


... 

Rl'MBO AL. MAR . 



Nuestra Portad1 
1 

DIRECTORIO 

(Por el progreso marltimo 
de l\téxlco). 

Nóm lO 

Publicación mensual. 

Afto 2• 

Epoca 1• 
1ullo 1• de 1956. 

Tomo .2• 

Aut.orluda por la Sooretarta de Educa
ción P~bllca, bajo certWcado Nwn. 
22588, Exp. -N./ 518/216 de 25 de octubre 

de L91S5. 

Aut.orlzado como correspondencia de 
Segw,da Clase en la AdmlnJstraclón de 
Correos UNO de México (1), D. F., el 
2'7 de JunJo de 1955. Registro Nóm. 

22087. 

Director 
Cap. de Navlo, C. O. 
José H. Orozco Silva. 

Gerente 
T te. de Frag. S. E. 

Domingo Muf\oz de la Guardla. 

AdmJnlstradol' 
Mayor di:\ lnlanterw /Je Marln" 

Fernando Garcla targas. 

OFICINAS GENERALES: 
Independencia 72-20'7 

Apartado Postal 2305. 
México (l ), D. F. 

UN PFS'O CINCUENTA CENTAVOS, 

ntimeros an-asad08 TRES PESOS, 

Toda correspondencia y fondos dirijan 
se a: "Rmmo ... al mar''. 

No S(' devuelven originales aunque no 
haya.n sido pubU<'ados. Aceptamos co
laboración marl.Uma del pals y del 

extranjero. 

Impreso en los Talleres de IMPRESO· 
RA "CAL-Yl.J-MEX", Nardo 163. TeJ.: 

16-19-22. México, D. F. 

\UMBO AL MAR . 

TEMARIO 
■ 

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pá~. 4 

Maniobras Navales del "Día de la Marjna''. 
Por ONASIS .......... ...... .. .. .. ... .... . . 

Los Piratas. Por el Capitán de Navío 
CESAR RODRIGUEZ INURRETA ........ . 

Geopolltica y Geoestratcgia. 
Por el Cap. de Nav. PIERRE CELENIER ..... 

El Caribe, Academia de A ventureros. 
Por Ernesto Palma Ca pmany .............. . 

"El Marino" . Poesía del Capitán de Fragata 
RUBEN MONTEJO SIERRA ............. . 

Algo Sobre Señales Marítimas. 
Por ULISES .. ......... . .. ......... . ..... . 

Información Marítima Mundial ...... ... . ....... . 

Memoria de un Viaje a Londres. 
Por el Tte. de Nav. AURELIANO RODAL R. 

Capitanes de Navío de la Armada de México . . . .. . 

La Marina Mercante Norteamericana y la Tercera 
Guerra Mundial 
Por el Cap. de Frag. JOHN J . CALBUS . .... . 

Sociales de Marina .... .............. . ........ . 

"Peregrina. Por el Cap. de Fragata 
JOSE F. ROSILLO NEGRETE . .. ... ..... . 

Cartas al Talegón . .. .. . .. ...... .. ...... . ..... . 

Recuerdo Sobre la Fundación de la Escuela Náutica 
de Campeche. Por el Cap. de Navío 
RAMON ALCALA FERRERA ....... .... . . 

Marejada Deportiva. 
Por el Cap. FAUGIER ..... . .............. . 

Ensalada Deportiva ........... . ............... . . 

"VOZ DEL MAR". Fantasía Coreográfica Basada 
en un argumento de Georgina !sita .... ... .... . 

Boletín del Colegio de 1'1arino~ ......... - ....... . 

La Higiene y Medicina Preventiva. Departamento 
Médico de la Secretaría de Marina ......... . 

Estudios de Historia de la Marina (Folletín). 
Por el Tte. de Corb, A. LOPEZ DE NA VA ... 

,, 

)l 

,, 

" 

" 
" 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 

,, 

" 

,, 

)) 

,, 

7 

16 

17 

17 

19 

20 

2♦ 

25 

30 

32 

42 

.ff 

4-1 

41 

52 

56 

57 

61 

-Pádno 3 

' 



En la prensa. en cotTillos y hasta 
de boca de personas enteradas. se emi
ten comentarios referentes a la Marina 
y sobre todo a la Marina Mercante, que 
versan alrededor del tema, siempre in
teresante. de la nece~idad que tiene 
el paJs de una Marina Mercante Na
cionaJ, 

• Se comenta que naciones que tie
nen menos costas que México, quE> 
cuentan con menos recui-sos y que casi 
no tienen qué exportar, poseen Mari
na.<1 Mercantes mayores que la nuestra. 

Que al jgual que esas naciones, nues-
tro país podrla tener su propia Mari
na Mercante formada por buques nues
trm, o ajenos. como en el e.aso de Po 
namá, Liberia, y Venentela; pero que 
arbolaran bandera mexicana. Ademáj 
se comenta y se dice que el gobierno 
tiene- abandonada a la Marina Mercan
te. 

También nosotros creeinos que el 
pai.s podría sostener una. Marina Mer
cante de la misma magnitud o quizás 
mayor que la de la Flota Gran Colom
biana; que los excedentes exportables 
de producción son suficientes para fle
tar varios bareos y tenerlos navegando 
durante todo el año; que este impor
tante aspecto de nuestra economía se 
ha descuidado, pero no creemos que 
sea únicamente el Gobierno el que 
tenga que adquirir lo'S barcos, ni tam
poco sea el responsable del abandono 
en que se encuentra la Marina Mercan 
te. 

La Marina Mercante de un país, ex
ceptuando la de aquellos que tienen 
posesiones o intereses en ultramar con 
los que se ven obligados a sostener una 
constante comunicación, es un produc
to de la iniciativa privada. En tddas 
partes los transportes marítimos consti
tuyen un negocio y como tal, está en 
manos de particulares. 

No es corriente que el gob1e1•no 
coMtituya y maneje los transportes 
urbanos, ni que establezca lineas de ca
miones de pasajeros y de carga para 
el tráfico a lo largo de nuestras carre
teras, multitud de empresas poseen flo. 
tillas de camiones de pasajeros y de 
carga sin que se les ocurra pedir al 
gobiemo que mande a construir estos 
vehículos y se los deje administrar. 

La piedra angular de los transpor
tes es el flete, sl hay fletes su transpor-
1 e será siempre un negocio l'emunera
tivo, ya sea éste terrestre, marf.timo o 
aéreo. Para transportarlos, la iniciati
va privada ha constituido numerosas 
compañías de transportes terrestres y 
aéreos que hacen pingUes negocios. 
¿Por qué no se constituyen compañías 
para el transporte marítimo? ¿Acaso 
porque el transporte marítimo no es un 
negocio y un atractivo para los inver
sionistas? Aunque las preguntas .son 
muy sencillas, las respuestas en nues 
tra opini6n, son complejas. 

Creeme>s que para administrar un 
negocio y que éste sea remunerativo 
se neeesita que los que lo manejen lo 
conozcan a fondo y estén al t.anto de 
su estado en todos los aspectos y quP. 
el negocio maritimo, para que sea Ju 
crativo, necesita combinarse con todos 
los factorei1 que en él intervienen. tales 
como conexiones, puertos, buques y 
mercados, to<lo ello coordinado de tal 
mane>re que el flete sea remunerativo. 
s~ el p,·oducto cuesta en Zacatepec 15 
centavos kilo y en e,I mercado de In
glaterra 25, que el empaque, manejo. 
transporte de Zacatepec a VeracrU2. y 
de Veracruz al mercado de Inglaterra, 
incluyendo los derechos, no absorban 
los 10 centav~ de di!erencia, porque 
entonces no habrá ganancias legitimas 
para los inversionistas y ya no será un 
negocio lucrativo y en consecuencia no 
habrá quien se interese por él. 

Ahora bien, si los que manejan esos 
transportes tienen en cuenta los diver 
sos factores que intervienen y resuel
ven favorablemente todos aquellos qu~ 
o;on negativos; si lo que encarece el 
transporte y lo hace incosteable es el 
retardo, el mal empaque, el mal mane
jo, la falta de conexiones oportunas, la., 
altas tarüas de los que manejan la car 
ga, el poco cupo de los barcos, las alta'i 
n6minas y el excesivo personal de és 
tos, etc., y si cada uno de estos factorei-, 
'.le van combinando y se van ajustan
do con la tendencia de hacerlos pro
ductivos, tendremos muy 'Pronto y sit 
lo ayudo di.recta del Gobierno, una 
\'larina Mercante que cons~tuyn uru, 
'11ente de trabajo y de divisas par$ e} 
país y no una ca1·ga como pretenden 
muchos que sea. 

Hmlla ahora y ya lo hemos dicho 
otras veces, nuestros barcos mercantei-, 
no han sido más que bonanzas que ex
plotan unos cuantos basta que ya nn 

sfrven y se convierten en uu buen ne 
gocio para los que compran chatarra. 

Se dice mucho de la carencia de 
barcos y se le echa la culpa al Gobier 
no de no jmpulsar su adquisición, pe 
1-0 los que los' trlpulamos ¿hemos pen
sado alguna ve~ en las causas deter
minan tes de la existencia y conserva 
ción de un barco y nos hemos puesto 
en condiciones de sacrificar algunas de 
nuestras conquistas o hecho el propó 
sito de luchar hombro con hombro con 
las empresas a fin de sacar avante el 
negocio? 

El negocio marítimo es complejo y 
se sustenta únicamente sobre bases es
trictamente económicas sostenidas por 
los: hombres de negocios que, como ta 
les, no van a invertir sus capitales el\ 

empresas que no les devenguen divi
dendos sustanciales y si la parte m~s 
interesada en que se invierta en nego 
cios marítimos somos los marinos, ya es 
tiempo que nos decidamos a llevar a 
cabo un estudio de los determinantes 
necesarios para la existencia de una 
marina y hacer los reajustes correspon
dientes a fin de que ésta constituya 
un negocio y sea una atracción para 
aquelle>"s que tienen el capital, que siem
pre estarán dispuestos a invertirlo en 
negocios marltime>"s si éstos son lucrati 
vos. 

Admiramos a los países que como 
Inglaterra, los Países Escandinavos y 
Alemania sostienen marjnas que pa. 
sean sus banderas por todos los ámbi
tos de la tierra, pero si hacemos memo. 
ria recordaremos la manera como vivian 
a bordo hace algunos años las tripula, 
ciones de esos barcos, lo-s bajos suel
dos y los sacrificios que tuvieron que 
hacer ayer para que con tes6n y per
severancia llegaran a gozar las como
didades que disfrutan hoy, 

Los alemanes han tenido, al final 
de dos guerras, que comenzar otra vez 
o levantar. desde los cintlentos, el edi
ficio de s u marina mercante. Antes de 
iniciarse la Segunda Guerra Mund,al, 
Alemania era una competidora de im. 
portancia en el mercado de transportes 
marítimos, sobrevino la guerra y toda 
su eccnomfa se fué por los suelos. Ac
tualmente, once años despu~s de haber 
te1minado la gueri·a, posee una flota 
nueva y eficiente, que en estado ere 
ciente va poco a poco, pero con segu. 
ridad, .recuperando el lugar que perdió. 

