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PRESENTACION 

, l1t ·-,. ' tia Cft T 111, .. ,, v,if ._,.,,e, ""'M 
~-f"f., 

L a temporada de huracanes, que se extiende desde la úl·tima 

quincena de mayo a la primera quincena de octubre, afect.a 

de manera particular a la República Mexicana, debido a su ubicación 

geográfica y a las corrientes oceánicas que afectan sus costas. En el 

presente año, los huracanes han provocado Huvias y destrozos de 

una intensidad no vista en muchas décadas. 

Las operaciones de las unidades a flote no se encuentran 

exentas de sufrir los embates de dichos fenómenos meteorológicos. 

Numerosas vidas se han perdido en la mar debido a los daños que 

sufren las embarcaciones al enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza. 

El A!mirante Chester W. Nimitz, Comandante en Jefe de :a Flota 

del Pacifico de los Estados Unidos de América, en una carta escrita 

en febrero de 1945, narra los efectos del tifón que golpeó a la 

Tercera Flota, durante la campaña de liberación de las Filipinas, 

obteniendo conclusiones, que aún hoy, son de gran utilidad para 

todo hombre de mar. 

Desde otro punto de vista, el Ingeniero Alberto M. Vázquez 

de la Cerda analiza, basándose en extensos estudios e investi

gaciones de las características físicas del Golfo de México, el 

comportamiento de un huracán por demás peculiar que afectó a 

las costas del sureste del país; perrnitiendo así el poder determinar 

con más certeza las posibles trélyectorias de futuros ciclones. 
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lnfoPmación del ámbito naval 
CEREMONIA DE BIENVENIDA E INAUGURACION DEL CURSO BASICO PARA 

CADETES Y ALUMNOS DE NUEVO tNGRESO A LAS ESCUELAS 
DE FORMACION DE OFICIALES DE LA ARMADA DE MEXICO 

El Almirante C. G. DEM. Gustavo Adolfo Orozco Peralta. Comandante áe la Primera Región Naval y III Zona 
Naval Militar acompañado por al Almiranta C.G. DEM. Inspector y Contralor de Marina y el Vicealmirante C G. 

DEM. Director de la Heroica Escuela Naval Militar. entre otras autoridades navales. 

El Almirante C.G. DEM. Gustavo 
Orozco Peralta, Comandante de la 
Primera Región y 111 Zona Naval 
Militar, presidió el pasado 3 de 
agosto en la Heroica Escuela Naval 
Militar, la ceremonia de inaugu
ración del Curso de Adiestra
miento Básico para Cadetes y 
Alumnos de recien te ingreso a 
las escuelas de formación de la 
Armada de México. 

A este curso, con duración de 
tres meses, se integraron 376 ele
mentos -entre personal masculino 
y femenino- que aprobaron los 
exámenes de selección, distribuidos 
de la siguiente manera: 163 a la 
Heroica Escuela Naval Militar, 39 
a la Escuela Médico Naval; 62 a 

El Cuerpo de Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y el personal de 
cadetes y alumnos <:Je nuevo ingreso a las escuelas 

de la Armada de México. 



la Escuela de Enfennería Naval ; 44 
a la Escuela de Intendencia Naval; 
50 a l_a Escuela de Mecánica de 
Aviación Naval y 18 a la Escuela 
de Maquinaria Naval. 

Las palabras de bienvenida a 
los Cadetes y Alumnos de nuevo 
ingreso estuvieron a cargo del 
Vicealmirante C.G. DEM. Alfredo 
Alexandres Santín, Director de la 
Heroica Escuela Naval Militar. quien 
al dirigirse a ellos les dijo: uSon uste
des el nuevo cimiento que da la 

continuidad y el vigor a nuestra 
institución. de ello estamos seguros, 
lo que nos alienta a guiarlos por el 
mejor derrotero": y los exhortó: 
"Esperamos de ustedes, dedicación, 
esfuerzo y sacrificio ya que son los 
conceptos que deben anidarse en su 
conciencia como algo indisoluble". 

Cabe señalar que este curso 
tiene como objet ivo conducir y 
perfecc ionar el proceso de in
tegración al medio naval e iniciar 
el desarrollo de formación de los 

futuros Oficia les de la Annada de 
México a través de los conocimien
tos básicos doct rinarios que les 
permitan conducirse con la d is
ciplina necesaria para desempeñar 
las actividades que su prepara
ción les exija. 

A la ceremonia también asis
tieron el Almirante C.G. DEM Vic
toriano Rodnguez Avila, Inspector y 
Contralor General de Marina, así 
como los Directores de las seis di
ferentes escuelas. 

CONDECORACION AL CORONEL DONALD N. ELDER 

El Almirante José 
Ramón Lorenzo 

Franco. Secretario de 
Marina. acompaflado 

por los Almirantes C.G. 
DEM. Subsecretario de 

Marina. Oficial Mayor 
de Marina y por el 

Jefe del Estado 
Mayor General. 

El pasado 12 de agosto. 
el Coronel del U.S. Army 
Donald N. Elder, Jefe de 
la Oficina de Enlace Militar de la 
Embajada de los Estados Unidos de 
América en México, recibió del Almt
rante Secretario de Marina, José 
Ramón Lorenzo Franco, la condeco
ración Distinción Naval de Tercera 
Clase, por haber finalizado su mi
sión diplomática en nuestro país. 

Cabe señalar que el Coronel 
Elder, durante su gestión en México, 
realizó una invaluable y meritoria 
labor en el fortalecimiento de los 
lazos de amistad y de cooperación 

entre nuestra institución y las Fuer
zas Armadas de los Estados Unidos 
de América. 

En la ceremonia. el Capitán de 
Navío C.G. DEM. Victoriano Gon
zález Robles, Jefe de la Sección 
Cuarta del Estado Mayor General 
de la Annada, al referirse al Coronel 
señaló que: "Es loable el profundo 
respeto que ha manifestado por 
nuestro país y sus instituciones; 
demostrando siempre una gran 
responsabilidad, capacidad y 

experiencia profesional en sus 
acciones, dejando una huella in
deleble de su persona que siempre 
será recordada con estimación y 
afecto". 

A su vez, el Coronel Donald N. 
Elder expresó su agradecimiento, 
manifestando, que siempre recor
dará los buenos tiempos vividos en 
México y que además, aprendió que 
una persona puede salirse de Méxi
co, pero que México no puede salirse 
de uno. 



En dos operativos rutinarios dentro 
del marco de la campaña per
manente contra el narcotráfico, el 
personal de la Armada de México 
perteneciente al Quinto Escuadrón 
Ala Móvil de Exploración y 
Transporte adscrito a la VI Zona 
Naval Militar con sede en el puerto 
de Guaymas, Son., a bordo de los 
helicópteros MR-352 y MR-351 
tomaron por asalto en la mar a dos 
embarcaciones menores que trans
portaban droga, efectuándose el 
aseguramiento y la detención de 
cuatro individuos. 

El primer operativo tuvo lugar 
el pasado 5 de mayo a 59 millas 
náuticas al Oeste de El Dorado. Sin., 
en el golfo de California, cuando el 
helicóptero MR-352 de la Armada 
de México, que apoyaba a una 
brigada de Infantes de Marina ads
critos a la VIII Zona Naval Militar 
con sede en Mazatlán, interceptó 
una embarcación menor tipo Bugui 
de unos 8 metros de eslora y motor 
fuera de borda que transportaba 204 

MENCION HONORIFICA 

paquetes de marihuana con un peso 
total de 585 kilogramos. 

Junto con el aseguramiento de 
la droga se detuvo también a dos 
presuntos responsables del ilícito. 

En el operativo tuvieron una 
participación sobresaliente el 2do. 
Mtre. SCN. Rop. Ezequiel González 
Márquez miembro de la VI Zona 
Naval y el Cabo l. M. Rosendo Rojas 
López del Sexto Batallón de 
Infantería de Marina. 

Cinco días más tarde, el 10 de 
mayo, elementosde infantería de ma
rina adscritos al Sector Naval de 
Topo/obampo, Sin .. ro, apoyo dedos 
unidades aeronavales y una de su
perficie, aseguraron a 1 O millas 
náuticas mar adentro. frente a la 
desembocadura del Río Alamos 
y a 18 millas náuticas. en marcación 
240 de la baliza del estero de Agia
bampo, Son., en el golfo de Cali
fornia; una embarcación menor tipo 
tiburonera de nombre Lufusa que 

El Coronel del 
U. S. Army Oonald 
N. Elder recibe la 
condecoración 
•oistinción Naval 
de Tercera Clase·, 
por haber 
finalizado 
su misión 
diplómatica en 
nuestro pals. 

transportaba 805 paquetes de 
marihuana con un peso aproximado 
de 1 220 kilogramos y detuvieron a 
dos hombres que la tripulaban. 

El aseguramiento se llevó a 
cabo despúes de que una unidad de 
ala fija de la Armada de México 
detectó una embarcación sospecho
sa, que fue interceptada por el he
licóptero MR-351 al percatarse de 
que las personas que la tripulaban 
tiraban la droga al mar. la cual fue 
recogida por una unidad de superficie 
de la institución. 

Durante el desarrollo de este 
operativo, tuvieron destacada 
participación el Segundo Maestre T. 
Sub. Salvador Medina de la Rosa de 
la VI Zona Naval y los Marineros 1.M. 
Ismael Ruiz Luzanilla y Jesús E. 
Talamantes Armenta del Sexto 
Batallón de Infantería de Marina. 

Por estos actos, el Almirante 
José Ramón Lorenzo Franco, 
Secretario de Marina, acordó el 14 



de agosto de 1998 otorgarles 
"Mención Honorífica"; dicho recono
cimiento a los elementos que 
participaron en los operativos arriba 
señalados, fue comunicado en las 
órdenes generales y particulares 
en todas las unidades y estableci
mientos navales los dias 17. 18 
y 19 del mismo mes. 

Dado que constituye un 
ejemplo digno de imitarse, la insti-

tución autoriza al personal men
cionado portar un gafete y a las 
unidades, colocar en lugar visible 
la representación del mismo, 
conforme al artículo 63 de la Ley 
de Recompensas de la Armada 
de México. 

Por otra parte, es oportuno 
mencionar que el Quinto Escua
drón de Ala Móvil de Exploración 
y Transporle es de reciente crea-

ción; apenas el 1 de febrero del año 
en curso, dependiendo militar, ope
rativa y administrativamente de la VI 
Zona N~wal, y opera en el área 
jurisdiccional de la Segunda Re
gión Naval que comprende los es
tados de Baja California, Baja Ca
l ifornia Sur, Sonora y Sinaloa, con 
el fin de ejercer soberanía y preve
nir la comisión de actos ilícitos en 
el área jurisdiccional de la Secreta
ría de Marina-Annada de México. 

LA ARMADA DE MEXICO EN LOS JUEGOS 
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 

E=I Tercer Maestre 
Dante Ruiz 

Domfnguez y el 
Marinero Luis 

Prado Calderón 
obtuvieron la 

roed al/a de oro 
en los ju&gos 

Centroamericanos 
y del Caribe en 

la calegorla 
ligera a dos 

remos largos sin 
timonel 

Dentro de los Juegos Centroame
ricanos y del Caribe llevados a cabo 
del 14 al 22 de agosto en Maracai
bo, Venezuela, elementos de la 
Secretaría de Marina-Armada de 
México, que formaron parte de la de
legación mexicana, tuvieron una 
destacada participación. 

El Tercer Maestre del Servicio 
Docente Naval Deportista Dante 
Ruiz Domínguez y el Marinero Luis 
Prado Calderón que integraron el 
equipo de remo en la categoria ligera 

masculina, especialidad a dos re
mos largos sin timonel, obtuvieron 
la medalla de oro; los mismos ele
mentos participaron en la categoría 
abierta, consiguiendo el segundo 
lugar y la medalla de plata. 

Por su parte, la Marinero del 
Servicio Docente Naval Deportista 
Emma Cabrera Palafox. se ad
judicó la medalla de oro al ganar la 

maratón de 42.5 kilómetros. rama 
femenil. con un tiempo de 2 horas, 
5 minutos y 34 segundos. 

