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El 23 de noviembre se conmemoró el día de la Armada de México los marinos, tranquilos. 
La Secretaría de Marina, como.un buque común y corriente, navega al final del año sobre 
aguas nítidas, de fondo de cristal. Los pronósticos para el invierno 96-97 son de crudas 
temperaturas. El panorama, sin embargo, aún lejano de lo siniestro. Las noticias no 
faltarán, mientras tanto, en el ámbito naval, tenemos algunas ... 

Cambios de Mandos en Regiones y Zonas Navales; las VI Jornadas de Enfennería 
Naval y las XVI de Sanidad Naval; Curso de Adiestramiento Básico para Cadetes y Alumnos; 
Condecoración de Perseveran<ia; Graduación de Cadetes en la Heroica Escuela Naval Militar; 
recordando la Consolidación de la Independencia Nacional, páginas 3 a la 7. 

Personal Naval. Nuevos hombres-nuevos cargos. Inspectores de Máquinas, 
Subinspectores, Jefes de Ser.-icios, Directores de hospitales, Comandantes de Fuerzas Navales 
y de buques, Jefes de Sección y otras designaciones, las puede ver en las páginas 8 y 9. 

Marinos Ilustres. Hoy, Pedro Sáinz de Baranda, para recordar sus pasos por la vida 
naval de México. Un héroe. Búscalo en las páginas IO y 11. 

Contaminación Marina, paralela al desarrollo (industrial) de las civilizaciones 
actuales, y lo que éstos hacen para contrarestar daños ecológicos. La segunda parte de este 
documento, en las páginas 12 a 14. 

Una aportación interesante, para el análisis y la reflexión; las fuerzas Armadas 
Norteamericanas y las Relaciones Públicas. 

Al ser.-icio de la cultura física y deportiva de la Armada d~ México. Entrevista con 
la Tercer Maestre S. C. f. D. María de la Luz Rivera Urdavilleta, instructora en el gimnasio 
del Club Naval Sur de Marina. 

Relato. En esta sección le ofrecemos una Reseña Histórica de los Submarinos. La 
referencia resulta tan brevemente fabulosa que ... mejor es leerla. 

Obituario. Aquí hay también, como para todo en la vida, 
lugar indiscutible para los fallecidos. Pero, antes, parte de su 
biografía, como la de Rafael Arcángel Delgado, en la página 28. 

Movimiento de Unidades. Sin ellas, simplemente no se 
alcanza el objetivo para el cual fueron destinadas. Día y noche, 
navegando, volando y caminando. Infatigables los miembros de la 
Armada de México, con una incomparable safofacción: Ser.-ir a 
México. 



CONTENIDO 

• PRESENTACION 

• DIRECTORIO 

• NOTICIAS NAVALES 
Información del ámbito naval 

• PERSONAL NAVAL 
Nuevas Asignaciones 

• MARINOS ILUSTRES 
La epopeya que no se olvida 
Marino de banda a banda 
como Pedro Sáinz de Baranda 
Por: Vicealmirante C. G. DEM. 
Adolfo Juan FEST SALMERON 

• DOCUMENTO 
Contaminación marina 
- Segunda parte -
Por: Teniente de Fragata J.N. LD. 
Juan Jorge QUIROZ RICHARDS 

• EVOCACIONES 
Primer viaje de circunnavegación 
Pot: Tercer Maestre SAJN. T.P. 
Eduardo DURAN VALDIVIESO 

• APORTACIONES 
Fuerzas armadas norteamericanas y sus relaciones públicas 
- Primera parte -
Tomado de Colección Biblioteca de publicidad y 
relaciones públicas 

• ATANDO CABOS 
El judo, disciplina que forja la personalidad 
Por: Tercer Maestre SAIN. T.P. 
Eduardo DURAN VALDIVIESO 

• RELATO 
Reseña histórica de los submarinos 
Tomado de ''Apuntes Submarinos" editado _por el 
Centro de Estudios Superiores Navales, Mexico 

• OBITUARIO 
In memorian 

• EN LA MAR 
Movimiento de Unidades 

1 

2 

3 

8 

10 

12 

15 

19 

24 

26 

28 

29 

La:: a$0~r¡aciooo; v opinionos en los artículos publicados Ot'l osu tovitta so,, n!spo,uob~idad 
exclusiva de lot a\Jtoros. Auto,íuda I• r• producción total o p arcial do esta publicación. con la 
cor respondiente mención de Ja fuente . La REVISTA SECRETARIA DE MARINA-ARMADA DE 
MEXICO es i:t órgMlQ ofic:illl de difusión de esta d ependencia, editado poc la Unidad d• ComunJ. 
cMK>n Soda/ fkJ I• s-t•rf• d• Marln•: Eio 2 Oriento tramo He roica Escuela Naval Mifrtar No. 
~1, colonia Lo, Cipreses. Delegación Coyoadn, M,)(ICO 04830. O.f. Tclc!fono 679 64 11 o)(t. 
4339. 11.úmero de registro do la Sccret.-,ña de Educación Pública para revistas y libros: 731 ·81. 
RoglStrada en '8 Direc ción Gctne,al de Correos CQ!T10 c orrespondencia do Segundo Clase con el 
n,i mero 0600962, caracteñsticas 219511 212. 1$SN•0 18S-3600. firajc 2 000 ejemplares. 

lmproso ttn los t• lltties dtt Setvklos UR/fl:X: Calle 4 Núm. 36 lnt, 4•A Co l S.11 Pedro de los 
Pinos C.P. 01180 re1élo110 516 52 33 

DIRECTORIO 

Almirante C.G. DEM 
José Ramón Lorenzo Franco 

Secretario de Marina 

Almirante C. G. DEM 
F61Jx Jaime Pérez y eras 
Subsecretario de Marina 

Almirante C. G. DEM 
Alejandro Maldonado Mendoza 

Oficial Mayor 

AlmlraotB C. G. DEM 
Miguel Angel Núl'íez Ehu,n 

J efe del Es tado Mayor Ge neral 
d e la Armada 

A lmiran t'1 C. G. DEM 
Gondhl Zilli Vlv• ro• 

Inspector y Contrtllor General de Marina 

Contralmirtmtt1 A N. PA. DEM 
Ernesto Camargo Suirez 

Subjcfo del Estado Mayor General 
d e lo Armada 

Capitán dt1 Fragata C. G. DEM 
René White Herrera 

Jefe de le Subsección de 
Inteligencia do la Sección Segunda 

del Estado Mayor General 

Capitán de Fragata C. G. DEM 
Jorge Antonio Velasco Caballero 

J efe de la Unidad 
d o Comunicación Social 

SVBOIRECTOR OE PUBllCA CIONES 
Antonio Ros.$s Corla 

COOROINACION EDITORIAL 
Yerik.o A . Cope o Gutióriez: 

REOACCION 
O.tvid Aoustini.tno L . 

Arturo Zafco M., Eduatdo Our6n V. 
CONTROL DE.DATOS 

Rocio C\lriol Luoo 
DISEÑO Y PROOUCCION EDITORIAL 

Carmen Martlnez O., Manuel Ramírez R., 
8ootñz Póroz P., Morco A. Vooa li . • 

Oaudia Mena G . . P<1dro Luna 'T. 
FOTOGRAFlA 

Jool S0$11 Bonito 
Joaquín Miranda F . . Alajandro Landeros H. 

il?~ I' 

Secretaria 
de Marina 
Annada d e Mfjx/co 

AÑO 14 / EPOCA VI / NUM. 105 
NOVIEMBRE 1996 



NoticillS Navales __________________________ n 
Información ·Je Ambito Naval 

Cambio de Mandos en Regiones y Zonas 
Navales Militares 

Por acuerdo del Presidente Ernesto 
Zedillo Ponce de León, el Secretario 
de Marina, Almirante José Ramón 
Lorenzo Franco, designó el pasado 
uno de noviembre nuevos Coman
dantes en la Primera. Segunda y 
Cuarta Regiones Navales. 

El mando de la Pñmera Re
gión y III Zona Naval Militar, con 
sede en Veracruz, Ver., fue entrega
do al Vicealmirante C.G. DEM. Ru
bén Carrillo Pozo por el Vicealmi
rante C.G. DEM. Manuel García 
Cannona Santiesteban, quien a la 
vez recibió el mando de la Fuerza 
Naval del Pacífico, con sede en 
Acapulco, Gro., por parte del Viceal
mirante C.G. DEM. Victoriano Rodrí
guez Avila. 
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Designación 
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Comandantes. 
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Mientras tanto, el Vicealmirante 
C.G. DEM. Rubén Carrillo Pozo en
tregó el mando de la Segunda 
Región y VIII Zona Naval Militar, 
con sede en Mazatlán. Sin .• al Vi
cealmirante C.G. OEM. Gustavo 
Orozco Peralta, quien también hizo 
entrega del mando de la Cuarta 
Región y XIV Zona Naval Militar, 
con sede en Manzanillo, Col., al Vi
cealmirante C.G. DEM. Victoriano 
Rodríguez Avila . 

Como interventor en dichos 
actos asistió el Vicealmirante C.G. 
DEM. Miguel Angel Núñez Ehuán, 
Jefe del Estado Mayor General de la 
Armada, mismo que tomó protesta 
de ley a los Comandantes nom
brados. 
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En el marco de la salud médica de 
la Secretaría de Marina-Annada de 
México, se llevaron a cabo del 24 al 
26 de octubre y del 6 al 8 de 
noviembre de 1996, las VI y XVI 
Jomadas Navales de Enfermería y 
Médicas de Sanidad, respectiva
mente, en el Hospital Naval de 
Veracmz. 

Estas jornadas se real izan con 
la finalidad de mejorar la atención 
médica de los miembros de la insti
tución y sus derechohabientes. 

En el caso de las Jomadas de 
Enfermería participó el personal de 
enfermería naval, con el propósito 
de intercambiar experiencias profe
sionales que fortalezcan su espíritu 
de cuerpo. 

Por su parte, en las Jornadas 
Médicas de Sanidad que tuvieron 
como tema principal los Programas 
de Medicina Preventiva en la 
Armada de México participó el per
sonal médico directivo y operativo 
de la institución, con el objeto de 
evaluar el desarrollo, logros y pro
blemática encontrados en la aplica
ción operativa de las directivas de 
medicina en los establecimientos 
médicos de sanidad. 

En ambas jornadas se realiza
ron ponencias y mesas de trabajo 
para establecer la comunicación e 
identificación del personal naval de 
la Secretaría de Marina-Annada de 
México, así como para mantener la 
continuidad de las actividades de es
te servicio. 

Sanidad Naval 

En la XVI Jornada Médica se realizaron ponencias y mesas de trabajo. 
con el fin de intercambiar conocimientos médicos. 

Las VI Jornadas de Enfermería Naval tuvieron 
como sede el Hospital Naval de Veracruz. 
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Clausura del Curso de Adiestramiento Básico 

para Cadetes y Aiumnos de nuevo ingreso 

El dfa 31 de octubre de 1996 se lle
vó a cabo la clausura del Curso de 
Adiestramiento Básico para Cade
tes y Alumnos de las diferentes es
cuelas de formación de la Armada 
de México. El evento se realizó en 
las instalaciones de la Heroica Es• 
cuela Naval Militar, ubicada en An
ton U2ardo, Ver. 

