-~= 
Marina el día 25 del mismo mes. prnsiclic. 
por el Secrntario de Marina. r1lm ira 11t e Lui s 
Carlos Ruano Angulo, quien estuvo ac:ompci
ñaclo do otros l'unc:io11 ar ios cle l instituto navétl-



b UNA IMAGEN ~ 
~ NUESTRA H1srol{\ 

Por: Arturo ZARCO MAGAÑA 

A lo largo de la historia de México, 1núltiples son 
los acontecinlientos que han sucedido en nuestro país 

y diferentes han sido los escenarios 
en que se llevaron a cabo 

tales sucesos. 
Uno de esos lugares que conserva en sus paredes 

una parte de la historia 
de nuestro país, es el Castillo 

de San Juan de Ulúa. 
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~ , Fortaleza moro 
:onstruido 
en Almonza, Sur de 
España. Este tipo 
de construcciones 
muestro el afán de 
protección que ha 
buscado el hombre 
o troués del tiempo. 

ORIGEN DEL NOMBRE DE SAN JUAN 
DE ULUA 
Los cronistas e historiadores de la conquista re· 
fie ren que al desembarcar Juan de Grijalva Y su 
gente en la isleta más próxima a lo q ue habría 
de ser Veracruz, escucharon que al p reguntar· 
les a los indígenas por qué sacrificaban seres 
humanos, respondieron por medio de señas 
que así lo mandaba Cu lúa, voz que e l no hab!· 
tuado oído de los españoles a la fonética na
huatl entendió por Ulúa. 

De aquí resultó que, llamándose el capi
tán Juan de Grijalva y siendo ese día el de San 
Juan , aquel determinó que a ese lugar se le im· 
pusiese el nombre de San Juan de Ulúa. 

CONSTRUCCION DEL CASTILLO 
Para llevar a cabo la construcción del castillo de 
San Juan de Ulúa, fuero n presentados distin 

tos proyectos. a través de diferentes épocas. 
las cuales pueden clasificarse en tres e tapas: 

• la primera arranca con la pequeña Y 

primitiva torre. la cual es conocida hoy 
en día como To rre Vieja y que para 

PENSANDO EN LA CONSTRUCCION 
·- -=:..~;J?~ ·j:.;,_: __ :,~- ':i~;-;;<_;:.:;,: . . ~--;._.· ,1 

,: ~.:;::-=..;:.": -::;..-=· _.-$'~~-_;:~ ~ll~~~~!~iwl~ ··.-
5

~ J ''El hombre ha sido lobo del hombre. sentenció 
Hobbes. troquelando una frase de alcances 
universales y de perenne vigencia. Porque 
aunque parezca increíble su peor e nemigo es él 
mismo . ya interiormente . ya exteriormente. 
Contra el peligro del ser inferior se levanta el 
superior aplicando el redentor mecanismo de 
la superación . Y así. el hombre se hace fuerte 
por dentro . levantando día a día los muros de 
su fortaleza. ineludible virtud de quien progre
sa integralmente. Pero si lo preocupan los na
turales sentimientos de inseguridad y temor a 
ser agredido desde el exterior . el hombre se 
prepara a resistir el a taque rodeándose de los 
fue rtes muros de su habitación. o de los más fir 
mes de una construcción de funcionamiento 
esencialmente emplazado a defender y resis
tir .. ... • 

Ante esa necesidad de defensa. es expli
cable la creación de la fortaleza de San Juan 
de Ulúa. así como la de otras construcciones de 
este tipo a lo largo de todo el mundo 

• 1-'a~quel l .eonardo .'-,cm -luon de llltío p I l 
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. ºª !:RACRUZ 
(N la hf.¡ 
$~ JUMI Je UlÚA 
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Lo fortaleza de 
Son Juan de Ulúo 
fue construido en 

la isleta que 
descubriera Juan 

ele G rijc,/ua 

-.. ~ .. 

aquellos tiempos tenía el tamai'io de un 
hombre. 

0 la segunda corresponde a las obras 
realizadas a fina les del siglo XVII. Se con· 
sidera que en este período se construyó 
fundamentalmente la fortaleza . 



0 la tercera son las obras que se llevaron 
a cabo en nuestro siglo; en esta era, el 
castillo de San Juan de Ulúa únicamente 
sufrió algunas ampliaciones y otros de
talles. 

Fue el ingeniero Jaime Franck, de origen 
alemán, quien realizó las obras fundamentales 
del castillo e hizo posible que éste fuera una 
verdadera fortaleza de figura cerrada. La cons
trucción se llevó a cabo en aproximadamente 
cinco años y fue inaugurada en el año de 1692. 

ACONTECIMIENTOS HISTORICOS 
A través de su historia, San Juan de Ulúa ha vi
vido momentos de gran trascendencia, acon
tecimientos por los que se le reconoce su intenso 
valor histórico. 

Uno de los sucesos más destacados (ade
más ele servir como fortaleza y dar seguridad a 
la ciudad) y por lo que ha trascendido como 
monumento y patrimonio cultural del Estado 
de Veracruz. fue la rendición del último baluar
te español y recinto en el que se consumó la i~
dependencia nacional . A este hecho habna 
que agregarle que íuncionó . durante un tiem
po. a manera de presidio y como residencia 
presidencial . albergando entre otros ilustres 
hombres a Benito Juárez y Venustiano Carranza· 

CONSUMACION DE LA 
INDEPENDENCIA 
En el año de 1821, después de once ai"ios de 

~ - , -- , t--c e , Cl · o 

_j I IL;J - '··-'- - t - n n r. r.• " 

{Vfúltiples fueron los proyectos que se presentaron 
paro Jo e dificación d e l casli!lo 

sangrientas luchas. se consumó la indepen
dencia de nuestro país. pero algunas tropas es
pañolas se resistieron y se hicieron fuertes en el 
castillo de San Juan de Ulúa. 

Las tropas españolas se encontraban ba
jo el mando del general José María Dávila. 
quien contaba al principio con 200 elementos 
reforzados con piezas de artillería . Más tarde. 
con la ayuda recibida de la isla de Cuba los 
efectivos se incrementaron a un total de 2 000 
hombres. 

Las fuerzas ibéricas se pertrecharon en el 
castillo con la intención de reconquistar Méxi
co. Su permanencia en la fortaleza duró varios 
años. a lo largo de los cuales las tropas mexica
nas efectuaron constantes luchas pero sin obte
ner resultados definitivos. 

. d S J de Ulúa se constituyó Una ve1. terminado. el castillo e an uan 

Fue a partir del 27 de julio de 1825 que 
- habiendo sido nombrado Comandante de 
Marina en el puerto de Veracruz el capitán 
de fragata Pedro Sáinz de Baranda - se inició 
la reorganización de la escuadrilla que se en
contraba comisionada para el bloqueo de San 
Juan de Ulúa. la cual quedó integrada de la si
guiente manera: fragata Libertad. bergantines 
Victoria y Brauo . balandras Papa loa pan. Tam · 
pico. Orizaba y Chalco y el pailebot Federal. 
Así. una vez reordenada. la flotilla mexicana se 
encontró en condiciones de responder a cual
quier contingencia que surgiera . en una verdadera fortaleza de figura cerrada 
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El 5 de octubre se presentó una escuadra 
de barcos de guerra españoles -al mando del 
capitán de navío Angel Laborde Navarro 
compuesta por las fragatas Sabina. Casi/da y 
Aretuso y algunos transportes que llevaban ví
veres y relevos para la guarnición de San Juan 
de Ulúa . 

Al día siguiente la escuadrilla de la Mari
na mexicana. al mando del capitán de fragata 
Pedro Sáinz de Baranda. zarpó de Veracruz 
para hacerle frente . Aproximadamente a las 
16:30 horas los buques nacionales se posicio
naron ante los iberos para entrar en batalla. pe
ro se desató un fuerte temporal que dispersó 
las naves de ambas escuadras . Los barcos me
xicanos se reunieron en la Isla de Sacrificios y 
aunque no hubo lucha armada de todas far 
mas habían logrado el cometido de interceptar 
cualquier tipo de ayuda a las tropas españolas . 
Pero esto no fue suficiente. porque a la maña
na del 11 de ese mismo mes la escuadrilla espa
ñola hizo nuevamente acto de presencia pro
vocando con esto que los navíos mexicanos se 
situaran en línea de batalla: después de cuatro 
horas de tensión optaron por retirarse con 
rumbo a La Habana. Cuba. 

A partir de esa fecha . las naves españolas 
no se presentaron más. y con ello. los sitia 
dos no recibieron ayuda alguna. situación que 
obligó al brigadier Coppinger a responder a la 
rendición que le propusiera el general Miguel 
Barragán y el 5 de noviembre pidió una tregua 

Monumento erigido 
en honor del capitán 
de fragata Pedro 
Sáinz de Baranda 
en Campeche . Comp. 

[:/ casrillo de San ,Juan ele lllúa es considerado 
como parnmonio culturo/ de nuestro país 
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, . os de la 
de 48 ahoras para discutir lo s termin 
claudicación . 

. . d 1 17 de Dicho acuerdo fue sanciona o e 
noviembre de 1825: constó de 14 artículos en 
1 1 , . s para la os que se expusieron os termino 
entrega de San Juan de U lúa y fue firmado por 
Miguel Suárez del Valle y Domingo Lagui _co· 

1 bnga· mo representantes mexicanos. Y por e 
1 dier José Coppinger y Mariano García por as 

tropas españolas. 

E . . d e n el ofi-n cumplimiento a lo asenta o 
cio de capitulación . los coroneles mexicano~ 
Ciriaco Vázquez y Mariano Barbosa pasaronª 
castillo de Ulúa. mientras que dos oficiales es
pañoles nombrados por Coppinger quedaron 
en Veracruz como rehenes. 

El 21 de noviembre se embarcaron el bri· 
gadier Coppinger y su Estado Mayor a bo_rdº 
del bergantín Victoria. de la Armada mexica
na. junto con los rehenes Vázquez y Barbosa . 
En tanto que en los buques mercantes Guil!e~
mo Y Agui/a . fletados por el Gobierno de Mexi
co. abordaron 103 hombres de la guarnición: 
se abastecieron de los implementos que les 
eran necesarios y el día 23 zarparon de Ve
racruz con rumbo a La Habana. C uba . 



Fue en ese momento que. como se había 
estipulado. se arrió la bandera española que se 
encontraba en el castillo de San Juan de Ulúa. 
con todos los honores del ceremonial militar. y 
a las 11:00 horas fue izado el pabellón tricolor 
de México. De esta forma. el capitán de fragata 
Pedro Sáinz de Baranda. de la Armada de M é
xico . logró la capitulación del último bastión 
extranjero en nuestro país y con ello se consoli
dó- para siempre- la Independencia Nacional . 

PRESIDIO 
Las características que presen taba San Juan de 
Ulúa. fue motivo para que fuera utilizado du
rante algún tiempo para confinar presos. Entre 
los que fueron recluidos estuvieron los jesuitas 
Y algunos otros cautivos célebres como el histo
riador Francisco Xavier Clavijero. los genera
les José Mariano Abasolo y Mariano Michele
na . el sacerdote Fray Servando Teresa de Mier 
Noriega y Guerra . Asimismo estuvieron pre
sos. aunque por corto tiempo. el licenciado 
~enito Juárez. el general Antonio López de 
Santa Arrna y el afamado Jesús Aniaga. mejor 
conocido como Chucho el Roto. entre otros. 

Se estima que fue hacia el siglo XVII 
cuando la fortaleza comenzó a funcionar como 
presidio. y era considerado como uno de los 
más temidos de esa época en nuestro país. 

Gran parte de la remodelación del cas
tillo fue hecha por los prisioneros que eran obli
gados a realizar cualquier tipo de trabajo. 

Entre los presos que albergaba la fonale 
za había asesinos. asaltantes de caminos. \'iola 
dores y reos políticos: estos eran aprisionados 
con grille1e de hierro o encadenados a balas 
de cai"lón 

Los galeras de 
San Juan de Ulúa 
eran ideales para 

usarlos como 
presidio 

La fortaleza como presidio inspiró a algu
nos de sus presidiarios a componer múltiples 
poesías. Como muestra de ellas se presenta la 
siguiente: 

EL PRESIDIARIO 
Preso me e ncuentro tras las rejas. 
Tras de los rejas de rni prisión: 
Cantar quisiera. llorar no puedo 
Los tristes ayes del corazón . 

Hoy tres díc1s hace y en bartolina. 
Un pajarillo me fue o cantar. 
Era m i madre que en forma de ave 
A su hijo amado fue o visitar. 

Yo no es la barca ni la falúa 
La que me espera en el ancho mar: 
Es el te rrible San Juan de Ulúa 
Donde mis penas voy a purgar. 

Cuando yo muera y emre los mares . 
Vayan mis restos a descansar. 
Una plegaria ¡por Dios te pido! 
Para este reo por tonto amar. 

Autor anónimo. 

Muchos fueron los que estuvieron cauti
vos en San Juan de Ulúa y fue hasta el 2 de ju
lio de 1915. cuando el primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista. don Venustiano Carranza. 
ordenó la supresión del presid io de la fortaleza. 
para instalar en su lugar aunque de f orn-ia 
even tual la residencia presidencial . 

/ .os presos e ran obligados o rrobojar 
en las obro:, del cas11l/o 
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RESIDENCIA PRESIDENCIAL 
A lo largo de la historia de nuestra nación , las 
luchas por el poder fueron constantes e innu
merables. Esta situación provocó que algunos 
grupos buscaran resguardo con el fin de poner
se a salvo o de preparar alguna estrategia para 
continuar la lucha. 

Casos como estos fu e ron los de Benito 
Juárez y Venustiano Carranza. caudillos que 
en sus respectivas etapas buscaron refugio en 
el puerto de Veracruz. instalando en él sus res
pectivos Gobiernos y tomando como residen
cia presidencial al castillo de San Juan de Ulúa. 

Benito Juárez. líder liberal. luchó en Ve
racruz contra los conservadores. quienes le 
obligaron a abandonar tierra firme y refugiarse 
en el castillo. Desde ahí. el llamado Beneméri
to de las Américas continuó luchando por la 
defensa de su régimen . hasta hacerlo prevale
cer y triunfar a fines de 1860. 

Por su parte. Venustiano Carranza ocu
pó la fortaleza el 18 de agosto de 1915. tiempo 
durante el cual combatía a la División del Norte 
que era comandada por el famoso Francisco 
Villa 

Fue en San Juan de Ulúa donde el Primer 
,Jefe del Ejército Constitucionalista concibió. 
discutió y redactó el proyecto de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
misma que nos rige desde el año de 1917 . Por 
este hecho fue considerado como el hombre 
que puso la piedra angular del México moderno. 
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Don Benito Juárez. 
Benemérito de 
las Américas. y don 
Venustiano Carranza. 
Primer Jefe 
del Ejército 
Constitucionolista. 
ocuparon el castillo 
como residencia 
presidencial. 

La Cons1itución 
de los Estados 
Unidos Mexicanos 
del917Jue 
concebida en Ulúa 

SAN JUAN DE ULUA HOY 
Los embates del tiempo y del hombre mismo 
deterioraron profundamente a la fortaleza. por 
lo que ya para la década de los sesenta del pre
sente siglo presentaba un estado deplorable• 

Pero un lugar que ha sido mudo testigo Y 
protagonista del devenir histórico de la nación 
no podía ni debía desaparecer. Además. consi
derando el valor que encierra entre sus muros 
y tomando en cuenta que pudiera ser aprove
chado su enorme e interesante conjunto. se 
promovió a finales de los sesentas la adecuada 
reconstrucción de la estructura para que ésta se 
convirtiera en un centro de atracción turística Y 
cultural. 

En la actualidad. el castillo de San Juan 
de Ulúa es considerado como patrimonio cul
tural de los veracruzanos y de los mexicanos en 
general. escenario de múltiples eventos cultu
rales y cívicos. La historia que guarda dentro 
de sí. es siempre una lección palpable del he
roísmo. nacionalismo y lealtad a la patria. ,_; si 
ayer fue protagonista de la historia nacional. 
hoy es la historia misma. 