Emma Cabrera, es la primera 
mujer que obtiene en tres ocasiones 
consecutivas el primer lugar en es
ta competencia de los Juegos Cen
troamericanos; además ha partici
pado en 36 maratones nacionales e 
internacionales, ganando 1 Sdeellos. 



EL BUQUE ESCUELA CUAUHTEMOC RECIBE 
EL TROFEO REGATAS CUTTY SARK 

El gobierno de Irlanda 
otorgó al buque escue
la Cuauhtémoc, el pa
sado 23 de agosto, el 
trofeo Cutty Sark 1998, 
que cada año conce
den los capitanes y 
tripulantes de las 120 
embarcaciones par
ticipantes en dicha 
regata. 

El premio, entre
gado por la Presiden
ta de Irlanda. Mary 
McAleese, es consi
derado el máximo tro
feo a nivel internacional que se 
otorga a los buques de navega
ción a vela. La ceremonia de pre
miación se llevó a cabo en el patio 
central del Castillo de 0ublín. 

El trofeo Cutty Sari<, que cada 
año cambia de manos, es una repro
ducción en plata del famoso clipper 
Cutty Sark, el cual fue el barco más 
admirado en su género en la historia 
de la navegación a vela. 

El Cuauhtémoctomó parte en 
la fase inicial de la regata que co
menzó el 19 de julio en el puerto de 
Falmouth, Reino Unido para dirigirse 
a Lisboa, Portugal, donde se l levó a 
cabo la celebración del 500 ani
versario de la ruta de indias iniciada 
por Vasco de Gama. en el marco de 
la exposición Universal "Lisboa '98". 

Las Regatas Cutty Sark tie
nen la finalidad de capturar el espíritu 
de juventud y aventura; a la vez que 
le permite a los jóvenes navegar y 
competir juntos en la mar para 
desarrollar las virtudes del trabajo en 
equipo y la auto disciplina mientras 

experimentan las emociones y los 
retos de su vida. 

Cabe señalar que el trofeo 
Cutty Sarl< se otorga a la tripulación 
y el buque que hayan contribuido al 
mejor entendimiento internacional y 
amistad, durante cada serie de 
regatas. 

La elección del ganador se 
lleva a cabo mediante una votación 
en la que participan todos los 
comandantes de las embarca
ciones, quienes previamente han 
consultado con sus tripulaciones 
para emitir su elección, por lo que 
se considera que el ganador ha sido 
elegido por todas las tripulaciones 
que toman parte. 

Otros de los premios obte
nidos por el Cuauhtémoc, fueron: 

Trofeo 
Cutty Sarl<, 
modelo en 

plata del 
original. 

La Presidenta 
de Irlanda 
Mar¡ 
McAleese 
entrega el 
trofeo Cut/y 
Sark. al 
Capitán de 
Navío C.G. 
DEM. 
Salvador 
Jiménez 
Miranda, 
Comandante 
de/buque 
escuela 
Cuauhtémoc. 

Monedas de plata conmemorando a 
los capitanes de Vasco de Gama, 
presentado por el Banco Portugués 
de lnvestiamento, por ser el buque 
con la tripulación más simpática; y 
una representación en cristal de una 
ola, el símbolo de y presentado por 
la Exposición Internacional 98, por 
ser el buque más alejado de su 
puerto base (8 672 kms). J. 
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EL DIA DE MEXICO EN LA 
EXPO LISBOA '98 

Por: Teniente de Corbeta SAIN. L. C. P. 
Antonio ROSAS CORIA 

Al retomar su gran trayectoria ma
rinera, y en ocasión de los festejos 
del quinto centenario de las ex
pediciones de Vasco de Gama; 
Portugal emitió una propuesta ante 
la Comisión Oceanográfica lntergu
bernamental para que 1998 fuera 
declarado Año Internacional de los 
Océanos. 

El primer aval de aprobación se 
lo dio la Organización d e las 
Naciones Unidas para la Educación. 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
El segundo lo obtuvo en la asam
blea general de la Organización de 
las Naciones Unidas, celebrada en 
Nueva Yor1< en 1994. 

Ahora bien , era necesario 
contar con un espacio en donde se 
pudiera enfocar y reforzar la atención 
del público. los gobiernos y las 
autoridades, sobre la importancia de 

los océanos, así como donde se 
pudieran intercambiar ideas y 
proyectos. lo que dio como resultado 
la "Expo Lisboa '98". 

A su vez, ésta se dividió en pe
queños eventos que se realizarían 
día con día para que los países par
ticipantes pudieran hacer sus po
nencias en forma individual y apor
taciones en tomo al tema central: 
los océanos. 

Es así como el 14 de agosto 
le correspondió a nuestro país. El 
ac:tosedenominó .. El Oía de México 
en la Expo Lisboa '98". 

Como representante institu
cional asistió la Secret aría de 
Marina-Armada de México, por 
conducto de los Cadetes de la 
Heroica Escuela Naval Militar y el 
buque escuela Cuauhtémoc, así 

como la Secretaría del Medio Am
biente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP), entre otros. 

El buque mexicano arribó a 
Lisboa, Portugal con viento en popa. 
después de navegar 1 266 horas 
en 62 singladuras, lo cual le per
mitió estar presente en los eventos 
relativos a la ceremonia de inau
guración del Oía de México, en la 
~Expo Lisboa '98'·. 

La participación y aportaciones 
mexicanas estuvieron en voz de la 
Maestra en Ciencias Julia Carabias 
Lillo, Secretaria de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, quien, 
al hacer un llamado a las naciones 
del mundo para que retomen la ri
queza que, desde años, han repre
sentado los océanos en la vida del 
hombre, señaló: WNuestros mares 
han sido una inacabable y milenaria 



fuente de riqueza. de historia y de 
cultura, y encierran uno de los ma
yores legados para las futuras ge
neraciones. De ahí la importancia y 
el empeño del gobierno mexicano 
por recuperar nuestra ancestral 
cultura conservacionalista y re
doblar esfuerzos para proteger 
nuestros ecosist emas marinos 
costeros y avanzar en el conoci
miento científico de nuestros 
recursos''; asimismo exhortó: "Ojalá 
este festival se convierta en una 
forma de conciencia co lectiva sobre 
los océanos y detone en los pró
ximos años, procesos que nos com
prometan como países a preocu
parnos y a ocuparnos seriamente de 
la salud de los océanos". 

La respon
sable del medio 
ambiente. dejó 
muy claro que en 
México se están 
tomando cartas 
en el asunto. "He
mos avanzado 
en el conocimien
to científico de 
nuestros recur
sos marítimos. 
Estamos orde
nando la pesca y 
fuimos promoto
res del Código de 
Conducta para la 

El buque escuefa 
Cuauhlémoc, 

estuvo presente 1 

en el Dfa de 
México, 

que se llevó a 
cabo en la 

Expo Lisboa '98. 
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La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Materiales y Pesca, Julia 
Carabias Uf/o, en su visita al buque escuela Cuauhtémoc. 

pesca responsable. Se han esta
blecido áreas naturales protegidas 
en los ecosistemas marinos. 
Hemos elaborado ordenamientos 
ecológicos territoriales y costeros; 
y hemos sido protectores y pro
motores de la protección de las 
ballenas y de las tortugas", 

Finalmente, destacó que esta 
política integral ha sido posible 
gracias al apoyo del gobierno, del 
sector empresarial, del académico, 
de las organizaciones no guber
namentales y, en síntesis, de toda 
la sociedad . 

Para concluir con los eventos 
relativos al ~oía de México en la Ex
po Lisboa ' 98, se ofreció una recep
ción que se llevó a cabo a bordo del 
buque escuela Cuauhtémoc. a la 
que asistieron. entre otras persona
lidades, la Secretaria del Medio Am
biente, Recursos Naturales y Pesca 
Julia Carabias Lillo y el Doctor Car
los Almada López, embajador de 
México en Portugal. J,. 
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INFORMES DE 
LAS AVERIAS 

OCASIONADAS 
POR ELTIFON 

AWS 
BUQUES DB 
LA FLOTA 
DEL PACIFICO 
Por: Almirante 

C.W.Nimitz 
Comandante en Jefe de la Flota del Pacifico 
de los Estados Unidos 

Gráfica que muestra la trayectona del tifón que afectó a la Flota del 
Pacífico en diciembre de 1944 

1.-En diciembrede 1944, los 
buques de la Flota del Pacífico, 
operando en apoyo a la invasión de 
las Filipinas, en un área aproxima
damente a 300 millas al este de 
Luzón, fueron atrapados cerca del 
centro de un tifón de extrema vio
lencia. Tres destructores, el Hui/, el 
Monaghan y el Spence. panto
quearon y se hundieron con prác
ticamente toda su tripulación: su
frieron serias averías el CL Miami, 
los CVL Monterey, Cowpens y San 
Jacinto, los CVE Cape Esperance 
y Aftamaha. y los DO Aylwin, Dewey 
y Hickox; además. sufrieron averías 
menores, por lo menos otros 19 bu
ques, desde los CAs hasta los DEs. 
También ocunieron incendios en tres 
portaviones cuando los aviones se 

golpearon entre si o contra los mam
paros, aplastándose en sus hanga
res. Cuando menos 146 aviones de 
diferentes buques se perdieron o 
fueron dañados más allá de una re
paración económica: por el fuego, por 
quedar aplastados o por caer por la 
borda al deslizarse por no estar afir
mados correctamente. Cerca de 790 
oficiales y hombres se perdieron o 
murieron y 80 quedaron heridos. 
Algunos de los destructores que so
brevivieron, reportaron escoras de 70 
grados o más y solamente podemos 
suponer qué tan cerca estuvieron al
gunos de ellos de pantoquear. Esta 
fue la más grande pérdida que tuvi
mos en el Pacífico sin una com
pensación. desde la primera batalla 
de Savo. 

2.-Ala luz de una retrospección, 
es fácil ver como algunas de las mu
chas medidas posibles podrían ha
ber prevenido esta catástrofe, pero 
no fue un problema tan sencillo para 
los hombres que estuvieron ahí bajo 
el más intenso conflicto de respon
sabilidades. Lo más importante es 
que nunca pase de nuevo y. por lo 
tanto, mientras es imposible conocer 
todos los factores involucrados y las 
experiencias vividas, algunas de las 
lecciones más relevantes serán dis
cutidas. 

3.- Posiblemente existió de
masiada confianza en los boletines 
emitidos por la Central Meteorológica 
de la Flota en Pean Harbor. Se care
cía de información meteorológica 



sobre un área entre 240 y 300 millas 
de diámetro (donde la tormenta se 
encontraba centrada en ese mo
mento); y los signos inmediatos de 
ella en el área de operaciones no 
fueron atendidos oportunamente. 
Grupos de la Tercera Flota trataron 
de evitar el centro de la tormenta pero 
ni fueron lo suficientemente radicales 
o con la mejor ventaja, dado que su 
inf onnación sobre la tormenta. como 
también sobre su ubicación y t ra
yectoria era insuficiente. Los daños 
a la flota y las pérdidas fueron 
acentuados por los esfuerzos de los 
buques y de los comandantes su
bordinados en mantener el rumbo, 
velocidad y formación de la flota 
durante la tormenta. Los comandan
tes fallaron en darse cuenta a tiempo 
del hecho de que era necesario aban
donar sus intentos por mantener la 
integridad de la formación y poner 
toda su atención en salvar sus bu
ques. Hubo una falta de apreciación 
de los comandantes de buques y de 
los comandantes de tarea, sobre las 
peligrosas condiciones del clima que 
realmente existían, hasta que fue 
demasiado tarde para hacer los pre
parativos de seguridad que pudieron 
haber sido de mucha ayuda. 

4.- Las siguientes condiciones 
fueron típicas durante el tifón: 

a. Visibilidad cero a cientos 
de yardas. 

b. Los buques no solamente 
daban bandazos. sino que 
escoraban ampliamente en 
f onna continua por la fuerza 
de los vientos: esto les de
jaba muy poco margen para 
el bandazo a sotavento. 

c. Se embarcó agua en gran
des cantidades a través de 
ventilaciones. duetos, por
tas y cualquier abertura en 
la obra muerta. 

d. 

e. 