La clausura fue presidida por 
los Vicealmirantes I.M.N. Vicente 
López Uruñuela, Director de Edu
cación Naval y C.G. DEM. David 
José Leal Rodríguez, Director de la 
H. Escuela Naval Militar, asf como 
por representantes de las diferentes 
escuelas de formación de la Arma
da. Les acompañaron familiares y 
amigos de los Cadetes y Alumnos. 

El Vicealmirante C.G. DEM. 
David José Leal Rodríguez, Di
rector de ta Heroica Escuela Na-

Clausura 
de/Curso de 

Adiestramiento 
Básico para ~ ·._._..._ 

Cadetes y .~..----:= 
Afumnos de las 

diferentes 
escuelas de 

fonnaci6n de la 
Armada de 

México. 

val Militar, dijo a los 332 Cadetes 
y Alumnos que finalizaron el Cur
so de Adiestramiento Básico, que 
durante los tres meses que duró 
su instrucción se les doló de un 
elevado concepto de deber, lealtad, 
honor, patriotismo y espíritu de jus-

ticia, persiguiendo con ello fortale
cer su cuerpo, mente y espfritu. 

Finalmente se otorgaron diplo
mas de reconocimiento a los Cade
tes y Alumnos que se destacaron 
durante el curso. 

Condecoraciones de Perseverancia 
Excepcional y Perseverancia 

El día 20 de noviembre de 1996, en 
la explanada principal del edificio 
sede de la Secretaría de Marina
Armada de México, el Almirante 
Secretario, José Ramón Lorenzo 
Franco, presidió la ceremonia de 
condecoración a 568 elementos, 
entre Almirantes, Capitanes, Oficia
les, Clases y Marinería. 

La condecoración de Perseve
rancia Excepcional y Perseverancia 
fueron creadas por Decreto Presi
dencial el 31 de octubre de 1978. Se 
otorga en primera, segunda y 
tercera clase. El personal de la Ar-

mada recibe esta distinción por 
haber cumplido 50, 45 y 40 años de 
servicio activo. 

Durante la ceremonia el Almi
rante Secretario estuvo acompaña
do por los Almirantes Félix Jaime 
Pérez y Elías, SubsecretQrio de Ma
rina; Alejandro Maldonado Mendo
za, Oficial Mayor; Gandhi Zilli Vive
ros, Inspector y Contralor General 
de Marina y el Vicealmirante Miguel 
Angel Núñez Ehuán, Jefe del Esta
do Mayor General de la Armada, 
asimismo, asistieron familiares y 
amigos del personal condecorado. 

El Almirante. José Ramón Lorenzo 

Franco, impuso condecoraciones al 
persona( de la Armada de México 
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Ceremonia de gra~uación de Cadetes de la 

Heroica Escuela Naval Militar 
El Almirante Secretario de Marina, 
José Ramón Lorenzo Franco, en re
presentación del Presidente de la 
República, Doctor Ernesto Zedillo 
Pon ce de León presidió el df a 23 de 
noviembre de 1996, en las instala
ciones de la Heroica Escuela Naval 
Militar, ubicadas en Antón Lizar
áo, Ver., la ceremonia de gradua
ción de Cadetes. 

A la ceremonia asistió el Go- l 
bernador del Estado de Veracruz, , ... 
licenciado Patricio Chirinos Cale-
ro, así como autoridades civiles y 
militares de la entidad y agrega-
dos militares y navales acredita-
dos en nuestro país. 

En la ceremonia de gradua
ción el Almirante José Ramón Lo
renzo Franco, Secretario de Marina, 
otorgó reconocimientos académicos 
a 15 Cadetes de los diferentes gra
dos escolares. Asimismo, los Cade
tes Rogelio Antonio Alfara Flores, 
José Alfredo Carrillo Arroyo, José 
Martín Díaz Tenchipe, Edgar Raml
rez Gutiérrez y Manuel Vela Domfn
guez recibieron en representación 
de sus compañeros, los sables que 
simbolizan el compromiso que asu
men con la patria. 

Durante la ceremonia de graduación los Cadetes 
recibieron el sable de mando. 

En su mensaje dirigido a los 
Cadetes graduados, el Almirante 
José Ramón Lorenzo Franco, Se
cretario de Marina, expresó: "Los 
Guardiamarinas del Cuerpo Gene
ral (generación 1991-1996) que hoy 
se gradúan, representan el primer 

paso de una nueva etapa de for
mación de Oficiales en la Heroica 
Escuela Naval Militar, y hoy se 
integran al servicio activo de la 
Armada de México, con la mística, 
de lealtad a toda prueba, de disci
plina y con el compromiso de servir 
a su patria" 

Asimismo, el Almirante Secre
tario enfatizó: "La generación de 
Guardiamarinas que hoy reciben sus 
sables, símbolo de Mando, ven 
coronados sus esfuerzos y sacri
ficios de estudiantes e inician su 
nueva vida como Oficiales navales, 
nueva vida llena de vicisitudes. To-

dos ellos, a partir de este momento 
asumen responsabilidades con la 
patria, con la sociedad y con la fa
milia, como dignos herederos y de
positarios de una tradición gloriosa". 

Finalmente dijo, que los miem
bros de la Armada de México rei
teran su compromiso de seguir sir
viendo a nuestra patria con la mis
ma devoción, lealtad, entrega y pa
triotismo demostrados por nuestros 
antecesores, los héroes de 1825, 
quienes consolidaron la Indepen
dencia Nacional. Al término del 
mensaje emitido por el Almirante 
Secretario, destiló el Cuerpo de 
Cadetes. 
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CLXXI Aniversario de la Consolidación 

de la Independencia Nacional 

Dentro del marco conmemorativo 
del "Día de la Armada de México" -
23 de noviembre de 1996-, en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres 
del panteón de Dolores, en la ciu
dad de México, el Subsecretario de 
Marina, Almirante C.G. DEM. Félix 
Jaime Pérez y Elías, presidió la ce
remonia del CL..XXI Aniversario de la 
Consolidación de la Independencia 
Nacional. 

En el acto, se recordó al Capitán 
de Fragata Pedro Sáinz de Baran
da, quien -el 23 de noviembre de 
1825, al mando de la Escuadra Me
xicana -logró la capitulación del últi
mo reducto español acantonado en 
el Castillo de San Juan de Ulúa, en 
el Puerto de Veracruz; hecho que 
se registra en la historia como la 
consolidación de la soberanía de 
nuestro país. 

Ceremonia conmemorativa del Ola de la Armada de México 
-23 de novlembre-. en la Rotonda de /os Hombres /lustres. 

El "Día de la Armada de Mé
xico", por decreto presidencial del 

21 de noviembre de 1991 , se in
cluyó en el calendario cívico na
cional como un reconocimiento del 
pueblo y gobierno al ilustre marino 

La ceremonia del CLXXI Aniversario de la Consolidación de la 
Independencia fue presidida por el Almirante C. G. DEM. 

Félix Jaime Pérez y E:lías, Subsecretan·o de Marina. 

mexicano Pedro Sáinz de Baranda 
y a la Institución. 

A la celebración asistieron, 
además, el Almirante C.G. DEM. 
Gandhi Zilli Viveros, Inspector y 
Contralor General de Marina, los Vi
cealmirantes C.G. DEM. Alvan> 
Sandoval Peralta, Alvaro Pérez Or
tega y Eduardo Luna Roma, Pre
sidente de la Junta de Almirantes, 
Presidente de la Junta Naval y Co
mandante del Cuartel General, 
respectivamente; los licenciados 
Alfredo y Pedro Baranda García, 
descendientes del marino homena
jeado, el licenciado Juan Díaz 
González, Subdelegado de Desa
rrollo Social en la Delegación 
Cuauhtémoc y representante del 
Jefe del Departamento del Distrito 
Federal, entre otros. quiene~ de
positaron una ofrenda floral y 
montaron guardia de honor ante 
la tumba del Capitán Sáinz de Ba
randa. J. 
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NUEVAS ASIGNACIONES 

TENIENTE oe 
NAVIO 

CAPITAN OE 

COR8ETt. 

CONTRALMIRANTE VICEALMIRAf\'TE 

Por acuerdo del C. Almirante Secretario de 
Marina, José Ramón Lorenzo Franco,con fecha 
dieciseis de octubre de 1996, al personal que a 
continuación se indica le fue designado nuevo 

cargo. 

INSPECTORES DE MAQUINAS 
Vicealmirante I.M.N. 
José Antonio Carrión Bogard 
Inspector de Máquinas de la 
XX Zona Naval Militar 
Salina Cruz, Oax. 

Vicealmirante S.I.N. 
Marco A. Ramos Martínez 
Inspector de Máquinas de la 

CAPITAN OE 
FRAGATA 

ALMIRANTE 

CAPITAN OE 
NAVIO 

ALMIRANTE 
SECRETARIO 

XXII Zona Naval Militar 
Puerto Madero, Chis. 

SUBINSPECTORES 
Contralmirante I.M.N. 
Francisco Murguía Ortiz 
Subinspector de la Inspección y 
Contralorfa General de Marina 
México, D.F. 

JEFES DE SERVICIOS 
Capitán de Navío C.G. DEM. 
Eduardo Villa Valenzuela 
Jefe de Servicios del Cuartel 
General de la Armada 
México, D.F. 
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Capitán de Corbeta C .G. 
Gilberto Peña Gómez 
Jefe de Servicios de la 
XIV Zona Naval Militar 
Manzanillo, Col. 

DIRECTORES DE HOSPITALES NAVALES 
Capitán de Corbeta S.N. M.C. 
Manuel J. Barahona Amaya 
Director del Hospital 
Naval de Campeche 
Campeche, Camp. 

MANDOS SUBORDINADOS 
COMANDANTES DE CA~ONEROS 
CLASE "AUK" 
Capitán de Fragata C.G. 
Miguel A. Garcia Ramfrez 
Comandante del Caf\onero 
"Mariano Matamoros" (C-86) 
La Paz, B.C. 

Por acuerdo del C. Almirante Secretario de 
Marina, José Ramón Lorenzo Franco, con fecha 
primero de noviembre de 1996, al personal que a 

continuación se indica le fue designado nuevo 
cargo. 

MANDOS SUPERIORES EN JEFE 
COMANDANTES DE REGIONES Y 
ZONAS NAVALES 
Vicealmirante C.G. DEM. 
Rubén Carrillo Pozo 
Comandante de la Primera Región y 
111 Zona Naval Militar 
Veracruz, Ver. 

Vicealmirante C.G. DEM. 
Gustavo Orozco Peralta 
Comandante de la Segunda Región y 

VIII Zona Naval Militar 
Mazatlán, Sin. 

Vicealmirante C.G. DEM. 
Victoriano Rodríguez Avila 
Comandante de la Cuarta Región y 
XIV Zona Naval Militar 
Manzanillo, Col. 

COMANDANTES DE FUERZAS NAVALES 
Vicealmirante C.G. DEM. 
Manuel García Carmona Santiesteban 
Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico 
Acapulco, Gro. 