&tamos convencidos que el nego
cio marítimo no es fruto de una sola 
fuf>nte-1 sino que es necesario unu: los 
lados del triángulo: lniciative privada; 
,•,.fuerzo, honradez, pericia de las tri
r>ulaciones y ayuda gubernamental pa-
1 o que combinado y coo1·dínado con 
las fuentes de producci6n, con los 
transportes terrestres, con las facilida
des portuarias, con la eficiencia d~ 1~ 
que manejan la carga, y con los me1·ca
dos exteriores, veamos surgí,· esa Ma 
rina Mercante pujante y vigorosa que 
la nación tanto necesita. 
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MANIOBRAS NAVALES 
del 

D .1 A D E LA M A R I N A 

El Vicealmirante Roberto Gómez Ma41ueo, Secre
tarlo de Marina, observa, desde el puente del ºZa· 
ra.¡oza, D"i,1u,mantobras de la Flotlll~ de Guar-

dacostu. 

RUMBO Als MAR 

Por ONASIS. 

Ei t• de junio próximo pasado, 
íccha t·n que la República entera 
ronnwmora a la Marina Nacional, 
._,. d l'ctuó en las proximidades de] 
puerto de Vcracruz, Ver., una de 
las maniobras q. a va 1 e~ que, dt· 
antado con el programa de entrt• 
nant i<·nto, lleva a cabo periódica
mt·11H· )a Armada de México, con 
objl'to de comprobar la eficiencia 
rom bativa de su persona] y darle 
a t·.~ta fecha mayor solemnidad. 

Con tal motivo el ViceaJmiran• 
te Ing. M. N. ROBERTO GOMEZ 
,1AQUEO, Secretario de Marina; 
Viualmirante C. G. ANTONIO 
VAZQUEZ DEL MERCADO, 
Comandante General de la Arma
da: Contraalmirante Alvaro Sando
val Pau1lada, Jefe del Estado Ma
yor Naval y distim;uidos Contraal
mirantes y Jefes de la Armada de 
México, así como los A~re~ados 
Navales de Argentina, Estados Uni
d'o de Norteamérica, Inglaterra v 
'Ru ia~v- autoridades militares y ci
viles del ·puerto, invitados cxoresa• 
mente para este acto, se embrlrca
roó a .bordo del buque-escuela "ZA
RA GOZA 11". desde el cual pre
'-<'nciaron los ejercicios. 

A u llegada al muelle p::tTa rm
ba rca rse en el buque-escurla mcn
cipnado, los cadetes de la H. Escue
la Naval hicieron los honores de or
d fJ14n1,a al C. Vicoo.lmirantc Gó
¡nri T\1aqueo, CJ.uien-- llevaba la re
presentación ocrsón;tl del Sr. Pre
-.id•·nu· de la Reoública. 

Como si la Natur;1lcza compla
c-il'n rr . quisiera tambiéo._tomar o:ir. 

te t·n la ceJcbración. t>l 1' de iunio 
a l '\.-. í horas, cesó };\ lluvia to'rr"n• 
cial out· durante toda la noche h~
hía t' tado cayendo sobre el puerto 
jaroeho .. 

En t·stas maniobras tomó parte 
una. ncul'drilfa. inte,rrada nnr l ::\c¡ 

rnrlwtm, "VIRGILIO U R I BE", 

-Página 1 
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Lo~ Agregados Na.valtSS de Ar¡entlna, Estados Unidos, Inglaterra, 
y Rusia, acompañan al Secretario de Marina y al Ooma.ndant.e G&

ne:ra1 de la Armada, a su llegada al "Zangoza. U". 
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El Vlaeabnlrante Roberto Gómez Maqueo departe amigablemente 
con el Agregado Naval de los Estado~ Unidos Capitán de Na.vio Fran~ 
r l1. O'O. Fletcher, y con el Oaplt.án de Navío NUdporets, Agregado 

Na.va 1 Ru110. 
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Contingente de la H. hscucda 1'\aval i\llhtar que con Bandera y Banda hizo los honore al C.:. ~(·u-e
tario de Marina, al embarcarse a bordo del "Zaragoza II". 

I 

Las Autoridades Navales honran la memoria de los Marinos Que murieron en la se,unda Guerra 
Mundial. · 

UMBO AL MAR. 

, 



E:l Alto Mando de la Annada ob • 
.serva el desarrollo de las ll"an. 

b º '"· io • .ras. 
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Un momento dt: de:,canso en la cubierta de paseo del ,izaragoza ll' . 

Una pieza d<' tres pulgadas en los momrntos antes de hacer fuego. 



AVID PORTER,,' HT o M As 
~RIN,, y "BLAS GODINEZ,,, 
:o el mando del Vicealmirante 
G. Luis M. Bravo Carrera, Co
ndante de la 3• Zona Naval, y 
ra iruignia arbolaba la primera 
las citadas corbetas. 
\ las 7.30 horas en punto, lal'gó 
cabos la nave capitana, hacien
por la salida del puerto, sigwén
e sus aguas en impecable .. línea 
fila natural", las demás unida• 
que ejecutaron los ejercicios. 
~edia hora después que zarpó 
Escuadrilla de corbetas, lo hizo 
b u q u e-escuela "ZARAGOZA 
, llevando a bordo Jas pci-sonali• 
les anteriormente mc11cionadas. 
e buque, durante los ejercicios 
ricos y de rirn naval, estuvo si
do f'n el lugar má'i r onnnil'n• L a rlotilla ck Curlw 1a, t·ntra t' ll ·Unca d t· Frente", 

Un avit>n ' 'Catalina·• acompaña a la Flotilla para observar el tiro. 



Una pieza de tres pulgadas lista para hacer fuego. 



Los sirvientes de una pieza de cuarenta milímetros, la preparan 
para hacer fu ego. 

te, para poder apreciar 'mejor las 
maniobras, 

Cuando las unidades que toma
ron parte en los ejercicios, estuvie
ron en "franquía" de los islotes de 
la "Blanquilla" y la ''Anegada d<' 
adentro", comenzaron a efectuar 
evoluciones tácticas con precisión 
absoluta, cambiando su formación 
sucesivamente, erimero C r u e e r O,, 

luego de aproxunación y por últi
mo la de combate, para acercarse 
a los blancos remolcados, que ya se 
encontraban en la Zona de Tiro con 
la anticipación debida. 

A las 9.55 <le ese día memorable, 
la Nave Capitana izó la señal de 
"Zafarrancho de Combate" y cinco 
minutos después flameaba en las 
drizas la señal "Preparen para ata
car" y ya con los blancos al través, 
otra señal indicaba a la Escuadri
lla la orden "Rompan el Fuego". 

El ejercicio de tiro se cfectu6 su
cesivamente por unidad, sección y 
escuadrilla, habiéndo~ compraba-

do una vez más, por el porcentaje 
obtenido en el tiro, la eficiencia del 
personal de la Armada de l\f éxico. 

La exploración y la observación 
del tiro fué dada por el avión ca
talina "MT-03", de nuestra Fuer
za Aeronaval, el cual efectuó pre• 
ci~as evoluciones y perfectos ama
rizaj~, cumpliendo su misión am
pliamente. 

Después de efectuados los ejerci
cios anteriormente descritos y en 
tanto se hacía por el regreso al 
puerto, se sirvió un magnífico refri
~erio a bordo del buque-escuela 
"ZARAGOZA 11" y buques de la 
escuadrilla de corbetas. 

El Secretario de Marina y Co-
mandante General de la Armada, 
fu ero n calurosamente felicitados 
por las personalidades que a bordo 
del "ZARAGOZA 11,,, nresencia
ron las maniobras, por el éxito al
ca"\zado en su ejecución. 

El Malecón y los muelles ¡!el 
puerto se encontrab~n pletóricos de 
gente que, con cariñoso entusiasmo 

saludaban a los buques de la Es
cuadrilla, que airosamente regresa
ban de las maniobras y los cuales 
al entrar a la bocana en la forma• 
ción de ''Línea de fila natural", se
guidos por el "ZARAGOZA Ir', 
arbolaban gallardamente su enga
lanado. 

Casi simultáneamente atracaron 
en Sl.JS respectivos muelles, las uni
dades de la Escuadrilla y minutos 
después, lo hacía el "ZARAGOZA 
II". Ya para entonces el Coman• 
dante de los Ejercicios, acompaña
do de su Estado Mayor, Comandan• 
tes y Jefes de Máquinas de las cor
betas, se encontraban en el mud' :, 
esperando aue el ''ZARAGOZA II', 
largara su escala para pasar a bor
do y rendir noved4des y presentar 
sus respetos al Ministro de Marina, 
quien a su vez los felicitó y los con• 
minó a sc~uir laborando como lo es
taban ha~iendo, para beneficio del 
País, v especialmente para engran
decimiento de nuestra querida Ar
mada. 



"PIRATAS PESQUEROS".-La fra 
~e os de actualidad, pues la prensa dia. 
riamente comonfa sobro el tema, y8 
sea en forma festiva o ser-ia. 

Los moi-adores ,!.el altiplano que cla. 
van sus pupila.9 en la altiva majestad 
da las cumbres, pero que desconocen 
el azul del mar y ra bella policromía 
de la lumbre del ocaso cuando el aol 
se rec11esta ya en los lejanos horizon. 
tes n1arinos y que no hlm tenido la 
oportunidad de sentil' -el hálito de tra
¡-edia, cuando el comandante defiende 
su nave de la furia imponente de los 
elementos con las rachas huracanadas 
entonando una sonata infernal en el 
cordaje do la nave; eUos tienen va,a 
ldea de roe problemas marítimos y de 
la asimilación de tan variada informa
ción de prensa que sobl'ls el tema se 
ha dado, se supone tendrán ya una in• 
dig-estión de "Piratns", y muchos que 
conocen el mar únicamente a través 
do las obras de Sal¡ari, se una,inarán 
que nu2Stros mares, como en sirios pa. 
sado.;, estáh plagad<>S de ouc.aneros 
que con sus patas de palo y sable en 
mano andan listos para lan7.al'Se al 
abo-ni.aje, tremblando el estandarte de 
las calaveras. 

El t:nna se ha tratado en :.-us dlver
soo aspectos por la p.renS& y se pue
do ded:r en síntesis que el antídoto 
que prescriba para este malestar na
cional es: una flota de buqu,s armados 
y veloces dedicados a ·la caza de "Pl
MUs". 