Carta con los 
detalles de las 

evoluciones de 
la Tercera Flota 

af interceptar 
fa trayectoria 

del tifón 

.. 
f 

Se mojaron los tableros y la 
maquinaria eléctrica, pro-
vocando cortocircuitos e 
incendios. En el tablero 
de distlibución principal 
de los departamentos de 
máquinas, hubo corto-
circuitos por el vapor 
húmedo cuando las ven-
tilaciones fueron cerradas 
para evitar la entrada del 
agua. 

Se acumularon de dos a 
tres p ies de agua con 
superficie l ibre en las 
sentinas de los depar-
tamentos de máquinas y 
calderas. Esta, aparen-
temente, vino desde aniba; 
no hay evidencia que 
muestre que las uniones 
(soldaduras) se hayan 
partido. 

f. 

1 R 
? 

,r. 

-:-- "',~ 

- k -- . --------~---

1'Y,t«xt¡C,,17-t,1CE:tz«k~4 
CIE'fA'l.<><Mn 

- .:.:-.:.11..::..... &_....,)wp .(. 

... - ;:-.!, -:::e-:..:::-:- --
L.:-~,,::-~ Y 

Hubo pérdida de control 
del gobierno, falla en los 
sistemas de energía y 
alumbrado, paro de la 
planta de propulsión prin-
cipal; pérdida del radar y 
de toda la capacidad de 
comunicación. 

g. Los aviones a bordo de los 
portaviones se soltaron. 
chocando unos contra otros 
e iniciando incendios. 

h. La velocidad del viento y 
mar arrancó mástiles. chi-
meneas. botes. pescantes 
y en general toda estruc-
tura sobre cubierta. e hizo 
imposible para el personal 
asegurar el equipo que se 
había soltado o tirar por la 
borda. o bajar pesos altos 
cuando se consideró nece-
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tuvieron en esa 
posic ión por un 
mom ento , pa ra 
posteriormente dar 
el pantoque, flotan
do durante un corto 
periodo de t iempo 
antes de hundirse. 

5.- La siguien
te tabla no pretende 
ser la histoña com
pleta, ya sea de los 

Almirante Chester W. Nimitz Comandante en Jefe 
de la Flota del Pacífico, de los Estados Unidos de 

América en 1941. 

sario hacer1o. Inclusive los 
hombresno podían mante
nerse de pie aún cuando 
hubieran tenido una oportu
nidad de abandonar la nave. 

Ef U.U.S. 
Langley 
durante 
el rifón 

ouques mencionados, o de la Flota 
como un todo; muestra, sin em
bargo, que algunos buques, aun 
cuando eran de la misma clase de 
los que se perdieron y sufrieron el 
mismo castigo del mal tiempo. so
brevivieron. Indica también algunas 
d iferencias en sus condiciones y en 
las medidas tomadas. Nadie puede 
decir, sin embargo, qué tanto el re
sultado se debió a estas condicio
nes y medidas (o a la falta de ellas) 
y qué tanto se debió a la suerte. 

i. Todos los buques que se 
perdieron, maniobraron in
tentando mantenerse en es
tación cuando se estaban 6.
hundíendo. El Dewey se sal
vó porque aparentemente. 
aunque con un estrecho mar

Todos los de la clase FARRAGUT Ambos clase FLETCHER 

gen. almdoo6 estos irtentos. 

j . La tormenta tomó fuerza e 
hizo imi:osble adoptar algu
nas medidas evasivas y de 
seguridad. tas cuales pu
dieron haber sido efecti
vas en sus primeras etapas. 

k. Hay testimonios de que tos 
buques que se perd ieron 
tuvieron una amplia escora 
hacia sotavento. variando 
de 50 a 80 grados: se man-

Clase 

•Resultado 
•Combustible a 

la mano 
•Lastre de agua 
•Combustible al 
costado alto 

•Cond. A tomada 
•Se arrojaron sobfe ta 
borda los pesos altos 
o se colocaron abajo 
•Ag.;a libfe eo ei bu(JJe 

·Se balanceó y se 
recuperó 

Hun Monaghan Oewey 

Hundido Hundido Sobfev. 

70% 76% ? 

No No SI 
No No SI 

Sí ? Sí 
No ? S1 

S1 ? Algo 
10• ? 75• 

Aytwin Spence Hickox 

So~rev. Hundido Sobfev. 

80% 15% 14% 

? Muy poco Por con,>letc 
sr No ? . 

? No ? 

? ? ? 

SI SI Algo 

70º Se sostuvo 70º 
a 50º, des-

pués,zozobró 



7 .- Varias fallas fueron detecta
das sobre nuestra predicción y dise-
minaciónde información meteorolq;Jica, 
en detalles estructurales, los cuales 
permitieron inundaciones con la con
secuente pérdida de potencia, corto
circuitos, etc., ysobre la estabilidad de 
agunos de nuestros destructores. Las 
moodas para corregir estas fallas es1án 
siendo tomadas lo mejor posible. Más 
aún el Comandan1e en Jefe de la Flota 
del Pacífico desea enfatizar que para 
asegurar la seguridad en la mar, lo 

6-.... 

y acercarse al centro de un verdadero 
huracán o t ifón, era sinónimo de de
sastre. Aunque el ser tomado por 
sorpresa era considerado ya en ese 
entooces como algo serio, las facili
dades para evitarlo eran escasas. 
Cada capitán dependía totalmente 
de sí mismo para detectar los pri
meros síntomas del mal tiempo, para 
predecir su gravedad y movimiento y 
para tomar las medidas apropiadas 
para evadir1o si era posible o para 
enfrentarlo si pasaba por él. Nohabía 

Personal de cubierta a bordo del U. S. S. Anzio luchando por 
salvar las aeronaves. 

mejor que la ciencia pueda aportar 
y la organización naval pueda pro
porcionar, deben ser consideradas 
solamen1e e.orno una ayuda y nuoca 
como substituto de un buen co
nocimiento de las artes marineras, 
autoconfianza ysentidode respon
sabilidad, atributos que son los pri
meros requisitos para un marino y 
para un oficial naval. 

8.- Hace 100 años, la supervi
vencia de un buque dependia casi 
exclusivamente de la competencia 
de su capitán y de su constante aler
ta sobre cada insinuación de cambio 
en el clima. Sertomado por sorpresa 
o con todo el aparejo, aunque fuera 
por un chubasco pasajero, podría 
significar la pérdida de palos o velas; 

radio por medio de la cual la in
formación meteorológica pudiera ser 
reunida desde todos los océanos y 
las predicciones resultantes hechas 
por expertos meteorólogos, trans
mitidas hacia él y hacia todos los 
buques que se enéontraran en la mar. 
No había nadie para decir1e que era 
tiempo de reforzar el aparejo o 
cambiar por el aparejo de capa. Su 
propio barómetro. la fuerza y la di
rección del viento, la apariencia del 
mar y cielo eran todo lo que él tenía 
como información. Una incansable 
vigilancia para buscar e interpretar 
signos del clima, más la filosofía 
de no tomar riesgos en los cuales 
había poco que ganar y mucho 
que perder, le hicieron ser capaz de 
sobrevivir. 

9.- Los marinos de nuestros 
días deben ser mejores para la pre
dicción del tiempo en la mar, inde
pendientemente de la radio, de lo 
que fueron sus antecesores. Las re
glas generales sobre las tormentas 
y las expectativas del clima para to
dos los meses del año. en todas par
tes del mundo, son ahora conocidas 
con mayor precisión, es1án cata
logadas más c.ompletamente, y más 
fácilmente disponibles en diversas 
publicaciones. Un estudio intensivo 
sobre tifones y sobre el clima en el 
pacífico occidental, fue hecho en un 
periodo de muchos años por el pa
dre Oepperman en el obseNatorio de 
Manila, sus conclusiones han sido 
incorporadas al material disponible 
para todos los meteorólogos. Lo que 
Knight y Bowditch dijeron sobre este 
tema, es tan verdadero en este tiem
po de guerra, como lo fue en tiempo 
de paz o antes de los días de lar~ 
dio. Familiarizarse con es1as auto
ridades es un hecho que ningún Co
mandante o navegante debe omitir. 
Las cartas de pilotaje mensuales 
que se envían a todos los buques, 
proporcionan excelente información 
sobra la probable incidencia y movi
miento de tifones. El enfatizar lo di
cho anteriormente no significa me
nospreciar la información sobre las 
condiciones del tiempo que trans
miten nuestros centros meteoroló
gicos, pero de la misma manera en 
que un navegante sería encontrado 
culpable si descuida "su diari~, su 
derrota o el estar permanentemente 
alerta" por una fe ciega en las posi
ciones obtenidas con las radio
ayudas; también será culpable un 
marino que c.onsidere sus estimacio
nes personales sobre el clima como 
obsoletas y que asuma que si no se 
han recibido por la radio adverten
cias sobre tormenta, las condiciones 
del tiempo son buenas y por lo tanto 
ningún signo local sobre las condi
ciones del tiempo es motivo para 
preocuparte. 
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1 O.- Es posible que se esté po

niendo demasiada confianza en fuen
tes externas para la alerta sobre un 
dima peligroso; así como en la habi• 
lid ad de nuestros espléndidos buques 
para soportar cualquier cosa que el 
viento o las olas puedan hacer.Sies1o 
es así, se necesita revivir los viejos 
hábitos de autoconfianza y precau
ción al considerar los daños que pue
de ocasionar una tormen-
ta, y para que los Oficia
les en todos los escalo
nes de mando asuman 
sus responsabilidades 
personales sobre este 
aspecto más seriamente. 

........ 
11.- La parte más ., 

difícil de todo el proble
ma relacionado con el 
mal tiempo es. desde 
luego, el conflicto entre 
las necesidades militares 
para ejecutar una ope
ración como está progra
mada y la posibilidad de 
daño o pérdida de nues,. 
tros buques haciéndola. 
Por ello, no es posible es
tablecer una regla fija. De 
cualquier forma, la de
cisión debe ser un asunto 
de "riesgo calculado". 
Debe tenerse presente, sin embar
go. que un buque que zozobra o que 
es seriamente dañado, es una pér
dida mortal, no solamente para la 
operación que se desarrolla, sino pa
ra operaciones subsecuentes. Que 
el clima que nos afecta a nosotros, 
podría estar afectando al enemigo 
igualmente, y los buques, que para 
prevenir probables daños y posible 
pérdida, se les peílllite su rezago o 
maniobrar independientemente, po
drían, en gran medida, ser capaces 
de incorporarse posteriormente y ser 
de utilidad en la operación. 

12.- La seguridad de un buque 
en contra de los peligros de una tor-

menta, tanto como aquellos de la 
navegación y maniobra, es siempre 
la principal responsabilidad de su 
comandante. Pero esta responsa
bilidad también la comparten sus 
superiores inmediatos en el coman
do operacional dado el hecho de que 
en esos comandos, el comandante 
individualmente, no es libre de hacer 
en todo momento lo que su propio 

Flota norleamericana en el Pacífico, 

juicio podría indicarle. Obviamente, 
ningún comandante racional per
mitirá que su buque se pierda es-
térilmente por una obediencia ciega 
a un plan u orden , dado que desde 
ninguna perspectiva podría ser esa 
la intención de su superior. Pero el 
grado de peligro de un buque es pro
gresivo y, al mismo tiempo, indefi
nido: para un comandante una co
sa es actuar independientemente 
en tiempo de paz, para adoptar un 
rumbo y velocidad, los cuales pue
dan salvarte de ser golpeado por el 
dima, y otra muy diferente para él, 
en tiempo de guerra, no conside
rar su misión y órdenes, y dejar 
su estación y responsabilidad. 