FUENTES: 
Pasquel. Leonardo Son Juan de Ulúa . Furtale 

za . Presidio Residencia Presidencial. Edito 
rial Citlatepetl. México. 1%9. 106 pp 

"'23 de noviembre de 1825 Consohdac1ón de la 
mdependenc1a nacional .. en Gesros h1sróncos 
de la Arnwcla de México. Unidad de Comu111 
cac1ón Social de la Secretaría de Marina. 
1992. so pp 



Modernización 

de la Secretaría 

de Marina-Ar111ada 

de México 

Por: Alba QUIROZ MALDONADO 
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Ante el proceso de transfo rn:ia:ión que 
vive el país. la Armada de Mexico ha te· 
nido que adaptarse a las necesidades que 
demanda un mundo más competitivo , 
hecho que ha sido posible gracias a la ad
quisición den uevas un ida des de superfi
c ie y aeronavales. 

Durante los últimos años, la Secre
taría de Marina-Armada de México ha 
multiplicado su capacidad operat iva. 
Esto se debe en gran medida a la adquisi
ción del equipo y armamento óptimos y 
a la cada vez mayor profesionalización 
de sus elP.mentos para desarrollar su mi· 
sión. 

A fin de fortalecer el poder naval de 
la federación, y ampliar la presencia 
de unidades navales de superficie,aéreas 
y terrestres que garanticen la vigil an_cia y 
salvaguarda de costas y mares naciona
les. se promovió el programa de moder
nización, mediante el uso racional ele los 
recursos disponibles, el aprovechamien
to de la tecnología moderna y el perfec· 
cionamiento y ampliación de la infra
estructura naval. 

En este sentido destaca la cons· 
trucción de los buques clase Holzinger, 
la adquisición de las patrullas intercep
toras clase Is/o y los lonchas tipo Pi roña, 
así como de los aviones Redigo y los h el i· 
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Lancha clase Pira,ia 
G-19. 

B11q11e patr11/la P-51 
Isla Corona~lo. 

cópteros MD-500 y Fenncc. ent re otras 
unidades. 

Contando con esta infraestructura. 
el cumplimiento de las misiones y fun· 
ciones operativas se ll eva a cabo de unrl 
forma cada vez más e lkiente y eficaz. 
élCorde con las expectativas de la moder· 
nización nacional. 

Así, con pasos firmes se consol ida 
un futuro ele prosperidad en el país. Para 
esta tarea, los hombros y m ujeres de la 
Armada de México sirven a la patria 
con honestidad y con lealtad inquebran· 
table, velando por su int egridad tf~rrito· 
ria l. 

La Secretaría de Marina-Armada 
de México ha logrado más y mejores re· 
cursos materiales. con el propósito de in· 
cidir en el c umplimiento eficaz de la mi· 
s ión y fun ciones que ti ene asignadas. 

UNIDADES DE SUPERFICIE 

PROYECTO HOLZINCER 

El abanderamienlo ele los dos primeros 
buques cañoneros de la clase Ho lzinger, 
es la respuesta a las necesidades de mo· 
dernización de la Secretaría de Marina
Armada de México. Su pur~sta en opera· 
c:ión se convirtió en un orgullo para la 



BUQUE CAÑONERO CLASE HOLZINGER 

Dimensiones: 
• Eslora: 
• Manga moldeada: 
• Puntal de construcción: 
• Desplazamiento máximo: 

• Velocidad máxima conti
nua: 

• Autonomía: 

• Propulsión: 

• Potencia máxima cont i
nua: 

Capacidades 
• Combustible diese! (95%) 
• Ace it e lubricante (95%) 
• Aguadulce (100%) 
Armamento militar 

74.40 met ros 
10.50 metros 

5.50 metros 
1175 toneladas @3.19 
metros 

22 nudos@10.240 
BHF 
4 050 millas náuticas a '18 
nudos 
dos motores diese! MTU 
modelo 20 V 956 TB92 

2 x 5 120 BHP@1 410 
r.p.m. 

218.83 toneladas métricas 
6.71 toneladas m étricas 

65.00 toneladas métricas 

• Montaje Bofors doble propósito de 57 milímetros L/60 
Control de armamento 
• Sistema de cont rol de t iro optrónico ELSAG NA-18 
• Mi ra desig nado ra de blancos ELSAG 2 CSOA-10 
Sensores 
• Sistema de radar Raytheon AN/SPS-64 (V) 6A, para bús
queda de superficie y navegación 
Helicóptero 
• Messerchmilt Bolkow-Blohm (MBB) modelo 80-'105 CB 
Dotación 75 Tripulan tes 

con si rucc ión n aval en México. pues h a 
s ign ificado miles de horas de traba jo 
Y dedicación de muchos compatriotas. y 
el empleo de ciencia y tecnología cien 
por ciento nac ionales. 

Adicionalmente, se continuó con 
la construcción de los dos últimos bu
ques cañoneros de esta clase (uno en el 
astillero de Salina Cruz y otro en el de 
Tampico) diseñados y construidos total
m ente en México, y equipados consiste
mas m odernos de navegación, comuni
cación y armamento, los c uales tienen 
un avance de 99.6 por c iento. Esta acti vi
dad propicia la creación de empleos y 
promueve el desarrollo de I a in fraest ruc
t ura marít ima del país. 

LANCHAS CLASE PIRAÑA 

Para c umplir con mayor eficacia las ta
reas que tiene encomendada, la Armada 
de México adquirió 36 lanchas clase Pi
raña con el fin de responder a las necesi
dades de la nueva concepción táctica del 
trinomio buque-helicóptero-piraña. Da
da sus características de rapidez, lioere
~a y versat ilidad, este nuevo conc°epto 
m c rem enta y optimiza el radio de acc ión 
de vigilancia den uest ros mares. 

PATRULLAS ISLA 

En este a ño se adqui rieron c uatro patru
llas clase Isla, de las c uales dos ya fueron 
dadas de alta; se trata de las unidades P-51 
Isla Coronado y P-52 Isla Lobos, que tic
nen la finalidad de reforzar la vioilancia 
en los mares n acionales. 

0 

Una de las característi cas princi
pales ele este tipo de em barc:ac ío nes es su 
bajo calado , lo q ue le da capacidad pa ra 
n~v-~gar en aguas poco profundas. per
m1t1endoles acudir con prontitud \' dar 
auxil io a la población civil en casos· y zo-
nas do desastre. · 

LANCHAS CLASE PIRAÑA 

El ambic ioso proyecto de d iseño y 
construcción de unidades navales en el 
país data de hace mucho tiempo. Sin em 
bargo, en los últ irnos años la imperiosa 
necesidad de adquirir unidades moder
nas, capaces de cumplir con mayor efec
tividad las tareas de vigilancia de nues
tra Zona Económica Exclusiva y mar 
territorial. así como salvagu .. arclar la so
beranía de nuestra pat ria, hizo priorita
rio impulsar la construcción . En este 
marco se inserl a e l Proyecto l lol:tingc➔r. 

Características: 
0 Eslora total _ _______ ______ 22· 3·· 
0 Manga Total 7" 5·· 
0 H.P. min . 85 
0 H. P. máx. 280 
0 Autonomía -L8 lus. 
0 Velocidad m áx. 40 nudos 
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PATRULLAS CLASE ISLA 

Características: 
• Eslora 
• Manga 
• Puntal 
• Calado 
• Desplazamiento 
• Velocidad máxima 

82 pies 
17' 8" 
9' 
6' 
52 Ton . 
50 nudos 

• Propulsión 

• Autonomía 

3 motores '"Detroit Diese1 ·· de ·188 
HP, 3 hélices flo tantes "Arncson". 
1 200 MN a 30 nudos 

• Casco Fibra de vidrio 

T iene un casco ele fibra de vidrio 
con 25 metros de eslora y 5.5 m etros de 
manga, y desplaza 52 toneladas. Ade
m ás posee modernos equipos elect ró
n icos de com unicación y navegación, 
as í como un s istema de propulsión que le 
permite desarrollar una veloc idad máx,i
ma de 50 nudos, equi valente a poco mas 
de 95 kilómetros por hora. 

UNIDADES AERONAVALES 

HELICOPTERO Me Donnell Douglas 
MD-500 

Aunados a las unidades de superfic ie se 
encuentran los helicópteros, que por su 
maniobrabiliclad y rapidez recor ren de 
inmediato un mayor rad io de acc ión . 
formando juntos el hinomio buque-h eli
cóptero. 

Por tal motivo se adquirió el mode
lo norteamericano Me Donne/1 Doug/os 
MD 500. probado en combate . 

Tiene c apac idad para mision es 
múltiples y e s desl inado al entrenamien
to de pi lotos de ala móvi l. .Algunas de sus 
características son : sistema de propul
s ión a turbina ele gas; dota<:i(Ín 2 t ripu
lanles v 2 pasajeros: autonomía 2:20 ho
ras de ~,uelo: veloc idad máxima 13 5 kts: 
al c anc e máximo 233 m .n . 

EU ROCOPTER AS-555 AF Fennec 

Los helicópteros AS-555_ AF Fennec. ele 
manufactura francesa, lueron entrega-
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Helicóp1ero Me 
Donnell Do11g/as 

MD-500. 

dos por la compania Aerospatiale de 
México a la Secretaría de Marina y son 
empleados él bordo de buques como ~ni
elad Láctica operativa .Dadas sus c ualida
des, pueden decender en diversos tipos 
ele terreno . 

A estos aparatos se les puede incor
porar armamento convencional como 
ametrall adora 7.62 mm . o cohetes Y su 
radar esté'.1 destinado básicamente a !"un
ciones meteorológicas. 

Sus prin c ipales características 
son: do tación 2 Lripulan tes y 5 pasajeros: 

s istema de propulsión 2 motores J\llisun 
250 C 20f: velocidad máxima 278 kiló me
tros por hora; veloci<lad de crucero 234 
kilómetros por hora; a utonomía 736 kiló
metros. 

AERONAVES REDIGO 

La Secretaría de Marina-Armada de 
México dio de alt a las aeronaves rvJE-040 
Y ME-042, quedando pendientes por in
corporarse las M E-044 y M E-045. de la 
clase Redigo Modelo Valmet L-90TP. Es
tas unidades l'ueron recientement e a d
quiridas en Fin landia por la Armada de 
~éxic?. Causaron al\ a el pasado B de iu
l 10 y fue ron adscr itas a la Escudo de 
A\·iación J\Jovu/ con sedeen Las ljajadas. 



Ver .. en donde serán empicadas, básica
ment e. para entrenam ient o . 

Fabricados con material de alea-

c1on de alumin io. su fuselaje es una 
cst ruct ura sem imo nocasco de cuader
nas y larguerillos con revestimiento re
machado. son propulsadas por un motor 
turbo hélice All ison 250-B 17 F con po
tencio nominal m~1xima de 500 H.P .. t ie
nen u11 él col a operativa mi1xima de 25 000 
pies y c uatro depósitos de combustible 
con capociclad para 365 lil ros. 

Además. 1 icnen una longitud de 

Helicóptero Eurocopler 
AS-555 AF 

Fennec. 

Aeronave Clase Redigo 
ME-0./2. 

8.53 metros, su altura es de 3 .20 metros 
y poseen un t ren de aterrizaje del tipo 
de triciclo electroh idráulico. Además de 
sus potentes frenos utilizan un sistem a 
de inversión de la hél ice {Hartzell 
HC-B3TF-7 A) de velocidad con stante, lo 
que les permite operar desde una pista 
de 300 metros. 

Su cabina es de cuat ro plazas con te
cho deslizable, tiene palancas de control 
deslizables y desmont ables, y am plio es
pacio en su tablero y en la consola, per
m itiéndole alojar la instrumentación ne
cesaria y adic io nal. Son fun cionales: 
uno de sus asientos delanteros es movi
ble para mirar atrás y desmontables los 
dos posteriores, cuyo espacio puede ocu
parse con un metro cúbico de caro a (200 
kil?gramos) y en sus seis puntos° duros 
baJo las alas pueden distribui rse caro aso o 
pesos externos o bien tanques de com-
busti ble adicionales y armamento, con 
un total de hasta 800 kilogramos. 

Con fiables en todo t icmpo. desa
rrollan 195 kilómetros por hora él a pro xi
rn adn 11w n te 9 000 nint ros y 3 15 kiló 
met rns por hora é1 3 000 metros de altura. 
Por su ,·ersat il idad pucclc:n ser ut ilizados 
para transporte ligero: rnconocimienlo 
visual. fotográ l'i c:o o eltH:lrónic:o: bús
queda~- sah·arnento: c:,·,1cuacion san ita
ria: \'igilanc:iR. pal rulla l'nlllleriza. ope
raciones ant ic:011t rahanclo :, ut ras l'un
c:io1ws. 

29 



Pocas personas saben que la ro
cosa estructuré'. de Clipperton, 
isla localizada frente a las costas 
de Guerrero a una distancia de 
511 millas náuticas del puerto 
de Acapulco en las coordena
das 10° 13' 24" longitud Norte y 
105° 26' 50" latitud Oeste , al
gún día perteneció a nuestro 
país; contados son los mexica
nos que conocen los hechos 
que ahí acontecieron y casi na
die puede imaginarse siquiera la 
escena trágica de nuestra histo
ria que ahí ocurrió, cuando un 
pequeño destacamento del Ejér
cito mexicano, que habiendo sido 
comisionado para salvaguardar 
la soberanía nacional en dicho 
lugar , fue olvidado al ser disuel
to e l Ejército federal en agosto 
de 1914. 

Corría e l año de 1908 y 
tras la insistencia de Francia 
de adueñarse del atolón , el 27 de 
agosto de ese mismo año e l Go
bierno mexicano decidió man
dar a l capitán Ramón Arnaud 
para ejercer jurisdicción política 
y militar sobre la isla . Dicho capi
tán fue acompañado de su es
posa,Alicia Revira . e iba al man
do de once soldados. a lgunos 
de los cuales llevaron consigo a 
su esposa e hijos. 

A bordo del cañonero Có· 
rrigan II , de la Armada de Mé
xico , aque llos hombres re 
corrieron -desde la bahía de 
Acapulco- 6 70 millas en la bús
queda de su destino: la Isla Clip
perton. 

El viaje fue duro y cansa
do. La roca Clipperton se mos
tró en un principio como una 
gran vela gris , pero conforme se 
acercaron se les presentó como 
un inmenso castillo medieval 
que no tenía mucho que ofrecer 
a sus futuros habitantes, a no ser 
peces. tibur~nes. lan~ostinos Y 
huevos de pa¡aros nativos. 

El tiempo es implacable y borra de la 
memoria /os hechos que el hombre no 

registra. Sin embargo, cuando estos 
acontecimientos son parte fundamental de 

la vida de nuestra nación, es importante 
rescatarlos para la historia. 

Roca Clipperton, 
muda testigo de la 

tragedia. (Esta _v 
las subsecuentes 

fotografías fueron 
tomadas del libro 

de Ma . Teresa 
Arnaud 

de Guzmán). 
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Localización 
geográfica 
de la isla. 

Los viajeros arribaron el 
día 30 de ese mismo mes. En un 
primer momento imaginaron 
que su estancia en el pequeño 
atolón no se prolongaría dema
siado: era romántico pensar en 
habitar temporalmente una isla 
alejada de la civilización. Jamás 
se dibujó en sus mentes el sufri
miento que padecerían en esa 
lejana porción de tierra. 

Aquél apartado trozo in
sular es, según lo menciona 
Laura Restrepo en su libro La 
Isla de la Pasión y lo aseguran 
quienes han estado allá . " un lu
gar malsano y hosco . . . que 
por sus playas ruedan restos de 
naufragios y que en sus aires flo
ta el tufo de azufre de una laguna 
volcánica de aguas en ven en a das 
que no toleran vida animal. ni 
son potables y que queman a los 
hombres que se sumergen en 
e llas . Esa laguna que reposa en 
la cuenca de un viejo cráter hun
dido, se extiende en el centro 
del atolón y ocupa casi la totali
dad de sus cinco kilómetros de 
extensión , dejando a su alrede
dor un angosto anillo de tierra 
con playas intolerables de coral 
molido y trece palmeras que el 

viento quiere arrancar. Agua ro
deada de agua. Clipperton es 
poco más que eso".1 

La ínsula puede distin 
guirse a una distancia de doce 
millas. Está rodeada por un arre
cife coralífero continuo. así co
mo de rocas del mismo material 
que se descubren parcialmente 
durante la marea baja. La mar 

1 Laura Restrepo. La isla de la pasión. 
p . 16. 

rompe una y otra vez en el arre
cife y e l oleaje es tan fuerte que 
llega a cubrir gran parte de la isla , 
al grado de quedar las partes 
más bajas de ésta totalmente 
cubiertas y las más altas separa
das unas de otras, dando la im
presión de ser pequeñísimas y 
aisladas isletas. 