MANDOS SUBORDINADOS 
JEFES DE SECCION DE GRUPO 
DE COMANDO 
Capitán de Corbeta I.M. 
David Ruíz Hurtado 
Jefe de Sección de Información, 
Instrucción y Operación (S.1.1.0.) 
del Grupo Comando del Décimo 
Batallón de Infantería de Marina 
San Bias, Nay. 

Capitán de Corbeta I.M. 
Fernando Galván Galván 
Jefe de Sección de Personal, 
Abastecimiento y Ayudantía (S.P .A.A.) 
del Grupo Comando del Décimo Cuarto 
Batallón de Infantería de Marina 
Manzanillo, Col. 

PERSONAL DESIGNADO PARA EFECTUAR 
CURSOS EN EL INSTITUTO NACIONAL 
DE AOMINISTRACION PUBLICA 
Capitán de Navío C.G. DEM. 
Arturo Gorráez de la Mora 
Especialización en "Finanzas Públicas" 
México, D.F. 

Capitán de Fragata I.M. DEM. 
Víctor Sergio Benítez Plata 
Diplomado en Administración Pública 
México, D.F. 
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La epopeya. que no se ol!"Ída 

Marino de banda a banda, 

como Pedro Sáinz de Baranda 

Por: Vicealmirante C.G. DEM. 
Adolfo Juan FEST SALMERON 
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Pedro S~inz. de 

·--- '}~· 

. ! Baranda, nació el 13 
! de marzo de 1787, 

desde moy pequer1o 
mostró su inclinación 

-- por la carrcm n;,va/. 
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Nuestro marino, nació en el Estado 
de Campeche, Camp., el 13 de 
marzo de 1787, sus padres fueron 
Pedro Sáinz de Baranda y Cano 
-originario de Laiñana, España- y 
Maria Josefa Borreyro y de la Fuen
te- natural del Estado de Campe
che. México-. 

Desde muy pequeflo mostró su 
inclinación por la carrera naval, pues 
su niñez transcurrió entre marinos. A 
los 11 años de edad se embarcó 
rumbo a España para aprender el 
arte de navegar en la Academia 
Naval del Ferrol y poder ingresar a 
la marina española. 

En 1803 causó alta como Guar
diamarina en el propio Ferro!, en 
1804 se le promovió como Alférez 
de Fragata y se le destinó al navfo 

San Fulgencio y tomó parte en 
varias campañas contra los enemi
gos de España, en las cuales se 
distinguió por su serenidad, disci
plina y valor. 

En 1805 Sáinz de Baranda y 
Borreyro formó parte de la tripula
ción del Santa Ana, buque insignia 
de la escuadra española al mando 
de Federico la Gravina, que participó 
en la famosa batalla naval de 
Trafalgar (entre las flotas franco
espaííolas, contra la inglesa de 
Nelson), donde resul1ó herido. 

En 1806 causó alta en uno de los 
batallones de ta Marina Real espa
f\ola y posteriormente en .el buque 
Prlncipe de Asturias, meses des
pués recibió el mando de la Caño-

nera 44 donde tuvo una actuación 
destacada en el combate contra los 
ingleses en la costa de Chipiola. 

Para 1808, regresa a su natal 
Campeche, aún provincia de Yu
catán, en donde su fama es recono
cida por ser el único marino faculta
tivo de carrera, se le da el nombra
miento de Comandante de Pailebote 
de Guerra Atenor realizando con 
éxito las órdenes de operaciones 
que le fueron asignadas. 

AAos más tarde es comisionado 
a cargo de las obras de fortificación 
del puerto de Campeche y el 26 de 
julio de 1816 es ascendido a 
Teniente en el Batallón de Vetera
nos de Castilla, ahí permanece 
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expectante, inquieto y ansioso de los 
acontecimientos por venir. 

La década de nuestra indepen
dencia consumada y ya con el pri
mer gobierno del emperador 
Agustín de lturbide, nuestro perso
naje es electo diputado suplente en 
las cortes constituyentes de México 
como representante de Yucatán y, 
además, en junio de 1822, es 
ascendido a Teniente de Fragata 
por el mismo emperador lturbide, 
nombrándolo Capitán facultativo de 
la Capitanía de Mérida. 

Guadalupe 
Victoria, 

nombr., .J Pedro 
Sáinz de 
Baranda 

Comandante di! 
la Matina de 

Veracru1 y le 
ordena impedir la 

llegada de 
relueaos a la 

fortaleza de San 
Juan de UltíéJ. 

Posteriormente se le ordena 
combatir a López de Santana, quien 
proclamó el Plan de Veracruz. Al ,. 
tener éxito en esta camparía es 
ascendido a Capitán de Fragata y en 
abril de 1823 es nombrado Coman
dante de las balandras Chateo y 
Chapa/a. con apostadero en Cam
peche. 

Para el 27 de septiembre de 
1825, el primer presidente de Mé
xico, Guadalupe Victoria, viendo que 
aún -la fortaleza de San Juan de 
Ulúa en el puerto de Veracruz, se 
encontraba como enclave colonial 
de España, mandó llamar al único 
marino que conocía al enemigo a 
vencer, pues habfa que impedir la 
llegada de los refuerzos que venían 
por mar desde la Habana. Cuba, y 
lo nombra Comandante de la Mari
na de Veracruz. 

La popularidad de nuestro héroe 
crece. Zarpa desde Campeche a 
bordo de las balandras tripuladas 
con sus paisanos, que en aquel 
tiempo fue la mejor marinería que 
hubo. 

Ya en Alvaracfo, en las cauda
losas aguas del río Papaloapan, y 
aumentada su flota a ocho unidades 
(fragata Libertad; bergantines Bravo 

y Victoria; balandras Cha/co y 
Chapela, PapaJoapan y Tampico y el 
pailebote FederaQ permanece el 
tiempo necesario para adoctrinarlos 
e infundirles valor, lealtad, unidad 
nacional y adiestrarlos marinera
mente para el combate. 

De julio a octubre de aquel 
histórico año y con la madurez de 
sus 38 años de edad, su táctica de 
esperar la época de nortes le 
funcionó, pues los arrecifes que 
defienden en forma natural el puerto 
de Veracruz, son más agresivos con 
los nortes; de ahí la tradición 
marinera de saber usar los fenóme
nos naturales siempre a favor y 
nunca en contra. "pues a la mar hay 
que tenerle respeto, más no miedo". 

Bajo su mando fondearon las 

Rotonda de los 
hombres ilustres, 
como Pedro StJin7 

~ de Baranda en el 
• Bosque de 

Chapultepec. 

ocho embarcaciones en las proxi
midades de San Juan de Ulúa. La 
primera orden era esperar el arribo 
d·e las seis naves enemigas, que al 
dla se avistaron en el horizonte, el 
fuerte norte reinante impidió que se 
aproximaran a la costa, dando la 
ciaboga con rumbo desconocido. 

Era tan perfecta la posición del 
sitio de Ulúa. que el enemigo se 
presentó una segunda vez y 
sabedor o no de la experiencia en 
combates navales de su adversario, 
se retiró del teatro de guerra, y la 
primera Fuerza Naval mexicana 
consolida su objetivo indepen
dentista el 11 de octubre. Al capi
tular, después de abandonar la for
taleza e izar la Bandera Nacional el 
23 de noviembre de 1825. J, 
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CONTAMINACION MARINA 
Por. Teniente de Fragata J.N.L.D 

Juan Jorge QUIROZ RICHARDS 

Medidas adoptadas: para luchar 
contra la contaminación marina se 
han adoptado diversas medidas, 
desde programas aislados con 
emplazamientos específicos para 
combatir la contaminación proce
dente de fuentes fácilmente identifi
cables, hasta medidas para poner 
coto a la contaminación a nivel re
gional y programas mundiales para 
combatir la contaminación mediante 
disposiciones generales en acuer
dos internacionales. 

Históricamente. los acuerdos 
maritimos internacionales regla
mentaban la navegación y la pesca. 
Sólo últimamente se ha reconocido 
que los océanos de todo el mundo 
deben regularse y protegerse como 
recursos naturales. Este importante 
cambio de criterio, antes centrado 
en tos usuarios y ahora centrado en 
los recursos de los regímenes ju
rídicos adoptados desde 1970 con
templan la protección, conseivación 

y ordenación del entorno marino, 
costero y de sus recursos. Los más 
importantes son: 

Convenio sobre las ma
rismas de importancia 
internacional, RAMSAR. 
1971. 

Convenio sobre la pre
vención de la contamina
ción del mar por verti
miento de desechos y 
otras materias, Londres, 
1972. 

Convenio internacional 
para prevenir la conta
minación por los buques, 
Londres. 1973, y su pro
tocolo 1978. 

Declaración de Río sobre 
el medio ambiente y el 
desarrollo. 

- Segunda parte -

Convención de las Na
ciones Unidas sobre 
mares regionales. El de
recho del mar y los diver
sos convenios sobre ma
res regionales. 

En el registro de tratados y 
acuerdos internacionales relativos 
al medio ambiente del "PNUMA" 
figuran todos los relacionados con 
el medio marino. 

Aunque la necesidad de redu
cir las fuentes marítimas de conta
minación de los océanos condujo 
(en el decenio de 1960) a la adop
ción de medidas, sólo a principios 
del decenio siguiente se reconoció 
que las actividades terrestres eran 
la fuente más importante de conta
minación marina. Entre los primeros 
convenios concertados para luchar 
contra la contammacsón de fuentes 
terrestres cabe citar el Convenio so
bre la protección del medio marino 
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de la zona del mar Báltico (Helsinki, 
1974) y el Convenio sobre la pre
vención de la contaminación marina 
procedente de fuentes terrestres 
(París, 197 4). 

Impulsado por el PNUMA, en 
desemoeño de su función catalítica 
y coordinadora, el programa de 
"Mares regionales" se inició a me
diados del decenio de 1970. En 
1975, los estados del Mediterráneo 
concertaron un Plan de Acción para 
la protección del entorno medite
rráneo (PAM). El año siguiente se 
firmaron el Convenio de Barcelona 
para la protección del mar Medite
rráneo contra la contaminación, y 
dos protocolos. El mismo año se 
estableció en Malta un centro re
gional de lucha contra la contami
nación por hidrocarburos como 
parte del PAM. En 1979 se inició un 
"'Plan azul" para la ordenación a 
largo plazo del mar Mediterráneo 
como parte componente socio
económica del PAM. El objetivo era 
integrar en los planes de desarrollo 
medidas de protección ambiental 
en la cuenca del Mediterráneo, por 
lo cual dieron un paso más al apro
bar el Protocolo sobre protección 
del mar Mediterráneo contra la con
taminación de origen terrestre. En 
ese acuerdo se establecieron medi
das para luchar contra la contami
nación de la costa producida por 
aguas residuales municipales, de
sechos industriales y productos 
químicos agrlcolas. Dos afios des
pués.los gobiernos de los países 
del Mediterráneo aprobaron tam
bién un protocolo para brindar pro
tección especial a las especies de 
fauna y flora amenazadas, asl co
mo a los hábitats crlticos. En 1985, 
los países del Mediterráneo esta
blecieron 1 O metas prioritarias para 
el decenio 1985-1995. Además del 
PAM, se han aprobado planes de 

acción .para otras ocho regiones: 
Kuwait, el Gran Caribe, Africa Occi
dental y el Golfo de Adén, el Paci
fico Sur y Asia Oriental. Reciente
mente se ha elaborado un proyecto 
de plan de acción para la región del 
Asia Meridional, cuya aprobación 
están estudiando los gobiernos inte
resados. Se están elaborando otros 
planes de acción para el mar Negro 
y el Atlántico. En total , el programa 
de mares regionales afecta a unos 
130 países, 16 organismos de las 
Naciones Unidas y a más de 40 or
ganizaciones internacionales y re
gionales. que trabajan todas en co
laboración con el PNUMA para me
jorar el medio marino y lograr que 
se aprovechen más adecuada
mente sus recursos. 