13.- Es ahí donde la respon
sabilidad descansa en los coman
dantes de unidad. grupo y fuerza de 
tarea y que su juicio y autoridad debe 
ser ejercido. Ellos son, por supuesto, 
los mejor calificados para sobre
pesa r la situación y la urgencia 
relativa de las medidas de segu
ridad con respecto al desarrollo del 
trabajo que se está efectuando. Ellos 
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custodian circuitos f re
cuente mente o poseen in
formación meteorológica 
no disponible para todos 
los buques; esto sin men
cionar que cualquier alerta 
de tonnenta o información 
meteorológica importante 
de la cual no estén 
seguros de que haya sido 
recibida por todos, debe 
ser retransmitida en la 
medida que sea posible. 
Más aún, ellos deben es
tar conscientes de la re
lativa inexperiencia sobre 
maniobras marineras y 
particularmente manio
bras en huracanes, de 
muchos de sus coman-
dantes, independiente
mente de sus super cua-
1 idades como comba
tientes. Un comandante 
de división, reportó que 

sus comandantes promediaban 
ocho años o menos de haber egre
sado de la Academia Naval y esto 
es probablemente típico. 

14.- Es definitivamente una 
parte importante de la responsa
bilidad de los oficiales superiores, el 
pensar en términos de los buques 
más pequeños y de sus comandan
tes subordinados menos experi• 
mentados. No pueden dar por hecho. 
que pueden asignarles tareas y 
estaciones y asumir que serán capa
ces de mantenerse o enfrentar las 
condiciones del clima de la misma 
manera que su gran buque puede 



hac.erlo; o que ellos serán lo 
su-ficientemente sabios para medir 
el momento exacto en que la tarea 
puede ser abandonada para man
tener el buque a flote. La orden para 
los buques de maniobrar o navegar 
totalmente en función de su propia 
preservación, debe originarse con la 
suficiente oportunidad de los oficia
les superiores, y no necesariamente 
debe ser retenida hasta que los 
comandantes jóvenes pregunten por 
ella. El gran valor y determinación 
de nuestros comandantes jóvenes 
debe ser tomado en cuenta aquí 
como un factor de riesgo. dado que 
sus deseos de sostenerse, de con
tinuar. de mantener sus estaciones 
y de cumplir con sus misiones en
frentando cualquier dificultad, puede 
detenerlos de hacer aquello que es 
en ese momento los más prudente 
y beneficioso en el más amplio 
sentido. 

15.- Todavía más, si el Oficial 
de Comando Táctico (OCT) va a 
tener la responsabilidad de sus 
buques más pequeños, debe 
mantenerse informado sobre sus 
condiciones, y la responsabilidad de 
esto descansa en los propios 
comandantes de las unidades. Cada 
uno de ellos debe no solamente 
hacer todo aquello que tiene libertad 
y es capaz de hacer por la seguridad 
de su buque, sino también debe 
mantener a sus superiores en la 
cadena de mando totalmente 
informados de como está su 
situación. Si hay cualquier cosa en 
las condiciones particulares de su 
buque o en la forma en que se está 
desarrollando el clima que le 
preocupa, no debe dudar en pasar 
la información a sus superiores. 
Permitir que esto sea considerado 
como un síntoma de cobardía es 
invitar al desastre y los oficiales 
superiores deben adoctrinar a sus 
comandantes subordinados apro
piadamente; yendo aun más lejos, 

se ha demostrado que en la mar, la 
severidad del clima puede evolu
cionar hasta un punto donde, a pesar 
de los 9bjetivos de combate del Ato 
Mando, la situación requerirá accio
nes independientes de los coman
dantes subordinados sin informar 
previamente a sus superiores. Esto 
llega a ser mandatorio si se presen
tan grandes dudas en la mente de 
los comandantes jóvenes relativas a 
la seguridad de su buque, la vida de 
su tripulación y la pérdida de equi
po o propiedades valiosas del go
bierno. 

Ultima foto 
del USS 
Spence. 
hundido 

durante el 
tifón. 

16.- En conclusión, tanto los 
oficiales superiores como los co
mandantes subordinados, deben 
tener presente que en mal tiempo 
como en much~s otras situaciones, 
la seguridad y los daños fatales, no 
están separados por una linea per
fectamente definida. sino se mezclan 
gradualmente el urto dentro del otro. 
No existe una pequeña luz roja que 
vaya a parpadear para informar al 
comandante o comandantes supe
riores que a partir de ese momento 
existe un peligro extremo debido al 
clima y que las medidas para la 
seguridad d~ buque deben tener pre
cedencia sobre cualquier otro esfuer
zo para mantener el buque en la 
formación, o ejecutar la tarea asig-
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nada. Este momento será siempre 
un asunto de juicio personal. 
Naturalmente ningún comandante va 
a traspasar el delgado margen entre 
mantenerse a flote o hundirse, pero 
él podría, sin embargo, inconscien
temente, pasar el punto de peligro 
aunque el buque no esté todavía en 
el extremo. Buques que se mantu
vieron (aunque la severidad del viento 
y de la mar no se había acercado a 
poder pantoquearlos o quebrantar
los), podrían, sin embargo, llegar a 
estar imposibilitados para evitar 
estas catástrofes más adelante si 

las cosas se ponen peor. Para ese 
entonces, podrían ser incapaces de 
mantener cualquier aproamiento, 
excepto hacia el fondo del mar. O 
podrían tener su gobierno. alumbra
do, comunicaciones o propulsión fue
ra de servicio, o podrían estar inca
pacitados para asegurar las cosas so
bre cubierta o bajar los pesos altos. 
El momento para tomar todas las 
medidas para la seguridad del bu
que es mientras se es capaz de 
hacerlo. Nada es más peligroso pa
ra un marino que ser reacio a tomar 
precauciones por miedo a que re
sulten innecesarias. La seguridad 
en la mar, por miles de años, ha 
dependido, exactamente. de la 
filosofía opuesta. J;. 



1 a Secretaría de Marina uti
,.. liza la informática como una 

herramienta estratégica para apoyar 
la toma de decisiones de mandos 
regionales, fuerzas y operaciones 
navales para garantizar la seguridad 
nacional: ~El objetivo general es 
aprovechar estas tecnologías para 
incrementar la eficiencia en el 
cumplimiento de las misiones 
asignadas. tanto en las unidades 
operativas como en las adminis
trativas, re-definiendo metas y es
tableciendo nuevos enfoques ad
ministrativos basados en calidad 
total y re-ingenieria". 

El antecedente más remoto de 
la informática en la Armada de 
México se remonta al año de 1963. 
con la creación del Centro de Cálculo 
Electrónico. que en 1972 recibió el 
nombre de Centro de Computaci6n 
y Estadística; cinco años más tarde 
apareció la Dirección General de 
Estadística e lnfonnática y poste
riormente la Dirección General de 
Comunicaciones Navales. 

A principios de la década de 
los 80's, el personal de la Armada 
desarrolló e implantó los sistemas 

L~\ 1 ~I f O ftJ'J\J.\f I CJ-\ 
ES ;s·ra~\fEGICJ.\ 
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La Secretaría de Marina, ha puesto en marcha el programa de Desarrollo 
Informático 1995-2000. 

de nómina, recursos humanos y 
administración presupuesta!. Duran
te 1992 se inició la operación en 
ambiente multiusuario, que dio ori
gen a la creación de una Red Nacio
nal de Teleproceso de la Secretaría, 
permitiendo el uso de los sistemas 
administrativos a usuarios ubicados 
en regiones y sectores navales de 
las costas e islas nacionales. 

Con la aparición del programa 
de Desarrollo lnfonnático 1995-2000, 
el Secretario de Marina, Almirante 
José Ramón Lorenzo Franco, 
estableció la política institucional en 
la materia, y en 1996 determinó un 
evento significativo al fusionar las 
Direcciones de Comunicaciones 
Navales, y de Estadística e Infor
mática, en una sola. 

1 Tomado de ta Revista Gobierno Oigit.al. Sistemas y Te<:nofoglas para la Adminis1raci6n Pública. Ano 3 núme<o 28. Agosto 1998 pag. 26 



El Secretario de Marina indicó 
que la informática se util iza como 
una herramienta ~estratégica· para 
coadyuvar a mejorar la eficiencia y 

tigación científica en las disciplinas 
de comunicaciones e informática, y 
en el primer trimestre de este año 
se logró el entrenamiento de 570 

elementos de la Arproductividad de los 
procesos adminis
trativos y sustan
tivos, entre los que 
se encuentran la 
t ransmisión y re
cepción de voz, de 
datos y video, desde 
y a la sede del cuar

El objetivo general es 
aprovechar estas 
lecnologlas para 
incrementar la 
eficiencia en el 
cumplimiento de las 
misiones asignadas. 

mada -tan solo en el 
área de tecnología de 
información- supe
rando l a cant idad 
proyectada para 
todo 1998, de 4 50 
elementos. 

tel general con unidades operati
vas, así como la representación 
visual de las posiciones geográfi
cas de unidades de superficie, 
aeronavales y de Infantería de 
Marina; enlace vía la red de datos 
a los sistemas de información ad
ministrativa: simplif icación del 
proceso de toma de decisiones 
para mandos de la Armada y coor
dinación con las demás depen
dencias y entidades del gobierno 
federal. 

"Para la materialización de 
estas premisas, se estimula el uso 
de las tecnologías de información, y 
por otro lado se desarrolla una 
infraestructura que permita disponer 
de los recursos necesarios para 
asimilar la tecnología". 

Las autoridades están con
vencidas de que el buen uso de la 
informática se logra con personal 
instruido y capacitado para operar y 
mantener los sistemas adquiridos; 
así, la Secretaría "estimula" la inves--

La Secreta ría de Marina 
conduce actualmente cuatro gran
des proyectos informáticos; el 
primero consiste en la instalación de 
redes de área local en unidades 
operativas y administrativas, y su 
conexión al cuartel general mediante 
enlaces satelitales. El proyecto 
contempla la capacitación a usua
rios para la operación de esta red, 
por cuyas venas se pretende facilitar 
la consulta a los sistemas de control 
de recursos humanos, nómina mi
litar. administración presupuesta!, y 
en el caso de los hospitales, el sis
tema de control médico. 

La informática se 
utiliza como 
herramienta 

estratégica para 
coadyuvar a mejorar 

la eficiencia 
y la productividad 

de /os procesos 
administrativos. 

Otro de los proyectos tiene que 
ver con la comunicación móvil para 
unidades de superficie, infantería y 
aeronavales, los cuales requieren de 
receptores para enlace de voz y da
tos desde cualquier posición geo
gráfica. La tercera de las iniciativas 
consiste en actualizar la red satelital 
mediante la instalación de un nuevo 
equipo de comunicación, y el cuarto 
de los proyectos contempla la re
novación de terminales en HF por 
nuevos sistemas ude tecnología de 
punta y estándares militares·. 

En cuanto a Internet , la 
Secretaría de Marina lo utiliza 
en forma "limitada", pues la tec
nolog i a disponible aún no 
garantiza Mios niveles de segu
ridad requeridos para depen
dencias involucradas en aspectos 
de seguridad nacional". Se ha dis-
puesto que las computadoras de 
la Armada con servicio de In
ternet queden aisladas de la Red 
Nacional , sin contener en sus 
discos duros "información relativa 
a la institución". J, 
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ALMIRANTE (Ket.) 
ANGBL RAMOS RAmREZ 

COMENTARIO BIOGRAFICO 

El entrevistado, 
tiene el privilegio de 
haber nacido en la 
ciudad de la eterna 
primavera, Cuer
navaca, Mor .• un 
12 de octubre de 
1912, bajo el am
biente de angustia 
e incertidumbre 
que provocaba la 
lucha revolucio
naria; muy en es
pecial por la in
fluencia e inquietud 
zapatista y el fo
mento doctrinario 
de '"Tierra y Liber
tad", con acciones de armas. 

Angel Ramos Ramirez, perte
nece al selecto grupo de personajes, 
cuyo origen se gesta en el altiplano: 
y, posteriormente, eligen el marco
mo actividad profesional. 

Es posible que, sin percibirlo, 
captara la influen-
cia del empleo de 
las armas para la 
obtención de su 
propósito social. en 
su elección de la 
carrera militar sir-
viendo en el mar. 