La cl"eadón foé dadivosa para nOR-
olro:.. pues no.; donó un h.>s0ro: di~ 
mil kil6metros de costa, rica en zona.e; 
pesqueras de esp&cies altamente coti• 
~das¡ tesoro que ha despertado la co
dicia de oll'os pu~blos que contando 
ampliamente con el apoyo de la inicia. 
tiva privada han explotado un patrl
moni" ntu•,iro 

Servtclos de buques en• 
u-e Puertos de A,·apulco 
y Manzanillo y Ct.n&
cUenM!S, Norteamericanos 

La iniciativa privada 12n nuestro 
país ha permane<:ido casi indiferente 
a los negocios pesqueros y aquellos 
que se dedican a su explotación lo 
hacen con elementos rudimentarios y 
por lo tanto inferiores en comparación 
con los buques extranjeros¡ la oompe. 
tencia que les pueden hacer a éstos 
con e.;te equipo do trabajo es nula. 

Los armadores extranjeros movili
zan ¡randes f-!otas camaroneras para 1a 
pesca di.ti ctustácoo en las aruas del 
Golfo de México¡ estos buquea que ha
cen lar¡as nave¡aciones de altura, son 
de buenas condiciones marineras, per. 
fectamente acondicionados y i&quipados 
con aparatos electrónicos para la pes
ca científica y con personal perfecta
mente adiestrado en e) arte do .J.a pss
ca; por lo tanto, para que nuestros bu
ques camaroneros puedan darles la ba
talla a los "PIRATAS" y desplazarlos 
por medJo de la competsncia, •Je necesi
ta que cuenten con •los nüsmo. elemell
tos, que estén acordes con la dinámi
ca de la época¡ con lu ventajas para 
nuestros buques, que ,el camarón lo 
tlenen cerca de nuestras costas. 

Ya es tiempo que nuestra iniciativa 
privada pon¡a en explotación nuestl'OS 
recursos marítimos, que ad, más del 
lucrativo ne¡~io aportaría como con
secuencia, fuertes dlviaas para el país 
y a fa vez la creación de· las di venas 
industrias de transformación para apro
vechar las materias prima.J del mar y 
fomento d, diversos renrlones que tie
ne nexos con las industrias marf thnas. 

Nuestro, buques de guerra han 
\.'UD\plido siempre ron }a misión de 
cuidar los recurso1 maritimos, pero da
do lo dilatado de nuestros litorales se 
neo3S.itaría, como ya lo han dicho por 
Ja pr.ensa, ¡i·an eantldad · do buquM 
de ca.ractttfsdcas especiales para una 
mayor vi,:ilancia. Pel'ó kl 16¡:ico e11 
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aprovechar esos recursos 1narítim0i 
nuestros, de tal manera, qua sea exclu. 
,;ivamente para el beneficio de la co
lectividad y vitalidad pan nuestro 
país. 

El pais, bajo el impulso creador de 
atinadas Leyes rubet·nam:mtales acor. 
des con las aspiracionel dt! capital y 
trabajo, marcha hacia metas de supe. 
ración económica y por lo tanto ea 
clima propicio para oue el capital pri, 
vado emprenda la co~quista de nues. 
tTos r,ecursos marítimos, que como ho, 
cho tangible, traerá aparejado, el ro. 
bustecimiento de nuestra economf a na. 
cional y la creación de fuentes de tra, 
bajo. 

El concepto altamente patriótico del 
señor Presidente de la República en 
su jira por Campeche, debe servir de 
estímulo para el capital privado: "La 
participación de la iniciativa privada 
tiene vital importancia para el de!arro-
1:o do! pro¡rama marítbno que con fe 
inquebrantable se llevará adelante pa, 
ra lo¡rar el aprovechambnto de lu 
reservas que se eneuentran a lo lar¡o 
de los amplios litoralei; mexicanos". 

Campcch&, nuestra acuarela marine. 
ra, es el ¡ir6n de la Patria de más 
acentuada tradición marítima, pues ya 
on la ópoca de la Colonia se construían 
allí (Tande-3 nans para la nave¡ación 
de alh1ra, que eran or¡ullo de la ar. 
quitectura naval de aquellos tiempos; 
a la f?cba si¡ue contando con el peno. 
na! suficiente en la construcción d3 
buques, asf como con ¡randes recur. 
sos m~dereros: alli se '{)OdrJen cons• 
fruir las flotas pesqueras a un J,ruio 
húerior a la comtruccl6n extranjera, 
usi como beneficiar ar país con el fo. 
mento de una indus tria nacional. . . 

R. Vernrn12. VcT . .líi op l\bl'il de 1$50. 

y Centroamtirlcanoe en 
la Coita del Paclflco y 

del Ouibe. 
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Delpuét de la 6.ltlma guerra y des- A V E N T u R E R o s de un pooo antee, se ha nabJado mu-
ello de "GEOPOLITIOA" y "GEOES
TBATEGIA", como aJ se tratara de 
dol clenolu nueva& 

En efecto, en todo tiempo los hom
llrM de Eetado y los militares, sin sa,. 
berlo, se han estado refiriendo a la 
Geoeltrate¡l~ y a la Geoffsjca. 

El autor de este pequeño articulo 
1e ha dedicado a aclarar los elemen
tGI pertenecientes de estas dos clen
olu, que huta a.hora es~ban reser
Yadu a lot lectores de obras especia,
lludu y para presentarlu únicamen
te al púb!ioo más escogido. Su éxito 
• perfecto •. 

N'oe ha recordado que Vauban ha 
lldo uno de lot precunores, fundan
do en la Geograffa FíJJca y Human.a 
1111 d.lsttnguld01 estudios, cuya ttna-
Udad es la siguiente: aumentar la de
lena del Estado y a.segurar la de
feua del p_afs 

No 1101 hemos olvidado del legado 
del famoso profesor Batzel, uno de 
lol oonsejerot más escuchados por Bl
tler, que N.Ca de au dootrlna un sis
tema de accl6n polittca donde la teo
rfa del "Etpaclo Vital" es la piedra ~. 

• Ouéles son los factores de la Oeo
polfttca r Hay algunos constantes: el 
epteD.dlmlento, la estructura tísica, la 
configuración, la posición del tel'J'lto. 
rlo y algunot variables: las poblaclo
nea, loa rec\ll'IOS naturales y Ju es-
tructuru polltlcas y soolales. 

La estrategia es, actualmente, una 
elencla butante conocida, está lnspl
nda y alimentada ~r Ideas funda
mentalmente geográficas que toma 
como punto de cf!r1da y a.sbnlla todo 
aquello de utul que la Geopolítica 
puede aportarle. 

KebUando eJ estudio objetivo de es
ta dot clenclaa y para poner, a prue
M lu ldeu fundamentales que se ha,. 
bfan expuesto claramente para. hacer 
IObre el mapa de Franela una demos
tnal6D práctica que considerara. los 
dol extremos, el Continental y el 
Ooeútloo, que ae enfrentan, el autor 
deduce 1 concluye que nuestro pa'fs 
perteneae, por au clvlllzacl6n, aus ne
N1ldade1 y por su seguridad, al mun
:lo oceánlcoi y es en este lado en el 
Jae ae debe Juzgar su destino. 

RUMBO AL MAR 

En el Mar Caribe de procelosas 
aguas teñidas de azul, que hoy reco
rren llenos de paz los comerciantes 
marítimos, teniendo como únjca zozo
bra los fuertes temporales que azotan 
en su época llevándose al fondo deJ 
mar los buques y las vidas que lo cru
zan, se vivió hace siglos la historia 
del Nuevo Mundo con la conquista de 
sus mares y sus costas primitivas, que 
fueron muchas veces escena de trage
dias, aventuras, pasiones, ambiciones 
entre los hombres que pusieron ahJ sus 
plantas y que cruzaron su raza con las 
indias que, azoradas primero, acepta
ron después el trato y la comunión de 
l<;s hombres blancos barbudos. 

Vivamos retrospectivamente los dias 
y las horas del Siglo de Oro, nombre 
pomposo con que los acontecimientos lo 
bautizaron y que basta hoy se le lla
ma el Siglo XVI. 

Fué el Siglo de Oro para Francia, 
para Inglaterra y para España; marcan 
su paso Shakespeare, Rabelais y Cer
vantes y el mundo goza del esplendor 
que da la literatura de aquellos hom
bres, cuya sapiencia ilumina el de
rrotero de los siglos por venir. 

Con el descubrimiento del Mar Ca
ribe llamado después tierras de Amé
rica la vida adelanta la nueva dimen
sión: de la geometría plana se pasa 
a la geometría del espacio y se prueba 
que navegando rumbo al occidente 
puede llegarse al oriente. 

Con la misma fuerza y violencia de 
las montañosas olas del Caribe, recién 
descubierto, así se fueron ensanchan
do los horizontes del Nuevo Mundo, la 
audacia empujó a los hombres por el 
camino de la conquista y se formó en 
el Caribe la Academia de los Aventu
reros; en todos borboteó la sangre en~ 
cerrada en el claustro de la inercia 
vital y no hubo rey ni poeta, fraile ni 
paje que no enseñase su instinto aven
turero y esta escuela y esta tragico
media de la vida tuvo escenario en los 
mares y en las selvas intrincadas del 
Caribe, nombre de guerra de los habi
tantes de aquellas costas y que su cora
je perpetuó en los hilos de la Historia; 
y as{ es el Mar Caribe, bravo, encres
pado, violento, huracanado; levanta gi
gantescas olas vivas indomables y las 
lanza tierra adentro lavando la sangre 
de sus primitivos moradores, revuelta 
en sus arenas con Ja de los conquista-

dores que mordieron el lodo, abonan
do el campo de la nueva civilización 
que se impon{a a los caribes; y los ele
mentos que alimentaron la conquista 
fueron las gentes que formaban la es
coria de sus pueblos, estudiantes fe
mentidos, bandidos de la peor ralea, 
villanos contumaces, armaron lo& baje
les piratas, exigieron a los reyes, los 
metieron en guerras y sacaron a lti 
América del fondo del mar. 

As{ se hace a la mar Colón con La 
Gallega, a quien se le puso después La 
Santa María, a las otras dos embarca
dones se les dejó sus apodos, La Pinta 
y La Niña, que se llamaba antes La 
Santa Clara. Sobre la cubierta de La 
Santa María, Colón vive y muere mil 
veces. en su vida será proeza definiti
va el viaje que ha iniciado, y cuando se 
hunde en sus reflexiones y se toca y 
se siente con las alas del ideal encen
dido, piensa que en él ha de haber algo 
de águila, pero que también debe te
ner algo de gallina. 