La llegada de aquel gru
po de mexicanos a la isla tuvo 
una razón de ser: el lugar es ri
co en fosfato. motivo por el 
cual naciones poderosas como 
la Gran Bretaña y los Estados 
Unidos de América la explota 
ban clandestinamente con la 
inteción de adueñarse poste
riormente de ella: sin embargo 
desde hacía tiempo nuestro 
país y Francia reclamaban su 
propiedad . 

La reclamación de los fran
ceses se amparaba en la exis
tencia de un documento en e l 
que se proclama la soberanía de 
la isla como su ya . Ese escrito fue 
redactado el 17 de noviembre 
de 1858 por el teniente de navío 
Víctor Le Coat de Kevergnen . 
quien supone haber descubierto 
en aquella fecha e l atolón . 
declarando: 

Desolados 
paisajes 
rodean a las 
tranquilas y 
envenenadas 
aguas de lo 
lagu11a. 
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··En nombre del Empera
dor y de conformidad con sus 
órdenes que me fueron transmi
tidas por S.E. el M inistro de Ma
rina. el infrascrito . Víctor Le 
Coat de Kervengnen. teniente 
de navío y comisario del Gobier
no del Emperador de los france
ses. por la presente proclama y 
declara que desde hoy pertene
ce la plena soberanía de la isla 
Clipperton a S M el emperador 
Nap0león 111. sus herederos >' 
sucesores a perpetuidad·· · 

fú: t roto del 
capitán Hamón 
An10t1d. cuando 
ostentabo el grado 
d C' subteniente 
( /<J/J5 1. 

Los Estados Unidos de 
América . por su parte. al ente
rarse de las discusiones entre los 
Gobiernos de México y Francia . 
advierten que ésta y muchas zo
nas aledañas más debían tener 
grandes riquezas en fosfato. por 
lo que decidió reclamar todas 
las ínsulas del océano Pacífico 
que se encuentran en el istmo 
de Panamá y Hawai. Cabe se 
ñalar que a esta controversia 
también se unió Gran Bretaña. 
quien argumentó que el atolón 

era de su propiedad debido a 
que John Clipperton. supuesto 
descubridor de la isla y temido 
pirata inglés, le había cedido su 
nombre y había vivido en ella. 
motivos suficientemente válidos 
para pasar a manos de Inglate
rra. 

En contradicción con las 
versiones de Inglaterra y Francia 
sobre el supuesto descubrimien· 
to de Clipperton, existen dos 
anteriores que nulifican su valor 
y credibilidad. La primera de 
ellas sostiene que el atolón fue 
descubierto entre 1519 y 1521 
por Fernando de Magallanes Y 
que el nombre con el que fue 
bautizado no es Clipperton sino 
Isla de la Pasión. La segunda 
asegura que fue descubierta por 
el capitán de la Armada españo
la don Alvaro de Saavedra y Ce
rón. el 2 de noviembre de 1527. 
cuando por orden de Hernán 
Cortés tenía la consigna de lle
gar a las islas Malucas. 

Estas dos versiones ponen 
muy en claro que tanto la ingle· 
sa como la francesa no son más 
que un pretexto para adueñarse 
del atalón y sus enormes rique
zas en sustancias fosfáticas. 

Además. es importante 
mencionar que los capitanes es· 
pañoles visitaban muy a menu· 
do la isla. pues era el paso obli
gado en sus viajes a California. 
China. las Malucas y las Filipinas 
en su continua recolección de 
pimienta y demás especias tan 
preciadas en Europa . 

Con base en lo anterior. 
España ejerció soberanía sobre 
la isla desde su descubrimiento 
hasta el momento en que Méxi
co se emancipó. Este dominio 
territorial que pertenecía al 

"!. Arnaud de Guzmán . Ma Teresa Lo 
i ragedio rle Clipperton la "/o de lo po 
s,ón. p 2:~ 



virreinato hispano fueron trans
feridos a nuestro país al recono
cérsele su independencia. 

Por otro lado cabe hacer 
mención que John Clipperton 
utilizó el islote como escondite 
para despojar de sus mercancías 
a las embarcaciones que cruza
ban el océano desde la Nueva 
España hacia el oriente. Así, le 
adjudicó su nombre y la desco
noció como propiedad de los 
españoles, quienes, como ya se 
dijo, dos siglos antes la habían 
descubierto y nombrado Isla de 
la Pasión. 

Fue así como el 24 de 
agosto de 1897 , un diario capi
talino llamado El Tiempo puso 
sobre aviso al Gobierno de la 
República sobre los aconteci
mientos que se desarrollaban en 
torno a la isla y declaró que era 
el momento justo para reclamar
la , pues como estaba siendo ha
bitada por norteamericanos 
existía el riesgo de perderla. 
También en esa misma nota se 
exhortó al entonces Presidente 
Porfirio Díaz, a enviar allí una 
tropa y buques para demostrar 
al mundo la soberanía que ejer
cía nuestro país en costas , islas y 
mares de jurisdicción mexicana . 

A consecuencia de esto, 
el general Porfirio Díaz decidió 
intervenir en el asunto y entabló 
una plática con sus ministros y 
titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Gobemación para 
actuar inmediatamente. 

Finalme nte. e l 3 de di
ciembre de 1897 la Secretaría 
de Guerra y Marina ordenó al 
capitán T eófilo Gen esta . Co
mandante de la embarcación de 
la Armada mexicana El Demó
crata. trasladarse a Clipperton 
para realizar una exploración y 
e n caso de hallar habitantes. 
exigirles la desocupación. 

Por razones no precisadas 
transcurren siete años oscuros 
que ocultan la vida del islote, 
hasta que un documento emiti
do en septiembre de 1905 vuel
ve a iluminar la historia de aquel 
ignorado pedazo de nuestra pa
tria. El coronel Avalos había si
do designado prefecto político e 
inspector nombrado del Gobier
no mexicano ante la Phosphato 
Pacific Co. Lid, compañía 
inglesa con quien se mantenía 
un contrato que le permitía ex
plotar el abundante guano exis
tente en el atolón. 

En 1908 el vicepresidente 
de la Oceanic Phosphate Co .. 
otra empresa que estuvo esta
blecida en el islote para explotar 
el fosfato , realizó una visita a la 
isla valuándola en 50 millones 
de dólares. Hecho que provocó 
que a las reclamaciones ya exis
tentes se sumaran otras . entre 
las que destaca la que hizo el 
Gobierno australiano. 

Alicia Rovira 
a los 16 años 

de edad ( 1905). 

Repentinamente todas las 
reclamaciones se fueron desva
neciendo una a una a conse
cuencia de haberse encontrado 
en la isla de Nauru , ubicada en 
el archipiélago de Nueva Zelan
da , un material fosfático más ri
co que el clipertoniano. A dicho 
acontecimiento se unió la invali
dez de todas las reclamaciones , 
ya que en 1909 el conflicto que 
existía entre México y Francia 
sobre la posesión del atolón 
quedó, a petición de ambos paí
ses, en manos de Víctor Manuel 
111. rey de Italia , quien en 1931 
d io su fallo cediendo la sobera
nía de la isla al Gobierno fran
cés. 

En 1934 se notificó a Fran -
cia que podía tomar posesión de 
la isla. Sin embargo. después 
de haber ganado el pleito real 
mente nunca la ocupó, ya que 
poste riormente se comprobó 
que el guano y demás elemen
tos sulfurosos eran explotados 
clandestinamente por hombres 
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que se protegían bajo el amparo 
de navieras que no eran preci
samente francesas. 

Desde el 9 de agosto de 
1905, fecha en la que México 
envió por primera vez un desta
camento militar a Clipperton 
para preservar su soberanía, los 
hombres de la guarnición eran 
relevados anualmente , debido 
a las malas condiciones en las 
que se vivía en el atolón. 

En este marco se gestó el 
primer acto del drama del que 
sería protagonista un pequeño 
grupo de mexicanos (hombres, 
mujeres y niños) que llegó a 
Clipperton en agosto de 1908 a 
bordo del buque Córrigan 1/. vi
viendo una historia dolorosa y 
trágica que es poco conocida 
por nosotros los mexicanos: 

Alejados y ajenos a la 
lucha revolucionaria que se de
satara años más tarde en todo el 
país. y sin más noticia que las 
que llevaban los tripulantes del 
buque encargado de llevarles 
provisiones. su vida se desarro
llaba tranquila. aunque en algu
nos momentos les causaba nos
talgia el recuerdo de sus seres 
queridos S in embargo. debido 

34 

Pequeña playa 
invadida por aves 
nativas, quienes 
junto con los 
cangrejos 
constituyen 
la totalidad 
de la fauna 
del atolón. 

a esa sangrienta guerra sus 
compatriotas ya no mandaron 
más alimento, medicinas ni ro
pa y mucho menos petróleo. 

Sumergidos en el olvido 
su estancia.en el pequeño islote 
se había tornado cada vez más 
difícil. Para el 15 de febrero de 
1915 los víveres habían esca
seado y el atolón les ofrecía po
cos recursos: pájaros acuáticos 
y sus huevos, pescados y cocos, 
gracias a ellos a lgunos sobrevi-

. 
l 

vieron; otros no soportaron este 
tipo de vida y fueron muriendo 
poco a poco. 

La esperanza de ser res
catados se hizo cada vez más le
jana. Los únicos que quedaban 
al cuidado de las mujeres Y los 
niños eran el capitán Arnaud, e l 
teniente Cardona, quien había 
llegado a Clipperton desde fe
brero de 1908, un cabo y dos 
soldados más. 

A finales del mes de mayo 
de 1915 el capitán Arnaud se 
percató de que a lo lejos, a l No
roeste de la isla un buque de ve
la navegaba de Noroeste a Su
reste. En ese momento vio la 
posibilidad de ser rescatados. 
Fue entonces cuando con la 
ayuda de tres de sus hombres, 
salió en un bote de remos en 
busca de auxilio con la esperan
za de ser advertidos; sin embar
go , la corriente fue más fuerte 
que ellos y sin poder dar alcance 
a aquella embarcación, intentó 
el regreso. 

Mientras tanto, en la isla, 
las mujeres y los niños miraban 
con ansiedad y angustia la lucha 
que los cuatro hombres libraban 

li r IMt1Wlfi a 1 .;:. •·~ . ' 

Yorktown. 
el buque salvador. 
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contra el implacable mar en su 
retorno al atalón. Desgraciada
mente durante el trayecto una 
gigantesca mantarraya arreme
tió con fuerza contra el insignifi
cante bote, volteándolo y oca
sionando que fuese tragado por 
las enormes olas. Los cuatro tri
pulantes de la pequeña embar
cación murieron en su desespe
rado intento de conseguir ayuda 
Y salvar de las penurias a sus fa
milias. 

Ante lo sucedido, el en· 
cargado del faro. Victoriano Al
varez -único varón que sobre
vivió, gracias al reumatismo que 
padecía y limitaba su movili
dad- aprovechó la situación y 
se declaró patrón de todos los 
habitantes de la isla. 

Amo. rey y verdugo. Al
varez hizo valer su ley por medio 
de la fuerza. pues armado con 

Faro de Clipperton. 

un máuser y varios puñales. 
amenazaba a las mujeres y ni
ños con sadismo y bestialidad: 
ultrajó, violó y asesinó. De su 
larga lista de villanías, la única 
que se libró fue la viuda del capi
tán Arnaud , Alicia Rovira , 
quien dio a luz a su cuarto hijo el 
14 de junio de 1915. 

Con el paso del tiempo y a 
consecuencia de la miseria. la 
mala alimentación y los malos 
tratos, las mujeres comenzaron 
a morir. Para el 18 de julio de 
1917, a más de o..:ho años de ha
ber llegado a la isla y dos de 
haber sufrido las exigencias 
de Alvarez. Alicia Rovira y Tirsa 
Rendón. viuda del teniente Car
dona. protagonizaron el final de 
la agonía. cuando bajo amena
zas las dos mujeres acuden al fa
ro habitado por Alvarez. 

Allí, Alvarez amaga y ha
ce peticiones indecorosas a las 
mujeres. Al escuchar Tirsa tales 
propuestas, la ira se apodera de 
ella y siente deseos de terminar 
con esa situación ya insoporta
ble y acabar con las tiranías de 
aquel hombre; de pronto descu
bre un martillo tirado en el suelo 
y sin que Alvarez se percate, lo 
toma y tras un descuido de su 
opresor, lo golpea con gran 
fuerza en la sien, repitiendo una 
y otra vez la agresión hasta de
jarlo casi muerto. 

Horrorizada de su acción 
sale corriendo del torreón: 
acompañada por la no menos 
aterrada Alicia, justo en el ins
tante en que como caído del 
cielo, se acercaba el buque esta
dounidense Yorktown, que se 
dirigía a la isla con el fin de ins
peccionarla y descubrir en ella la 
posible instalación de alguna ba
se submarina alemana. debido 
al desencadenamiento de la pri
mera guerra mundial y a la indis
cutible amenaza que constituía 
Alemania. 

Por fin , los habitantes del 
at~lón, las cuatro mujeresysiete 
ninos sobrevivientes a la trage
dia, fueron rescatados Y lleva
dos al puerto de Salina Cruz. 
Oax. • dando fin con ese hecho 
al terrible drama que vivió aquel 
pequeño grupo de compatriotas 
que dio su vida en defensa de 
nuestra soberanía. 

Así. la trágica escena de 
Clipperton pasó a nuestra histo
ria sin pena ni gloria. como un 
capítulo ajeno a nuestras vi 
das ... como una página olvi
dada en el tiempo. 
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La bomba atómica. una de las 
más altas expresiones de la cien -
cia. hizo sentir libres a quienes 
no contribuyeron en su creación 
y esclavos a quienes la hicieron. 

Los libres experimentaron 
preocupación. miedo o angus
tia: los esclavos. en cambio. sin 
motivo alguno e incluso con una 
evidente alegría la propusieron. 
trabajaron. la pusieron a punto 
y sin pedir condiciones. se la 
entregaron a los políticos y mili
tares. Y no existe diferencia 
entre el hecho de que los escla
vos la hubiesen entregado a Hi
tler. un dictador de fría y atroz 
locura y que los libres la entrega
sen a Truman . hombre que re
presentaba el "sentido común .. 
de la democracia americana. 

Hitler hubiese decidido 
exactamente lo mismo que Tru
man: hacer estallar las bombas 
disponibles sobre ciudades es
tratégicamente elegidas. cuya 
total destrucción pudo calcular
se por los científicos. quienes re
comendaban que el objetivo 
fuese una zona con un radio de 
una milla. sólidas construc
ciones y un elevado porcenta¡e 
de edificios de madera. que no 
hubiese sido bombardeada has 
ta ese momento de modo que 
-,1:? pudieran comprobar con la 

Por: Tte. de Corb. AIN L.C.C. 
María Ofelia RAMOS SOLIS 

En un puñado de polvo 
te mostraré el miedo, dijo el poeta. 

En un puñado de átomos 
te mostraré el miedo, dijo el científico 

Eltore Majorama. Científico 

·-------- -- ··- -~ ____ .._._~ __ ......___ __ ~--- - __ -::............~ - . ~ ~, , -=- . ·-, -

La ho111ha alómica es 1111a d, 1 . . . 1 ~ --t as mas a J(Js erpr . . J I 
ciencia, pero sin d11da 1a111hié11 una de I • . es1ones e e a as que tna\'or 

deslrncción ha acarreado. . 