La aprobación, en 1982, de la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del mar (al 31 de 
diciembre de 1990, 160 países ha
bían firmado la Convención) esta
bleció un nuevo régimen jurldico 
global para el mar y los océanos y, 
por lo que se refiere a las cuestio
nes ambientales, normas sustan
tivas sobre estándares ambientales 
y disposiciones de aplicación rela
cionadas con las contaminación del 
medio marino. Aunque la Conven
ción todavía no ha entrado en vi-

gor, el concepto de zona económi
ca exclusiva de 200 millas ya es 
operacional en la práctica, y la Con
vención puede desempeñar un pa
pel fundamental en la ordenación 
de los recursos de los océanos. 

Las caracterfsticas físicas y 
bióticas de la Antártida se manifies
tan, en su mayor parte, por con
diciones extremas: aislamiento, frío, 
viento, grandes extensiones de hielo 
terrestre y marino, biota terrestre 
empobrecida y biota marina abun
dante. La Antártida no fue pisada 
por el hombre sino hasta hace dos 
siglos y permanece casi inmacu
lada. El Tratado Antártico, finnado 
en Washington en 1959, trata de 
garantizar, entre otras cosas, que el 
continente se utilice para la coope
ración internacional en materia de 
investigación científica. El Tratado 
prohibe actividades militares, explo
siones nucleares y la eliminación de 
desechos radiactivos en la región. 
En los decenios de 1960 y 1970. las 
partes en el Tratado concertaron 
medidas para la conservación de la 
fauna y la flora. las focas y los re
cursos marinos vivos de la región 
Sin embargo, algunos gobiernos ) 
organizaciones no gubernamen
tales temen cada vez más que e 
Tratado Antártico no esté resultan-



do eficaz para la protección del me
dio antártico, y que las actividades 
humanas directas, como la explo
ración intensiva, la investigación y la 
explotación de recursos vivos y 
recursos minerales en la región ten
gan repercusiones tanto directas 
como indirectas. Recientemente, 
las partes en el Tratado Antártico 
llegaron a un acuerdo para prohibir 
la minerla y la prospección minera 
en la región durante 50 años. 

A pesar de los esfuerzos des
plegaaos para proteger el medio 
marino, el progreso ha sido bastan
te lento, especialmente en las re
giones en desarrollo. Por lo general, 
la mayoría de los países en desa
rrollo·siguen careciendode la capaci
dad necesaria para evaluar adecua
damente los problemas de su 
medio marino y costero, y proceder 
a una ordenación racional de sus 
recursos. La debilidad de las es
tructuras institucionales dificulta la 
participación efectiva de muchos 
países en actividades internacio
nales destinadas a proteger y desa
rrollar el medio marino y costero. La 
eficacia de los acuerdos regionales 
encaminados a lograr una actua
ción rápida en caso de accidentes 
de buques y combatir las subsi
guientes amenazas ambientales se 

ve restlingida por los recursos y ca
pacidades disponibles. Debido a 
ello, los acuerdos tienen poca utili
dad para los países que carecen de 
los recursos materiales y humanos 
necesarios. Entre las medidas 
adoptadas para mejorar la situación 
cabe citar el Convenio internacional 
sobre preparación y adopción de 
medidas concertadas en casos 
de contaminación por petróleo, 
aprobado en 1990, que contiene 
normas vinculadas sobre planes de 
emergencia en caso de contamina
ción por petróleo. 

El informe de 1990 del Grupo 
Mixto de Expertos sobre los as
pectos científicos de la contamina
ción del mar puso de relieve la ne
cesidad de tomar sin demora, en 
los planos nacional e internacional, 
medidas coordinadas para evitar el 
rápido deterioro del medio marino. 
Especialmente a nivel nacional, se
rá indispensable aplicar medidas 
concertadas para reducir las des
cargas en el mar y ordenar las zo
nas costeras en forma racional y 
ambientalmente adecuada. 

The lnternational Convention 
for the Prevention of Pollution from 
Ships (Marpol 73fi8). 

Convenio internacional para la 
prevención de la contaminación por 
buques (Marpol 73fi8). 

La creciente preocupación 
internacional por la protección del 
medio ambiente en general, y en 
particular del medio ambiente mari
no, llevó a que se convocara la 
Conferencia de las Naciones Uni
das sobre el medio Ambiente hu
mano en 1972, entre cuyos temas 
se discutió la necesidad de proteger 
a los océanos de la contaminación 
ocasionada por las embarcaciones. 
Diversos accidentes en buques pe
troleros, la enorme cantidad de de
sechos arrojados al mar y la conta
minación crónica en playas y aguas 
costeras, han acaparado la aten
ción global sobre este problema. 

La respuesta de la comunidad 
internacional a estas inquietudes 
fue la adopción de la Conferencia 
Internacional sobre Seguridad de 
buques petroleros y la prevención 
de la contaminación, convocada 
bajo los auspicios de la Organi
zación Marítima Internacional (OMI), 
del Convenio internacional para la 
prevención de la contaminación por 
buques (Marpol 73178). con el obje
to de reducir y, de ser necesario, eli
minar la práctica consuetudinaria de 
la descarga de desechos de los bu
ques, al medio ambiente marino. 

El Convenio Internacional para 
la Prevención de la Contaminación 
por Buques (Marpol) se firmó en 
Londres el 2 de noviembre de 1973 
y entró en vigor en 1983. El Proto
colo de 1978 posteriormente modifi
có las disposiciones especificBs del 
Convenio, particularmente las 
del Anexo 1, absorbiendo el Pro
tocolo de 1973, que ya había entra
do en vigor. .i 

Continuará. .. 
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primer vinje fle circunnn • 1 

El hombre siempre ha tenido la ne
cesidad de conocer el mundo que 
le rodea, el descubrimiento de nue
vas regiones geográficas ha reque
rido de la particip~ción de individuos 
de carácter firme y espíritu de aven
tura. Muchos han realizado hazañas 
por tierra, aire o mar. 

Sin duda alguna, todas las 
proezas han tenido un cierto grado 
de dificultad. Sin embargo, los retos 
emprendidos por mar siempre han 
sido más peligrosos y difíciles que 
los realizados por tierra o aire. 

Un ejemplo de tenacidad, des
treza, valor y espíritu de aventura, 
es el de Fernando de Magallanes, 
primer hombre en circunnavegar el 
globo terráqueo y cruzar el estrecho 
que lleva su apellido. 

Un portugués en España 
Rechazado su proyecto de navega
ción en Portugal, Fernando de Ma
gallanes y su esclavo malayo, de 
nombre Enrique, llegan el 20 de 
octubre de 1517 a Sevilla con el fin 
de acercarse a la denominada Ca
sa de la Contratación, lugar donde 
se financian o deciden las empre
sas en la mar. 

Magallanes logra importantes 
alianzas en Sevilla que le permiten 
presentar su proyecto a Juan de 
Aranda. miembro del Consejo de 
Indias, quien habría de influir en fa
vor d~I navegante portugués ante la 
corte. La buena suerte corrió al pa-

Por: Tercer Maestre SAIN. T.P. 
Eduardo DURAN VALDMESO 
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rejo de lo planeado, el aspecto mo
netario seria resuelto por Cristóbal 
de Haro, quien gustaba de financiar 
expediciones por mar, pues éstas 
representaban un buen negocio. 

El 22 de marzo de 1518 se da
ba la autorización real, a partir de 
esa fecha los preparativos y el re
clutamiento de hombres de mar no 
se hizo esperar. Las cifras totales 
indicaban que los cinco navíos ( San 
Antonio, Concepción, Victoria, 

Vista real 
del estrecho 

de Magallanes, 
áspero territorio 

lleno de cumbres - ..: ., 

nevadas. "~----
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Trinidad y Santiago) serían tripula
dos por 237 marineros. 

Es asl como el 20 de septiem
bre de 1519, las embarcaciones al 
mando de Magallane.s, parten de 
Sanlúcar con rumbo a Brasil. Ya en 
tierra sudamericana van haciendo 
escala en bahía de Río, en Río de 
la Plata y, en enero de 1520, en la 
bahía de San Julián, situada en las 
proximidades del paralelo 49º sur; 
en este sitio invernarían por largo 
tiempo. 

_......,__._._,,..c::= __.;.¡_.:....,.._;,;....:...:::~-.::.J 
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Motín a bordo y el estrecho 
a la vista 
Durante los meses de enero y agos
to de 1520 las condiciones climato
lógicas, la falta de víveres y una re
vuelta fraguada por Cartagena, 
comandante del San Antonio, son 
sucesos que Magallanes sortea con 
determinación. 

El primer fin de semana del 

un grupo de abordaje al San 
Antonio, h9ciendo prisionero a Mez
quita; mientras tanto Juan Sebas
tián Elcano acecha la nave almi
ranta -ya este personaje había 
estado en prisión por vender una de 
las naves que en el pasado gober
naba-. 

Al amanecer, Cartagena se 
h:1bía adueñado del San Antonio, el 

mandante- domina el San Antonio. 
Finalmente después de una noche 
de intriga y muerte el Concepción 
es también dominado; la suerte de 
los amotinados esta sellada. 

Quesada es decapitado y Men
doza descuartizado, mientras que el 
Almirante Cartagena es abandona
do, el 24 de agosto de 1520, en la 
costa. Ya para esta fecha la escua
dra estaba reducida a cuatro em
barcaciones, pues en el mes de 
julio el San Antonio en viaje de re
conocimiento naufraga. Recorde
mos que durante todo este tiempo 
los expedicionarios se encontraban 
invernando en la bahía de San Ju
lián, donde el frío era terrible y la 
nieve cubría hasta la cintura a un 
hombre. 

Magallanes ha resuelto así la 
falta de lealtad de sus comandan
tes. Sin embargo, una dificultad ma
yor esta por venir, el encuentro con 
el estrecho de "Magallanes" está 
próximo. 

Hacia el 21 de octubre del 
mjsmo ano se tiene a la vista el ás
pero cabo. Se determina que el 

~ Concepción y el San Antonio reali
cen un pequefto viaje -de cinco 
días- de reconocimiento. Mientras 
tanto, una fuerte tormenta se desa-

Cientos de peces voladores se cruzan en el camino de los navlos. 
los tripulantes se apresten pera csptursr algunos. 

ta. Magallanes y la tripulación de 
los dos barcos restantes, luchan por 
mantenerse a flote. 

mes de abril de 1520, en un domin
go de ramos, Magallanes invita a 
los comandantes de los otros na
víos a comer, sólo asiste Mezquita 
maestre del San Antonio. La sospe
cha de que algo va mal es inmi
nente. 