Realizó sus 
estudios de educa
ción Primaria en la 
ciudad de México, 
D. F. , evolucionan
do en su juventud, 
y cultivando sus 
facultades perso
nales, que con el 
tiempo, le funda-

Como 
profesor en 
la Heroica 

Escuela 
Naval Mt1itar. 
el 5 de mayo 

de 1946, 
participó en 

el desfile 
militar 

conmemoraovo 
de la batalla 

de Puebla en 
esa entidad 

Por. Ingeniero 
Armando R. ESPINOLA Y BERNAL 

Acompañado 
de su 
señora 
esposa 
Alicia 

• Fernández. 

mentaron un éxito notable; tanto en 
la matemática como en el área de 
ciencias y humanidades. Lo expues
to le proporcionó la oportunidad de 
superar los exámenes de admisión 
para ingresar a la Escuela Naval, el 
1 de enero de 1928. como Cadete. 

En ese año, la población de cade-

tes en la ESaJela Naval era muy im
portante y por circunstancias muy 
especiales, la Secretaria de Guerra 
y Marina determinó "balancearft el 
número de cadetes en dicho plantel, 
por lo que el 2 de enero de 1929 se 
transfirieron los grupos del 2° y 3° al 
Colegio Militar, para continuar en las 
diversas armas y servicios. Ramos 
Ramírez, fue asignado, al Arma de 
Artillería, y se graduó como Sub
teniente Táctico el 1 de enero de 
1931. 

Se experimenta en Unidades de 
Artillería. y el 1 de noviembre de 1932 
asciende a Teniente Táctico de Ar
tillería; bajo esta circunstancia. y 
encuadrado en el Primer Regimien
to de Artillería de Montaña, surge el 
inesperado acontecimiento de que 
la Secretaría de Guerra y Marina; 
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convoca Oficiales del Ejército con el 
grado de Subtenientes y Tenientes, 
que deseen ingresar o reingresar a 
la Escuela Naval, como Oficiales 
Alumnos, para obtener el Despacho 

de Oficial Naval, ya sea del Cuerpo 
de Guerra o Maquinista Naval. 

Con ello, Ramos Ramírez ve la 
oportunidad de reintegrarse a su 
objetivo profesional de origen: la 
carrera naval. El 1 enero de 1936, 
recibe el despacho de Teniente de 
Corbeta C.G .. y simultáneamente 
causa alta en el cañonero Nicolás 
Bravo. Entre 1936 y 1941, se de
sempeña a bordo del cañonero Que
rétaro, de reciente adquisición. y pos
teriormente en el transporte de gue
rra Prog-eso. 

El 1 de mayo de 1941 , ante la 
urgente necesidad de completarlas 
tripulaciones de los buques-tanque 
de Petróleos Mexicanos (Pemex). 
a causa del proceso de incautación 
por parte del gobierno mexicano a 
los paises del EJE, pasa comisio
nado al buques-tanque Faja de Oro. 

El 9 de abril de 1942, en trán
sito operativo en las cercanías del 
Cabo Hatteras, E.U., participa en el 
rescate de náufragos del buque mer-

cante norteamericano Melchase. 
torpedeado por un submarino ale
mán; por lo que le confieren la con
decoración del Mérito Naval Segun
da Clase. Pocos días después, y 

una situación 23º 30' Norte 84° 40' 
Oeste, en las cercanías del canal 
de la Florida. 

El hundimiento del Faja de Oro, 
causó una profunda conster
nación en el Teniente Ramos 
Ramírez, pues se trataba del 
buque tanque al que estaba 
asignado. Al presentarse 
ante las autoridades compe
tentes. recibe la orden de 
embarcarse en el buque tan
que Amatlán, de Pemex. 

Después de 
dejar sus 
labores 
docentes en la 

El 4 se septiembre de 
1942 a las 23:00 horas en 
las inmediaciones marítimas 
de Punta Jerez, el destino 
acerca una vez más a la 
muerte al Teniente Ramos 

~ ",f~ Escuela Naval. 
_ ~ recibe en 1948 

el mando de la 
Corbeta Dav,d 
Portar. 

como reconocimiento, fue promovido 
a Teniente de Fragata; luego, por una 
circunstancia muy especial a finales 
de mayo de 1942, para aumentar su 

Ramírez: el submarino ale
mán U-171 al mando del Ca

pitán de Corbeta Gunter Pfeffer, 
efectúa un ataque con torpedos al 
Amatlán causando la muerte de cin
co tripulantes, logrando sobrevivir 30 

Una de las varias condecoraciones otorgadas. fue la que le impuso el 1 de 
junio de 1951 el Subsecretario de Marina, encargado del despacho. 

estímulo, le ordenan hacer uso de 
vacaciones y en la ironía del destino, 
el Faja de Oro es torpedeado el 20 
de mayo de 1942 a las 20: 15 horas 
por el submarino alemán U-106, en 

de la dotación, entre ellos el Teniente 
Angel Ramos Ramírez. 

El primero de octubre de 1942, 
termina su comisión en la flota de 
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Pemex; desJinándosele al cañonero 
Potosi y, muy poco después, al ca
ñonero Querétaro, como segundo 
Comandante. 

En diciembre de 1943, mucho 
antes de que termine la Segunda 
Guerra Mundial, recibe el mando del 
guardacosta 29 en Europa. 

En abril de 1945, es concen
trado a la ciudad de México, D.F., 
para recibir orientación y entrena-

administración y control de los re
cursos humanos, comisión en la 
que permaneció hasta 1965, año 
en el que, con la jerarquía de Ca
pitán de Navío, regresa a la Heroi
ca Escuela Naval Militar, como 
Subd irector del Plantel. 

En julio de 1966 es desig
nado Jefe de Ayudantes del Co
mandante General de la Armada, 
y posteriormente, Jefe del Depar
tamento dt Intendencia Naval. 

El 4 de septiembre de 1942 el buque-tanque Amatlán fue hundido por el 
submarino alemán U-171 . Entre los sobrevivientes se encontraba 

el Teniente Angel Ramos Ramfrez. 

miento. Simultáneamente recibió el 
reconocimiento oficial y otorgamien
to de la Condecoración de Operación 
de Guerra, 1942-1945 de Primera Cla
se, por el acaecimiento del Amat:án. 

Su siguiente comisión es co
mo profesor en la Escuela Naval, 
donde asciende a Teniente de Navío 
en mayo de 1946, y a Capitán de 
Corbeta en febrero de 1948; deja 
entonces la Escuela Naval y sus 
labores docentes para recibir el 
mando de la corbeta David Port.er. 

Facultades personales que os
tenta el Capitán Ramos Ramírez, lo 
consideran para su siguiente co
misión en la Comandancia General 
de la Armada, en el dificil ramo de la 

Llega al Almirantazgo en no
viembre de 1966. 

En julio de 1970 es designado 
Comandante de la V III Zona Naval 
Militar, con sede en Acapulco, Gro., 
y seis meses después, es traslada
do a Puerto Cortés, B.C .• al cuartel 
general de la II Zona Naval Militar 
donde, ya con el grado de Vice
almirante, se desempeña como 
Comandante de la misma. 

En ju lio de 1971; es de
signado Director General de Edu
cación Naval, comisión que ejerce 
con éxito hasta febrero de 1973, 
en que lo transfieren a los Esta
dos Unidos de América, para de
sempeñar el cargo de Agregado 

Naval a la Embajada de México en 
dicho país. 

La edad y el paso natural del 
tiempo arriban a la vigorosa perso
nalidad del Almirante Ramos Ramí
rez, motivando finiquite su actividad 
en el servicio. y pasa a situación de 
retiro en 1976, después de haber 
acumulado un sinnúmero de viven
cias que se acotarán al final. 

Durante 54 años, disfrutó de la 
compañía matrimonial al lado de 
Alicia Femández, que conoció cuan
do estaba asignado al cañonero 
Querétaro, con base en Veracruz, 
Ver. La señora Alicia, complementó 
por siempre, la natural disponibilidad 
social y humana, que caracterizó 
este feliz matrimonio; la cual se inte
rrumpió, por el sensible fallecimiento 
de ella. 

Angel Ramos Ramírez puede 
considerarse un hombre con fortuna, 
su profesión se ve nutrida con un 
particular conocimiento y experien
cia personal . . no sólo en el ámbito 
naval, sino también en las filas del 
Ejército, así como en la flota de Pe
tróleos Mexicanos, con el auténtico 
riesgo que contrae la guerra en el 
mar. Así tuvo la oportunidad de seNir 
a la Patria en tres ámbitos dif e
rentes. Su muy reconocida cualidad 
de memoria, y su aplicación en el 
d ifícil reto en el manejo de los 
recursos humanos, ha motivado 
que quienes hemos t enido el 
privilegio de tratarlo. coincidimos 
en el criterio de que se caracteri
za como un profesional digno, 
capaz y amable, cuya trayectoria 
es admirada, y grata . 

Con sus casi 86 años de vida, 
sus propios contemporáneos lo con
sider.an en el presente como un 
hombre lúcido, gentil, amable y 
respetado. ¡Conocerlo y tratarlo, es 
un obsequio social!. ,!, 
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LA TRAYECTORIA APARENTEMENTE 
ERRATICA DEL HURACAN ROXANNE 
EN EL GOLFO DE MEXICO 

Resumen 

E I huracán Roxanne, plenamente 
desarrollado en el Mar Caribe, 

entró a costas mexicanas al surde Is
la Cozumel; durante su paso por la Pe
nínsula de Yucatán, perdió levemen
te su intensidad. recuperándola al 
entrar nuevamente al Golfo de México. 

A l continuar su trayectoria 
hacia el oeste y llegar a aguas pro
f u ndas, precisamente donde se 
encuentra la parte sur del Cañón de 
Campeche, al contacto con la Co
rriente de Intrusión (CI) le ocasionó 
un cambio de rumbo hacia el norte 

Por. Alberto Mariano VAZQUEZ DE LA CERDA 
Instituto de Ingeniería. 
Universidad Veracruzana 

continuando su travesía por la parte 
oeste de la misma; además, dis
minuyó su intensidad a tonnenta 
tropical. Roxanne siguió su trayec
toria por la periferia del Remolino 
Oceánico Ciclónico (ROC); cuando 
estaba aproximadamente cerca del 
limbo norte del ROC, coincidió con 
un frente frío que hizo aumentar la 
humedad y los vientos volv iendo a 
categoría de huracán, pero también 
formando una corriente marina hacia 
el sur junto con agua relativamen
te más fría en el oeste de la Bahía 
de Campeche, lo que provocó un 
aumento en la rotación del ROC y 
ocasionó mayor surgencia en la 

El huracán Roxanne 
azotó a la Península de 
Yucatán en octubre 
de 1995. 

parte central del remolino y probable
mente una ventilación de isotermas 
frías más profundas. 

El huracán Roxanne, debido 
al movimiento del frente frío ha
cia el sur, se regresó prácticamen
te por la misma trayectoria , pero 
ahora por el lado este de la CI. Al 
llegar a la latitud 20.3ºN y longitud 
92.2ºW , nuevamente inició su 
retomo entre las dos trayectorias an
teriores pero cada vez con menor 
intensidad , pasando a tormenta 
tropical y posteriormente a de
presión trop ical, después de 10 
días de existencia . 
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Antecedentes 

E xisten seis regiones en la 
Tierra donde se forman y de

sarrollan ciclones atmosféricos. den
tro de estas regiones se encuentran 
el Mar Caribe y el Golfo de México 
(Bowdith, 1966); asimismo, por las 
corrientes marinas dentro de la mis
ma región, se forman remolinos 
oceánicos ciclónicos y anticicló
nicos (Nowlin et al, 1968; Cochrane, 
1972; Vázquez de la Cerda, 1975; 
Elliott, 1979). 

A la entrada del Golfo de Méxi
co por el Estrecho de Yucatán está 
la Corriente de Yucatán que trans
porta de 29 a 34 sverdrups (sv) 1 

(Cochrane, corpunicación perso
nal); y forma la corriente de Lazo 
(Cochrane, 1972: Sturges, 1992), 
que posteriormente, al salir por el 
Estrecho de Florida recibe el nom
bre de Corriente·de Florida. Todas 
estas conientes fonnan parte del Sis
tema de la Corriente del Golfo. 

Características oceánicas 
en el Golf o de Méx1c 

De la corriente de Lazo se des
prenden de dos a tres Remo-

1 i nos Oceánicos Anticiclónicos 
(ROA) cada año. Ellos se des
plazan hacia el oeste por la parte 
profunda del Golfo de México a 
una velocidad de traslación de 1 
a 4 km/día (Elliot, 1979; Vukovich 
and Crissman, 1986), su diámetro 
aproximado es de 300 km., e 
influyen a profundidades mayores 
a los 3 000 m (Kelly et al. 1987). 