La era atómica, procede m gran parte de los 
t!e.,~·11hri111ie11tos de Alba! Ei11stei11, al que se i·e en la 

. /c1togrnfía e11 cmnpwiía d e Robert Oppenheimmer. 
q uien i11ten·i110 en la co11str11c:ció11 

de la primera homha a1l,111ica. 

máxima precisión los efectos del 
único y definitivo bombardeo ... 

Eran las 08: 15 - hora el e 
Japón - del 6 de agosto de 
1945. cuando la bomba atómi• 
ca fue arrojada sobre Hiroshi
ma. 

alemán de la Compal"1ía de Je
sús. se recostaba con ropa inte
rior en el tercer nivel del edificio 
que ocupaba la misión: el doc
tor T er ufumi Sasaki. joven 
miembro del cuerpo de ciruja
nos del moderno hospital de la 

Cruz Roja de la ciudad. atrave
saba uno de los corredores con 
una muestra de sangre enlama
no para hacer una reacción de 
Wassermann. y el reverendo Ki
yoshi Tamimato se detenía ante 
la puerta de un vecino adinera
do de Koi. el suburbio occiden
tal de la ciudad . para descargar 
una carretilla llena de cosas que 
había evacuado de la ciudad. 
por temor a las inmensas escua
drillas de B-29 que todo el mun
do esperaba ver llegar sobre Hi
roshima. 

Estas seis personas son al
gunos de los sobrevivientes que 
dejó la bomba atómica cuyo sal
do fue de ciento treinta mil per
sonas muertas. Siempre se han 
preguntado por qué todavía se 
encontraban con vida. mientras 
otras tantas habían muerto . 
al sobrevivir " vivieron una doce
na de vidas" y vieron más muer
tes de las que jamás imaginaron 
ver. pero en el momento del he
catombe ninguno sabía nada. 

El reverendo Tamimoto 
se levantó a las cinco de la ma-
11ana. estaba solo en la rectoría y 
su esposa y su hijo se encentra-

La señorita Toshiko Sasa
ki. empleada de una compañía 
hojalatera del A sia Oriental. es
taba volviendo la cabeza para 
platicar con una compañera 
después de haberse sentado an · 
te su escritorio de la oficina . En 
el mismo momento el doctor 
Masakazu Fujii se disponía a leer 
el Asahi de Osaka en la terrala 
ele su clínica p rivada . a las rnár 
genes de uno de los siete ríos 
que dividen H,roshima : la seiio 
ra Hatsuyo Nakamura. \·iuda d<:> 
un sastre. estaba ante la ventana 
de su coc111a. viendo cómo el 
V<:>c1110 dernolía u cr1sa por estar 
1tuada en el sendero del campo 

de defenc,a antiaérea. el padre 
Wilhern l-<le111,;;orge. sacerdote 

"Tri11i1y". la primera ho111ha a1á111ica. era 11110 ¡;iga111esca 
hola de dos 1011elada.\ con la po1e11cia de más de 20 mil 

toneladas de TNT Fue de1011ada el /6 de j ulio de /945 
,,11 el desieno de N 11el'(1 México. 
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Mo111e111os después de lwha nc111-ri(lo la hecolomhi! lo ciudad 
se l'iO cuhierw de 1111 miasma espeso y sofocan/e que 

e111011alm di! e//lre las r11i11as. 

Al levantar la cabeza el se 
ñor Tamimoto vio que la casa 
eStaba derrumbada. pensó que 
alguna bomba había caído sobre 
ella. Lleno de pánico se lanzó a 
la calle . vio como emergían de 
unos agujeros -en los que apa
rentemente pensaban los japo
neses resistir la invasión - un 
escuadrón de soldados que san
graban de la cabeza. los torsos y 
las espaldas. bajo lo que parecía 
una nube de polvo común. que 
se oscurecía cada vez más . 

A media noche del día an -
t . d ei ior e la bomba. un anun-
ciador de la estación de radio de 
la ciudad dijo que unos doscien 
tos B-29 se acercaban a H on 
shu del Sur y aconsejó a la 
población de Hiroshima que 
evacuase hacia las "áreas de se 

guridad .. indicadas. La sef1ora 
Hatsuyo Nakamura. viuda del 
sastre que vivía en una sección 
llamada Nobori-cho. tomó a sus 
tres hijos - Toshio. Yaeko y 
M yel<o de diez. ocho y cinco 
años- y se dirigió hacia el área 
m ilitar conocida como "campo 
del desfi le del Este .. . Una vez 
que los aviones pasaron . regre
só a su casa. Estaban tan cansa
dos de ir y venir que al sonar 
nuevamente la alarma. la seño
ra decidió quedarse en su casa. 
cocinó un poco de arroz para 
sus hijos: para su alivio. sonó la 
sirena de cese el peligro. 

M ientras la señora Nal<a
mura miraba como su vecino te
nía que destruir su casa para fa 
cilitar la construcción de amplios 
campos de defensa antiaérea . 

todo relampagueó con la luz 
más blanca que hubiera visto 
nunca. No supo que pasó con el 
hombre: su instinto materno la 
llevó hacia los niños. Había da
do un solo paso (la casa estaba a 
1 300 metros del centro de la ex
plosión). cuando algo la levantó 
y la envió volando a la otra habi
tación sobre la plataforma para 
dormir. seguida de pedazos de 
la casa. Tocio se puso oscuro . 
porque estaba baj o los es
combros. como pudo se liberó 
de ellos y se levantó. Oyó que 
un niño gritaba ¡Mamá ayúda
me! y vio a la más pequeiia 
(Myeko) enterrada hasta e l 
pecho y sin poder moverse . 
Mientras se abría paso frenética 
mente hacia la niiia. la señora 
Nakamura no vio ni ovó a sus 
otros hijos 
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Los días precedentes al 
bombardeo. el doctor Masaka
zu Fujii. próspero hedonista. se 
encontraba en la terraza de su 
clínica (una construcción eleva
da sobre las aguas del río Kyo) 
leyendo el Azahi de Osaka. Pa
ra él. que se encontraba en di
rección contraria al centro de la 
ciudad. el color del relámpago 
fue amarillo brillante: se en 
contraba a unos 1 500 metros 
de la explosión . el edificio se su
mergió e n el río . el doctor salió 
elevado por el aire . Al caer al 
agua no tuvo tiempo de pensar 
que se moría. pues se encontra 
ba fuertemente oprimido por 
dos largas vigas que lo sujetaban 
por el pecho. impidiéndole todo 
movimiento. y la cabeza mila
grosamenie se encontraba fuera 
del agua. 

Por otro lado . el padre Kle-

insorge ya había dado su misa de 
siete en la capilla de la misión. 
pequeño edificio de estilo japo
nés desprovisto de bancos. pues 
los fieles se arrodillaban como 
de costumbre sobre las esteras del 
suelo. mirando hacia un altar 
ornado con sedas. bronce. plata 
y espesos bordados. Desayunó y 
al escuchar la alarma de cese el 
peligro se retiró a su habitación. 
se quitó toda la ropa excepto la 
interior y se estiró en un catre. 

Después del terrible re
lámpago (que. como recapacitó 
más tarde. le recordó algo leído 
acerca de un enorme meteoro 
que chocó con la Tierra) tuvo 
tiempo para un solo pensamien
to: una bomba ha caído justa
mente encima de nosotros. Por 
algunos segundos perdió con
ciencia. nunca supo cómo salió 
de la casa. se encontró vagando 

Hiroshi1110 OH: J 5 hora i(J1;a/. El 111ás mo11s1ruoso y lllortifero 
ar1efac1<, m:aha de e.wallar dejando 1111 saldo de 

¡ J(J mil muertos '" 11111c/10s miles de lesionados. 
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por la huerta de la misión en pa· 
ños menores sangrando ligera· 
mente por el costado izquierdo: 
vio que todos los edificios cerca
nos habían caído. el día se había 
oscurecido. Murata -San, el 
ama de llaves. estaba cerca repi· 
tiendo una y otra vez: iShu Je
susei. awaremi tamai! "¡nuestro 
señor Jesucristo. ten piedad de 
nosotros!~' 

El doctor Terafumi Sasa· 
ki. de apenas 25 años. llegó al 
hospital de la Cruz Roja a las 
07 :40: se presentó con e l jefe de 
cirujanos. después se dirigió a 
una sala del primer piso y extra· 
jo sangre del brazo de un hom· 
bre para hacerle una prueba de 
Wassermann . Con la muestra 
de sangre en la mano izquierda 
caminaba distraído pe nsando 
en su madre que vivía en el cam· 
po: fue por el corredor principal 
hacia las escaleras. no había lle · 
gado un paso más allá de una 
ventana abierta . cuando la luz 
de la bomba. como un gigantes
co flash fotográfico. se re flejó en 
el corredor. Cayó sobre una ro· 
dilla y se dijo : iSasaki gambare! 
¡"sé valiente "! El edificio estaba 
a 1 650 metros del centro. El 
doctor Terafumi . por e l impac· 
to. perdió los anteojos. e l frasco 
con sangre se estrelló contra 
una pared. sus zapatillas japo 
nesas escaparo n de bajo de sus 
pies. pero gracias al lugar donde 
estaba. resultó ileso. 

El hospital estaba sumido 
en una confusión terrible: pesa· 
dos trozos de cielo raso habían 
caído sobre los pacientes. las ca· 
mas se dieron vuelta. las venta · 
nas se despedazaron e hirieron 
a la gente. la sangre salpicaba 
paredes y pisos. los instrumen
tos estaban diseminados por to 
das partes. muchos de los pa
cientes corrían gritando y otros 
más estaban muertos . F.I e ra el 
único que no estaba he rido 



Vista ie11eral de la ciudad japonesa de.\pués de lwherse 
rec:o¡:ido los esc()111hros de las principales calles. 

El doctor Sasaki pensó 
que el enemigo había atacado 
únicamente ese edificio. buscó 
vendas y comenzó a atender las 
heridas de los que estaban en el 
hospital: mientras. afuera . por 
toda Hiroshima. ciudadanos 
mutilados y moribundos se 
arrastraban hacia el hospital de 
la Cruz Roja. 

momento. el salón se inundó de 
una luz cegadora. todo cayó y la 
señorita Sasaki perdió el senti
do: el piso de madera de arriba 
se derrumbó en pedazos cayen
do la gente. pero antes que 

todo. los estantes con los libros 
que estaban detrás de ella se 
inclinaron hacia adelante y la 
arrojaron al suelo. con la pierna 
izquierda horriblemente retorci
da y quebrada. 

La pesadilla 
A l librarse de su terror. el señor 
Tamimoto pudo reflexionar que 
aunque había sonado la sirena 
de cese el peligro y no escuchó 
aviones. debieron arrojarse al
gunas bombas. corrió hacia una 
colina desde la cual podría mirar 
todo Koi e Hiroshima. 

Desde la colina vio un pa 
norama desolador. No sólo un 
sector de Koi . como él habría es
perado. sino todo lo que le era 
posible ver de H iroshima en me
dio de ese aire neblinoso. ema
naba un miasma espeso y man
chones ele humo cerca y lejos 
comenzaban a surgir de la pol
vareda general. Se preguntó. 
cómo podría haber resultado un 
daiio tan extenso de un cielo si 
lencioso: incluso unos pocos 

La señorita Toshiko Sasa
ki. de 20 años. empleada de 
una compañía hojalatera del 
Asia Oriental. ubicada en Kan 
nonmachi. era la encargada del 
registro del personal de la fábri 
ca. Al llegar a su oficina se sentó 
ante el escri torio . Estaba bastan
te alejada de las ventanas que se 
e~contraban a la izquierda y de
tras de ella había un par de es
tantes grandes que contenían 
todos los libros con que contaba 
la biblioteca de la fábrica . Pero 
antes de comenzar a registrar en 
su liSta a los empleados nuevos. 
despedidos. v alistados en e l 
Ejército . voJv¡'ó la cabeza para 
conversar con su con,pañera 
que se encontraba hacia el lacio 
opuesto ele las ventanas. En ese 

Decenas de miles de personas 111urier()J1 sin saber por qué 
ni en (f/11' 1/l()JllltllfO. 

41 



aviones. por alto que volasen. 
habrían sido escuchados. Las 
casas cercanas estaban ardien 
do y cuando comenzaron a caer 
enormes gotas de agua pensó 
que provenían de las mangue· 
ras de los bomberos que lucha
ban contra las llamas. En reali
dad eran gotas de humedad 
condensada que caían del tur· 
bulento hongo de polvo. calor y 
fragmentos de átomos que ya se 
había elevado varias millas en el 
cielo por sobre Hiroshima. 

El señor Tamimoto aban
donó la contemplación cuando 
escuchó la voz del señor Matsuo 
preguntándole si estaba bien. 
Tamimoto apenas respondió. 
pensaba en su esposa y en su 
bebé . en su iglesia. su hogar. sus 
feligreses : todos ellos sepulta 
dos en aquella espantosa !obre· 
guez . una vez más comenzó a 
correr ileno de miedo hacia la 
ciudad. 
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¡Oh . nobles científicos . no 
puedo responder a vuestros 

esfuerzos con algo que supere 
la Muerte! Mo111a¡e aéreo di! Hiro ,·himo . 1 . . 1 . · . . · · ª fl izc¡wer< a. el pa11oro111a 

w 11e5 de la explos1on; a la derecha <I . . . 1 .. , esp11e.1 e e recilnr el 

La explosió11 l'ola1i;:,ó li1ernl111e111e a lo., <¡11e ¡>a,·ahllll ¡·'r,,· d\'I 
. . • ' ~. I! /Jlll!ll/1!; S US 

cunpo., sl/'v1ero11 de pa11w l/a \' pro;eoiero11 de las Hi•ti·c1,.I· 1 , 1 . o , v o Ie.1 a a g ima.,· 
pur;,,, de lo cal::.oda en /0.1 que .1·11s so111hra., ,.711edorrm ¡>lo,·,,,r ,¡ . ¡ ¡ 

· 1,, (/.\ 1'11 ) (/1/( o. 

42 

homha¿o. 

Bibliografía 

Hersey. Jhon l lirosh1m,1, Ar 
gentina Los hbros de Marisol 
Sc1asc1a Leonardo Los ,w¡,ajos. 
t>d Nogul'r 
V 11 ahcmo Krancat 1. /V/in 111cmo. 
27 de Julio de 1 <)4() 



· · rasgado mi manto 
roto que causa espanto, 

por venir desde Balboa 
bogando en mi fiel canoa· , 
vengo a traerte mi canto, 
Estado de Sinaloa. 

CULIACAN 
Hoy comienzo en Culiacán 
que me atrae como imán. 
A Los Mochis que es mi clave, 
después pasaré a Guasave 
culminando en Mazatlán. 

Eres la tierra elegida 
porque al pueh1r.~II►.' .. 

Comercias con tu aguacate 
que te sirve de acicate, 
y tu agro crece con bríos, 
con enormes sembradíos; 
es famoso tu tomate, 
al que riegas con tus ríos. 

Que tu ardor nunca se a blande 
a no ser que Dios lo mande; 
con su noble cortesía 
Dios te ha injertado alegría; 
pienso que te hace más grande 
tu enorme ganadería. 

Por: ZORIMBO 

Tus 
como 

refulgen por ""'-".-5'1,;1,'.'f_i..Jl!:a:rn::t.:~;;.J¡:R 
y por su gran ~,. 
yo elijo a cualquiera .•--• ,..,,· '""'"i...:.i 

de Reina de la Belleza. 

Comprendo que tu alma • 
en lugar de que solloce; -
tu cultura al zafio vence 
y cu bondad nos convence; 
ya todo mundo conoce 
tu nobleza sinaloense. 

De Culiacán iré al monte 
cruzando el río en su afrete; 

~ aré al can que ladre 
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LOS MOCHIS 
Los Mochis fue la otra escala 
que mi ruta me señala; 
noté su marcha asombrosa 
pues su gente es industriosa; 
su agricultura la avala 
y su industria es fabulosa. 

Sus habitantes se esmeran 
y al unísono cooperan; 
su ambición siempre es triunfar 
y su pasión, trabajar; 
en sus fábricas operan 
con los productos del mar. 

Bajo un cielo de arrebol 
y el gorgeo de un oriol, 
meloso hasta donde cabe 
y como el vuelo de ave; 
a la caída del Sol, 
pude llegar a Guasave. 