Le ha gritado a toda su gente: Un 
jubón de seda a quien primero aviste 
la tierra. ¡Y qué espectáculo! Pensar 
y sentir que la proa avanza hacia una 
tierra soñada, y que es un mundo que 
se siente palpitar en el aire, en el so
nido del ambiente, en el aroma sutil 
de la vegetación próxima, en el ave 
marina que cruza el firmamento, en 
las plantas arrancadas que van sobre 
las aguas; así se navega, la gente can
sada amenaza al Ahnirante, quiere bo
tarlo al agua; Colón taladra las tinie
blas, quisiera tener cien ojos, más ol
fato, más poder, pero ya su juventud 
está terminándose. Le parece descu
brir una lucecilla. toma del brazo al 
cocinero de a bordo y le dice: Ves una 
luc<'c=lla, no; pregunta a otro, no; na

die ve nada, todo es silencio, algunos 
se duermen sobre la cubierta. humede
cida, sobre todo los grumetes que creen 
ir de vacaciones. 

A las dos de la madrugada del do
ce de octubre de 1492, La Pinta, un 
buque de veinte metros de eslora da 
el grito: ¡Tierra, Tierra! Rodrigo de 
Triana la ha palpado con los ojos. Se 
amainan las velas. Se ha tocado la 
Costa del Caribe, el Nuevo Mundo. 
En el alma de Colón sonó la poesía 
encerrada en la emotividad de sus tris
tezas y esc!'ibe el primer canto a Amé
r ica, escrito que se viene a conocP.r 
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desput$s de su muerte, en cambio qué 
ironía, las cartas de Américo Vespuclo 
invaden el mundo enterO' pintando los 
paisajes del Caribe. El privilegio de 
su p luma. 

En el mismo año 1492 en que muere 
Lorenzo el Magnífico, Colón descubre 
el ~ar Caribe, llega con sus hombres 
a Guanahan(, Isla de las Iguanas, al 
poner pie en tierra, las indias color de 
cobre que se doranal sol, saltan a tre
chos la selva desgref'lada. Andan in 
puribis, no usan 81:'ftorbos para lucir 
sus cuerpos venusinos, más regios y 
mejor formados que los de las muje
res b lancas de donde vienen los con
guistatfores, taradas ya por la l11rga 
carrera de placeres que se vive en los 
lugares civilizados. Pasada la sorpresa 
natural e intuitiva del primer asom
bro, las indias sienten la curiosidad de 
acercarse y vet las caras peludas de 
los eurQpeos. 

En ese año el mundo se ensancha y 
la lnvasi6n se hace cruel se abandona 
el Mediterráneo en donde se está ce
lebrando el postrer acto de una civi
Uzaci6n que se eclipsa, y se mira al 
Caribe, acá, en donde apenas \fa a le
vantarse el telón en el nuevo escena
rio conquistado, y el Mediterráne-0 y 
el Caribe se ven frente a frente por 
una ecuaci6n de su propio destino. Son 
dos soles, uno en el ocaso, reflejando 
los tiempos antiguos que se alejan y el 
otro alboreando un Nuevo Mundo y un 
destino futuro. 

Las actrices, las Venus del Caribe, 
las que van a contribuir a la conquis
la, viven en su pnrafso terrenal com-

pletamente desnudas, son de piel ro
jiza, su cuerpo bello como la de Milo, 
¡racloso, elástico, nadan airosamente, 
incansables en la tierra y en el mar, no 
hay arruga, ni gordura, son lujuriosas 
!!orno la selva que las aprisiona, su li
viandad es hechicera, no la buscan 
ofreciéndose, su cuerpo la posee. 

No puede dudarse que de este lado 
del mundo ha nacido un nuevo campo 
de lucha para los hombres; no se sabe 
-quién lo va a dominar y el Caribe va 
ensanchándose más y más, crece con 
rapidez en forma que nadie ha imagi
nado, va descubriendo sus perfiles, sus 
riquezas y sus ~entimientos. bajo el ra
yo de la vio'lencia que prende .el valor 
de los conquistadores atrevidos y sur
gen a la reaHdad la Isla de Santo Do
mingo o la. Española como las prime
ras oolonias que Espafia tendrá en 
América; eso, mientras los vo1·aces 
aventureros de más allá no comiencen 
sus fechorías dentro de los mismos te• 
rrenos. 

Santo Domin¡o es la primera ciudacl 
estable que fundan los europeos en 
América y que después se llamará San 
Salvador. El flamante gobernador es
pafiol pacta la paz con el rey o con la 
reina de los pueblos indígenas, o les 
hace la guerra. En realidad no hay 
más que caciques o cacicas y no reyes, 
chozas de paja y troncos y no palacios 

Por las calles empiezan a verse lo~ 
tres colores de la bandera del Caribe 
el color indio, el español y el africa 
no. La vida se organ1ia, hay gobernan, 
t~s impuestos como Nicolás de Ovan. 
do, que con astucia y mano suave ell-

COR'TESIA DE 

mina los estorbos hum.anos que man
samente vuelven a España. 

Las tierras son repartidas a la gen
te de Castilla con .sus indlos a raz6n 
de cincuenta hombres con sus indias. 
Cada cual hace trabajar a su gente se
gún sus sentimientos y sus ambiciones, 
algunos trabajan hasta que revientan. 

Y se hace algo. Se saca oro, se siem
bra, se cosecha miel y se da permiso 
para que al fundirse el metal dorado 
~ hagan cadenas y joyas de oro labra
do para a1aviarse de acuerdo con su 
categoría. En los solares se ven ani
males domésticos, perros, gallinas, y la 
vida parece apacentarse definitivamen
le en aquellos lugares. Los frailes en
cuentran mejor terreno para su labor, 
también poseen sus indios como los 
señores. predican la Le-y de Dios, pe
ro los franciscanos se van contra los 
dominicos y los dominicos contra los 
francisc95, como dicen ellos. 

Infortunadamente para Col6n el des 
cubrimiento del Mar Caribe fué la rea
lidad de un sueño truncado, doloroso e 
Injusto, después de sus otros viajes ya 
no fué nadie, entró a la decadencia 
que el destino le tenía preparada, y 
mientr~ él rogaba al Rey Fernando 
sus últimas audiencias, otro hombre 
que no,,hab(a trabajado ni había sufri
do corno él, recogía los frutos maduros 
que empezaban a reventar en las ar
dientes costas tropicales que ~olón 
había descubierto. 
, Tan grande fué la acogida de Amé

rico Vespucci, como el cronista del Ca-
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----------------------------------Por U LIS ES 
La evolución de las señales mariti

mas ha llegado en nuestros dias al 
máximo exponente de seguridad, pa
ra la vida del hombre en el mar y pa
ra las embarcaciones. Si se hiciese 
un examen retrospectivo, q~edaria• 
mos asombrados de los adelantos que 
se han obtenido en esta materia y de 
cómo el ingenio del hombre luchando 
en contra de los elementos, ha im
puesto, como siempre, su ciencia. 

No se pretende en el presente ar
ticulo hacer una exposición técnica 
o cientifica de los inventos que ha 
desarrollado el hombre en favor del 
navegante, ni de una critica destruc
tiva, sino hacer una breve exposición 
de lo que hay hasta la fecha en seña
les maritimas en los paises más ade
lantados, y una comparación con las 
que existen en nuestro paf s, señalan
do ciertas fallas que en nuestro con
cepto se deben corregir para el pien 
y la seguridad de la navegación. 

Comenzaremos por hacer notar, a 
las personas fuera del medio, que TO
DAS LAS SE¡q-ALES UTILIZADAS 
EN LA NA VEGACION sirven o es
tán en disposición de utilizarse para 
situar la nave. Como generalidad, ha
blaremos de señales marítimas; pero 
en realidad estas señales para la na
vegación están situadas en la mar, en 
islas, promontorios de la costa, cana• 
les, ríos y lagunas, ya sea en el agua 
o en sitios prominentes donde puedan 
ser vistos sin dificultad por el nave
gante. Por otra parte hay que distin
guir entre las señales LUMINOSAS y 
señales CIEGAS (sin luz) llamadas 
balizas y señales electrónicas. Tanto 
unas como otras pueden tener su ubi
cación en tierra o en el agua, depen
diendo de su clase o la necesidad de 
hacerlas más visibles. Comenzaremos 
pues, con las señales CIEGAS: 

Estas señales no son luminosas y 
sirven al igual que las otras para 
orientar al navegante, únicamente 
que su importancia es secundaria y 
se instalan en sitios donde la navega
ción es escasa o está limitada. Las 
enfilaciones para la entrada y salida 
de los puertos, asi como las boyas en 
rios y canales de poca navegación 
sue}en ser de esta naturaleza. En 
nuestro país solamente un rto tiene 
boyas, el Coatzacoalcos y por desgra
cia, su servicio es malo. Las enrila~ 
ciones de este puerto son luminosas 
durante la nocne. Campeche posee 
enfilaciones ciegas de entrada. cuan
do algún barco necesita entrar duran
te la noche, se hace necesario sus
pender unas linternas de petróleo. Los 
ríos Tonalá y Papaloapan carecen de 
ent'ilaciones y en general todas aque .. 
llas entradas cuyas ba1Tas son movi
les tampoco las tienen. 

En señales luminosas contamos con 
los taros de recaJada, únicas sefiales 
que en nuestras costas dan un servicio 

1 l general un faro sirve pa~ 

ra indicar al navegante, que se apro
xima a la costa y como cada faro ha 
sido dotado de una señal caracterís• 
tica, le es fácil identificarlo durante 
la noche. Durante el dia el faro se 
identifica po1· su estructura particu
lar; torre de ladrillos, de acero, es
tructura de viguetas en fin por la f or• 
ma en que ha sido construido. Estas 
características vienen consignadas en 
un libro que se llama "LISTA DE LU
CES'' y que todos Jos paises mantie• 
nen al corriente. 

Las señales electrónicas las dividi• 
remos en eléctricas y acústicas. Aun
que en realidad todas ellas se mueven 
o producen la señal por medios eléc
tricos, unas son captadas por medio 
de aparatos y las otras por el oidc 
del hombre. 

Las señales eléctricas, como aqu! 
las estamos denominando, son el ra• 
dio, faro, el loran y una derivaciór 
del loran. 

Las señales acústicas comprender 
Jas boyas de campana y de silbato 
accionadas por las propias olas, 10! 
faros con señales de niebla que dar 
acción combinada entre una sefia: 
emitida por radio y la señal acústica, 
la distancia a la cual se encuentra la 
embarcación del faro y por último el 
SONAR. En este último invento la 
señal se c~pta por medio de una ecó• 
fono especial, ya que ésta se transm1• 
te a través del agua. 