Como su nombre lo indica. tie
nen una rotación en sentido de las 
manecillas del reloj, las masas de 
agua superiores en su parte central 

Gráfica de las com·entes existentes 
en el Golfo de México 

son relativamente más calientes y 
saladas (Nowlin and Mclellan, 1967) 
(valores superiores a 36.5 UPS~. su 
transporte de agua es de 10a 12 sv. 

Durante su traslado hacia el 
oeste del Golfo (Vázquez de la 
Cerda, 1975) los ROA van generando 
Remolinos Oceánicos Ciclónicos 
(ROC) y transfiriendo energía poten
cial y cinética (Reid. O.R., Comuni
cación Personal; Merrell and 
Morrison. 1981 ; Merrell and Váz
quez. 1983) los dos ROC más nota
ble::: son, el que se encuentra sobre 
la plataforma continental de Texas 
(Cochrane and Kelly, 1986) y el que 
abarca la parte oeste de la Bahía 
de Campeche, al sudoeste del 
Golfo de México (Nowlin and 
Mclellan, 1967; Vázquezde la Cerda, 
1975; Vázquez de la Cerda. 1993). 

Otro de menor tamaíío y re
currente es el que se localiza al no
reste de ta Lagun-a de Tamiahua 
(Vázquez de la Cerda, 1975; Vidal et 
al, 1992). Las características de los 

ROC son: diámetro no mayor a los 
200 km., su influencia no abarca 
más de los 1 000 m de profundidad; 
sus masas de agua superiores en la 
parte central son relativamente más 
frías, debido a la surgencia que oca
siona su giro en sentido contrario al 
de las manecillas del reloj y algu
nas veces hasta ventilación de las 
capas isotérmicas más profundas. 

El ROA. al trasladarse hacia el 
oeste, además de transferir energía, 
forma extensiones debido a la topo
grafía submarina; el caso más nota
~ se encuentra en el Cañón de Cam
peche en el limite profundo de la pla
taforma continental oeste en la Sonda 
de Campeche. La extensión sobre el 
Cañón de Campeche recibe el nom
bre de Corriente de Intrusión (CI) (Váz
quez de la Cerda, 1975); esta comen
te en algunas ocasiones llega hasta 
las costas trente a los Tuxtlas, Vera
cruz y en época de los frentes fríos, 
llamados "Nortes", forma un doble 
Mar de Fondo ortogonal que hace muy 
peligrosa la navegación en ese lugar. 

1 Un sverdrup = un millón de metros cúbicos por segundo. 
2 UPS = Unidad Práctica de Salinidad, equivalente a %o = partes por mil = gr/kg, es decir gramos de sales disueltas en un kilogramo de 
agua de mar. 



El f3OC de la Bahía de Cam
peche tiene un transporte de agua 
de 3.3 ± 1.8 sv. (Vázquez de la 
Cerda, 1993). Su variabilidad deperr 
de mucho de los efectos producidos 
por los frentes fríos durante el otoño 
y el invierno (Blaha and Sturges. 
1981), además la correlación con la 
CI es muy alta. 

Fonnación de 
los ciclones 

atmosféricos 

L asseveras 
tormentas 

t ropicales se de
sarrollan única
mente sobre los 
océanos y en 
regiones donde la 

Yucatán fue 
el Estado 

con mayor 
índice de 

destrucción a 

1) Areas del mar suficientemen
te grandes con una tempera
tura del agua elevada en la 

. cual el aire húmedo del lugar 
se eleve en altitud con res
pecto a las capas más bajas 
de la atmósfera (casi a la mis. 
ma temperatura de la super
ficie del mar), expandién
dose pseudoadiabática-

consecuencia ~----;,..;:.,:=-;....;. 
del huracán 

ca en la capa profunda tro
posférica. 

El resultado del campo térmico 
de un huracán no depende única
mente de la temperatura y la hu
medad específica en la capa de flujo 
entrante en los alrededores, sino 
también del calor y el flujo de hu
medad del mar en su interior. El flujo 

baroclinidadl de 
la corriente bási
ca es débil. La 
fonnación de un 
núcleo ligeramen
te caliente es el 
primer signo de
cisivo de la for
mación de un ci-

Roxanne . .:·~JllllliialllilGbá=d=im~:;,i:~:filt:S~ ~lí;:::~ :b:~~a:;~~::.=.,:j 

clón tropical. (Palmen and Newton. 
1969). 

El origen y mantenimiento 
de las tormentas tropicales de
pende de la habil idad de la at
mósf era de producir la energía 
potencial disponib le a través del 
agente interior de las fuentes de 
calor, generando las tormentas por 
el movimiento en la región alterada. 

Palmen y Newton (1 969) con
sideran que las condiciones climato
lógicas geográficas necesarias, pero 
no suficientes. para la formación de 
ciclones tropicales intensos son: 

mente'. Y. manteniéndose en 
forma considerable más ca
liente que la atmósfera no 
alterada en los alrededores, 
al menos en los niveles hasta 
12 km de altura. 

2) Un parámetro de Coriolis5 

mayor de uñ cierto valor m í
nimo, esto excluye un cintu
rón entre los 5 u 8 grados de 
latitud a cada lado del 
Ecuador. 

3) Un ligero v iento vertical, co
rresponde a una débil ba
rodinidad en la corriente bási-

de calor latente y sensible desde la 
superficie del mar proporcionan entre 
9 y 16% de la fuente total de calor, 
la fuente esencial de la energía total 
es derivada del flujo entrante lateral 
hacia el centro del ciclón del vapor 
de agua en la capa de la superficie 
húmeda, pero también el flujo adi
cional del calor latente y sensible del 
mar en el nücleo del ciclón repre
senta una fuente de calor que no es 
despreciable. 

El fluj o total de calor desde 
la superficie del mar depende en 
gran parte de la disminución de 
la presión superficial hacia el centro 

3 Baroclinidad es un estado de estratificación de un fluido en donde las superficies isobáncc1s (igual presión) y las superficies 
isostéricas (igual densidad) no soo paralelas y se intersectan 

4 Adiabático significa que no hay pérdida ni ganancia de calor. 
~ Parámetro de Coriolis. í=2nsen<¡>, (O= 7 29x1 o-~ radfseg. es la velocidad angular de la T1erra y <¡, es la latitud). Desviación producida 

por la rotación de la de Tierra a un cuerpo en movimiento. 



del ciclón atmosférico. Los fuertes 
vientos y la diferencia de temperatura 
aire-mar debido al enfriamiento por 
descompresión favorece una rápida 
transferencia de calor sensible y 
latente desde el mar. 

La habilidad de convertir el ca
lor en energía cinétrca depende de 
la diferencia de temperatura entre el 
aire ascendente y la atmósfera no 
alterada de los alrededores, por lo 
tanto, en un ciclón, la energía ciné
tica de la atmósfera es una cantidad 
pequeña comparada con la energía 
total. 

Cada kilogramo de vapor de 
agua que se condensa en una nube 
o lluvia libera en fonna aproximada 
540 kilocalorías (Bowdith, 1966); 
este calor generado hace aumentar 
la temperatura-del aire en los alre
dedores: por lo tanto, incrementa la 
inestabilidad y apresura el ascenso 
del aire de tal manera. 
que la presión con
tinúa descendiendo y 
la velocidad del viento 
aumenta, trayendo 
consigo un incremen
to en cant idades de 
aire húmedo caliente 
de las regiones alre
dedor de la baja 
presión. 

diciones. la tonnenta aumentará de 
intensidad. 

Los fenómenos ocurridos en el 
océano al paso de un ciclón son que 
las isotermas debajo de la termo
clina6 disminuyen de profundidad, 
como fue obseNado por Leipper en el 
huracán Betsy en el Golfo de México 
(Leipper. 1966); asimismo, él observó 
que la superficie del agua fue trans
portada desde el área por donde pa
só el ojo del huracán y que la parte 
removida del agua de la superficie 
debajo de la trayectoria del ojo de
sarrolló una divergencia la cual pro
dujo una surgencia en las aguas 
profundas y frias. 

Trayectoria del 
ciclón Roxanne 

D urante el mes de octubre de 
1995, la Tormenta Tropical R. 

llamada Roxanne, se desarrolló en 

11;: , •1:0. «'-'>• •.tr X t-. 
1 =- · ·'-"'C:. .,..._ ..... _. ,!\'9 \ .. 
Y~A...-:f'/ftt'.C.."'Ü7>" •..,_; ,. ' ~ ,;~ 
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Con este proce
so se forma un flujo 
ciclónico hacia el inte
rior, uno ascendente 
cerca del ojo del ci
c lón y un flujo sa
liente en el nivel al
to, el cual causa y 
mantiene la baja pre
sión. En tanto se man
tengan estas con-

- l \..O.OC. • 

Oo• "'M-~1-:0:.,., 
§, l.• 10..,_ ti'-. l.C. CA.a 
, .-_}4h L•,,. 

Trayectoria que siguió el Roxanne desde el 
imc10 hasta su termino 

el oeste del Mar Caribe. El día 9 de 
octubre se encontraba en latitud 
18.3ºN. longitud 83.6 ºW con direc
ción oeste. Para el día siguiente ya 
se había convertido en huracán y se 
encontraba en latitud 19.SºN y lon
gitud 85.SºW, con vientos mayores 
a los 80 nudos7

; considero que esto 
se realizó cuando entró sobre el eje 
principal de la Corriente de Yucatán 
al oeste del Mar Caribe. Al entrar a 
tierra al sur de Isla Cozumel, perdió 
levemente su intensidad por la falta 
de energía proveniente del agua de 
mar, sin embargo cuando volvió nue
vamente al contacto con el océano 
en el Golfo de México sobre la 
Sonda de Campeche, aumentó nue
vamente su intensidad. 

Afortunadamente, la trayectoria 
hacia el oeste del Roxanne estaba 
en una latitud que le pennitió entrar 
a la parte sur del Cañón de Cam: 
peche, donde se encuentra la 

Corriente de Intrusión 
(CI). Gran parte del año 
es una extensión pro
minente del Remolino 
Oceánico Anticiclónico 
(ROA). pero no siem
pre están juntos 
(Vázquez de la Cerda, 
1975). De tal manera 
que Roxanne, al tener 
mayor cantidad de 

G, agua caliente en una 
-,,,.;.J dirección ortogonal y 

aguas relativamente 
frías enfrente por el 
Remolino Oceánico Ci
clónico (ROC) (Váz
quez de la Cerda, et al, 
1991 ; Vázquez de la 
Cerda 1993), desvió su 
trayectoria hacia el 
norte e inició su viaje 
por la periferia del ROC 

8 Termoclina es un estrato de agua en ~ que se observa un marcado 9radionte vertical de tempetatura. 
1 Unidad de velocidad. Un nudo = 1 .852 km.1llora = 51 5 cm./seg 
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desplazándose por la parte oeste de 
la CI. 

Este desvío de 90º hacia la de
recha con respecto a su dirección. 
provocó en gran parte su disminu
ción de intensidad, pasando a tor
menta tropical. 

Si el Roxanne hubiera tenido 
una latitud más al sur al entrar al 
Golfo de México, era muy probable 
que continuara su viaje por la plata
forma continental de los Estados de 
Campedle. Tabasco y Veracruz (Girón 
et al., 1987; luna-Bauza. 1994); con 
dos probabilidades de entrada a tie
rra, una frente a las montañas de los 
Tuxtlas, Veracruz y la otra por las con
diciones meteorológicas en el océa
no Pacifico, auzar el Istmo de Tehuan
tepec para entrar al Golfo de Tehuante
pec en el Océano Pacífico. 

Roxanne, al llegar al limbo norte 
del ROC, coincidió con la entrada del 
frente frío que venía recorriendo las 
costas del Golfo de México y las pl&
taformas continentales de Tamauli
pas y Veracruz. Esto provocó tres 
defectos importantes en su vida. 