Cartagena, que había estado 
prisionero por insolencia envía por 
la noche, desde su embarcación, a 

Concepción y el Victoria. Quedan
do, únicamente, en poder de Maga
llanes el Trinidad y el Santiago. 

La reacción no se hace espe
rar, Magallanes envía desde el 
Trinidad al alguacil Espinosa, éste 
sube a bordo del Victoria y degüella 
a Mendoza. Mientras tanto Juan 
Serrao -amigo entrañable del co-

Para entonces el plazo de re
conocimiento de las dos embarca
ciones se amplió a siete días, todos 
suponen que han naufragado. Por 
fortuna esto no ha ocurrido y los na
vfos se encuentran de regreso. Rá
pidamente se celebra una reunión 
y, pese a que las provisiones son 
escasas, Magallanes decide que se 
ha de atravesar el estrecho. 
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Es asi, como el uno de no

viembre de 1520 se iniciaba la peli
grosa empresa a través de ese pié
lago rodeado de grandes montaf1as 
y glaciares. La bruma, el crudo cli
ma y los arrebatados vientos son 
elementos que hubieron de ser sor
teados. 

Después de un recorrido de 
600 kilómetros en 27 dlas de na
vegación, Magallanes logra cruzar 
el famoso estrecho que lleva su 
apellido (el 28 de noviembre). La 
travesía no ha sido fácil, el San 
Antonio desapareció. Sin que nadie 
lo sospechara, el piloto Gómez ha
ce aprisionar a Mezquita y pone 
rumbo hacia Sevilla, donde urdió un 
plan lleno de mentiras. 

Para sorpresa de Gómez y de 
Mezquita la corte decide mante
ner1os en prisión hasta que se logre 
recabar más información de lo su
cedido. 

El regreso a casa, nuevos actores 
A partir de la hazaña lograda por 
Magallanes y su escuadra encuen
tran infinidad de dificL.ltades, desde 
la escasez de víveres, hasta el peli
gro constante de• enfrentarse con la 
Armada portuguesa, que tiene órde
nes de capturar a los expediciona
rios. 

Sin olvidar parte de su misión 
Real, Magallanes, decide ir cueste 
lo que cueste a las islas de las es
pecias. Conociendo la posición 
aproximada de las Molucas se 
aventura por la gran mar des
conocida hasta esa fecha, el Pací
fico. El escorbuto, la fatiga y la 
muerte entre los tripulantes le deci
den poner rumbo hacia el Noroeste 
y después ligeramente hacia el 
Oeste. Esta derrota de 1 O 000 mi
llas en, 110 singladuras le permitió 
llegar a las islas Marianas -6 de 
marzo-. El largo trayecto había 

agotado los pocos víveres que se 
encontr~ban a bordo y toda la tri
pulación comió el cuero de las jar
cias, el cual remojaban por espacio 
de cinco días. 

Ya en esta región decidieron 
abastecerse a como diera lugar. Sin 
embargo. el cansancio se los impe
día. incluso tuvieron la visita a bordo 

Poniendo proa al Oeste, Ma
gallanes encuentra un conjunto de 
islas a las que llamó de la Re
surrección. ahora conocidas como 
las Filipinas. En esta región per
manecieron por espacio de siete 
meses, durante los cuales logran 
abastecerse de alimentos, materias 
primas e inclusive de bebidas fer-

Derrota que Magallanes y sus sucesores siguieron en Filipinas y las Malucas. 

de los nativos de Guam o isla de los 
Ladrones, éstos al no encontrar re
sistencia robaron una canoa. Maga
llanes decide entonces proceder a 
la recolección de víveres y dirigien
do personalmente la pequeña expe
dición logra, después de aniquilar a 
siete aborígenes, abastecerse. 

mentadas. Este descanso permitió 
que la tripulación se recuperara de 
las diferentes enfermedades que 
los acosaban. Además, el trato con 
los nativos revela que éstos ya 
habían tenido contacto con expe
dicionarios venidos del Oeste; he
cno de suma importancia pues 
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Dibujo alegórico de la vida del Almirante Magallanes a bordo de su navlo. 

~sto hacía suponer que la primera 
vuelta al mundo estaba cerca de 
consumarse. 

Magallanes y sus embar
caciones siguen navegando a través 
de las islas. Las tres carabelas lle
gan a Cebú, aquí se celebra un tra-

tado comercial entre la isla citada y 
España. 

Magallanes, sin perder de vista 
su misión, viaja a Mactán, lugar trá
gico. En este sitio el navegante por
tugués tiene que enfrentarse a los 
nativos, desafortunadamente sale 

Aspecto general y detallado de las llamadas Islas 
de las Especias, en la India Oriental. 

mal librado de esa trifulca y muere 
defendiendo a los suyos. 

El mando de la escuadra que
da al garete. Sin embargo, esto es 
resuelto de inmediato, Duarte Bar
bosa, cuf'\ado de Magallanes, se ha
ce cargo del Trinidad mientras que 
el oficial Carvalho guiaría el Victoria. 
El Concepción tiene dificultad para 
navegar y se decide que ha de ser 
desmantelado y quemados sus res
tos. 

Los problemas no acaban y la 
incompetencia de los nuevos co
mandantes provoca su remoción, 
quedando al mando del Trinidad el 
alguacil Espinosa, Juan Sebastián 
Elcano mandará desde el Victoria. 

Ya han pasado algunos meses 
desde la muerte de Magallanes; las 
tempestades, la presión ejercida 
por la escuadra portuguesa, el trato 
áspero y peligroso con los nativos 
han debilitado a los maltrechos tri
pulantes y sus navíos. 

El Trinidad ha tenido que ver 
su fin a manos del comandante por
tugués, De Brito, quien se ensaña 
con la tripulación. Muchos españo
les mueren envenenados; los so
brevivientes, no más de 21 marine
ros, fueron recluidos en calabozos 
malolientes y putrefactos. 

Juan Sebastián Elcano, junto 
con su escasa tripulación de 18 ma
rineros, logró con mucho esfuerzo y 
sacrificio terminar lo que Fernando 
de Magallanes habfa empezado: 
nada menos que la conclusión del 
primer viaje de circunnavegación. El 
6 de septiembre de 1522 el Victoria 
entra en el puerto de Sanlúcar. 
Navegó 6 270 millas en 1 084 sin
gladuras. Por fin, la gran hazaña se 
habla realizado. J,. 



Aportticimze.o; ____ _________________________ ~ 

·Las fuerzas armadas norteamericanas 
y las relaciones públicas 

Tomado de Colección Biblioteca de publicidad y relaciones públicas 
Tomo 6, ed. CECSA, México, 1993 p~gs.445-466. • Primera parte · 

Las Relaciones Púbhcas de las Fuerzas Armadas tiene mucho que ver con los mf'd.-os de dif11sióri. 
pero también con la mdustr,a prod(Jcfora de mali::rtal y eqwpo de guerra 

La defensa de los Estados Unidos 
es vital para la paz y la prosperidad 
de sus más de 21 O millones de 
habitantes: para su existencia como 
nación y la de países aliados; para 
la preservación de la libertad en 
todo el mundo. La responsabilidad 
nacional de defensa se centra en el 
United States Departament of 
Defense (Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos), el cual 
abarca el Ejército, la Armada, la 
Fuerza Aérea y los Infantes de 
Marina. El establecimiento de la 
defensa nacional ha sido compa
rado con una empresa gigantesca 
de la cual son dueños 21 O millo
nes de ciudadanos accionistas. 

quienes están invirtiendo miles de 
millones de su dinero de impues
tos para equipar y operar a la más 
grande empresa del país. 

El público y millones de ciuda
danos juegan una parte importante 
en la efectividad de los servicios 
militares al elegir a su comandante 
en jefe y a los miembros del Con
greso, quienes determinan la cuan
tía de los gastos para la defensa 
nacional. 

El entendimiento y respaldo de 
los ciudadanos informados son las 
bases de la confianza pública en 
las Fuerzas Armadas. Tal confianza 

es esencial para la actuación efec
tiva de su misión militar, para pre
servar la paz y repeler la agresión. 
El público estadounidense tiene el 
derecho a la información completa 
en lo relativo a los planes y pro
gresos de las Fuerzas Armadas, 
sujetas sólo a las limitaciones oe la 
seguridad esencial. 

Los líderes militares no pueden 
llevar a cabo sus graves respon
sabilidades sin el respaldo de un 
público bien informado. El conoci
miento público de las actividades de 
las Fuerzas Armadas, es también 
esencial para sobrellevar la tradi
cional resistencia del público esta-
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dounidense al establecimiento de un 
gran conglomerado militar. La nece
sidad de una gran fuerza militar y de 
los fondos para respaldarla, no es 
universalmente aceptada por los 
estadounidenses. 

Entonces, los ciudadanos de 
todas las naciones del mundo libre 
conforman al público internacional 
de las Fuerzas Armadas en los 
Estados Unidos. 

La primera vez que se propor
cionó al público información sobre 
las Fuerzas Armadas, fue en el año 
de 1789, cuando el Presidente 
George Washington rindió reportes 
al Congreso sobre las actividades 
de la Armada Continental. 

Después, durante la Guerra 
Civil, los principales periódicos y 
revistas ilustradas asignaron co
rresponsales, ilustradores y fotó
grafos, para acompañar a las Fuer
zas de la Unión a reportar sobre su 
progreso. Así, en 1860, el Presi
dente Abraham Lincoln designó a 
Charles A. Dana, editor general del 
New York Tribune, como Secretario 
Asistente de Guerra, para reportar al 
público sobre los logros de los co
mandantes de campo de la Unión. 
Durante las guerras indias, los co
rresponsales de prensa acompa
ñaron a las expediciones militares 
que intentaban aplacar a las tribus 
rebeldes del Oeste. 

Luego, en los años de la Gue
rra Hispano-Estadounidense, los pe
riódicos enviaron reporteros para 
que acompañaran a la Armada en 
Cuba. Emitfan boletines diarios para 
la prensa. Fue la primera vez en 
que los comandantes de la Armada 
expedían noticias de guerra dispo
nibles para la prensa y el público. 

La primera información fue ex
pedida por el General Adjunto de la 

Armada en 1904. El U.S. Marine 
Corps e~tableció en 1907 la primera 
oficina de noticias de los servicios 
armados en Chicago y una segunda 
oficina de prensa en la ciudad de 
New York en 1911. Posteriormente 
se estableció en 1933 para las re
laciones con la prensa una sección 
de relaciones públicas en la coman
dancia de los Marines Corps en 
Washington. 

Durante la administración del 
Presidente Woodrow Wilson -1 913 
a 1921-, el Secretario de Guerra 
Newton D. Baker, designó como 
Oficial de Prensa al Mayor Douglas 
MacArthur, quien proporcionó a la 
prensa información relativa a los lo
gros de la famosa Rainbow Division 
(División Arco Iris) durante la Prime
ra Guerra Mundial. 

El General John J. Pershing, 
quien comandaba las Fuerzas Ex
pedicionarias Estadounidenses en 
Francia durante la Primera Guerra 
Mundial, estableció una sección de 
prensa en su cuartel principal. 