GUASA VE 
Aquí no usaré el pleonasmo, 
aquí no existe el marasmo, 
su gente en un solo puño 
se alzará sin un rasguño 
pues le sobra el entusiasmo 
y el gran amor al terruño. 

Este pueblo es mi anfitrión, 
lo digo de corazón 
pues me trata con ternura, 
con la urbanidad más pura; 
Y ¡ !aro! su producción 
es también la agricultura. 

Algunas veces ayuno; 
pero mi ayudante Bruno, 
que de restorantes sabe 
me invitó, ni duda cabe; 
y comencé el desayuno 
con un mango de Guasave. 

Al medio día en La Roca, 
un restaurant que disloca, 
surgieron mis aficiones 
de mis más grandes pasiones, 
pues pedí, para abrir boca, 
un coctel de camarones. 

Me sorprendió cierta frase 
Y juro que así me nace, 
cuando el menú tuve enfrente 
lo leí pausadamente, 
Y pienso que satisface 
al gurmet más exigente. 

MAZATLAN 
Mazatlán, hermoso puerto 
que al turismo estás abierto; 
te visitan los bajeles 
de muy diversos niveles, 
ya que conocen, por cierto, 
tus magnHicos hoteles. 



Olas altas ¡qué región! 
con un bello malecón; 
en ese mismo lugar 
hay algo muy singular, 
un hotel con tradición, 
él es el Hotel Belmar. 

Tu carnaval es acervo 
de bellezas que conservo, 
a veces con tonos rojos 
y que producen sonrojos, 
y cuando a su Reina observo, 
doy una fiesta a mis ojos. 

Por siempre te he de admirar 
Y te aplico el verbo amar 
con pasión y sin excusa, 
con obstinación profusa, 
porque eres perla del mar 
Y de mi numen, la musa. 

Desde el faro del Crestón 
tengo una hermosa visión; 
veo un pueblo ribereño, 
una ciudad en pequeño, 
que asemeja en mi ilusión 
nacimiento navideño. 

DESPEDIDA 
Sinaloa, ¡ qué pesar! 
ya me voy a retirar 
solo quiero que te enteres, 
te dejo aquí mis quereres, 
sólo me voy a llevar 
la imagen de tus mujeres. 

Todo mundo tiene empeño 
en alabar, halagüeño 
tu hermosa suntuosidad 
y tu buena calidad; 
todo eso queda pequeño 
al conocer la verdad. 

Concluyendo esta misión, 
te dejo mi corazón; 
y al comenzar este día, 
a cambio de tu alegría 
te brindo mi inspiración, 
el alma de mi poesía. 

45 



La activación de aquellos guardacostas dejó varias 
lecci~nes: ~~a de ellas, qui~á la más importante, fue la 

reaf1rmacwn de las cualidades y valores humanos de 
~º~- marinos mexica~os que participaron en aquella 

m1s10n. ~ est~ca también su capacidad de adaplación a 
las situoc~ones adversas, el ingenio y la entrega 

prof es10nal para desempeñar sus labores. 

Por: \ 'icec1lmirantc 1.\1.J'(. 
Rodolfo JIMENEZ SCHIAFFINO 
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PRIMERA FASE DE LA 
ACTIVACION 
La ac: li,·ac ión se iniciú preci sa
mente después ele haber tomado 
posnsión de los barcos. 

J·:1 estado de conservación de 
las instalacio11ns de las seis embar
caciones era diferente en cada una 
de ellas. por lo que desde un princi
pio los av<1ncus de las actividad(!S 
no c.oincic! ieron: la problemática y 
.,u rnsolución en c.acla barco fue 
clistintn. pero sorpresi\éimente al 
l<\r111ino de los lrahajos c:o rres¡m11-
dirn1ln'> a la primera fase. se pudo 
, ornprolrnr quP- c.;e éljustaron a los 

tiempos señalados por la progra
mación. 

En esta primera fase. como es 
nat~ral, tuvo mucha influencia el 
penad~ de adaptación del personal 
al medio a~biente y a las costum
bres _l?n diferentes de aquella po
blac1on. h_abía que adaptarse a 
n_u_eva~- rutinas, labores, alimenla
c'.oln,dc:_t1·ma. idioma (que a la mayo-
na e 1 1cultabala comun· .. 
1 t· .d 1cac1on Jv 
a norma iv1 ad vial existente. . 

A lgo bastante sionifirativo 
agradable de San Dieoºo ·< Y 

. d o • que es co-
m un en to os los lugares don~le 

hay marinos de otros países. fue la 
solidaridad y simpatía que la genl~ 
local manifestó al personal mex~
ca no con su cálido sa ludo coti
diano, dando apertura al inicio de 
una nueva amistad basada en esa 
sincera expresión. 

Durante este períod o hubo 
continuas reuniones de los di rigen
tes principales. se estableció la ~ó
nica del d iá logo que desde un pnn· 
cipio dio buenos frutos (porque hubo 
una identificación entre tocios los 
que h icieron fren te común para re
solver problemas). habiéndose e~
contrado siempre el camino mas 
adecuado para superar las dificul
tades que se presentaron . 

Durante el desarrollo de la ac
tivación. el L.ontralmirante Mau
pomé Ruiz no perd ió su carácLcr d~ 
Comandante de l Sector Naval Mi
litar de Ensenada. Esta comisión 
sólo le permitía ir a San Diego dos 
veces por semana en donde perma
necía únicament e el tiempo nece
sario para recibir novedades Y cla_r 
indicaciones al subjefe que co~wi
vía con la comitiva. En este úl 11111º 
depos itó su confianza, deja ndo a 
su criterio la Loma de decisiones 
sobre asuntos que (!11 su ausencia 
requerían soluciones inmediatas. 



Do1aciá11 dei C11arducosIas IG-12 "Ignacio Manuel 
/ t /1w11ira110 '·. 

El personal de los barr.os es
t_udiaba ins tructivos, caté'ilogos, 
lolletos y todo el material didáctico 
existente. Además se abrían libre
tas para los historiales de todos los 
componentes de los barcos. para 
asentar las condic iones en que se 
Oncontrélron y los sucesos ele im
portancia. Al abrir los diarios de 
na~egac ión empezó una nuu,·a his
to1~1a ele los buques adquiridos en el 
Pais vecino. 

Los futuros C:omandautes. 
Segundos Comandantes y Jcl'cs de 
Máquinas elaboraron oficios, me
moníndums y disposiciones que 
lueron pegados un tableros ¡rnra 
que tocias las tripulaciones los 
observaran y en los que se fijaron 
O r g a n i g l' <l 111 a S el (! j' U 11 C i O n C S V 

Procedimientos. considerando lo·s 
clirerentes niveles en la conocida 
línea do "slaff". 

1 
Fue meticulosa la selección 

c
1
~! personéll para los puestos ele los 

e tlerentc1s zafarréllH:hos, así corno 
Para tfotorminar s us obligaciones. 
c:onsiderandu los conocimientos y 
ca · 1 pac1c adcis de cada uno de los in-
lcgrantns de: las I ripulacioncs. 

1 Se ludio muc:ha importancia 
a. renglc'iti de! cómo lourar la c:omu-

Proa r l'\/1'/ICllll'{I 

de lo., 
_!://(//'dll< '().\/{/.\ 

,\IV-124 _r 
.\ /.'-,/·- 120. q11e al 

pene11ecer u /11 
. lmwda de 

.\ / ('.\ '/('(/ ./ /(('/'(/// 

aSl!!.JWrfm /(i- / 3 
J-ra,;CIS<V /arco I' 
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Se hicieron inventarios de los 
elementos y condiciones en que se 
encontgraban los equipos, herra
mientas y refacciones: después se 
procedió a su clasificación. 

Se verificaron las condi
ciones de los componentes de las 
instalaciones para dar prioridad en 
tiempo y elementos para su puesta 
en servicio. 

Mucho ayudó a lo descri to 
anteriormente, el acervo contenido 
en el material informativo técnico 
que se encontraba, en su mayoría, 
en la oficina del Jefe de Máquinas. 
tales como los manuales de sen·i
c io y operación. No obstante falta
ron muchos ca tá logos. instructivos 
y planos. 

Algo no menos importante 
fue e l es tudio de cómo los esta
dounidenses l le,·a ron su control 
administrativo y de proccc!imien
los. tanto rluran te la navegación 
como en I icrra. r.n donde se in
c luían sus partes de operación que 
siempre fueron concisos. 

.. 

nwa .· , . n . 
,e e.ion en la lorma más ex pccl1ta. / 111., 1 al/arla. L---------------~-----L 
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En esta primera fase, en cada 
unidad a flote ya todos habían to
mado conciencia de que la labor en 
conjunto, bien encaminada, los lle
varía a la meta de pertenecer a un 
buque mejor integrado. 

El personal especialista: me
cánicos, frigoristas, de comunica
ciones, electrónica, electricidad, 
carpintería, soldadura, cubierta, y 
otros, todos por igual, trabajaron 
intensamente haciendo que poco a 
poco los buques cobraran vida, 
luego de aproximadamente veinti
cinco años de estar inactivos. 

En este lapso se obtuvieron, 
entre otros, los logros siguientes: 

- Revisión general de la red eléc
trica, haciendo limpieza del ma
teria l de preservación en los 
tableros de distribución, corri
giendo fallas y colocando fusi
bles en las cajas de conexión. 

El sistema de alumbrado en 
su totalidad quedó listo , obligando 
a los electrones a fluir. Al poner en 
servicio el sistema de sonido, se 
pudo escuchar música por los apa
ratos de radio y bocinas de los in
tercomunicadores. 

- Limpieza interior y exterior de 

I 
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Guardacos1as IG-14 Ju .· v ¡¡ º nau? ~ a ana e lg-16 Melchor Oca111po, 
anres MS!--128 y MSl-~379. 

Nevisión genera/ 
del 
li/Otogenerador 
auxiliar. 

los barcos 

- Arranche de sollados y puesta 
en servicio de la cocina 

- Se armó la pluma de la bodega 
Y el sistema de gobierno quedó 
listo 

Los seis buques fueron pues
tos en seco en un astil le ro partic u
lar, lievados a la base y regresados 
a la misma por un remolcador de la 
Armada de los Estados Unidos de 
América. En carena se dio lim
pieza a la obra viva, se desalojó e l 
material preservador de las boci
nas del casco y arbotantes, lo que 
permitió, por primera vez y aun
que fuera en forma manual, g ira r 
los ejes propulsores. Al limpia r 
las cajas de mar, se desmontaron las 
juntas ciegas de las tuberías de as
pirac ión y descarga , esto permitió 
poner en servicio los sistemas de 
achique, contraincendios y servi
c io sanitario . E l avance de los 
hombres de gafas negras, con el 
soplete o porta electrodo en las rn~
nos, no permitió que el cansancio 
los venciera lo mismo sucedió con 
aquellos qu~ cambian la fisonomía 
de la made ra. 

El acti vo ofic ial que domina-



Ajustes finales 
para la prueba 
inicial de la 
unidad 
suministradora de 

1 energía eléctrirn. 

Tableros de 
propulsión y 
distribución 
general. Aquí se 
reciben las 
órdenes del puente 
y se operan las 
unidades 

---------------~·- propulsoras. 

baalgasfre· 1'. 
Ra ,1 e on, enten te de Corbeta 

u are' B traba h .1ª enazar, ya se encon-
queid dac iendo pruebas de estan
T b~, a las plantas frigoríficas. 

am 1en hub 1 
ción de 1 ~ ogros en la ac livR-

as unidades propulsoras y 
nioto generad 
tro d , oras para el suminis-

e energia eléctrica. 

corcla;ºmo dato curioso, cabe re
nó a I que el .comedor que se asig
cuatroº:e mexica~os se podía usar 
livainent ces al d1a. Se pagaba rela
con el { poco en comparac ión 
Propo v~ or de los alimentos que se 
c:antid:~on~b~~· además de que la 
bles. Y caliaad eran inme jora-

LAS VISITAS 
Sorpresivamente el 27 de febrero 
se recibió la visita del almirante 
C.C. Luis Mario Bravo Carrera, en
tonces Secretario de Marina, su 
ayudante el capitán de corbeta 
e.e. José H. Orozco Peralta y del 
con tralmirante I.N. José Luis 
Cubria Palma, Oficial Mayor. 

Los funcionarios hicieron ac
to de presencia en el astillero 
Campbell donde estaban carenan
do los guardacostas; pasaron ins
pección al IG-15 ]estís González Or
tega que se encontraba en dique, 
pudiendo constatar que los cascos 
lenían un gran porcentaje de pla-

cas de acero remachadas señal 
inequívoca de que cuando 'fueron 
construidos la tecnología de la sol
dadura aun no estaba muy desarro
llada. 

Del astillero se trasladaron al 
muelle número uno de la base na
val, donde comprobaron el desa
rrollo de los trabajos en los otros 
cinco buques. Las tripulaciones tu
vieron la oportunidad de presentar 
sus saludos a las altas autoridades 
de la Secretaría de Marina; de ahí 
pasaron a la oficina de activación 
donde les fue explicado el control 
administrativo y la interpretación 
de los diagramas y esquemas del 
control de las actividades, verifi
cándos~ el adecuado derrotero que 
se seguia. 

Posteriormente la comitiva a 
la cual se había incorporado el Co
mandante del Sector Naval de En
senada, visitó las barracas donde 
estaban alojadas las tripulaciones. 

Asimismo se recibió la visita 
del contralmirante I.M.N. Julio 
Santos Hernández, Jefe de la Ofici
na de Combustibles de la Oficialía 
Mayor de la Secretaría, para deter
minar las necesidades de combus
tibles, lubricantes y grasas. 

El capitán de navío e.e. 
DEM Carlos López Sotelo, Direc
tor General de Administración e 
Inte~dencia Naval, al igual que en 
la pnmera etapa de la activación. 
estuvo presente unos días toman
do nota de las necesidades genera
les de su competencia y convocó a 
una reunión a los principales di
rectivos, abocándose a resolver los 
problemas de suminist ros que se le 
presentaron. 

Finalmente se recibió la visi
ta del contralmirante I.M.N. Jesús 
Santamaría Carrera. Director de 
Ingeniería, cuya presencia fue 
muy estimulante para el personal 
que en el futuro ocuparía los car
gos de máquinas. 



SEGUNDA FASE DE LA 
ACTIVACION 
A estas alturas de la activación, el 
contingente en fuerza de tarea ha
bía alcanzado un considerable ni
vel de adaptación; las costumbres 
de aquel lugar ya no se considera
ban tan extrañas, ya no se añoraban 
como al principio las sabrosas tor
tillas y el picante. El clima ya no se 
sentía tan injurioso. 

Una atmósfera de orgullo se 
percibía en el ambiente ante la in
minente terminación de la empre
sa, cuan diferente era la expresión 
de los rostros de la gente mexica
na, comparada con la que tenían al 
empezar, en este momento había 
optimismo y seguridad. 

Con respecto al idioma ajeno, 
manejaban un vocabulario para sa
tisfacer sus necesidades elementa
les. De noche, cuando regresaban 
a las barracas rendidos de cansan
cio y tratando de distraerse, pren
dían el aparato televisor y satis
fechos se percataban de que su 
comprensión había aumentando. 

Cuando por primera vez se 
logró hacer funcionar los motoge
ne radores auxiliares y la luz eléc
trica se produjo, hubo manifesta
c iones generales de algarabía. 
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Mowr propulsor 
Baldwi11. 

A través de estos 
aparaios se 
su111i11is1ra la 
enerx ia elénrirn. 

También fue sumamente emocio
nante para todos escuchar las pri
meras explosiones de los motoge
neradores principales, integrantes 
de las unidades propulsoras. 

Merece recordarse el día que 
por primera vez se hicieron fun
cionar los motores principales 
de una de las embarcaciones, par
te de la dotac ión americana del bu
que taller Ajax, que se encontrab~ 
en cubierta, aplud ió y gritó como,51 
fuera 12 porra de un partido ,de fut¡ 
bol. Así, con hechos como este, ~ 
p~rsonal mexicano ya no s_ó lo ~ecd 
bia demostraciones de solidanda 
de la población civil de aquella lo
calidad sino que ahora también se 
hacía acreedor de la de los marinos 
estadounidenses. 