Cabe hacer mención en estas lineas 
al RADAR, que emite una serie de 
rayos electrónicos los cuales al refle• 
jarse al chocar con el objeto que se 
desea detectar, dan su distancia Y di
rección· estos mismos rayos son cap
tados ei-t una pantalla especial donde 
se observa una imagen que da idea 
del objeto. 

Como nuestra intención no ba sido 
la de hacer un trabajo cientifico, he
mos esbozado brevemente lo que exis
te en el terreno de la seguridad de la 
vida del hombre en el mar y para ter
minar haremos una exposición de lo 
que necesita nuestro pais; que en es
te aspecto está algo atrasado, con res
pecto a otros paises que p_restan espe
cial atención a la seguridad de sus 
hombres de mar y de las embarcacio
nes que éstos manejan. 

DE MATAMOROS A XCALAK es 
bastante DEFICIENTE el sistema de 
alumbrado maritimo. MATAMOROS, 
no cuenta con faro propio y el que se 
utiliza es el de Pta. Isabel en las cos
tas americanas. De Punta Isabel, pa~ 
sando por Matamoros, no encontra
mos señal ninguna, a pesar de que la 
costa es baja y peligrosa y que ade• 
más existe el hecho de que la pesca. 
por esos lugares es obJigada para 
nuestros barcos, hasta el punto deno
minado Pta. Jerez. Esta Punta tiene 
un faro que no corresponde a las ne
cesidades que debe cubrir. De alli 
hasta el ouerto de Tampico volvemos 

a encontrar otra señal luminosa. De 
Tamplco hacia et sur, Isla de Lobos1 
a la que se debe dotar de una baliza 
luminosa para señalar el extremo de 
la Isla; el canal que forman la Isla 
y la costa del continente no tiene se
ftales que permitan a las embarcacio
nes utilizarlo en tiempos malos o 
cuando las circunstancias las apre
mien a buscar refugio o simplemente 
cuando se pretenda acortar el camino. 
De Isla de Lobos hacia el sur se en• 
cuentra la baliza luminosa que sefiala 
los bajos de Tanhijo, casi enfrente a 
Tuxpan. Aunque la intención fué bue. 
nae en dotar a estos bajos de una se. 
ñal, ésta no cumple su cometido como 
debe ser, pues en los malos tiempos, 
al pulverizar el viento las crestas de 
las olas, se forma una niebla que im
pide la visibilidad de la sefíal, 10 mis
mo de dia que de noche. Seria acon
sejable elevar más la torre y dotar 
de una mayor luminosidad a 1a faro
la. Frente a Tanhuljo queda el faro 
de 1'uxpan, que sefiala la entrada a 
un puerto cuya importancia no ha si~ 
do debidamente estimada y que a ini
ciativa del extinto Sr. Rodrlguez Ca
no se le estaba dando. Continuamos 
con Tecolutla, cuya estructura del fa
ro es dificil de distinguir debido a lo 
boscoso del sitio en que se encuentra 
emplazado. A pesar de los informes 
que se han enviado a las autoridades, 
no se ha remediado el mal. Con el fa
ro de Nautla, igual que con el de Te
colutla, es necesario ir navegando casi 
a longo de costa para que se distinga 
su seilal. En Punta Delgada, hay una 
buena señal de recalada, después de 
esta Punta, ya no encontramos seña
les hasta Veracniz~ El sistema de se
ñales de este puerto ha sido el máxi
mo exponente del sistema de alum- 1 

brado maritimo mexicano¡ pero en la' 
actualidad el sistema• es anticuado y 
se hacen necesarios cambios tanto en 
las señales, como en el emplazamiento 
y poder luminoso de las mismas. Con-1 

tinuando hacia el sur nos topamos con 
Alvarado. Puerto que como Tuxpan 
está llamado a ser un emporio, pero 
que a pesar de ello se ha tenido en el 
olvido. Las obras del Papaloapan ha
rán necesario el desfogue de los pro
ductos de las cuencas por este puel'to 
muy a pesar de que Veracruz emplee 
razones para desviar la acción guber
namental hacia su radio de acciór,. 
Después sigue Roca Pa111da y después 
Zapotitlán, en las estribaciones de la 
SielTa de los Tuxtlas y como prelu
dio para llegar a Coatzacoalcos. En 
este puerto se cambió el fµo hacia la 
margen izquierda del rio y se le dotó 
de una magnifica construcción. Sin 
embargo, las luces de sus escolleras 
dejan mucho que desear, siendo las 
enf ilaclones de entrada las únicas se
ñales que se distinguen mejor. De 
Coa tzacoalcos seguimos con Tonalá, 
pequeño puerto fluvial en la desembo-
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ne el mismo nombre y que da entra
da a los campos petroleros de Agua 
Dulce y Las Choapas. La entrada a 
este puerto únicamente puede hacer~ 
se de d1a y utilizando la sonda, pues 
su barra es variable. La entrada en 
mal tiempo está considerada como su
mamente peligrosa y los capitanes de 
embarcaciones chicas prefieren ca
pear a tratar de refugiarse en él. Des
pués tenemoo Tupilco, a continuación 
Chiltepec y después Frontera ( Ciudad 
Obregón). La entrada de Frontera 
en la desembocadura del rio Grijalva 
carece de una enfllaclón de categoría 
y la entrada es incierta. El faro no 
siempre funciona bien. De Frontera 
pasamos a Ciudad del Carmen (Lagu
na) situada en las márgenes de una 
laguna en donde desembocan varios 
dos. Las señales luminosas que po
see este puerto son débiles y como la 
pro! undidad de la entrada es escasa, 

unu:s UU<,;t: }.llt::S, :St: Ut\l,;t: .uu pt:UV:,U Y. u~ 
tanto las enfilaciones, como el faro de 
recalada sufran modificaciones. De 
Laguna sigue Champotón, después la 
baliza luminosa de Lerma, cercanías 
~e Campeche y después Campeche. 
Corno dato curioso se consigna que 
la baliza luminosa de San Bartolo aún 
no ha sido situada. Después tenemos 
Celestun, Pta. Palmas, Sisal y Progre
so. Exceptuando Pta. Palma y Pro• 
greso, las demás son de escaso poder 
luminico. Entre Sisal y la Isla de 
Triángulos se encuentra el bajo de 
Madagascar, al cual se le tuvo la in• 
tención de dotar de una baliza lumi• 
nosa y estos esfuer-zos se hicieron allá 
por 1940; pero a la fecha no sabemo5 
de ninguna obra que se haya efec• 
tuado con el fin de quitar este peligro. 
Sigue Cuyo, después el famoso Cabo 
Catoche y Contoy, después Isla Muje
~ (Base Naval), después Cozumel y 
Pto. Morelos, y por último la balúa 
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RUMBO AL MAR.• 

ae AcaJaJC. 
Queremos recalcar que en todo el 

litoral hacen falta boyas que marquen 
límites de braceaje para barcos de 
cierto calado, así como la proximidad 
de peligros que no pueden ser deno
tados por medio de los sectores de los 
faros con la misma exactitud que con 
la boya. 

NO CONTAMOS EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL con un 
radio faro al servicio de la navega
ción marftima, ni con LORAN y ni 
con SONAR. Y por lo que hace a 
equipos de señales de niebla se carece 
de ellos en absoluto. Cortamos por lo 
pronto aqui y en el próximo articulo 
continuaremos con la costa del Paci
fico tratando de hacer una critica sa
na y además trataremos de señalar 
las situaciones de nuevas señales que 
a nuestro juicio son necesarias para 
la navegación. 

Don 

FERNANDO 

SILICEO 

Fundador 

de 
la 

Insigne 

Escuela 

Náutica 

que 

Lleva 

su 

Nombre 
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El Secretario de Marina, acompa
ñado por un grupo de personalida
des de la Armada y de la Marina 
Mercante, montan guardia de Ho
nor ante el busto que se erigió a la • 
memoria del prestigiado marino 
don Femando Siliceo, fundador de 
la insigne Escuela Náutica que lle-

-Página !2 

va su nombre. 

Alwnnos de la Escuela Náutica 
"Femando Siliceo,, co 1 o c a n una 
ofrenda floral ante el busto de su 

fundador. 

L 

El Director de la Escuela Náutica 
"Femando Siliceo", Capitán de Al
tura Marcelino Tuero Molina, le• 
yendo su conceptuoso discurso el 
día que se inauguró, en el patio de 
la Escuela, el busto erigido a la 

memoria de su fundador. 



Celebración del · 
''DIA DE LA MARINA'' 

•en ..?\capulco 

Arriba lzq. El Ooma.ndante de la. 8a. Zona Na.val, Oontraalmlrante Gabriel Lagos Beltrán, recibiendo al ~ne 
ral Oomanda.nt.e de la Zona Mlltta.r. Derecha. Los altos Jetea de la Armada y el EJérolto, se estreohan 16 ma-
no amlltosamente. Abajo tzq. El orador del Munlclplo de Acapuloo, arengando a Ju fuerza., Na.vale& de la Zo-
na Naval, con motivo ae la celebradón del anivenario del "Dia de la Ma.rlnaº. Derecha.. Los Jefes de las fuer• 

111 de mar y tierra., pasa.ndo una revista a 101 elementot que forman la Zona Naval MUitar de Acapuloo. 



INFORMACION MARITIMA ·MUNDIAL 
FRANCIA 

ESCUELA PARA PILOTOS DE HELICOPTEROS DE LA ARMADA 

CADA UNA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS TIENE EN LA ACTUA
LIDAD SU ESCUELA P ABA PILO
TOS DE HELIOOJl'TEROS. LA DE 
LA ARMADA ES LA MAS ANTI
GUA 1' LA ADQUISJCION DE SU 
PRDIER HELICOPTERO Y CREA
CION DE LA ESCUADRD.LA 58-S, 
DATA Di.'SDE EL OTO:RO DE 195L 

Las misiones asignadas a la. ~ 
1 drilla 58-S son; 

1.-Estudial' t.odos los problemas 
de interé& rehlcionados con los heli
cópteros Je ~ Armada. 

2.-Definlr '9 estudiar las diferen
tes misiones de loe hellcópt.eros en el 
cuadro de las actividades maritim.88. 

8.-Formad6n de pilotos. 

Al bnpcmerse le Armada la tarea 
de formar su propio personal se ha 
guiado por los siguientes ol>jetlvos: 

a).-Ada,ptar los programas de for
mación del personal a la.s misiones 
particulares de la Armad.a ( en par
ticular su empleo en portsw.vlones y 
otros buques). 

b) .-De unificar la formación de 
su personal {pilotos y mecánicos). 

Los pilotos de bellcópteros son pi
lotos aeronavales con un tiempo de 
servicios no menor de dos años, qu~ 
toman un curso de especialización de 
O'e8 meses. 

Los mecánicos de los helicópteros 
deben lgualment.e t.ener una forma
ctón básica que les es impartida en 
Rochefort. 