El servicio aéreo después de la 
Primera Guerra Mundial, estableció 

Además del Servicio 
de Prensa existen 

publicaciones oficiales 
como la revista mensual 

Sea Power. de la Liga Naval 
de /os Estados Unidos. 

un servicio de información pública 
bajo la dirección del Mayor Henry H. 
Arnold, Jefe de la División de Infor
mación de la Oficina del Jefe del 
Servicio Aéreo. 

El General Douglas 
MacArthur, Jefe de Oficiales dé la 
Armada, designó en 1935 al Ma
yor Alexander D. Surles, para diri
gir la División de Relaciones Pú
blicas de la Armada. Encabezó de 
1941 a 1945 la Oficina de Rela
ciones Públicas del Departamento 
de Guerra. Pero en 1946 la fun
ción de relaciones públicas fue 
cambiada y se convirtió en una 
sección especial a un nivel de to
ma de decisiones. Asimismo se 
optó por eliminar la designación 
de "relaciones públicas" y se 
adoptó el término winformación 
pública", para describir al seNicio 
de información pública de la Ar
mada. 

Bajo la dirección del Jefe de 
Información, General J. Lawton 
Collins, se combinaron en esta épo
ca la Información Pública, la Unión 
Le{Jislativa y la Información de Tro
pas y Divisiones Educacionales. 
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Más tarde, en 1950, cuando 
hubo de separarse la División de 
Unión Legislativa de las divisiones 
combinadas de Información Pública, 
de Tropas y Educacionales, se llevó 
a cabo un programa de información 
de mas alcance en el cual se asignó 
a la División de Información Pública 
la información externa al público, y 
la información interna a las tropas 
se asignó a la División de Infor
mación a Tropas y Educacional, la 
cual llevó a cabo sus programas e
ducativos para desarrollo cívico, 
moral y mental del personal de la 
Armada. 

En 1952. durante la Guerra de 
Corea, la deserción hacia Corea del 
Norte de algunos prisioneros de 
guerra estadounidenses, y la crítica 
pública de la educación de las tro
pas de la Armada y el programa de 
información, fueron las causas de la 
organización de la ensefianza a las 
tropas. Se separaron información y 
educación a tropas, y la responsa
bilidad oficial de su educación fue 
asignada como una función al Jefe 
de Oficiales y Personal. 

Las relaciones públicas de la 
Naval fueron organizadas después 
de la Segunda Guerra Mundial, con 
la formación de la Oficina de Rela
ciones Públicas y del Centro de No
ticias de Casa a las Flotillas en el 
Centro de Entrenamiento Naval de 
los grandes lagos de lllinois. 

Antes, el uno de julio de 1941, 
el Cuerpo de Marinos había activado 
la División de Relaciones Públicas 
con el General Brigadier Robert L. 
Denig, que fungió como su primer 
director. La nueva agencia de 
oficiales tenia que ver previamente 
con la publicidad sobre recluta
miento. Poco después de que los 
Estados Unidos entraran a la 
Segunda Guerra Mundial, surgió 
una nueva tarea: reportar en forma 

de noticias, fotografías, filmaciones 
y transmisiones por radio, la historia 
del combate marino. 

A principio de 1942 el Marine 
Corps empezó a reclutar reporteros 
de periódicos y fotógrafos para mi
siones de combate, y así surgió la 
idea de corresponsal de combate. 
Voluntarios de la prensa y de la 
radio se sometieron a entrenamien
tos de combate en el Marine Corps 
Récruit Depot. Parris lsland, South 
Carolina, antes de ser enviados al 
extranjero con las unidades de com
bate. 

Fotogafia tomada de la Revls13 Sea Powcr 

Las Fuenas Armadas, arreglan 
entrevistas de sus comandantes con 

/os med/0s que lo soliciten. 

Posteriormente a la Segunda 
Guerra Mundial, el establecimiento 
del Departamento de Defensa t rajo 
consigo el desarrollo de reglamen
tos uniformes para dirigir las opera
ciones de información pública de 
todos los servicios. 

Hoy en día, el programa de 
información pública dentro del 
Marine Corps abarca todos los as
pectos de la relación de los Marine 
Corps con el público en general. Es
tá autorizado por el Secr~tario de 
Marina para tratar direciamente con 
la Oficina del Ayudante del Secre-

tario de Defensa (Asuntos Públicos) 
sobre problemas de asuntos públi
cos que afectan directamente al 
Marine Corps. 

El Jefe de Información, del De
partamento de Marina, implementa 
las actividades de asuntos públicos 
de interés mutuo para los dos ser
vicios. Sin embargo. ejerce progra
mas de interés exclusivo para el 
Marine Corps. 

Por su parte, la actividad de 
Relaciones Públicas de la Fuerza 
Aérea, tiene una división de infor
mación interna y por separado una 
división de información pública en la 
Oficina de Información de la Fuerza 
Aérea. 

Responsabil idad de información 
pública en las Fuerzas Armadas 
La Oficina de Información de las 
Fuerzas Armadas (OIFA) es respon
sable del Programa de Información 
de las Fuerzas Armadas, el cual 
establece políticas y guías de ope
ración en el Departamento de De
fensa para asegurar un flujo libre de 
información hacia el personal mil.
tar. Este programa está diseñado 
para aumentar el conocimiento, pro
fesionalismo y orgullo en lo militar y 
estimular la concientización de que 
la militar es una carrera recompen
sante y productiva. 

La información oficial sobre 
asuntos relativos a politicas, metas 
e intereses de la Defensa, se pro
porciona a los comandantes y per
sonal clave por medio del seminario 
Commander"s Digest, el cual se 
consideró como "diario de registro'' 
para que el departamento se comu
nique con los miembros del mismo. 

También se proporciona un 
servicio semanal de prensa a 1900 
periódicos de servicio a través del 
American Forces Press Service 
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(Servicio de Prensa de las Fuerzas 
Armadas). Además, un servicio de 
publicaciones e impresfones, pro
porciona libros. folletos. guías de 
bolsillo a otros países y carteles, 
carpetas, panfletos y otros materia
les de información impresa a los 
departamentos militares, para que 
se utilicen en los programas de 
información en las Fuerzas Arma
das. Esto incluye respaldo en infor
mación directa para otras institu
ciones, como el Civilian Health and 
Medica! Program for the Uniformed 
Service (CHAMPUS), el cual pro
porciona materiales nuevos y re
visados para mantener informados 
a los miembros del servicio y otro 
personal elegible sobre estos im
portantes beneficios. 

Una de las operaciones más 
importantes de la OIFA es el 

Con la pubflcec1ór 
de repo!laJes 
las Fuerzas 
Armadas ostón 
convencidas de 
que el púb/Jco 
norteameflcano 
tiene derecho a 
la información 
relatb1a a /os 
seNic,os mtl1tares 
con rasCf/cción 
exclusiva a 
la segundad 
nacional 

American Forces Radio and 
T elevision Service (AFRTS) (o 
Servicio de Radio y Televisión de las 
Fuerzas Armadas), con una esta
ción en Washington y otra en Los 
Angeles. La AFRTS-W (Washing
ton) transmite noticias internacio
nales, nacionales, de gobierno, mili
tares y de deportes, además de 
eventos especiales, durante las 24 
horas del día, los siete días de la 
semana, para el personal militar y 
civil en los Estados Unidos y sus 
dependientes que se encuentran 
fuera del país, emitidos por onda 
corta, por cable, satélite y teletipo. 

Los materiales básicos de pro
gramación de transmisiones de las 
aproximadamente 1 100 redes del 
American Forces Radio and Televi
sion, así como sus estaciones fuera 
del país. incluyendo los buques de 

la Naval que se encuentran en alta 
mar, son la esfera principal de la 
AFRTS-LA (Los Angeles). 

El paquete semanal de tele
visión enviado a sus estaciones 
televisaras fuera del país, contiene 
programas recibidos de las princi
pales redes comerciales de televi
sión y de los sindicatos de cine y 
también películas destacadas y pro
gramas y materiales de informa
ción. 

La coordinación y dirección de 
las actividades audiovisuales del De
partamento de la Defensa, es una 
de las responsabilidades recientes 
de la OIFA. 

La División Audiovisual pro
porciona varios tipos de ayuda a los 
medios comerciales, noticiosos, así 
como audiovisuales y educativos co
mo respaldo a las producciones 
sobre actividades del Departamento 
de Defensa y sus agencias. 

Dado que la Guardia Nacio
nal y la Fuerza de Reserva tienen 
un papel cada vez más importan
te en la política para la fuerza 
total del Departamento de Defen
sa, se ha dado un mayor énfasis a 
los programas relativos. El pro
grama está diseñado para desa
rrollar el entendimiento público 
hacia la Guardia Nacional y Fuer
za de Reserva y, a través de un 
programa protector del interés pú
blico que ayuda a la resolución de 
problemas entre patrón y emplea
do, resultante de los requerimien
tos de membresía y entrenamien
to de la Guardia y la Reserva. 

Organización de la Annada en 
infonnación pública 
La información pública de la Arma
da es responsabilidad de la Oficina 
del Jefe de lnfonnación, que reporta 
directamente al Jefe de Personal de 
la Armada y al Secretario de la Ar-



_..;..---=-___________ _y:( 

mada, en lo relativo a todos los 
asuntos concernientes a la infor
mación pública y de comando. 

La Oficina del Jefe de Infor
mación está organizada en cinco di
visiones: Administración y Gerencia, 
Políticas y Planeación, Información 
Pública, Relaciones con la Comu
nidad e Información de Comando. 

La DMsi6n de Administración y 
Gerencia es responsable de la ad
ministración interna y de la gerencia 
de información relativa a personal y 
fondos. 

La División de Política y 
Planeación, con su rama de políti
cas desarrolla, disemina e interpre
ta las políticas de información del 
Departamento de la Armada de 
acuerdo a las políticas del Departa
mento de Defensa; la rama de Pla
neación prepara los planes de in
formación para respaldar los prin
cipales proyectos y programas de la 
Armada, en coordinación con el 

Secretario de la Defensa y otros 
departamentos militares. 

La División de lnfonnación de 
Comando,tiene a su cargo la elabo
ración de los planes internos sobre 
información, políticas, programas y 
materiales. Coordina, supervisa y 
evalúa las actividades de informa
ción interna en respaldo al Progra
ma de Información de la Armada. 

La División de Relaciones con 
la Comunidad, es responsable del 
desarrollo de políticas del programa 
de relaciones con la comunidad; 
coordinando y supervisando acti
vidades de unión con los civiles y la 
industria. 

La División de lnfonnación Pú
blica, es responsable del desarrollo 
de planes y políticas a corto plazo 
sobre información pública; de pro
porcionar información sobre acti
vidades de la Armada al público a 
través de todos los medios de co
municación masiva. 

El entend1mronlo y 
rosp;¡ldo de los ciudadanos 
mformados son las b.Jses 
de la confi;mz.i pública fin 

/as Ft1erzas Armadas 

lnfonnaci6n pública en 
Comandos Subordinados de la 
Annada 
Cada comandante de la Armada es 
responsable de llevar a cabo acti
vidades de información pública de 
su mando, incluyendo la planeación, 
dirección y coordinación de progra
mas de información pública. Le 
ayudan Oficiales de Información mi
litares o civiles asignados al per
sonal de cada instalación, o se 
toman desde los comandos hasta, e 
incluyendo, al regimiento. coman
do de combate, grupo de batalla y 
unidad. 