La tripulación de la nave 
· mo americana atracada en el mis , 

muelle, de~de el principio moSt·ro 
su simpatía, unas veces prop_orcio
nando instructivos, refacciones. 
herramientas y materiales Y otra_s 
ayudando en la realizac ión de acti
vidades. 

De nuevo cabe recalcar que 
no todas las instalaciones de las 

· mas embarcac iones tenían las mis 
0 

condiciones del mate rial. lo qu~ 11
. 

influyó para que decayera el ~ni-
, ín101° mo. Inclusive, en lo mas m 



dentro d el mismo barco, se en
contraron diferencias grandes y 
pequeñas, tanto en conservación 
como en funcionamiento. 

Con objeto de ilustrar lo ante
rior, a continuación se transcri
bieron parte de los apuntes parti
culares del teniente de navío I.M.N. 
Carlos Arturo Fernández Guerra y 
García Besne, Jefe de Máquinas 
del IG-16 Melchor Ocampo: 

" • • . y así fue que e l sábado 17 
d~ marzo, a las 14:45 horas, f uncio
no_ P~r primera vez la máquina 
Principal número uno, ubicada en 

el departamento de proa, siendo el 
primer motor que trabajaba en 
el buque, y después en el transcur
so de unos días más, arrancaron 
los motores números dos y tres, no 
así el número cuatro que veía con 
tristeza que sus hermanos ronro
neaban felices después de más de 
veinte años, lo único que le queda
ba era llorar, y lloraba con ganas 
por las juntas de sus ocho cami-
sas ... " 

A pesar de que la mayoría de 
las válvulas se encontraban flojas y 
sin empaques, y de que varias tube-

t.sIado final del 
1110/0r de 
propulsión 
General .\1otors 
111odelo l2-278A . 

. El IG-14 l ?,nacio Va/lana ames MSl-~/28, 11111esIra una ,·is1a dUere111I! I Iespec, ' · . I ··r, W\' antenas pam e 0 ª su esIado original. l:.'n esws 1110I11ento.s ya uc 11 • · 

radar. 

rías no tenían válvulas e incluso les 
faltaban algunos tramos, en esta 
fase se avanzó bastante en la repa
ración del buque. Por los diferen
tes sistemas de trabajo circulaban 
con fluide z el combustible, el 
aceite lubricante y el agua dulce y 
de mar; los tanques de almacena
miento y servicio fueron limpiados 
y los winches puestos a funcionar, 
al igual que los aparatos y motores 
eléctricos que lograron el 95% de 
su capacidad. La ventilación y ex
tracción, así como la planta frigorí
fica se encontraban en plena acti
vidad y en las piezas de artillería 
había un considerable avance. 

Merece un reconocimiento la 
dotación del guardacostas IG-11 
Gómez Farías, el más antiguo y de 
instalaciones muy diferentes, en 
virtud de lo cual fue necesario in
vertirle mayor tiempo y dedica
ción para llevar el ritmo de trabajo 
del resto de las tripulaciones. 

A pesar del buen rendimien
to de elementos humanos, hubo 
atrasos en las actividades con res
pecto a la programación, por lo 
que el 31 de marzo se ordenó 
aumentar a once horas la jornada 
de trabajo, dos horas más de lo que 
se venía laborando. 

El personal, lomando con
ciencia de la situación, adoptó una 
excelente actitud ante el referido 
mandato; de hecho en la mayoría 
de los barcos ya se trabajaba más de 
12 horas diarias. 

Por increíble que parezca, se 
llegaba al final de esta etapa. inten
sificando aún más e l ritmo de tra
bajo: la tripulación se encontraba 
de guardia al uno por uno. 

En la última fase de esta eta
pa se hicieron los preparativos de 
las pruebas en amarras y en la mar. 
habiendo hecho co mbustible v 
practicado zafarranchos de 81:. 
y Er. de guardia y otros, se reafo:ó 
la aplicación de p intura. acción 
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que originó que el entusiasmo se 
elevara y se escucharan expre
siones como ¡ánimo muchachos 
que ya se está viendo en final! 

TERCERA FASE DE LA 
ACTIVACION 
"Que bonito se está viendo nuestro 
barco", expresión repetida por va
rios elementos de las diferentes tri
pulaciones, al ir avanzando la 
puesta en servicio de aparatos y 
motores y de la aplicación de la 
pintura. Ya se había probado la si
rena y el silbato, por lo que se in
fiere que los compresores de aire 
estaban listos. El temor de la nave
aación con neblina había desapa-º . reciclo, pues ya funcionaba el ra-

dar y la giroscópica, y estaba por 
terminarse la reparación del ra
diogoniómetro, sonda mecánica y 
[oran. 

Llegó por fin el día por todos 
esperado , un nerviosismo tenso 
mantenía en sobresalto el espíritu, 
el suspenso dominaba la escena. 

Por fin, como una larga clari
nada de victoria, en pleno día y bajo 
la mirada de los marinos estado
unidenses, los barcos recién acti
vados salieron a pruebas en el mar; 
se iba a ver el comportamiento de 
las embarcaciones en plena nave
gación. 

Al respecto , aseguró el 
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contramaestre Gradillas, quien 
fungió como Oficial de enlace, que 
el comentario del Comandante de 
la base sobre el acontecimiento an
tes descrito, fue el siguiente: " ... es 
realmente sorprendente observar 
como los mexicanos, por segunda 
ocasión, lograron la activación de 
sus barcos; nosotros con más he
rramientas, equipo y elementos 
más completos, creo nos sería difí
cil activar una embarcación de ese 
tipo en tan corto tiempo como ellos 
lo hicieron ... " 

Se planeó que salieran a 
pruebas tres barcos, pero dos tu
vieron fallas y no lo pudieron ha
cer. Uno de los guardacostas soltó 

las amarras y sintió el vaivén de al
ta mar, siendo esta la primera em
barcación que quedó preparada. El 
resto de los guardacostas quedó lis• 
to en pocos días. 

. C~ando el subjefe Jiménez 
Schiaffmo estaba recogiendo do
cumentos, ~iagramas, esquemas Y 
otros ~atenales, así como sus per
t~nencias particulares del escrito
rio, para ?esalojar las oficinas, vio 
el p1zarron que se hab1'a ut1·1· d . . . . iza o 
para escribir diariamente en O d 
de porcentaje el avance de ~a~~ 
uno de los barcos. En ese preciso 
momento llegó a su memo . 
f na una 
rase de usual empleo en nuestro 

medio:" Es beneficioso en los t ra
bajos como los que se acaban de 
efectuar, entablar desde un princi
pio una competencia honrada". 

Dijo el Capitán Jiménez Schi
affino al Teniente Camacho Maya: 

1'Borre usted ese pizarrón y desár
melo para embarcarlo."El aludido 
al hacerlo contestó: "Sabe usted mi 
Capitán, voy a extrañar esta ofici
na", a lo cual el subjefe, bajando la 
vista y pensando profundamente 
dijo: "Yo también, y mucho". 

En la alborada del día 20 se 
experimentó una rara sensación: 
ya estaba muy de cerca la termina-

El abanderamiento en Salina 
Cruz, Oax. del !G-15 Jesús 
González Ortega, simbolizó 
la colminación de la 
activación de los 
guardacostas. 

ción de la activación y se dejaría el 
país que tan hospitalariamente h~
bía tratado a la misión. Habían si
do tan sólo dos meses de estadía Y 
icuanta experiencia se había adqui-
rido.! 

Al llegar el subjefe al mue~le 
ese día por la mañana, se entrevis
tó con los cuatro Comandantes 
(pues los otros dos habían partido 
ya en sus respectivas embarcacio
nes), los cuales le dieron parte de 
novedades e informaron que todo 
estaba listo. Este hizo algunos co
mentarios y ordenó se zarpe; al po
co tiempo los Comandantes dieron 
la orden de "todo avante''. 



b 
A las 17:30 horas del 20 de 

a ·1 
ri arribaron los guardacostas a 

Ensenada y atracaron sin nove
dad. En el muelle los estaban espe
~ªnd0 gente del pueblo, familiares si los tripula_ntes y amigos. El per-

na! se sent1a orgulloso se habían 
cu lºd ' L mp 1 o las órdenes del mando. 

0 que faltaba era poco en compa-
ra · · ' cion con todo lo anterior. 

MSF-64, después 
guardacostas !G- I I 
Valentín Gómez 
Fa rías, al final de la 
maniobra de mraque 
en el puerto de 
Ensenada, B. C. 

Después del atraque hubo la 
merecida franquicia y se celebró el 
acontecimiento con un modesto 
con vi vio. 

Con ímpetu se reanudó el tra
bajo el día 23 reparando algunos 
aparatos que faltaban y otros que 
en pruebas y navegación habían 
fallado. Se tenía que dejar a los bar-

Los guardacostas ya se 
encuentran en puerto 
nacional listos µara 
zmpar al puerto de 
Salina Cru::,, Oax. Su 
activación híza pCllell/e 
las cualidades de los 
marinos 111exicmw.\. 

cos en las mejores condiciones pa
ra navegar con seguridad al puerto 
de Salina Cruz, Oaxaca, en donde 
se llevaría a cabo el abanderamien
to de los buques por el Presidente 
de la República. 

Sin duda para muchos, este 
último período de trabajos fue sin
gularmente emotivo, ya que signi
ficaba el término de la activación 
de las unidades. 

El miércoles 25 de abril de 
1973 dieron el parte siguiente: "es
tamos en primera situación" . Ante 
esto, el Sector Naval giró la orden 
de operación a fin de que los IG-11 
Valentín Gómez Farías, IG-13 Fran
cisco Zarco e IG-15 Jesús Gonzá/ez 
Orlega zarpara n ese mismo día 
rumbo al puerto oaxaqueño. 

Así, en un acto verdadera
mente emotivo y entre compases 
musicales, se levan anclas y se rea
lizan las maniobras de desatraque, 
dejándose escuchar después de va
rias melodías alegres, las tradi
cionales "Golondrinas". 

Los guardacostas que se que
daron - porque aún tenían que tra
bajar pendientes- dieron el adiós 
con sus silbatos con los tres toques 
reglamentarios, mientras los que 
zarparon se alejaban poco a poco 
hasta perderse en el horizonte. 

El personal que se quedó tra
bajó infatigablemente. Era de ad
mirarse su ánimo y tenacidad. 
pues sólo descansaban para dor
mir y tomar sus alimentos. 

En este marco de dedicada la
bor, cinco días después, el 30, las 
tres embarcaciones restantes, IG-
12 Ignacio Manuel Allamirano. IG-14 
lgnocio L. Vol/orlo e· IG-16 i\l<•lclwr 
Ocampo se alejaban del puerto de 
Ensenada, dejando en un extremo 
del muelle al Jefe y Subjefe de la ac
tivación y a otros. como el teniente 
Maya, con un nudo en la garganta 
y un Emorme orgullo do haber cum-
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plido con su misión. 

Ahí, en esos buques, iban las 
últimas tres tripulaciones que con 
su enorme capacidad de servicio y 
sobre todo amor a la patria habían 
loorado la reactivación de las seis 
e~barcaciones adquiridas y que 
de aquí en adelant~ tendrían como 
fin principal salvaguardar la sobe
ranía del país. 

LOGISTICA 
El primer paso que se dio para lo
orar con éxito la activación de los 
~uardacostas, consistió en el he
~ho de la previa distribución y 
asianación de las barracas, dormi
torios, comedores, tiendas, correos, 
etc. 

ALIME 1TACIO ' 
Este renglón previsto y resuelto de 
antemano, se solucionó mediante 
oestiones realizadas con la base 
~aval norteamericana, en las que 
se acordó que ésta suministraría 
los alimentos diarios con un costo 
igual establecido para los miem
bros de la Armada norteamerica
na. 

Cabe señalar que después de 
un estudio realizado por el subjefe, 
los Comandantes y Jefes de Má
quinas se decidió eliminar la visita 
al comedor del medio día debido a 
su cercanía con el al imenlo de la 
mañana y el tiempo perdido en el 
Lrayecto del barco al comedor y vi
ceversa. 

A este respecto, se dispuso 
que los despenseros elaboraran ~n 
senci llo almuerzo. que en ocasio
nes se repartía a cada tripulante en 
el mismo lugar donde desempeña
ba sus faenas. 

Para cuando los buques estuvieron 
listos. se designó al teniente de na
vío I.M. N. Eduardo A. Lizárraga 
Solio para que se trasladara opor
tunamente a Ensenada y cotizara, 
en una negociación con CONA-
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SU PO, los precios de los ví\·ercs de 
primera necesidad. a fin de satisfa
cer las exigencias vitales de las tri
pulac iones d urante su travesía de 
Ensenada. California, a Salina 
Cruz,Oaxaca. 

MATERIAL 
De acuerdo a las necesirladcs que 
se presentaban. se iban adquirien
do las refacciones y efectos: 
muchas veces. por tratarse de 
piezas descontinuadas su adquisi
ción era tardada: otras 110 se po
dían conseguir, lo que originaba 
graves problemas que a la postre 
eran resueltos por el ingenio cid 
personal mexicano. 

SERVICIO IJE S/\1 ILJ¡\IJ ~/\ \ '1\l. 
Estuvo a cargo del 1er. Mtre. S.N. 
Carlos Francisco Hernández Oje
da. Los medicamentos con que se 
contó fueron proporcionados por 
la enl'ermería de Marina de Ense
nada y por la Base Naval de San 
Diego. 

CONTROL 
El reporte de cada unidad se hacía 
cad~ jueves por la noche, para que 
el viernes fueran revisados, firma
dos y enviados a la Comandancia 
Gene:al. Estado Mayor Naval y Di
recc1on General de Ingeniería Na
val de la Secretaría de Marina. 

Así el Comandante General 
de la Armada tenía en su despacho 
los reportes y personalmente la lle
vaba actualizada dándose cuenta 
del avance general. 

HEFLEXIO N 
Hoy, a una distancia de aproxima
damente 21 años, meditando con 
tranquilidad, he llegado a la con
clusión de que el hecho de lle~a~ a 
cabo las dos ac tivaciones con ex1to 
no fue el logro más importante, s i
no lo que realmente vale la pena 
fue descubrir el valor humano Y las 
cualidades que mostraron los ma
rinos militares mexicanos. 

Esos hombres luvieron un 
poder de adaptación sorprendcn
le: sus labores cotidianas, que en 
algunas ocasiones f ucron ve_rdade
ramente difíciles. las realizaron 
- no obstante los escasos recursos 
con que con la ron- ,con entrega Lo
ta! e ingenio inigualable. 

Por úl timo. cxprns() con sillt:l!
ridad que los hombres de la Arn:w
da de México son extraordinar~os 
en el c umplimiento de los traba¡os 
que les son encomendados Y que 
en el desarrollo de los mismos 
siempre ponen su máximo esfuerzo 
con lealtad y dedicación, tratando 
de interpretar s iempre de la mane-

. · nes ra más correcta las dispos1c1o 
del mando. 

7 ri¡mlact611 del /Ci- t t . 



LA DANZA EN MEXICO: 
Por: Gloria MESTRE 

ORIGENES E INFLUENCIAS* 

La. dallza mexicalla actual sólo es Ull cúmulo de 
experie1Zcias que a lo largo del tiempo la hall 

con/ onnado tal y como es ahora. Y la danza del 
mariana será el reflejo de lluevas vivencias acumuladas. 
La. belleza de la dallza, como expresióll artística, reside 
e!l su dillamismo y sus facetas pluridimensionales; de 
ahí la imp01ta1Zcia de co!locer su origell e influencias, 

para extasiarse en esa experiencia imperecedera 
de ritmo y movimiento. 

- segunda parte -

Para mantener el acervo de can
tos y danzas que el nutrido ca
lendario ritual de festejos nece
sitaba, fue preciso impartir esta 
enseñanza de danzas y cantos a 

,. Co11/ere11cia magistml dictada en el Sai<i11 R,:(omw. 
de Veracrnz. en octubre d,, 1992. demro de las 
actividades arlÍsticas y c11lt11mles 01~(!a11i:adas para 
recordar los 500 mios del e11c11e111ro de dos 
1111111dos. 
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los jóvenes; así se crearon los 
famosos Cuiyocan o Cuicalli 
-casa del canto-. Físicamen
te era un espacioso edificio in
mediato al Gran Teocalli con 
grandes aposentos alrededor 
del patio en el cual se enseñaban 
y practicaban estas danzas a los 
mancebos del Calmecatl y a los 
del Tepuchcalli, como comple
mento obligatorio a su forma
ción como guerreros. 