Primero se intensificaron los 
vientos y la humedad en la parte 
oeste del Golf o de México haciendo 
que Roxanne volviera nuevamente 
a la clasificación de huracán; segun
do, la entrada de agua relativamen
te fría al oeste de la Bahía de Cam
peche frente a las costas del Estado 
de Veracruz, y tercero. un aumento 
en el giro del ROC en sentido contra
rio al de las manecillas del reloj. cur
vatura con esfuerzo positivo, (Gu
tiérrez de Velazco and Winant, 1996) 
que motivaron mayor surgencia en su 
centro y probablemente ventilación 
de isotermas frías más profundas; 
por lo tanto, Roxanne regresó sobre 
la CI, pero ahora sobre la parte este 
de la corriente, y así empezó a 
disminuir su latitud hasta llegar 

Muestra de los daños a la Industria pesquera. 

nuevamente a la parte sur del Cañón 
de Campeche donde se det uvo. 
Inició su trayectoria hacia el norte 
nuevamente entre las dos trayec
torias anteriores, pero ahora dis
minuyendo a tormenta tropical y, al 
llegar aproximadamente al limbo 
norte del ROC, pasó a depresión 
tropical. 

Roxanne generó su própia desa
parición, al hacer aumentar los vien
tos del frente frío y provocar la intensi
ficación del ROC (Elliot, 1979; Blaha 
and sturges. 1981; Gutiérrez de Velaz
coand Winant, 1996); además los fren
tes fríos y los ciclones anteriores ya 
habían tomado la energía superficial 
del mar en el Golfo de México. 

Oiscusion y conclus,ones 

E I análisisdelosfenómeoosoceá
nicos y atmosféricos demues-

tran la fuerte correlación que existe 
entre los dos fluidos. La transferencia 
de energía en ambos sentidos es 
considerable. 

La posición geográfica de los re
molinos oceánicos, ya sea anticicló
nicos {relativamer1e calientes) o cidóni
cos (relativamente fríos), así como las 
fluctuaciones e intensidad de las co
mentes marinas, van a determinar en 
gran parte la trayectoria que seguirán 
los ciclones atmosféricos aumentan
do o disminuyendo su intensidad y 
cambiando su dirección al encuentro 
con su contraparte oceánica. 

los remolinos oceánicos anti
ciclónicos harán aumentar la inten
sidad de los ciclones atmosféricos; 
por otra parte, los remolinos oceá
nicos ciclónicos los frenarán y harán 
disminuir la intensidad de los ciclo
nes atmosféricos. 



La tecRologia actual, a través 
de satélites, puede detectar fenó
meno"s oceánicos y atmosféricos. 
C on los sistemas de detección 
infrarroja se pueden conocer las 
temperaturas de las nubes y la su
perficie del mar (Stewart. : "185), pero 
la temperatura que detecta es 
sólo en los primeros milímetros 
de la capa correspondiente; ade
más, los gradientes de tempe
ratura deben ser notables para 
poder reconocer los fenómenos 
oceánicos. L~ mayoría de las veces 

la capa superficial de algunos me
tros del mar enmascaran las ca
racterísticas y fenómenos oceáni
cos más profundos. 

Considero que al detectar una 
depresión tropical con los satélites, 
además un viaje con sensores remo
tos en avión con equipo de batitenno
grafos desechables aéreos (AXBT's) 
para cubrir un área probable en el 
avance del fenómeno atmosférico, 
dará mucha información útil para 
conocer la posición de los remolinos 
oceánicos y de las corrientes mari
nas cuasisinóptico, para predecir de 
una manera más apropiada la trayecr 
toria probable del ciclón atmosférico 
en potencia. J-

REFERENCIAS 

1,- Blaha, J.P. and W.A. 
Sturges, (1981): Evidence for 
wind-forced clrculation in the 
Gulf or Mexico, J . Mar. Res .. 
39. 711-734 

2.- Bo wdith, N. LL, D., 
(1966): American Practica! 
Navigator and e pito me of 
navigation. Chapter XXXIX. 
U.S.Oceanographic ornee., 
U.S. Navy. 

3.- Cochrane, J.D., (1972): 
Separahon of an antlcyclone 
and subsequent development 
in the Loop Current during 
1969. In Conlributions on 
the Physical Oceanography 
oí the Gulf of Mexico. L.R.A. 
Capurro and J.l. Reid, Eds. 
Gulf Publishing Co. ,Houston, 
91-1 06. 

4.- Cochrane. J.D. and F. J. 
Ke-lly, (1986): Low Frequency 
Circulation on the Texas
Louisiana Continental Shelf. 
Journal of Geophysical Re
search, Vot. No C9. 10,645-
10.659. 

5.- Elliott , B.A., (1979) : 
Anticyclonic rings and the 
energetics or the circulation 
of the Gulf of Mexico. Ph.D. 
d lssertation, Texas A&M 
University, 188pp. 

6.- Girón, A.Z .. l. Cano L y 
A. Garcia V., (1987): T ra
yectorlas ciclónicas en el 
golfo de México. Secretarla 

También el sistema de micro
ondas en los satélites, puede de
tectar la diferencia de altura entre los 
remolinos oceánicos (Stewart. 1985; 
Lee-lueng et al., 1996). La com
binación de los dos sistemas, in
frarrojo y microondas, es útil para de
tect.- r los fenómenos oceánico
atmosféricos. 

de Marina, Dir. Gn. Jcea
nografia. Est ""'º"ruz 42 
pp. 

7 .- Gut iérrez de Velasco, 
G and C.D. Winant, (1996): 
Seasonal patterns of w ind 
stress and vmd stress curl over 
the Gulf of Mexico. Journaf 
of Geophysical Research. V~. 
101 No es pp 18, 127-
18. 140. 

8.- Kelly. F. J ., A.M. Vázquez 
and O.A. Brooks. (1987)· El 
origen de los remolinos 
oceánicos en la frontera entre 
U.S .A . y México. Proc. 2nd 
Reunión indicat iva de Ac
tividades regionales rela
cionadas con la oceano
grafia. Comisión lnterse
cretarial de investigación 
Oceanográfica . Ve rae ruz. 
Noviembre 1987. 

9 .- Lee-Lueng, F., C. J. 
Koblinsky, J. Minster, and J. 
Picaut (1996}: Reflecting on the 
first three years of TOP EX- . 
POSEIOON. EOS, Vol 77 No 12 
109 and 111 pp. 

10.- Lelpper, D.F., (1966) : 
Hurrican Betsy through the 
Gulf of Mexico. Hurrican 
Simposium, Housion. Texas. 

11 .- Luna-Sauza, C., (1994): 
Crónica de los huracanes en el 
estado de Ve<acruz. Editora del 
Gobierno del Estado de Vera
cruz-llave. 132 pp. 

12.- Merrell, W.J., and J. M. 
Morrison, {198 1 ) : On the 

circulation oí western Gulf of 
Mexico with observations 
from April 1978. J. Geophys. 
Res. 86, 4181-4185. 

13.- Merrell, W. J., Jr. and 
A. M. Vázquez, (1983): 
Observations of changing 
mesoscale circulation patterns 
in the Gulf of Mexico. J. 
Geophys., Res., 88, 7721-7?23 

14.- Nowlin, W. D., Jr., J. M. 
Hubertz. and R.O. Reíd, 
(1968): A Detached Eddy in the 
Gulf of Mex,co. J . oí Marine 
Research, 26, 2. 185-186. 

15.- Nowlin, W.D., Jr. and H. 
J. Mclellan , (1967): A 
characlerization oí the Gulf of 
Mexico waters in wintec, J . Mar,. 
Res .. 25, 29-59. 

16.- Nowlin, W. O., Jr., (1972): 
Winter ci rc ulat,on patterns 
and property distributions. In 
Conlributions on lhe Physical 
oceanography or the Gulf of 
Mexlco. L.R.A. Capurro and J.L. 
Reid, Eds., Gulf Publishing Co., 
Houston, 3-51 . 

17.- Palmen, E. and C.W. 
Newton, (1969): Atmospheric 
Circulation Systems, thelr 
structure and Physical lnter
pretation. Chapter 15, Tropical 
cycions, hll'Tioans and Typhoons. 
lntemational Geophysics Series. 
~1 133. 

18.- Stewart R . H., (1985): 
Methods or Satellite Ocea
nography. Chapter VI 11 and 
XIV. University of Cali fornia 

Press. Berkeley.Los Angeles. 
london. 

19.- Sturges, W.A., (1992): 
The spectrum of Loop Curren! 
variability from gappy data. J. 
Phys. Oceanogr. , 22, 1245-
1256. 

20.- Vázquez de la Cerda. 
A. M., (1975) : Currents anti 
waters of the upper 1200 
meters of the southwestern 
Gulí of Mexico. M. Se. TheS1s, 
Dept. Oceanography. Texas 
A&M University. 106 pp. 

21 .- Vázquez de la Cerda, 
A. M., J. Sánchez-Arrieta, O. 
Güido and J. Rivera, (1991): 
Reportes técnicos de CIRCAM 
1 y CIRCAM 2 de los cruceros 
a bordo del Buque Ocea
nográrico JUSTO SIERRA de 
la UNAM, Secretarla de Marina. 
DIGONAV. 84 pp. 

22.· Vázquez de la Cerda, 
A. M., (1993): Bay of Campeche 
Cyclone. Ph. D. Dissertation 
Dept. Oceanography, Texas 
A&M University. 91 pp. 

23.- Vidal, V.M., F. V. Vidal 
and J. M. Pérez-Molero, 
(1992): Collis ion of Loop 
Current antlcyclonic ring 
againsi the continental slope of 
the wes1ern Gulí of Mexico. J . 
Geophys Res., 97, 2155-2172. 

24.- Vukovich, F.M. and B.W. 
Crissman, (1986): Aspects of 
warm rings in lhe Gulf ol 
Mexico. J. Geophys, Res., 91, 
2645-2660. 

1 

1 



27 
E11 fa lvidl' 1:m-==--=--==-a-cc::;:;am:m;¡¡;:aaamiiillliiilt1:111:1a:::._z:;::¡a::a:=:a;:;;::c:ma;.::a!!i:..::aliiiiEIZ::::::a¡::¡;¡mm;;a;alll:IIII 

1 

ESTADISTtCAS OPERATIVAS DE INFANTERIA DE MARINA 
JULIO DE 1998 

ARMAOA DE MEXICO 1RA. REG. 2DA. REG. 3RA. REG. 4TA. REG. STA. REG. 6TA.REG. 

OPERATIVOS 

ANTINARCOTRAACO 7 91 7 6 70 11 

VIGILANCIA oe RECURSOS MARITIMOS 2 27 30 7 22 3 

ADIESTRAAtENTO 2 8 13 6 18 

PATRULLA.JE Y VIGILANCIA s 37 10 62 18 214 

APOYO A LA POBUI.CION CIVIL 1 11 7 1 22 
COMBATE DE INCENDIOS 1 1 1 

OPERATIVOS REALIZADOS 18 164 n 88 129 250 

EFECTIVOS PARTICIPARON 

ANTINARCOTRM=lCO 50 242 148 116 494 238 

VIGILANCIA DE RECURSOS MARITIMOS 36 108 546 58 110 15 

ADIESTRAMIENTO '49 181 421 351 333 

PATRULIAJE Y VIGILANCIA 3'4 456 420 781 348 5305 

APOYO A LA POBLACION CIVIL 65 109 1\4 7 537 

COMBATE oe INCENDIOS 9" 32 s 
INSPECCIONES 

AVIONES 20 34 2 

FERROCARRILES 13 

VEHICULOS 5 2989 1 028 S3 164 72 

EMBARCACIONES 2 tS7 126 56 446 

TERRENOS s 29 15 

PERSONAS 10 171(M 2 193 72 S03 1131 

APOYOS A OTRAS DEPENDENCIAS 

ASEGURAMIENTOS 

PRODUCTO 

CAMARON(KGS.) 86 
. 