Los oficiales de información 
tienen acceso directo al comandan
te en cualquier momento y se le in
forma de los planes existentes y de 
las políticas del comando, que a su 
vez mantiene informado al coman
dante y a sus oficiales sobre los su
cesos públicos importantes para el 
Comando. J.. 

Conffnuará .. . 
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O judo, disciplina que forja la perionalidad 
Por: Tercer Maestre SAIN. T.P. 

Eduardo DURAN VAL0NIESO 

Con casi dos años en el Servicio 
Activo de la Armada de México. la 
Segundo Maestre del Servicio de 
Cultura Física y Deporte, María de 
la luz Rivera Urdapilleta, se de
sempeña actualmente como ins
tructora en el gimnasio para perso
nal femenino, ubicado en el Club 
Naval Sur de Marina. 

Practicante activa de judo 
desde hace 13 af'los, ha logrado 
triunfos a nivel nacional e interna
cional. Asimismo, comenta que ha 
tenido la oportunidad de representar 
a nuestra institución en diversos tor
neos. 

La Maestre luz -informó a esta 
revista- haber empezado su activi
dad deportiva dentro de la gimnasia 
artística, posteriormente se inició en 
el sambo, el cual, expresó: "Es un 
arte marcial que combina la lucha 
olímpica y el judo, una técnica que 
fue empleada por la guardia de los 
Zares rusos". De esta disciplina 
-dijo- haber obtenido el titulo que 
expide la Escuela Nacional de En
trenadores, con sede en Madrid, Es
paña. 

En lo que respecta al judo, la 
Maestre Luz, compite en la catego
ría de los 58 kilogramos. actual
mente ocupa, en esta división, el 
tercer lugar nacional, además de 
poseer el grado marcial de Primer 
Dan en esta disciplina. Nos comen
tó que su encuentro formal con este 
deporte se dio en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

(UNAM), bajo la guia del profesor 
Juan Ramón M. Espinosa; poste
riormente ingresó a la Unidad Inde
pendencia del IMSS, con el maestro 
Adolfo Sosa Vázquez, de quien dijo: 
"Mi entrenador me apoya bastante, 
de él he aprendido desde agarrar 
una escoba hasta barrer bien con 
ella". 

Refiere que el judo es una 
disciplina que exige de mucha se
guridad, que permite al practicante 
forjar la personalidad. AJ respecto 
expresó que "el judoka es una 
persona que calma sus ímpetus, no 
es agresivo ... , es un individuo que 
medita las cosas antes de 
realizarlas, aunque esto no evita su 
reacción rápida y todo ello se lleva 
del área de combate a la vida 
personal". 

La Maestre Luz manifiesta que 
la práctica del judo para una mujer 
no es ni más ni menos difícil de lo 
que es para un hombre, sin embar
go, resalta que debido a la menta
lidad de algunos varones las cosas 
pueden tornarse difíciles y 
puntualiza: "Si una llega a derribar 
a un hombre es peor para nosotras, 
pues se levantan muy molestos y 
quieren medio matarnos''. 

Resalta que la práctica de judo 
requiere de ciertas cualidades físi
cas, como son: flexibilidad, elastici
dad, fuerza y resistencia. Considera 
que el aspecto mental es mucho 
más importante y asegura que 
"desde que uno saluda al oponente 
se debe estar arriba de él, ser muy 
combativo y nunca adoptar una po
sición defensiva, sino ofensiva y de 
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esta manera no dar al otro tiempo 
de pensar que puede ganarle a 
uno". 

En su desarrollo competitivo la 
Maestre Luz ha participado, hasta el 
momento, en campeonatos na
cionales selectivos, torneos de 
primera fuerza, en Juegos Centro
americanos y del Caribe (en donde 
ganó medalla de bronce), en Pana
mericanos, festivales olímpicos, así 
como en diversos encuentros reali
zados tanto en Europa como en 
América, cosechando en la mayoría 
de estas competencias buenos re
sultados. 

Dentro de sus más recientes 
triunfos, expresó haber ganado el 
tercer lugar del Campeonato Nacio
nal Selectivo. hecho que le permitirá 
formar parte del Equipo Mexicano 
de Judo que ha de representar a 
nuestro país en futuros torneos 
internacionales. Asimismo, repre
sentó a la Secretaría de Marina en 
la Canadian National Exhibition, 
obteniendo una medalla de bronce. 

Su actividad diaria, en el gim
nasio, la califica de la siguiente 
manera como: "Mi trabajo no con
siste precisamente en moldear 
cuerpos, sino moldear la actitud y la 

mentalidad de las personas". 

Considera gratificante que a la 
par de los cambios físicos se den 
los de mentalidad. "Lo más bonito 
de todo es que las personas se dan 
cuenta de que su valor no reside en 
el cómo se vean o estén, sino que 
éste lo han tenido desde siempre, 
rescatando ellas mismas esa con
fianza y seguridad que en todo mo
mento han tenido". 

Finalmente, la Maestre Luz 
agradeció el apoyo brindado por la 
Armada de México, donde se en
cuentra prestando sus servicios . .!, 
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Jeese.ia Jiístórícn de /(Js Sub111nrí1t(Js 

Tomado de • Apuntes Submarinos· editado por el Centro de 
Estudios Superiores Navales, México. 

Los primeros Submarinos.- Dos de 
las ambiciones del hombre son ha
cer posible volar como un ave y vMr 
bajo el agua como pez. Estas dos 
ideas se han mantenido en su ima
ginación por cientos de años; en la 
actualidad el ingenio humano ha ro
to estos paradigmas: el vuelo ha 
progresado hasta alcanzar la reali
zación de viajes espaciales y la pro
pulsión nuclear. 

El primer caso registrado de 
un submarino se remonta al año 
1578. El inglés William Bourne es
cribió sobre inventos y utensilios 
acerca de su bote sumergible, el 
pantoque se adaptó con tanques de 
lastre forrados de cuero los cuales 
admitían agua a través de los orifi-
cios bajo la línea de flotación; al 
admitir el agua. el bote se hundía. 
La flotabilidad era restaurada con 
tornillos que hacían presión en los 
tanques de cuero que forzaban la 

salida del agua, mientras tanto el 
operador bajo la superficie obtenía 
aire a través de un hueco en el 
mástil. 

El submarino de Bourne tuvo 
un inconveniente en su diseño, no 
tenla propulsión por lo que llegó a 
la conclusión que Bourne deseaba 
probar que un bote podia sumergir
se y ponerse a flote. 

Casi 40 años después un emi
grante holandés Cornelius Van 
Drebbel, retomó la idea de Bourne, 
llevándola a una etapa más 
avanzada, se trataba de un sumer
gible propulsado por remos. Van 
Drebbel, sin embargo, confió en los 
remos para impulsar el bote par
cialmente bajo la superficie, lo cual 
no funcionó. 

De los dos prematuros expe-

rimentos lo más interesante es el 
hecho de estar adelantados unos 
250 años a su tiempo. El resultado 
más importante del experimento de 
Bourne fue la variación del des
plazamiento para obtener la sumer
sión, cosa que fue esencial para el 
disef'lo del submarino moderno. 

No fue sino hasta 1653, cuan
do se dan algunos principios para 
usar el submarino en ataques de 
buques. El francés De Son, cons
truyó un bote en Rotterdam el cual 
se sumergía durante un dla para 
desarrollar este tipo de opera
ciones. 

De ahí que haya sido inmortali
zado como el inventor del primer 
submarino de propulsión mecánica, 
su nave fue construida con una rue
da de aletas en la parte interior, la 
cual se movía en el sentido de las 
manecillas del reloj; sin embargo, 
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esto resultaba muy pesado y a la 
falta de unidades de potencia dis
ponible. impidió su desarrollo. 

El siguiente paso exitoso lo 
produjo un motivo poderosamente 
humano cuando en 1776, el ame
ricano David Bushnell, llamado el 
padre de la navegación submarina 
construyó el submarino tortuga, de 
un hombre. 

Después del inicio de la guerra 
de independencia de los Estados 
U nidos, los buques británicos blo
quearon la costa del Atlántico y el 
joven británico Bushnell se preo
cupó por que los colonos ingleses 
se liberaran. Debido a que los Es
tados Unidos no contaban con una 
gran marina, Bushnell pensó que 
los botes sumergibles causarían da
ño a los buques de guerra británi
cos; así. al aplicar su idea intentó 
hundir una fragata en aguas de 
New York. fracasando rotundamen
te, no obstante pese a su ineficacia 
puede ser considerado como un 
precursor del submarino. 

En diciembre de 1797, el nor
teamericano Robert Fulton, escribió 
al directorio francés para dar a co
nocer su máquina que serviría para 
la destrucción de la Real Armada 
-que bloqueaba las costas de Fran
cia-. Consistía en construir un sub
marino con recursos propios 
llamado Nautilus. Este era de ma
dera, propulsado mediante una héli
ce de cuatro palas y otra para la na
vegación en superficie. Contaba con 
dos motores, uno para superficie y 
otro para inmersión, sin embargo no 
tuvo apoyo. 

No fue sino hasta la época de 
Napoleón, cuando el proyecto fue 
recibido con beneplácito, otorgán
dosele 10 000 francos para con~ 
truirlo. El Nautilus era más grande 

que el tortuga y más parecido a los 
submarinos actuales, compuesto 
por una torreta, estabilizadores, vál
vulas de inmersión y espacio para 
tres hombres. Esta embarcación te
nía capacidad para atacar buques 
de estructura metálica y diseñado 
para profundidades de 25 pies, no 
tenfa periscopio y su manera de na
vegar era como una unidad de su
perficie. 
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rencia , éste se construyó con lá
minas de acero y ensamblado con 
un gran tanque, el agua era admi
tida dentro de un doble casco. Por 
su éxito en contra de los daneses 
hizo que éstos se mantuvieran a 
distancia de la costa alemana. 

Pero en febrero de 1851 Baver 
alcanzó una increíble fama debido 
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En 1850 el bávaro Wilhelm 
Baver construyó un ingenio sumer
gible llamado Le Plongeur Marine, 
el buzo del mar. La flota danesa te
nía bloqueadas las costas alema
nas y con la ayuda de varios ciuda
danos de Kiel, el bote fue botado en 
un astillero privado. El Le Plongeur 
Marine tuvo varios detalles en co
mún con el diseño de Fulton, a dife-

a que su submarino logró soportar 
grandes presiones descendiendo a 
la profundidad máxima del puerto 
de Kiel. Como Baver recibió poco 
apoyo en su proyecto, ofreció sus 
servicios a los rusos donde en 1856 
construyó El Diablo Marino, del cual 
se tienen pocos detalles por haber 
sido construido en secreto. 
Continuar~... .!. 
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Rafael Arcángel Delgado Figueroa 
Recopiló: Ingeniero 

Armando R. ESPINOLA BERNAL 

Nació en la ciudad de Atvarado, 
Veracruz el 24 de octubre de 1894. 
Fueron sus padres Don Pablo Del-
gado y Dof'\a Rosalía Figueroa. 