Danza de los Concheros. 
Prototipo del mestizaje, fucionó a 

las danzas ceremoniales 
prehispánicas con elementos 

coreográficos, literarios y 
musicales europeos. 

"Bajo la severa vigilan
cia de los maestros concurrían 
mozos y mozas con la garantía 
de un ambiente honesto y dis
ciplinado", el Padre Durán nos 
habla de esto en su Historia de 
fas Indias. Los conocimientos 
que se adquirían eran danzas, 

56 

cantos y tañer los diferentes 
instrumentos de percusión; 
entre ellos habían poetas y 
compositores "dando a cada 
canto y baile diferente sonada". 
Los músicos y bailarines profe
sionales estaban exentos de pa
garlimpuestos.En losCuicalli vi
vían los maestros y la instruc
ción empezaba con niños de doce 
años, la que era muy rigurosa. 

Sahagún en Historia de 
las Cosas de la Nueva España 
(T. II Lib. VII Cap-17) relata, 
'' andando en el baile, si alguno 
de los cantores hacía falta en 
canto, o si los que tañían tepo
naztli y tambor faltaban en el 
tañer, o si los que guiaban erra
ban en los meneos y continen
cias del baile, luego el Señor les 
mandaba prender y otro día los 
mandaba matar' ' . 

Por su carácter 
ritual, las 

actuaciones 
impe1jectas en la 

danza eran 
consideradas como 
ofensas muy graves 

a los dioses. 

Se comprende este rigor 
por e_l carácter ritua l de las cere
momas, las ~ctuaciones imper
~ectas of e~d1an a sus dioses, al 
mte'.rump1r la oración que los 
porua _en armonía con el resto 
del um,verso. Por eso la danza 
alcanzo el grado de perf ecció 
que asombró a los conquista~ 
dores Y misioneros. 

Estas enseñanzas de can
to, d~nza Y música - percusio
nes e instrumentos de al . · 1emo-

fueron en forma oral, imitativa 
y colectiva con características 
propias de su raza náhuatl: hie
rática, formal, rígida y fanática. 

La música existió casi 
siempre como acompañamien
to a la danza para acentuar el 
ritmo con las percusiones. 
Cuando hubo melodía -músi
ca penta f ónica- eran sólo dos 
o tres temas y se repetían. E l rit
mo y la repetición del motivo 
constituía un conjunto de gran 
belleza dentro de la concepción 
artística del antiguo mexicano, 
características que aún prevale
cen¡ entre las danzas indígenas 
actuales. 

Los instrumentos musi
cales eran de dos clases: de vien
to y de percusión. 

HUEHUETL: 
Equivalente a l tambor, d_e 
origen legendario . Era un c!
lí ndro hueco, parado verti
calmente, cubierto por una 
piel estirada en la pa rte su
perior la que se preparaba 
especialmente para que pro
dujera un sonido ríspido Y 
sonoro. Se tocaba con la~ 
palmas de la mano, dando e 
llamado para la danza_~ant~ 
ritual como la de las f¡eSla 
popula res . 



TLAP ANHUEHUETL, 
TEOHUEHUETL: 

De colosal tamaño, eran los 
que daban la voz de alarma y 
grito de guerra. Sembraban 
el pavor entre los pueblos ve
cinos, los que se considera-

duce un sonido explosivo co
mo el de la cornamusa. 

CHICAHUASTLIY 
OMICHICAHUAZTLI: 

Especie de güiros hechos de 
hueso con incisiones trans
versales. Se raspaba con un 

7-~-~---·:..'- • ,:,--:;:~-:~ .. ~ 
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ban exterminados. Tenían 
un alcance de 10 a 12 kiló
metros. 

TEPONAZTLIS: 
Fusión del tímpalo y el xiló
fono actuales . Cilíndros 
huecos tallados en madera 
cl_ecorados con representa
ciones de figuras humanas o 
ele animales. Se colocaban 
horizontalmente go lpeán
dolos con palillos forrados 
en una punta con resina 
-ulli- . La parte superior 
del instrumento tenía dos 
lengüetas abiertas con ranu
ras angostas. 

A y ACAXTLIS: 
Sonajas de bules vacíos 
rellenos de piedritas precur-s , 
oras de las actuales mara-

cas, sólo que éstas tienen sus pr . 
opias semillas secas pro-

duc ' en un ruido sonoro y ale-
~_re con el que se marcaba el 

A ~Eitmo de la danza. 
COCOLLI: 

Caracoles marinos de gran 
tamaño oradados en el vérti
ce agudo de la espiral, pro-

Atín después de la 
fusión c11flura/, 
nuestras danzas 
co1llin uaron 
teniendo 1111 fuerte 
significado rit11al. 

pequeño caracol el que pro
ducía un sonido rasposo y 
alegre que incrementaba el 
ritmo. 

TLAPITZALLI: 
Equivalente a la flauta u 

La dan::.a es, ha 
s ido y será re.Jlejo 

de los tradiciones _v 

de las formas de 
ser y de pensar de 

los pueblos. 

ocarina. F lautas de ba rro 
cocido con cuatro agujeros 
laterales que al tapar y desta
par con los dedos, más el de 
arriba y el de abajo producían 
hasta diez sonidos diferen-

tes. Había dobles, triples y 
hasta cuádruples flautas con 
una sola embocadura. 

TEPUZQUIQUIZTLI: 
Especie de trompetas de di
mensiones descomunales. 

AYOTL: 
Caparachos de tortuga, gol
peados con astas de venado. 

TLATZOZONALLI: 
Instrumentos unicordes de
rivados del arco de cacería. 

CASCABELES DE BARRO y 
de oro de alegre tintineo. 
PIEDRAS BELLAMENTE 
TALLADAS, que se golpean 
unas con otras. 
JARROS SILBADORES 
SILBIDOS, producidos por 
ellos mismos. 

De toda esta música sólo 
con la imaginación podemos 
acercarnos a ellas pues única
mente existen algunos de estos 
instrumentos en museos; fuera 
de algunos, muy pocos, que ac
tualmente acompañan algunas 
danzas sobrevivientes como 
son las de "El Venado Pasco
las" (miméticas y petitorias pa
ra una buena cacería) y "Los 

Concheros" entre otras. De és
tos podríamos decir que son el 
prototipo del mestizaje y de las 
reminiscencias de esas danzas 
ceremoniales aztecas , fastuo
sas . .. el mejor ejemplo para 
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mostrarnos el proceso de fu
sión, de mestizaje. 

Cinco siglos después de su 
creación, con elementos coreo
gráficos, literarios, musicales 
indígenas y europeos, la danz~ 
de '' Los Concheros'' sigue sien
do uno de los espectáculos fol
klóricos más imponentes, repre
sentantivos y conmovedores de 
México. Según las antiguas cró
nicas, antes de mediados del 
siglo XVI, Fray Juan de San 
Miguel, fundador de lo que 
ahora es San Miguel Allende 
ideó esta danza utilizando ele: 
mentos coreográficos y rí tmi
cos de los recién conquistados 
"indios" -término mal usado 

ya que se les llamó "indios" a 
los nativos de lo que sería lla
mado América, por creer los es
pañoles haber descubierto el 
camino corto a la India-. Fray 
Juan de San Miguel agregó ala
banzas e idearios cristianos a 
algunas de las danzas ceremo
niales indígenas con la inten
ción de fusionar dentro de estas 
danzas a sus dioses, elementos 
de la nueva religión para que 
poco a poco fu era aceptada.Les 
enseñó además el uso de la 
guitarra (instrumento no indí
gena) que ellos forjaron en 
conchas de armadillo. 
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la Bamba, el baile ---~...__, 

más típico de 
Veracru-;:. , así como \.d\ 
todos los sones de 

dicho Estado, tiene 

una franca 
influencia de las 

seviflanas, 

espaiio fas. 

Jarabe Tapatío. 
Baile inspirado en 
1111ª danza h11ichof 
deno111inada "El 
Pavo", en donde el 
ho111bre si11111fa el 
cortejo amoroso 
de{ pavo a su 
hembra. 

. Precisamente por esto to
mo el nombre de Concheros 
por ser conchas con lo que ell , 
construyeron sus nuevos . os 

~~r:ientos _musicales especi~~~ 
nJos, gunarras Y mandoli 

hechas con cuerdas e nas 
de armadillo: el símb:~i~has 
ca de la tierra. zte-

. Esta danza de r , 
hispánicas de la reg· _a1ces pre-
de México hab. d ion centra l 
zas chichi~eca ita .ª por las ra
ja toda la b Y nahuatl refle-

ravura y el . 
fu ene Y decidido d caracter 

blos; originalmem/g~s;~:~au:~ 

matizó de misticismo cristiano
pagano. Por ejemplo la figura 
coreográfica de la cruz repre
senta para ellos tanto la Santa 
Cruz como la Rosa de los C ua
tro Vientos o los cuatro Puntos 
Cardinales. Así como el círculo 
s imboliza la ley cósmica del 
"Sin Principio", de la eterni
dad. 

En esta hermosa danza ri
tual los ejecutantes bailan y to
can sus instrumentos cantando 
a la vez. Se compone de dos as
pectos pr incipales: sones ins
trumentales bailados y alaban
zas que cantan en es pañol 
usualmente y algunas comu~i
dades indígenas en su propio 
idioma, el otomí o el náhuatl. 
Los textos de éstas son general
mente de carácter religioso cris
tiano, a veces se refieren tam
bién a eventos históri cos de 
gran trascendencia. 

Los instrumentos más 
usados son el gran caracol ma
rino, la guitarra de concha de 
armadillo de cinco cuerdas me
tálicas dobles afinadas como la 
guitarra sexta, mandolinas c?
munes o de concha ( desde mas 
o menos 1930). También el te
ponazt li , el tlalpanhuéhuetl , 



sonajas hechas con frutas dese
~:d~s Y lo que suena son las 
ramillas sueltas, palos, etcéte-

: Otro elemento musical rít
mi~o se nota en los '' huesos de 
fraJ)e'' . • d . · semillas de un árbol 
e tierra caliente, atados en for

~a de brazalete a los tobillos de 
os danzantes. 

d 
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Las melodías y armonías 

me os sones Y las alabanzas son 
uy sen ·¡¡ so ci as pero los ritmos 
nmuyv · d Ple· ana os Y a veces com-

ra· Jos,_ muestran un fuerte ca-
cter Jnd' 

la bell igena acentuado por 
das eza de las caras enmarca

Por 1 Penacl os tocados: grandes 
color 10s de plumas de vistosos es f · • 
dorniz , a1san , avestruz, co-
atuenct' P~v~ real, etcétera. Los 
estiJ• 0

.
5 1m1tan, no sin muchas 

izac1on 
es, a los de los anti-

J El /raje de "Chi11a 
Pobla11a" es 
reco11ocido 
i111 emacio11a l111e111 e 
como el s1í11holo de 
la fe111i11idad 
mexicana. E11 la 
gráfica, Gloria 
Mes/re. 

guos habitantes del Valle de 
Anáhuac, con dibujos borda
dos sobre las grandes capas de 
cuero o tela. Generalmente los 
danzantes bailan descalzos o 
con huaraches . 

Desde hace unos treinta o 
cuarenta afies, debido al am
biente más liberal de la iglesia 
católica, los danzantes han 
puesto algunos nombres de di
vinidades aztecas a los sones 
para recordar la grandeza de 
sus antiguos rituales. 

La danza de "Los Con
cheros" se baila en fiestas reli
giosas durante los días dedica
dos a los santos patrones de los 
principales santuarios religio
sos del centro de la República, 
sobre todo en los Estados de 

Guanajuato, Querétaro, More
los, San Luis Potosí, Hidalgo y 
el Distrito Federal. 

Las fuentes de investiga
ción de las danzas prehispáni
cas son principalmentre los re
latos de los cronistas españoles 
que presenciaron durante la 
Conquista las celebraciones en 
honor del Dios Huitzilopoch
tli, con el padre Sahagún a la 
cabeza. 

Observación y estudio de 
las figuras conservadas en los 
códices, la cerámica y la esta
tuaria (actitudes, vestuario, co
lores). 

Coreografía : la tradi-
ción. 

Brevemente señalaré la 
influencia de algunos bailes 
tanto folk lóricos como popula-

La represe11wció11 da11et:1·1ica de 
los sones tapmíos, charro-chi11a 

pobla11a. es sin duda, en la 
act11alidad, el baile mex icano que 

más nos represe111a a 11ivl!I 
111u11dial. 

res que datan de la Colonia la 
Independencia, así como los de 
la actualidad. 
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Empiezo por el bello es
tado de Veracruz: todos los so
nes como La Bamba, La Bruja, 
El Palomo, Tilingo Lingo, El 
Canelo, El Zapateado del Agua 
Nieves, etcétera, tienen una 
franca influencia de Las Se
villanas. 

Los huapangos tanto ve
racruzanos como los huaste
cos; el fandango, las malague
ñas, la jota y las peteneras, has
ta con influencia africanas y del 
tango gitano. Los huapangos 
con falsete se remontan aún 
más atrás, pero siempre a tra
vés de la cultura española con el 
cantejondo de fuerte influencia 
turca y árabe. 

ejemplo en los sones de la Sierra 
y Yalálag, en la Danza de los 
Negritos que hasta castañuelas 
tocan, pero sin usar los dedos, a 
golpeteo. 

La región de Nuevo León 
no tiene acervo prehispánico 
por haber sido todavía pueblos 
nómadas. Sus bailes folklóri
cos conservan hasta el nombre: 
polkas originadas en Checoslo
vaquia y en la región de Bohe
mia, en compás de 2/ 4. 

La redoba, la polka y el 
shotís del Norte son reductos de 
la invasión francesa con mazur
cas, lanceros y contradanzas 
etcétera. Las cuadrillas norte: 

terrelacionado, nada es aisla
do, de que no hay acción sin re
acción y viceversa, lo que nos 
da una base genérica com? s~
res humanos y a la vez una indi
vidualidad absoluta. 

El resumen, danzando el 
hombre ha podido expresar sus 
emociones, sentimientos Y pen
samientos a través de todos los 
tiempos. Esta forma de expre
sión ha ocupado un lugar muy 
importante en la vida de la co
munidad . .. llega a ser la repre
sentación de un pueblo en un 
momento dado ya que en ella 
manifiesta su forma de ser' 
pensar, vivir, actuar, etcéter~
La Danza es expresión del espt-

La da11:a de Los Moros es el más claro ejemplo de la 
c11/i11ra 11Irc11 en I111es1ros hailes. La lo1a e~paiio/a e'}·erc:ió oran ¡11n11e11cia sohre nuesl/'ll 

,:, '.J' 5(/'{I 
culiura danci.s1ica. El.folklore oa.xaq11e1io t'S clara niue. 

Las mojigangas tan gus
tadas en los carnavales, in
fluencia proveniente del Tibet, 
a través de España. 

La Jota Aragonesa influ
yó en Jalisco en los sones y en 
todos los jarabes; el más noto
rio, el Jarabe Largo Ranchero . 
En Yucatán a la Jarana de 3/4, 
las de 6/8 tienen influencia 
de las Sevillanas Antiguas y 
A ires Andaluces . Los bailes 
campechanos tienen esta mis
ma ascendencia. La Jota tiene 
gran influencia en Oaxaca por 
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ñas h~st~ Zacatecas Y San Luis 
Potosi vienen directamente d 
las cuadrillas europeas. e 

. También en España hu
bo influencia nuestra L p na . , a ava-

_P?r ~Jemplo nació Y se bailó 
~lla_1m1~ando el conejo del pa-
o, m~p1rada en nuestro Jara be 

Tapat10 que_ originalmente es 
una dan_za mimética que simula 
el cone30 amoroso d 1 
su hembra. e pavo a 

Con estos ejemplos 
damos cuenta que todo es.tá ni~~ 

de e/Ir>. 