Ya que el número de bellcópt.ero.-. 
de la Armada está en aumento, las 
ta.reas asignadas a la escuadrilla 58-
S se han dividido y la escuadrllla no 
con.serva más que la misión de torma
cl6n de pilotos. 

La asignación de pilotos y mecánl• 
cos de Ja escuadrilla 58-S fué ajustada 
de acuerdo con los estudios estrictos 

-P'sbaa u 

hechos por la Armada y previendo loe 
adelantos técnicos. 

La utilización de los hellcópt.eros en 
la lucha antlsubmarlna y en las nue
vas necesidades especificas de heli
cópteros, naoldu en la situación de 
Afrlca del Norte y de la decisión del 
Ministerio de la Defensa Nacional a 
proceder en misiones compactas, han 
conducido a la Annada a reconside
rar la asignación del personal de la 
EscuadrlJ1a. 68-S. 

El n6mero de pilotos es¡,ectallzados 
se ha multiplicado por tres y el de 
mecánicos por cuatro, sln que por ello 
se modJtique la calidad nl Ja dul'aClón 
de las comlslones. 

En unu cuantas semanas la Arma
da tendrá de est.e modo un medio p&
ra formar un gran número de pilotos 
especializados en las nuevas forma.
clones de helicópteros previstas para 
la Defensa Nacional. 

En est.e esfuer,o espontáneo en 
cumplimiento del deber la Annada 
aporta así una oontribucl6n suple
mentaria a reforzar los hechos que se 
desarrollan en Africa del Norte. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERIOA 

SUBMARINO DOTADO DE INS
TALACIONU PARA LANZA B 
PRO Y E OTILES DIRIGIDOS SE 
UNE A LA FLOTA DEL ATLANTl-
00. 

El submarino norteam e r I e a n o 
ºBARBERO" ha sido lncor~n.do al 
escuadrón de submarinos en Norfolk, 
Va., de la Flota del Atlántico. 

Este u el ,eguado de dos submari
nos pan lanzar proyectiles guiadoe 
que se han construido. 

EJ "BARBERO" está equipado pa,, 
ra lanzar el proyectil dirigido REGU
LUS, este proyectil es un turbocohe
t.e al que se le puede adaptar una ca-

bem de guerra atómica y se traslada 
a velocidades supen6nlcas a distan• 
cl.a.s de varios cientos de mlllas. 

El proyectil REGULUS se disparó 
por primera vez desde a bordo, en e) 
submarlno "IUNNY", primero de la 
serle de dos y que ahora se enouen• 
tra prestando servicios en el Paclfico. 

.. .. 

LA ARMADA CONSTRUYE BA· 
LLENEROS DE PLASTIOO, A MO
TOR. 

La Armada N orteamerlca.na bito 
un contrato con ta Wlzard Boats In• 
corporated de Costa Mesa, Cal., para 
la construcción de 28 balleneros de 
26 ples de eslora. hechos enteram~nte 
de plástico, con un costo de . . .. .. . 
2'78,0ZS.49 Dls., lncluyendo motores y 
accesorios. 

Se considera que est.e tipo de balle
neros es superior a los de madera. 

En los botes construidos de plástico 
se ellmlna el det.erloro por la lnt.empe. 
rle y reslst.e muy bien a la tormación 
de broca y de vegetaciones, ademáa 
que es muy f áoll repara.rlos. 

VENEZUELA 

La Armada Venezolana acaba de 
ser reforzada con el destructor II ABA· 
GUA" construido en los utWeros de 
Ba.rrowln Fu.mes, Inglaterra, este 
destructor entró en servicio en abrll 
de este año en el puerto de Turlarno 
bajo el mando del Capitán de Fraga,, 
ta DANIEL GAMEZ CALO.A.8O. 
Aunque no conocemos a6n 1u carao
t.eristlcu de este nuevo buque, supo-
nemos que son las mlsmaa del ''NUE
V A ESPARTA" bajo el mando del 
Capitán de Fragata BAF AEL BOSA
LES ALVABEZ, del& Armada V&
nezolana. · 

BUMBO AL MAR.-



M E M O R:I A. O E U N V I A-J E· A·-l O N O R E S 
Por el Tte. de Nav. C. G. 

AURELIANO RODAL ROJAS. 

Las personas que en alguna época 
de su vida han convivido en conjuntos 
encaminado.s hacia el logro de un ob
jetivo común, guardan siempre frescos 
en su mente, aquellos acontecimientos 
que co'Mideran de cierta importancia 
atendiendo a la significación que tie
nen para ellu o para el lugar en qu~ 
se desarrollaron. 

Así sucede con la vida militar, son 
tan variadas Ju actividades de los sol
dados, que siempre se está en espei:a de 
sucesos emocionantes cuyo recuerdo, 
poeterionnente, constituye uno de los 
m~jo:res patrimonios a que puede aspi
rar un individuo que se dedica con 
anhelo al servicio de las armas de su 
p&{s. 

Debido a ello y a la amabilidad del 
C. Cap. de Nav. C. G., José H. Orozco 
Silva, Director de esta importante re
viata "RUMBO ... AL MAR", me es gra. 
to RECORDAR un hecho acaecido el 
día 8 de junio del año de 1946. el cual 
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Aspecto del De.4ltlle del contingente mexicano después de pasar el 
monumento & los Héroes caídos en la Primera. y Segunda. guerras 

mundiales. 

eontingente mexicano desfilando ante sus Majestades los 
.. yes Británicos. 



Personal que compuso el contingente de Fuérzas Armadas que México cnvi6 a Londres, Inglaterra, a 
fin de que tomara parte en el gran Desfile de Victoria que se llevó a cabo en esa ciudad el día 8 de 

junio de 1946. 
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no., proporcion6, no sólo las enseñan
zas que acompañan a un viaje al ex
tranjero sino también la satisfacción de 
llevar la representación de nuestras 
fuerzas armadas más allá de las fron
teras de nuestro país. 

' 
La historia de este viaje se inici6 el 

día 7 de mayo de 1946, cuando aún te
níamos \n la mente las emociones del 
desfile celebrado en la ciudad de Pue
bla el 5 de mayo. E.se día, con sorpre
sa nuestra se nos ordenó que nos alis
táramos para ir a desfilar a la ciudad 
de Londres. El Capitán de Navío Enri
que Altamirano Domínguez, nos co
municó la orden en los términos si
guientes "En estos momentos han sido 
nombrados con el fin de que constitu
yan parte de Ja representación que 
México tendrá en una gran parada mi
litar que se llevará a cabo el día 8 de 
junio con motivo de la celebración de 
la Victoria de las Fuerzas Aliadas en 
la II Guerrq Mundial. los felicito por 
esta designa<ti§n ~ tes encarezco pon
gan todo su esfuer,zo por el mejor des
empeño de esta co~ión, para conser

var el buen prestigie, de nuestra Escue-

la, d~ nuestra Armada y de nuestro 
pals. ¡Buena suerte! 

Cualquiera que haya escuchado 
unas palabras como las anteriores Y 
pronunciadas en momentos tan solem
nes, sabrá comprend"er el estado de 
ánimo que nos embargaba después de 
romper la fonnación. 

El entonces Comodoro, don Gon
trán J. Chapital Ortiz, quien se haría 
cargo del grupo, nos recibió en la en
trada del hotel "Regis", a donde nos 
presentamos uniformados de marine. 
ros, y al vernos expresó con su mane
ra característica: "No están del todo 
mal". 

Durante este día y el siguiente, visi
tamos al C. Director de la Armada, al 
C. Secretario de Marina y finalmente 
ul C. Presidente de la Repúblk:a, to
dos dieron su aprobación y nos hicie:
ron ver la importancia de la misión 
que se nos había .encargado. 

Por fin, en la mañana del 10 de ma
yo nos dirigimos al Puerto Aéreo don
de nos encontramos con el resto del 
contingente, ocho individuos de avia
ción y ocho del Ejército, además d_e 
los señores Generales y Oficiales que 
completaban dicho contingente, mo
mentos después abordamos dos trans 

Contlngen~ de 1.85 Fuerzas Armadas Mexicanas, rindiendo honores 
a aa Majestad el Rey Jorge VI dura.nte su revista a las Fuenas de 
loa pafses allados, en el Campo Militar establecido en Kenslngton 

Gardens. 

portes de la Fuerza Aérea Mexicana y 
pronto nos encontrábamos volando so
bre la ciudad con rumbo a San Anto
nio, Tex., de ahí a Mobila, Al, en este 
Jugar pernoctamos y a la mañana si
guiente salimos rumbo a Washington, 
otra co·rta escala y volamos hacia Nue
va York, en donde el día 13 de mayo 
a las 18.30 horas, nos dirigimos hacia 
los muelles en una forma sensacional, 
ya que se constituyó un convoy prece
dido por dos motociclistas. seguidos 
por los automóviles que conducían a 
los Jefes y Oficiales y los autobuses 
asignados para nosotros y nuestros 
equipajes. Nos asombró el orden que 
guardaron los automovilistas a nues
tro paso. Llegamos a los muelles y con 
grata sorpresa vimos que realizaríamos 
el viaje a Inglaterra, nada menos que 
en uno de los buques más grandes del 
mundo: el "QUEEN MARY" de la Cu
nard Wbite Star Line. 

La navegación duró seis días, du
rante los cuales y gracias a la actividad 
desplegada por el Comodoro Chapital, 
wvimos la oportunidad de recorrer el 
barco en una forma más o menos com
pleta, ya que obtuvimos muchos datos 
relacionados con las características del 



Otro aspecrn del de fik . 

mismo en el recorrido hecho desde la 
del'l"Ota hasta las máquinas. 

A nuestra arribada al puerto de 
Southampton nos sentimos gente im
portante al darnos cuenta que nos da
ba la bienvenida nada menos que el 
Alcalde del puerto, vestido con todos 
los arreos de su empleo. En Southamp.. 
ton tomamos el tren para Londres, m~ 
ta ansiada por todos nosotros. 

A la llegada a Londres se nos con
dujo a bordo de unos camiones del 
Ejército a tos hermosos jardines de 
Kensington en donde se encontraban 
dispuestos los alojamientos para los di
ferentes contingentes de las fuerzas 
Aliadas que participarían en la Marcha 
de la Vict('ria. Tales alojamientos con
!.isdan de tiendas de ~ampaña para dos 
individuos. Al llegar vimos ya estable
cidos a los contingentes de~ Estados 
Unidos, Francia, Bélgica, Brasil, Che-
coeslovaquia, Dinamarca, Egipto, Etio
pía, Grecia, Iraq, Luxemburgo, Norue
ga y China. 