Terminó sus estudios básicos 
en el Colegio de Estudios Prepara
torios de Veracruz. Su interés por 
las cosas del mar, su admiración a 
la milicia y su carino a la patria le in
ducen a solicitar en el año de 1911 
su ingreso como alumno interno en 
la Escuela Naval Militar para se
guir la carrera de Maquinista de la 
Armada Nacional, causando alta el 
13 de septiembre del mismo año. 

Rafael Delgado Figueroa al in
gresar a la Escuela Naval, mani
fiesta su serenidad de carácter. Fue 
ascendido a Cabo Alumno cuando 
le sorprenden los sucesos en que 
habría de demostrar su arrojo y va
lentía en defensa de la dignidad na
cional, luchando contra el fuerte 
invasor que mancillaba el territorio 
nacional. 

En ese memorable 21 de abril 
de 1914, y como consecuencia de 
la patriótica arenga del Comodoro 
Manuel Azueta, el Cabo Alumno, 
Rafael Delgado F., como todo el 
Cuerpo de Cadetes se presentaron 
a la heroica defensa, hecho que 
posteriormente motivó el otorga
miento de la condecoración de pla
ta "Segunda Invasión Norteame
ricana". 

El uno de mayo de 1914 eleva 
instancia para cambiar de la carrera 
de Maquinista a la de Oficial de 
Guerra. Debido a su distinción por 

El Ingeniero 
Delgado 

Figueroa en un 
homenaje oficial 

del Presidente 
Municipal de 

Córdoba, Ver. 

sus buenas calificaciones, así como 
por su energía y don de mando y 
habiendo pertenecido en diversas 
ocasiones al "Pelotón de Distinción 
de la Escuela Naval Militar>' se le 
concede dicho cambio. 

Interrumpe sus estudios el 15 
de agosto de 1914 con motivo de la 
clausura del plantel de la Escuela 
Naval. Sin embargo, tenaz en su 
amor a la carrera de las armas el 
26 de noviembre de 1915 se 
embarca en el cañonero Nicolás 
Bravo, por disposición de Don Ve
nustiano Carranza, Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, encarga
do del Poder Ejecutivo de la Nación, 
como alumno en práctica. 

Por causas diversas, Delgado 
Figueroa, solicita su baja de la Ar
mada Nacional el cuatro de enero 
de 1916. 

Su caril'ío por la profesión de 
marino de guerra. le lleva una vez 
más a ingresar en la planta del De
partamento de Marina el uno de 
enero de 1922. 

El tres de mayo de 1924 es 

designado Jefe de Máquinas del 
GC-4 con el grado de Primer 
Maquinista de Primera Auxiliar (hoy 
Teniente de Navío). 

Delgado Figueroa, tuvo diver
sas experiencias en su trayectoria 
como defensor de la patria y como 
Oficial de Guerra. El 23 de mayo de 
1943 se le concede pensión vitalicia 
por su participación en la Defensa 
del Puerto de Veracruz. Ver. 

Siete af'los más tarde, el ocho 
de marzo, Rafael Delgado Figueroa 
es nombrado miembro de la 
"Legión de Honor Mexicana" 
ascendiendo en la misma fecha por 
disposición del Alto Mando a 
Capitán de Corbeta I.M.N. 

El ingeniero Rafael A. Delgado 
Figueroa fallece en la ciudad de 
Córdoba, Veracruz el 18 de sep
tiembre de 1996, poco antes de su 
cumpleaf'los el 24 de octubre. 

Este lamentable suceso deja 
como único sobrevMente de la ges
ta heroica del 21 de abril de 1914, 
al Almirante Mario Rodríguez Mal
pica, todavía lúcido a sus 102 afies. 

.t 
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FLOTILLAS 

1RA. FLOTILLA 
CAÑONEROS CLASE 
ADMIRABLE 
20A. FLOTILLA 
3RA. FLOTILLA 
CAÑONEROS CLASE 
ADMIRABLE 
1 RA. FLOTILLA 
PATRULLAS 
CLASE AZTECA 
4TA. FLOTILLA 
STA. FLOTILLA 
CAf:lONEROS 
CLASE URIBE 
6TA. FLOTILLA 
7MA. FLOTILLA 
CAÑONEROS CLASE 
ADMIRABLE 

Movimiento de Unidades 

ESTADISTICAS OPERATIVAS DE LAS UNIDADES DE SUPERFICIE 
OCTUBRE DE 1996 

BUQUES INSP. BUQUES 
UNIDADES MILLAS HORAS SINGLADURAS NACS. EXTS. DETENIDOS 

NACS. EXTS. 

5 4958 806 40 15 00 

2 2271 467 35 29 21 

5 8783 1180 74 04 00 

4 7935 857 56 

3 12054 1850 94 

4 6210 1067 72 29 00 

4 4950 570 49 35 01 

2 2738 520 27 01 00 

PERSONAS 
DETENIDAS 

NACS. EXTS. 

. 
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QUINESCPAT 3 
PRIESCBUSALV 

TERESCBUSALV 

ESCAERTRANS 6 
ESCAEREC 

ESCAVNAV 5 
PRIESCEMB 

SEGESCEMS 
PRIESCAMET 

SEGESCAMET 

TERESCAMET 
CUARESCAMET 
ZN- 1 1 
ZN - 3 1 
ZN- 4 1 
ZN • 18 1 
TOTALES 28 
EFECTIVOS 
PARTICIPARON 

ARMADA DE MEXICO 

PRODUCTO 
MARIG. EMPO. <KGS.l 
MARIG. GRENA IK-GS.J 
MARIG. SEMILLAS tKGS.l 
MARIG. PLANTAS IPZAS.I 

VEHICULOS 
MARITIMOS 
TEARESTRES 
GASOLINA ILTS.I 

DETENCIONES 
IIIACIONALES l 

ERRADICACION 
MARIG. PLANTIO (HAI 1 

INCINERACION 
MARIG. EMPO. IKGS.l 
MARIG. GRENA (KGS.I 
MARIG. SEMILLAS (KGS.I 
MARIG. PLANTAS IPZAS.I 

MARIG. EMPO. CKGS 1 
VEHICULOS 

TERRESTRES 
DETENCIONES 

NACIONALES 
INCINERACION 

MARIG. EMPQ. 1KGS.I 
MARIG. SEMILLAS (KGS.) 
MARJG. PLANTAS (PZAS.l 
COCAINA EMPO. (KGS.> 
HEROINA (KGS.I 
GOMA DE OPIO U(GS.J 

ERRADICACION 
MARIG. PLANTIO IHAl 

4562 30:25 1 
1 1416 12:00 1 2 
1 520 4:00 1 

24750 83:00 8 
2 700 4:40 4 
2 4820 30:20 15 
2 2825 28:15 9 
1 966 9:40 1 
3 3900 25:50 3 3 
2 1962 13:05 1 1 
3 6762 45:05 4 1 
3 1512 10:05 4 3 

1260 9:00 2 1 
2 100 15:00 1 2 
198 1:25 2 

2004 15:25 \O 
20 85652 528:15 77 65 

183 178 

ESTADISTICAS OPERATIVAS ANTINARCOTRAFICO 
OCTUBRE DE 1996 

1RA. 2.0A. 3RA. 4TA. STA. 
REG. REG. REG. REG. REG. 

ASEGURAMIENTOS 

838.500 1344.500 30.900 
50.000 26.700 

3.900 
14 752 

3 2 
s 

600 2000 

4 1 2 1 

7 11.37:>St 1 5 11 .0500) 1 

18.000 
50.000 
40.000 
101186 29810 

APOYOS A OTRAS DEPENDENCIAS 
1 35.000 

1 1 

3 

4765.925 1188.622 
6 .550 

4131 
5510.000 3.850 

0 .388 
3 125.00ó 

1 5 [0.20691 

2 
2 

7 

2 , 
3 
2 
3 

2 , 

32 

96 

STA TOTAlES 
REG. 

0 .500 2214.400 
76.700 
3 .900 
766 

5 
6 

2600 

2 8 

1 2 12.4 2261 

18.000 
50.000 
40.000 
130 996 

1 1 35.000 

1 1 

3 

5954.547 
6.550 
4131 

6513.860 
0.388 

3 125.000 

5 10.2069) 
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ESTADISTICAS OPERATIVAS DE LAS UNIDADES DE INFANTERIA DE MARINA 

· OCTUBRE DE 1996 

ARMADA DE MEXICO 1RA. 2DA. 3RA. 4TA. STA. 6TA. 
REO. REO. REO. REO. REO. REO. 

OPERATIVOS 
ANTINARCO. 17 36 13 7 5 67 
VIG. REC. MARIT. 19 11 24 14 2 24 
ADIESTRA. 5 2 3 12 2 1 
PAT. VIG. 23 43 26 36 16 21 
APOYO POB. CIVIL 14 2 14 4 
COMBA TE DE INCENDIOS 1 
REALIZADAS 78 92 69 83 25 117 

EFECTIVOS PARTICIPARON 
ANTINARCO. 236 873 639 236 l83 2791 
VIG. REC. MARJT. 117 102 709 414 37 486 
ADIESTRA. 181 14 51 393 63 25 
PAT. VIG. 354 769 821 715 334 332 
APOYO POB. CIVIL 543 38 705 94 
COMBA TE INCENDIOS 8 
KMS. RECORRIDOS 3207 26349 12582 33565 12437 14108 

INSPECCIONES 
AVIONES 7 3 3 6 10 
FERROCARRILES 61 
VEHICULOS 76 971 189 103 79 318 
EMBARCACIONES 11 73 37 92 21 34 
TERRENOS 2 17 7 17 26 31 
PERSONAS 376 382 1 783 408 978 1665 

APOYOS OTRAS DEPENDENCIAS 
ASEGURAMIENTOS 

PRODUCTO 

CAMARON (KGS.I 50 10.S 740 
ALMEJA (KGS.) 35 
HUEVOS DE TORTUGA 3335 300 
HUEVOS DE TORTUGA SEMBRADOS 837 
HUEVOS DE TORTUGA RECOLECTADOS 105 37466 73544 
CRIAS LIBERADAS 1150 120 5597 

ARTES DE PESCA 
REDES 1 31 18 
CHINCHORROS 2 1 
ATARRAYAS 10 8 
VISORES 12 
TANQUE OXIGENO 1 
EQUIPO DE BUCEO 12 

EMBARCACIONES 
LANCHAS 2 2 3 
MOTORES F.'BORDA 2 2 3 
GASOLINA (l TS.) 50 ' 
BIDONES 2 

ARMAMENTO 

ARMAS LARGAS 1 1 
CARTUCHOS 1 

DETENCIONES 
NACIONALES 2 3 
EXTRANJEROS 54 
VEHICULOS 1 

TOTALES 

145 
94 
25 

165 
34 
1 

464 

4958 
1865 
727 

3325 
1380 

8 
102248 

29 
61 

1736 
268 
100 

8031 

800.5 
35 

3635 
837 

111115 
6867 

50 
3 
18 
12 
1 
12 

7 
7 

50 
2 

2 , 
5 

54 
1 





Banderas del Código Internacional de l931 (entró en vigor en 1934 ). 
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