. mente 
ritu humano Y precisa i-

d rcomun 
por su profundo P~ e e magia 
cativo,se ha revesudo j a cate
y sentido y se ha ~le_v~ 0 

0
_ 

goría de arte y rnistlcism 

Danza, ta 
A través de la diá-... do un 

humanidad ha m1cia 
O 

no 
logo social, porque co:ios se 
tiene fronteras los p_u:n libre
entienden y se comunic ctividad 
mente a través de su ª formas 
dancística , que aba_rc~¡ctas co
tan variadas Y. esple~adiciººª
mo caracterísucas, L 

les y culturales. 



En calidad de individuo, 
la fuerza del hombre hablando 
genéricamente, está en el 
hombre mismo, en el conoci
miento de sí, de su potenciali
dad como ser libre y creativo, 
ya que somos la máxima crea
ción de la naturaleza. 

La fuerza de un pueblo 
reside en su identidad. ¿ Qué so
mos? ¿Qué queremos ser? 

Cuando la comunidad es
tá orgullosa de su pasado tiene 
la fuerza suficiente para supe
rar cualquier problema presen
te Y seguir por el camino que sus 
raíces le han marcado y una for
ma de conocerlas es a través de 
la danza. Las danzas que baila
ron nuestros ancestros. las dan
zas de nuestro folklore que son 
la expresión actual de nosotros 
mismos. 

Se dice que un pueblo sin 
dan~a es un pueblo mudo, sin ca
p_ac1dad de superación, yo así lo 
siento. Creo, como el filósofo 
francés J .C. Lamben, "que la 
danza es la incorporación de 
la voluntad de participar inten
samente en la vida del univer
so" Y agregó: porque somos en 
esencia -la danza, nosotros y 

La típica Jarana 
y11cateca, al igual 
q11e la mayoría de 

las danzas 
campechanas. 

posee gran 
influencia 
e!>pwiola, 

partic11lar111e11te de 
la Jota aragonesa 

y de las Sevillanas 
a11tig11as. 

el universo- ritmo y movi
miento en armonía . 

Un himno gnóstico del si
glo 11 afirma: "quien no baila 
desconoce el camino de la vi
da''. Nuestro pueblo es un pue
blo que se ha expresado desde 
siempre a través de la danza. 
Seguramente llegan al éxtasis 
con ella ya que de otra manera 
no se explica que esos grupos de 
danzantes que gracias a la tra
dición han conservado como 
una herencia que pasa de gene
ración en generación parte de 
sus danzas originales, bailen 

Reco11oci ·, . · .· · . . I 
. 1111c 1110 e111re;:odo o Glorw Mestre por su c01!/ere11cw mogr.,i,a 

dicrada en el salón Reforma de Veracruz en oc111bre de l9Y2. 

horas y horas sin descansar en 
sus festividades religiosas en el 
atrio de la Basílica d~ Guadalu
pe, en el Santuario del señor de 
Chalma o en el de San Cristóbal 
en Chiapas. Lo comprendemos 
sólo si nos damos cuenta de que 
para ellos siguen siendo esos 
momentos de danzar una inte
gración al universo, una ora
ción, meditación en movimien
to, ofrenda de lo más valioso qe 
ellos mismos: su tiempo y ener
gía a las fuerzas supremas. 

Yo, sin haber estado 
consciente de esta fo rma de 
pensar, he llegado al éxtasis con 
la danza . Me he sentido inte
grada al universo, quizá por eso 
me autodefino como Sacerdo
tisa de la Danza, porque mi 
entrega a ella me ha compensad? 
con muchos momentos de subli
midad, de contacto con dimen
siones fu era de lo ordinario, de 
satisfacciones muy in tensas, 
únicas, que sólo sintiéndolas 
pueden ser creí bles . "Mi cuer
po es un instrumento de Dios", 
decía Anna Pavlowa. Yo agre
go: "y por el que me comunico 
con El" . Lo he ido descubrien
do poco ha poco en el largo de
ambular por los Senderos Bajo 
el Signo de la Danza, libro 
autobiográfico en proceso. 
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¿ Conoce la Historia 
del Ajedrez? 

Por: .Juan Carlos FONSECA GARCIA 

Llamado "El rey de los 
juegos", el ajedrez es una gue
rra intelectual donde el azar no 
existe. Sólo la habilidad e inteli
gencia intervien~n e~ él Y pr~
porcionan la v1ctona al mas 
audaz y valiente. 

El ajedrez es un juego mi
lenario engendrado en el Orien
te pero nadie sabe con certeza 
p~r quién fue inventa?º·. 1::1 
ajedrez llamado en un pnnc1p10 
"Chaturanga" o "Strandasch", 
es quizá el másantiguodetodos 
los juegos. Atribuido por algu
nos a los hindúes, este noble 
juego fue conoc(do por !ºs ára
bes quienes lo 1ntrodu1eron a 
Europa en el siglo X D.C. 
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El ajedrez no siempre se 
jugó como se conoce ahora; en 
un principio eran cuatro y no 
dos los juegos de piezas que se 
enfrentaban entre sí, el elefante 
se utilizaba en lugar del caballo 
y el movimiento del enroque no 
se conocía. 

Una vieja leyenda árabe 
cuenta q~e un brahmán precep
to de un Joven monarca inventó 
el ajedrez para hacer ver a éste 
qu_e e_l Rey, aún siendo la figura 
mas importante, no puede ha
cer nada sin ayuda de sus súbdi
tos. 

Al conocer el juego el mo
narca se fascinó con él y le dijo 

al brahmán que lo recompensa
ría con lo que pidiese; el brah-

. · · · de dar una man con la intenc1on . 
. • 1 . n Rey le pi-nueva lecc1on a J0Ve 

dió humildemente que le conce
1
-

. por a 
diese un grano de tngo 

Primera casilla del tablero, do,s 
ora 

por la segunda, ~uatro P do-
tercera y así sucesivamente, 

·d danblando siempre la canll ª 
l 64 ca-terior hasta completar as d 

sillas que forman un tabler~.d~ 
ajedrez. El Rey, sorpren .\de 
ante la aparentemen~e humi dó 
petición del brahman ma~ 

• de tnºº• que le traJeran un saco . ::i or 
pero el brahmán no se dio P 

1 
satisfecho y pidió al rey que, : 
hiciera la cuenta exacta de 

0 

. le corres-granos de trigo que 



Kasparov, aunque actualmente desconocido 
por la Federación Internacional de Ajedrez, 
sm duda alguna el actual campeón. 
(Joto: Temp sport) 

Una partida de ajedrez viviente, en Saigón. 

pondían, y cuál no sería su 
sorpresa cuando descubrió que 
¡se necesitaban casi 18 mil 
billones de granos para cum
plir su promesa! cantidad su
ficiente para cubrir totalmente 
el planeta tierra con tres me
tros de altura de dicho grano. 

E l ajedrez ha ido evolu
cionando con el transcurso del 
tiempo. Su forma actual se re
monta al siglo XVI. Alfonso X 
"El Sabio" en su "Libro de los 
J uegos", hace comentarios 
muy interesantes sobre el jue
go-c1enc1a. 

Grandes jugadores de la 
antigüedad fueron el español 
Ruy López de Segura, el ita
liano Greco, el gran teórico 
francés Philidor, el alemán An
dersen y el norteamericano 
Pablo Morphy. 

El ajedrez se organizó 
oficialmente como deporte 
hasta el siglo XIX cuando sur
gió el primer campeón del mun
do en 1886 (el austriaco Steinitz). 
A éste seguirían el brillante Em
manuel Lasker (1896-1921), el 
cubano J osé Raúl Capablanca 
( l 921-27) y el franco-ruso A le
xander Alek hine ( l 920-35). El 

holandés Max Euwe sería cam
peón del mundo por un corto 
periodo de tiempo (1935-37) 
hasta que Alekhine recuperara 
el cetro en el año de 1937 y lo 
conservaría hasta su muerte 
acaecida en 1948. 

Actualmente el ajedrez 
está organizado a nivel interna
cional por la Federación Inter
nacional de Ajedrez (F.l. D.E.) 
la cual organiza los campeona
tos del mundo cada tres años. 

En la edad moderna algu
nos de los campeones más fa
mosos han sido el ruso (actual
mente nacionalizado francés) 
Boris Spassky y el norteameri
cano Roben "Bobby" Fischer, 
quienes se inmortalizaron en el 
encuentro que sostuvieron am
bos en Reykjavik, Islandia en el 
año de 1972 y que fue llamado 
por muchos "El match del si
glo" . 

La atención está centrada 
ahora en el actual campeón 
Garri Kasparov, el que no sólo 
es cabalísticamente hablando el 
130. campeón del mundo, sino 
también el más joven de todos . 
El joven Kasparov aprendió a 
jugar el ajedrez a la edad de cin-
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co años resolviendo problemas 
que aparecían en los periódi
cos· a los 10 había ingresado al 
Pal~cio de Pioneros de Bakú, 
dirioido por el cinco veces cam
peó~ del mundo Mikhail Bot
vinnik. A los 12 años ya era 
candidato a maestro; a los 16 
era maestro internacional 
(M.l.); a los 17 campeón mun
dial juvenil y Gran Maestro In
ternacional (GM); fue campeón 
de la URSS en 1981, dos veces 
medalla de oro en las Olimpia
das de Ajedrez de 1980 y 1982, 
finalista en dos ocasiones para 
disputar e l campeonato del 
mundo y finalmente campeón 
absoluto al vencer a Anatoly 
en un controvertido "match" en 
el año de 1985. 

Hasta la fecha, Garrí 
Kasparov es indudablemente el 
mejor jugador del mundo e in
discutible campeón mundial. 
Defendió su cetro ante Karpov 
en I 988 convincentemente y sus 
resultados en los torneos inter
nacionales lo ratifican como un 
fu era de serie. 

Kasparov expondrá su tí
tu lo nuevamente este año ante 
el inglés Niegel Shon, candida
to para disputar el título tras 
vencer en semifinales a l ex cam
peón mundial Anatoly Karpov 
y en la final a Jan Timman, uno 
de los mejores jugadores del 
mundo de los últimos diez 
años. Sin embargo, Kasparov y 
Short han decidido disputar el 
cetro de manera independiente 
en una Asociación de Ajedre
cistas Profesionales creada por 
e llos mismos. Este hecho ha 
provocado que la FIDE los des
conozca y ha anunciado que el 
título oficial lo disputarán 
Anatoly Karpov y Jan Tim
man, semifinalista y finalista, 
respectivamente y ambos de
rrotados por Short en las elimi
natorias. 
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Si a esto añadimos el re
ciente retorno de Robert Fis
cher, quien luego de disputar 
hace unos meses un "match" 
de exhibición ante Boris Spas
sky, del cual resultó vencedor, 
afirmó que él sigue siendo cam
peón mundial, el mundo del 
ajedrez se puede encontrar con 
que este año por primera vez en 
la historia de este juego-ciencia 
habrá tres campeones del mun
do. 

El ajedrez es quizá el más 
violento de todos los juegos a 
pesar de su tranquilidad apa
rente, pues su objetivo es ma
tar. El ajedrez es fascinante y 
emotivo, porque más que la 
lucha de dos juegos de piezas de 
diferente color es el enfrenta
miento de dos mentes de carac
teres distintos. 

El ajedrez es un juego 
profundamente psicológico 
pues en él, consciente O incons
cientemente, queda plasmada 
nuestra manera de pensar y sen
tir la vida. 

- ó del mundo 
Anatoly Karpov ex-campe n ·dad 

, ¡ oportuni tendra nuevamente a , oficial 

CJ 

de disputar el tt1ul?. •ón 
ante la desca/if1cac1 t 
de Kasparov y Shortj 

(joto: TemP spor 

Niegel Short, f(asparov 
actual retador ante_ 

1 
por el título rnund1ª bOS 

en el "match" qu~ ;: por 
buscan sea financia dier1re5• 

. depen organizadores in 
(.foto: Temp sport) 



CONCLUYE LA ETAPA REGIONAL DEL PROGRAMA 
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA 

El 31 de agosto concluyó la etapa 
regional del Programa con la entrega de 
35 196 316 credenciales en 7 190 módu
los que el Instituto Federal Electoral 
instaló a lo largo del territorio nacional. 

Para llevar a cabo esta etapa se capacitó a 
poco más ele 30 mil personas, de las 
cuales 29 mil estuvieron a caroo de o 

atender a los ciudadanos que acudieron a 
solicitar su credencial o real izaron 
trámites ele actualización . Paralelo a la en
trega de credenciales, se llevó a cabo la 
actualización del marco cartooráfico-t> 

electoral, en los 300 distritos electorales 
del país, durante la etapa regional se 
conformaron 63 589 secciones electorales, 
integrada cada una por 1 500 ciudadanos 
como máximo y 50 como míniml), mis
mas que se encuentran relacionadas en 
72 mil planos y croquis. 

Parte fundamental de los resultados de 
esta etapa _fue la campaña de comunica
ción, a través de la cual se informó a la 
población las fechas, plazos, y ubicación 
ele cada módulo; se orientó sobre los 
requisitos y proc~dimientos a seguir para 
º?tener la credencial y se motivó a la 
ciudadanía para que acudiera a tomarse la 
foto. 

Las frases "Ven y tómate la foto" y 
"Listos para la foto" se desplegaron en 
carteles, volantes, folletos, mantas, bardas 
y carteleras espectaculares, de los cuales 
sólo en impresos, podría cubrirse en su 
totalidad la superficie de Nayarit, es decir 
cerca de 28 mil kilómetros cuadrados . 
Asimismo, el auditorio televisivo y radio
fónico , captó día a día, a lo largo de 10 
meses, mensajes sobre el Programa, 
mismos que si reprodujéramos ele forma 
continua, permanecerían poco más ele un 
año a\· aire. 

Tomando en cuenta la importancia ele 
llegar hasta la zonas más apartadas de la 
República se emitieron mensajes por al ta
voz y en las principales lenguas indígenas; 
el éxito en la mul tiplicación ele la infor
mación fue posible también, gracias a la 
participación de 22 mil instituciones de 
los sectores público, privado y social . 

La etapa regional concluyó. La respuesta 
ciudadana continúa, a mediados de octu
bre poco más de 37 millones ele creden
ciales ya fueron entregadas. Sin embargo 
el reto de entregar la credencial para votar 
a cada ciudadano mexicano sigue en pie. 
Así, desde septiembre 1 ° funcionan 
alrededor ele 3 000 módulos, ele manera 
simultánea en todo el país. 

Esta es la respuesta a 



BUOUE PATRULLA P-51 
ISLA CORONAOO 

El bvqu.e P8trVl(a; P-51 lsJB 
Cot~do, d& la clas-e ISia. es una 

moderna embarcaQión adQuirida por 
la SecrotOtfa de Marin.t para reforzar 

la flota de la Armada de Mt:dco, 
fue dada de alta el pasado 1 ° de 
septiembre v Quedó ad.scrita al 
SICU)r Novo/ d& lsJ:, M1,1jcr(ls, 

O. Roo. 

Gracias a $U "'el0eid3d. cs(a unidsd 
optimlta la eobéftura cJo "'11)1tanci;i, 
de nuestros mares jur isdiccionales. 
pues su sistema de proc,ul5ión csui 
eonstltUlcJo por 1,res motores de 

1 450 c:abaillos de l)Otencb e.ida 
uno. Posee además hélices flotat'll&S 

que kl permiten dcsatrollar una 
,..eioc.dad de mjs ese 90 kdOMotros 

POI' hola. 

Construida en New Orteans por la 
empresa es1adoun1de.nse Trtníty 

Marine Croul). la P-51 l$f4 Co,om,do 
es de bajo c.l~o. permitiéndole 

navegar en .aguas poco profundas, 
caraeteristica Que le permí1e 
proporc•onar lác:11 uiuxitio a le 
pobltM.:ión civil en usos Cft 

urgencia. 

Carecteristl<:as: 
• e,1ora, 

25.0 Mttros 
• Manga 

5.5 metros 
• Oespl111:u.mien10 

52 tonel8t1as 
• Casco 

Fibr1 de ,..4,¡o 
• Velocidad m6ximG 

50 nudos 
• Ritdar 

ANISPA-69 
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