Al dla siguiente principiaron las vi
sitas a los diferentes y muy variados 
lugares de interés turístico de Lon
dres, entre otros recuerdo el Palacio 
de Buckingham1 cuyo relevo de guar
dia es un acto muy ceremonioso y es 
presenciado por un gran número de 

visitantes, el Palacio de San James, el 

monumento a la Reina Victoria, el 

famoso Arco del Almirantazgo, la Aba-

día de Westminster, el Big-Ben, reloj 
colocado en una de las torres del Par
lamento y que se dice sostuvo la moral 
del pueblo inglés durante los días amar
gos de los bombardeos durante la gue
rra la Torre de Londres, en la historia 1 

de este edificio figuran muchos hechos 
de relieve que constituyen el atractivo 
de este lugar, existe una asombrosa 
colección de armas que datan de otras 
épocas. También visitamos el Palacio 
de Hampton Courts, fuimos a Green
wich, en donde visitamos el Colegio Y 
el Museo Naval. Asistimos a diversos 
espectáculos deportivos, de cine, de ópe
ra salones de baile y a los museos más 

' -importantes de la ciudad, como son el 
de Ciencias y el Británico, visitamos 
además la famosa Ciudad Universita
ria de Oxford. 

El día 6 de junio re<:ibimos la vi
sita del Rey Jorge VI el que acompa. 
ñado de la Reina y de otras altas per
sonalidades revistó las tropas que to
marían parte en el Desfile Militar Y al 
d[a siguiente la del famoso pol{tico in
glés Winston Cburchill. 

Por fin llegó el día en que debíamos 
poner todo nuestro empeño para dejar 
una impresión favorable a la enorme 
~ultitud que presenció la Gran Para
rla Militar 

Esta se llevó a cabo eon una preci
sión extraordinaria, desde su iniciación 
hasta que tenninó no nos detuvimos 

sino en los lugares indicados con ante
rioridad, y el recorrido se hizo exacta
mente en el tiempo previsto. 

Después del desfile regresamos e 
nuestro campamento y antes de romper 
la formación el coronel Luis Rivas Ló
pez, a la sazón, Agregado Militar, nos 
dirigió la palabra en los siguientes tér
minos: "Señores, este acto que acaba de 
efectuarse y en el cual hemos tomado 
parte es de una gran significación en 
nuestra carrera de militares porque 
hemcs tenido el honor de conducir con 
profunda satisfacción nuestra gloriosa 
bandera que ha ondeado por primera 
vez en las calles de esta vieja ciudad 
europea, que el recuerdo de esta oca. 
si6n sea para nosotros motivo de sa
tisfacción y .orgullo. 

Después de las palabras del coro
nel Rivas observé nuestra bandera y 
estcy seguro que nunca había visto sus 
co"lores tan hermosos como en esta oca
sión. 

Unos días después de haber curo. 
plido con nuestra misión, zarpamos e 
bordo del buque ºll..E DE FRANCE" 
con rumbo al puerto de Halifax, Ca 
nadá, a donde llegamos el día 21 dt 
junio, de este lugar partimos en aviór 
hacia Nueva York, Washington, Geor 
gía, San Antonio y México. Finalmen 
te llegamos a nuestra querida escuel• 
el día 29 completamente satisfechos d1 
nuestro cometido. 
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LA MAKINA MERCANTE NOKTEAMEKICA 
En nuestro número anterior ter-
. . d ' ul mmamos una sene e arüc os so-

bre la Marina Mercante Británica 
escritos por el Capitán de Navío 
José H. Orozco Silva. En ellos se 
exponían varios aspectos de la or• 
ganizaci6n y funcionamiento de es
ta Marina, y se hacían comentarios 
sobre la preponderancia y la in
fluencia que a través de ella había 
tenido Inglaterra sobre el Comercio 
Mundial, y cómo, durante la guerra 
pasada esta preponderancia des
apareció debido a las inmcsas pér
didas de material y de personal que 
sufrió, principalmente a causa de 
la feroz campaña submarina que 
desató Alemania. 

También se comentó la enorme 
importancia que la Marina Mer
cante Norteamericana alcanzó en 
esa misma época y que al terminar 
la guerra los Estados Unidos po
seían una flota asombrosamente 
grande, mayor que todas las flotas 
de las otras naciones juntas. 

Sin embargo, $C decía en el ar
tículo mencionado, que poco a poco 
y debido a una serie de factores fa
vorables para Indaterra, su flota 
mercante había ido ganando terre
no hasta volver a recuperar el lu
gar perdido. 

Como creemos que sería intere
sante oara nuestros lectores cono
cer las· causas que determinaron la 
declinación de · 1a flota mercante 
norteamericana, en este número te
nemos el gusto de presentar un. ar
tículo escrito nara el N,val lnsti
tute Proceedings, por el Capitán de 
Fragata de la Reserva Naval JOHN 
J. CALBUS, en donde además de 
abogar para que los Estados Uni
dos recuperen el lugar preponde
rante q_ue ocuparon durante la gue
rra entre las Marinas Mercantes 
mundiales, explica de una manera 
acuciosa y p~olija, las causas qu<' 
motivaron su asombroso descenso. 

Además de lo que se p u. ed e 
aprender del relato del Capitán de 
Fragata Calbus, creemos que mu
chos puntos de vista de los que ex
pone, podrían servir como informa
ción e inspiración a aquellos aman
tes de la Marina Mercante Meró. 
cana que pudieran tener en sus ma
nos la manera de organizarla e in• 
crementarla. 
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"LA MARINA MERCAN .. 
TE NORTEAMERICANA 
Y LA TERCERA GUERRA 

MUNDIAL" 

cada una de estas dú1cuJtades consti
tuye un trabajo de Hércules, y el no 
rec()'nocerlo puede llevar al desastre a 
!a nación más poderosa. 

Las pérdidas aliadas y neutrales en 
1941 (antes que entraran a la guerra 
los Estados Unidos), se iban produ
r:iendo a razón de 500,000 toneladas 
mensuales; en 1942 al entrar Estados 
l}nido$ a la guerra, las pérdidas au-
1uentit.L'on aún y el hundimiento de bu-

"La estrategia naval tiene como fin ques tanques a lo largo de las costas 
el fundar, sostener y aumentar tanto orientales de los Estados Unidos se fue
en la paz como en Ja guerra, el poder ron llevando a cabo ante los ojos ho
naval de un país". Esta amplia defini- rrorizados de los que desde las playas 
ciÓJl de estrategia naval enunciada por los contemplaban. Tan seria se habla 
el Almirante MAHAN en su sttperlati- puesto la cosa, que se dieron órdenes 
vo libro "La Influencia del Poder Na- a los barcos para que permanecieran eu 
val en la Historia 1660-1783", necesa- puerto hasta que recibieran órdenes de 
riamente demuestra el principalísimo la Frontera Marltima Oriental de la 
papel que representa una vigorosa ma- Armada, para que pudieran continuar 
rina mercante. El Almirante MAHAN, su viaje con alguna seguridad. 
al hacérsele la pregunta retórica: ¿Se La cantidad final del total de buques 
ouede tener este Poder Naval sin el norteamericanos mayores de 1,000 to
fortalecimiento de la Marina Mercante,? neladas hundidos en la II Guerra Mun. 
contestó: "Lo dudo, la historia ha pro- dial fué de 733 o sea más de la mitad 
bado aue Ja formación meramente de de la marina mercante que los Estados 
un poder naval puede ser hechura de Unidos poseían antes de la guerra, en 
un déspota, como lo fué la de Luis XIV, esa época se tenían 1397 buques entre 
pero a pesar de su aspecto brillante, la activos y en reserva. Del personal de 
experiencia demostró que su armada la Marina Mercante, Oficiales y Tri
fué como una planta que sin raíz muy pulaci6n, se perdieron 5,638 hombres 
pronto se marchitó". Y 581 fueron hechos prisioneros de 

. guerra. 
Este incisivo análisis, hecho hace 

más de 65 años se hace más aparente Durante los primeros meses de 1943, 
si se ve a través de la luz de los l)ro- las pérdidas de vidas de mari~os mer
blemas lojpsticos de la Segunda Gue- cantes fueron, en gran proporción, ma. 
rra Mundial y del Conflicto Coreano. yores q~e las de todas )8!, fuerzas ar
Porque ahora, a diferencia del siglo ?'1adas JuntAs. Nunca se_ podrá te~~r 
XIX, el material y el equipo· de guerra idea exacta de los sufrimle~uos ~1-

modemo no es únicamente mucho ma• cos, morales, mentales y ps1col6g1cos 
vor y más pesado, sino que además se que sobrellevaron los mari~os ~erca~
ha mecanizado y tanto los ejércitos co- tes durante aquellas guardias mtenru. 
mo las armadas, son ahora más ~óvi. nables aoompañados por el constante 
les y en consecuencia, la labor de te- temor de ser atacados. 
nerlos constantemente abastecideis es 
enorme. 

Los expertos en abastecimientos nos 
dicen que se n~sltan cuatro tonela
das de cupo a bordo, para abastecer a 
cada soldado que tome parte en un 
desembarco mecanizado y dos tonela
das más pÓ'r roes. btos cálculos, aún 
aquf, son aproxlmados. ya que para que 
se acerquen a la realidad, es necesario 
conocer la~ condiciones de desembarco 
one ~on diferentes en cada lugar y 
¿ Quién tiene alguna idea de los luga
res en que se. tenga que desembarcar 
v combatir en una tercera guerra mun-
dial? 

Al esfuerzo para abastecer los ejér
ritce modernos se ag?'ej(a el problema 
de mantener la moraJ de las poblacio
nell civiles aliadas, proveyéndolas con 
suficientes alimentos y otras cosas ne
cesarlu para la existencia humana La 
Amenaza. también importante, de la 
~uerrA submarina que se espe-ra que 
sfl'a, lói,:lcamente, de mayores propor
,.:onf'q que la de la Segunda Guerra 
Mundial. y de tan alarmantes resulra, 
dos para los aliados. La solución de 
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Las cantidades de carga transporta• 
da por la flota de tanques y cargueros 
construidos con prisa febril, asombra
ron aún a los norteamericanos, acos
tumbrados como están, a cifras eno'r
mes; 44.177,000 de toneladas en 1942¡ 
62.113,000 en 1943; 78.553,000 tonela
das en 1944 y 83.469,000 en 1945 de 
cargas y combusübles líquidos. :Ex. 
presándolo de otra manera, se trans• 
portaron 8,500 toneladas por cada ho. 
ra de las 24 del día durante el último 
año de guerra. Se transportaron ... 
35.109,145 toneladas de petróleos y sus 
derivad~s o sea el 99% de cargamen
tos totales de embarques líquidos. 