TOTAL 

192 

91 

47 

346 

,2 

3 

721 

1288 

m 
1331 

73M 

832 

131 

le 

13 

4311 

m 

" 21 .,, 

81 



28 

ESTADISTICAS OPERATIVAS DE INFANTERIA DE MARINA 
JULIO DE 1998 

ARMADA DE MEXICO 1RA. REG. 2DA. REG. 3RA. REG. 4TA.REG. 5TA. REG. 6TA.REG. TOTAL 

PESCADO (KGS.) 17 17 

OSTION (KGS.) s 5 

PULPO (KGS.) 107 107 

HUEVOS DE TORTUGA SEMBRADOS 220 24284 264 2t168 

HUEVOS DE TORTUGA RECOLECTADOS 22.tl 24284 264 24 768 

NIDOS RECOLECTADOS 196 196 

ARTES DE PESCA 

REDES 5 1 76 ! 82 

ATARRAYAS 1 1 

VISORES 1 1 

ALETAS 2 2 

ARPONES 1 t 

EMBARCACIONES 

LANCHAS 6 2 8 

MOTORES F/80ROA 4 ! 2 6 

GASOLINA (l TS.) 5 650 66& 

BIDONES 5 11 16 
.. 

DETENCIONES 

EXTRANJEROS 50 60 

VEHICULOS 1 1 

ESTADISTICAS OPERATIVAS DE LAS UNIDADES DE SUPERFICIE 
JULIO DE 1998 

BUQUES INSP. 
BUQUES PERSONAS 

FLOTILLAS UNIDADES MILLAS HORAS SINGLADURAS OETENIOOS DETENIDAS 
NACS. EXTS. 

NACS. EXTS. NACS. EXTS. 
1RA. FLOilLLA 

CAÑONEROS CLASE 6 12 580 2052 103 01 00 
ADMIRABLE 

20A. FLOTILLA 3 10412 1 022 59 t9 12 
20A. FLOTILLA 

CAÑONEROS CLASE 3 7 894 t 248 66 os 00 
ADMIRABLE 
IRA. FLOTILLA 

PATRULLAS CLASE 3 8024 1075 64 
AZTECA 

4TA. FLOTILLA 2 4397 512 28 17 04 
1RA. FLOTILLA 

CAÑONEROS CLASE 3 10631 1238 71 
URIBE 

6T A. FLOTILLA 7 15172 2192 130 16 04 01 01 08 01 
3RA. FLOTILLA 

CAÑONEROS CLASE 2 5370 894 43 02 00 
ADMIRABLE 

SVA. FLOTILLA 7 6509 788 52 

> 



ESTADISTICAS OPERATIVAS DE LAS UNIDADES DE SUPERFICIE 
. JULIO DE 1998 

BUQUES INSP. 
BUQUES PERSONAS 

FLOTILLAS UNIDADES MILLAS HORAS SINGLADURAS DETENIDOS DETENIDAS 
NACS. EXTS. NACS. EXTS. NACS. EXTS. 

2DA, FLOTILLA 
PATRULLAS CLASE 4 12 537 1 691 100 03 04 
AZTECA 

14VA. FLOTILLA 3 6287 610 41 

16VA, FLOTILLA 3 3 769 362 31 

ESC FVERNAVPA 7 17 4$9 2 484 141 03 00 

20VA. A..OTILLA 2 1 592 314 21 01 00 01 00 02 00 

22VA. FLOTILLA 1 744 142 7 02 00 

NO ENC.PACIFICO 15 13683 2200 180 10 01 

NO ENC. GOLFO 22 14 798 3 762 217 10 00 

TOTALES 93 161 898 22586 1 354 89 26 02 01 10 01 

OPERACIONES APOYOS P.V.C. BUSQ. Y RESC. LOG.ARt.1ADA ANTINAACOTICOS ADIESTRAMIENTO INVESTIGACION 

1RA FLOTILLA 
CAÑONEROS CLASE 4 1 6 3 1 
ADMIRABLE 

2OA. FLOTILLA 1 6 3 2 1 1 
2OA. FLOTILLA 
CAÑONEROS CLASE 1 2 1 3 2 
IADMIRABlE 
1RA. FLOTILLA 
PATRULLAS CLASE 3 4 1 
IA7TECA 

4TA FLOTILLA 3 2 1 1 

1RA. A..OTILLA 
CAÑONEROS CLASE 1 3 1 8 2 
URIBE 

6TA. FLOTILLA 10 l 4 2 1 

3RA. FLOTILLA 
icAÑONEROS CLASE 2 2 f 
ADMIRABLE 

8VA. FLOTILLA 2 9 1 1 

2OA. FLOTILLA 
PATRULLAS CLASE 8 4 2 4 
AZTECA 

t4VA. FLOTILLA 3 2 3 

16VA. FLOTILLA 1 5 3 

ESC. FUERNAVPA 1 4 1 2 4 3 

20VA. FLOTILLA 4 3 

22VA. FLOTILLA 1 

NO ENC.PACIFICO 11 22 l 8 1 

NO ENC. GOLFO 1 19 1 12 4 8 1 

TOTALES 19 108 15 64 33 2, 1 

EFECTIVOS 
649 3~3 568 1847 1 210 2 021 18 

PARTICIPARON 

. 
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ESTADISTICAS OPERATIVAS DE LAS UNIDADES DE SUPERFICIE 
JULIO DE 1998 

HORAS POR TIPO DE 
APOYOS P.V.C. BUSQ. Y RESC. LOO.ARMADA ANTINARCOTICOS ADIESTRAMIENl'O IN\IESTK3ACION 

OPERACION 

1RA. FLOTILLA 
CAÑONEROS CLASE 458 n 659 651 12 
ADMJRABLE 

12DA. FLOTILLA 129 581 22 112 164 4 

2DA. Fl.OTILLA 
lc•-" ~'EROS CLASE 3 90 90 753 312 
AOMJRABlE 
1RA. FLOTILLA 
PATRULLAS CLASE 117 950 8 
AZTECA 

4TA. FLOTILLA 393 26 91 z 
1RA. FLOTILLA 

!CAÑONEROS CLASE 55 245 11 410 517 
URIBE 

16TA. FLOTILLA 1290 11 582 ~ 1 

3RA FlOTI\.LA 
CAÑONEROS CLASE 229 120 545 
AOMIRABl.E 

18VA. FLOTILLA 83 640 60 5 
12DA. FLOTILLA 
PATRULLAS CLASE 350 154 396 791 
iAzTECA 

14VA. FLOTILLA 151 144 315 

16VA. FLOTILLA 2 196 164 

ESC. FUERNAVPA 122 236 19 147 972 988 

20VA. FLOTILLA 165 149 

22VA. FLOTILLA 142 

NO ENC.PACIFIOO 178 1597 14 168 243 

NO ENC. GOLFO 2 1867 3 348 1167 n 298 

TOTALES 574 8757 332 3491 7174 1960 298 

ESTADISTICAS OPERATIVAS DE LAS UNIDADES AEREAS 
JULIO DE 1998 

UNIDADES AERONAVALES ALA FIJA ALAMOVIL MILLAS HORAS 

PRIESCPAT 6 15011 118:15 

SEGESCPAT 5 52154 228:16 

TERESCPAT 2 4019 25:45 

QUINESCPAT 5 15 705 81:12 

PRIESCAEREC 1 449 3:00 

PRIESCBUSALV 3 1 997 11:45 

. 

;• 



_____________________ .3_J1 __ ,-L 
ESTADISTICAS OPERATIVAS DE LAS UNIDADES AEREAS 

~ULIO DE 1998 

UNIDADES AERO.NAVALES ALA FIJA ALAMOVIL MILLAS HORAS 

TERESCBUSALV 3 2020 16:50 

ESCAERTRANS 6 1 35668 133:46 

ESCAVNAV 10 3 49505 143:56 

PRIESCEMB 6 8557 85:3S 

SEGESCEMB 2 424 
' 

4:15 

PRIESCAMET 3 1396 10~ 

SEGESCAMET 3 4 797 36:55 

TERESCAMET 2 6 228 47:55 

CUARESCAMET 2 1927 14:50 

QUINESCAMET 3 ~625 35:35 

ZN-1 2 5351 31 :37 

ZN-6 1 2415 17:15 

ZN-8 1 625 4;10 

ZN-14 1 828 5:55 

ZN-18 2 2040 17:00 

ZN-20 1 2 321 16:35 

TOTALES 41 33 218 062 1691:07 

OPERACIONES ADIESTRAMIENTO P. V. C. 
BUSQUEOAY 

APOYOS ANTINARCOTRAFICO 
RESCATE 

PRIESCPAT 3 4 5 

SEGESCPAT 1 1 6 7 

TERESCPAT 1 1 1 1 

QUINESCPAT 7 4 1 

PRIESCAEREC 1 1 

PRIESCBUSAL V 3 3 

TERESCBUSALV 5 2 

ESCA.ERTRANS 9 22 ... , 
.. 

ESCAVNAV 411 

PRJESCEMB 1 1 5 6 

SEGESCEMB 1 •: 2 

PRIESCAMET 2 1 1 

SEGESCAMET 1 5 2 

TERESCAMET 1 1 2 

CUARESCAMET 2 1 

QUINESCAMET 2 4 
. 

3 
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ESTADISTICAS OPERATIVAS DE LAS UNIDADES AEREAS 
JULIO DE 1998 

OPERACIONES ADIESTRAMIENTO P. V. C. 
BUSQUEOA Y 

APOYOS ANTlNARCOTRAFICO 
RESCATE 

ZN-1 2 

ZN-6 1 

ZN-8 3 

ZN-14 3 

ZN-18 1 2 

ZN-20 1 3 1 

TOTALES 456 3 3 65 34 

' EFECTNOS 
963 6 10 234 112 PARTICIPARON . 

HORAS POR TIPO DE 
AOIESTRAMIENiO P. V.C. 

BUSQUEOAY 
APOYOS ANTlNARCOTRAFlCO OPERACION RESCATE 

PRIESCPAT 2'.00 8:05 108:10 

SEGESCPAT 0 :55 3:00 21;55 '202:26 

TERESCPAT 1:35 2:50 2;55 18;25 

QUINESCPAT 35:45 20:02 25:25 

PRIESCAEREC 1:25 1:35 

PRIESCBUSALV 4:15 7:30 

TERESCBUSALV 12·40 4:10 -
ESCAERTRANS 30:48 102:58 

ESCAVNAV 743:56 

PRIESCEMB 1:05 0:55 24.15 59:2ó 

SEGESCEMB 0:10 4:05 

PRIESCAMET 1:50 7:15 1:40 

SEGESCAMET 1:10 16:40 19:05 

TERESCAMET 1:20 3:55 42:40 

CUARESCAMET 3:40 11:10 

QUINESCAMET 9:40 12:00 13:55 

ZN-1 31:37 

ZN-6 17:15 

ZN-8 4:10 

ZN-14 5:55 

ZN-18 0 :40 16:20 

ZN-20 0:50 13 :15 2:30 

TOTAL DE HORAS POR 
TIPO DE OPERACION 85S:59 13:15 6 :45 255:65 555:1~ 

.. 

i 



la cual ofrece: 
Departamentos amueblados para 
vacacionar con familia. con un 
costo de$ 400.00 por día. 

Cada departamento cuenta con: 

• Una recámara matrimonial 
• Una recámara con dos camas 

individuales 
• Sala 
• Comedor 
• Cocineta equipada con: 

vajilla, aparatos e léctricos 
y frigob~r 

• Baño 
• Patio de servicio 
• Areas verdes 
• Acceso a la pla~a de Icacos 

La Decretaría de Marina-Armada de México 
pone a disposición del personal de Almirantes. 
Capitanes y Ofteiales (NUCLEO), la Residencia 

Naval de Acapulco. 

Mauores informes ij reservaciones: 
Ciudad de México 

9ra. Maritza Calles Hurtado 
684 8188 Ext. 3108, 
3t12y 3114 

LuneQ a Viernea de 
10:00 a 16:00 horas 'd 

9ábados de 10:00 a 
13:00 hCH'as 

Acapulco, Oro. 
ler. Mtre. QAJN Ofta . 
JeSÚQ Jiménez Tapia 

Lada 0174 84 34 99 



"'·~ --. -. . ; 

ortugat,: 
( 

-
1· 
f España 

Francia 

Leyenda 
Regata 

........ Viaje en compañía 

Distancias en millas náutica. 
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