Nuestra principal preocupación de. 
hería de ser la eficiencia del buque 
tanque norteamericano para poder lle
var combustible a los lugares en don. 
de éste se necesite y en el momento 
en que se nec'e.c;ite en nuestras bases 
lejanas, en nuestros buques en la mar, 
en nuestro aeródromos en tierra o flo·
tantes. en nuestros tanques, camiones 
y jeeps y en nuestras í'ábricas, que a 
su vez serían las responsables de la 
provisión de matetiol, aliméntos y ves-

tuar10 para las fuenas armadas. Por
que de la misma manera que los "Ejér
citos viajan sobre,su estómago", la na, 
ción toda, y hasta la civilización mis
ma, sobrevive o perece en proporción 
directa a la cantidad de combustible 
que se les pueda ministrar en tiempos 
de guerra. 

Un trabajo editado l"flcientementc 
que se titula "El Medio Oriente, Are-a 
Probable dentro de la Politictt Mun
dial", expresa esta misma idea de la 
siguit"nte manera: 

"En el mundo contemporáneo, com
bustible es sinónimo de poder. Poder, 
en tiempo dP. paz, parR desarrollar y 
mantener los establecimientos indus
triales y sistemftS de transporte. Po
der, en tiempo de guen·a, para incre
mentar la industria a fin de llevar los 
productos industriales hasta los lugl\. 
res estratégicos y tácticos, para galva
nizar y ayudar a las naciones en las 
innumerables formas de combate. Los 
arquitectos de la organización del Tra. 
tado del Atlántico· del Norte creyeron. 
al formular el Tratado, que la defensa 
de Europa es vital para la supervivt3n
cia del mundo libre en la lucha con
tra el Comunismo Totalitario. La pie
dra angular de su plnneo fué, conse• 
cuentemente-, la suposición de que ar
mando adecuRdamente y ayudando a 
recobrarse de los efectos de la Segun 
da Guerra Mundial a las naciones oc
cidentales de Europa, éstas S& pori
drlan en condiciones de defenderse con 
éxito en el caso de una tercera gue
rra mundial Esta nos lleva, inevitable
mente- a la conclusión, refiriéndonOlf 
únicamente a la seguridad militar, d, 
que los aprovisionamientos para la re. 
construcción y defensa de la Europa 
libre, no serían mucho más importan
tes que el combustible para que )0.1, 

Estados Unidos conservaron su posi
ción como campeones del mundo Ji. 
bre". 

La demostración de que la parte que 
tomó la Marina Mercante Norteameri
cana en la Segunda Guerra Mundial 
foé plenamente reconocida: se ve cla
ramente en la carta que el Almirante 
ERNEST J. KING dirigió con fecha 2 
de noviembre de 1945 al Vicealmirante 
~MORY S. LAND, Administrador de 

6:mbarques de Guerra, que dice: 
"Durante los últimos tres afios y me

dio, la Armada ha dependido de la 
Marina Mercante en el aprovisiona
miento de nuestra flota aérea de largo 
vuelo y de sus bases. Sin su ayuda la 
Armada no habr(a podido cumpll.r su 
misión. En consecuencia, la Marina 
Mercante compartió nuestro tr iunfo de 
la misma manera que compartió nues
tros trabajos y peligTos. La Marina · 
Mercante es un fuerte pilar tanto en 
la paz como en la guerra y es factor 
importantísimo en el logro de una eco
nomía nacional sana. Una Marina Mer
cante numerosa no !constituye ,ola
mente una importante reserva nacional 
sino que, ademi\s es en potencia, parte 
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muy importante del poder militar del 
país en una crisi'i, lo que se probó con 
creces durante la Segunda Guerrct 
Mundial. Al retornar la Marina Mer
cante a sus labores de paz, me compla
ce expresar el cordial sentimiento de 
agradecimiento de la Armada para to
dos los oficiales y hombres de tripufa. 
ci6n de la Marina Mercante por su 
magnífica ayuda durante los años az.a. 
rosos de la Segunda Guerra Mundial 
Cada uno' de ellos debe sentirse orgu. 
Jloso de haber llevado a cabo una bue
na labor. Deseamos a la Marina Mer
cante toda clai;e de éxitos ~ los años 
venideros y esperamos, sinceramente, 
que continúe fuerte y vigorosa come, 
parte vital de nuestra economía y de 
nuestra defensa". 

La necesidad de una Marina Mer
cante adecuada es clara e imperativa 
el hombre de la calle se pregunta eÍ 
por qué de que nos encontrara impre
parados la Primera Guerra Mundial 
v la Segunda, y se admira por qué a la 
luz de la presente guerra fría, con la 
amenaza más grande que hemos tenido 
ti nuestra seguridad nacional y con la 
indiscutible nttesidad de buques nue
vos Y más veloces, hemos permitido, 
1.1) que: nuestra flota se desintegre, (2) 
que se ignore lo qt:e podríamos llamar 
la "huída de la bandera" y (3) que se 
economice en aquellas asuntos que 
afectan la construcción y manejo dfl 
nuestra flota mercante, particularrnen. 
te ahora, cuando es un secreto a voces 
el que al sobrevenir la guerra no ha
brá el uaviso anticipado" que tan útil 
nos resultó en las guernts anteriores. 

to un~ 1arga usta ae regias y pracnca::1 
seguidas en varios países extranjeros 
que incluían a Colombia, Ecuador, Ve. 
nezuela, Uruguay, Canadá, Francia, 
Italia, Sud-A.frica, ~aña. Egipto, Tur 
quía, Africa Portuguesa, Chile, Brasil. 
Ar2entina, Kenya y Africa Oriental Bri
tánica. Se llam6 a declarar a algunos 
oficiales de compañ{as de vapores y a 
personal del ¡obierno, inclusive a re
presentantes del Departamento de &,. 
tado. 

Por supuesto que negociantes y ciu
dadan~s, acuden al gobierno para que 
los proteja de la competencia que vie
ne del extranjero. y se entiende que 
los intereses marítimos tienen el debf.r 
de buscar la manera de proteger y sal
vaguardar cualquier participaci6n que 
tengan en el comercio intunaciooal y 
procurar incrementarla. Por otra par
te, el Departamento de Estado tiene la 
obligaci6n de repre~ntar a los Esta
dos Unidos como país en todos aque
llos asuntos que afecten las relaciones 
con otros paises, pero al mismo tiempo 
debe cuidar de que no lo tachen de 
estar al servicio de intereses particu
lares de un grupo. 

El Senador Magnuson, que como re
presentante de un estado costero, se ha 
¡nostrado activo en todos aquellos ca
sos que afecten a la Marina Mercan
te, hizo la siguiente observaci6n: "Los 
asuntos marítimos y de transportes ma. 
rítimos nunca han recibido del De
partamento de Fatado, en s~ negocia
ciones con otros países, la prioridad que 
merecen". 
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Ayuda y se extinguió en algunos ca
sos, no nos ha sido posible conseguir 
fletes para esos países debido a que 
todo el cargamento, sin excepci6n, se 
envía en navíos extranjeros" . 

En conexi6n con las declaraciones 
del señor Cocke, nosotros enfatizamos 
que en muchos países, especialmente en 
l~s países escandinavos, un produdor, 
digamos, de cierto producto que debe 
".enderse en e l extranjero, es al mismo 
uempo, un fuerte accionis ta de alguna 
compañía naviera. Por lo que al embar 
carse su producto para su exportación 
y venta en algún país extranjero da 
instrucciones para que el produck> se 
embarque en los buques en que él tie
ne sus acciones y esto no puede ser 
causa de acción diplomática, ya que 
se trata de la decisi6n tomada por un 
armador privado. 

Se nos puede_ indicar el caso de que 
hace poco se mtent6 abolir la Ley 
50-50. Esta Ley prescribe que cuando 
menos el 50% de los cargamentos de 
la Ayuda Norteamericana deben trans
portarse en buques con bandera Nor-
team~ricana. No cabe duda que tos 
más_ tn~resados en que esta Ley pro
tecc1onLSta se aboliera fueron los inte
reses marf timos extranjeros. El asunto 
se . di~cuti6 en el Congreso y los abo
hc1onistas fracasaron con una votación 
de 181 votos contra 51. 

Et problema de la discriminación de 
1~ bandera es bastante intrincado, par. ' 
t :r.ul~ente coll respec:o a la manera 
como esta ha de discriminarse Con 
res1;>8cto a la filosofía de las dis"crimi
nac16n de la bandera, no hay manera 
de ?bjetarla cu~do un país da como 
r~zon la protección de su propia Ma
rina Mercante. 

La respuesta se basará quizás, en 
el hecho de que la Marina Mercante 
constituye un ''negocio'\ al menos en 
tiempo de paz. EJ problema está en la 
manera de c6mo se puede competir y 
obtener ganancias con una industria 
plagada con disturbios obreros (prin
cipalmente en los grupos laborantes 
de tierra) y que sufre _,na recia com
petencia de parte de los otros medios 
de transporte (ferrocaITiles, camiones 
Y oleoductos); con leyes federales in
•decuadas y que además es juego fáoil 
para los poUticos que controlan las 
lineas Y los mueUes. Estos problemas 
txtraordinarios, además de los norma
les en toda empresa comercial son los 
que impiden que la marina ~ercante 
1t incremente y entre en la competen
cia mundial. 

Quizás en estos tiempos en que el 
eq~ilibrio internacional parece tan pre
cario y cuando' la posición de los Esta
dos Unidos como líder mundial es in
discutible, el Departamento de &tado 
debe pesar cuidad068.rnente toda con~ 
sid~raci6n antes de sugerir a cualquier 
nac16n que modifique sus leyes, regla
mentos o prácticas, aunque éstas afec
ten las tarifas de la Marin;¡. Mercante 
Norteamerlcana o a cualquier otra s.i
tuaci6n política o econ6mica. 

Durante el curso' de los discusiones 
el señor A . A. Cocke, Vicepresident~ 
de 1~ Compañía Lykes Brothers Stea. 
mah1p, de Nueva OrJea.ns expuso: "A 
través de los años, Lykes se ha esfor
zado en mantener un servicio regular 
entre los países Escandinavos como 
Noru~ga, Suecia y Dinamarca. Aunque 
aprec1apios la mente marítima que pre. 
valece en esos países, creemos que lo:s 
barcos c~n. bandera Norteamericana de
~n parttc1pa.r en el tráfico de esas na
ciones. En los tiempos de la Ayuda a 
los pafs~s. europeos, podíamos sostener 
un serv,c,~ re~lar con Noruega y en 
u~ grado infenol' con Dinamarca, de~ 
b,d~ a q~e, en el ~I"?grama de Ayuda, 
se financ1~ la parbc1paci6n de buques 
º?x:teamer1canos. La financiaci6n para 
v1aJes a S1:1e_cia fué escasa, por lo que 
nuestr?s vtaJes a ese país, aún duran. 
te el tiempo de ayuda, fueron pocos y 

. 'f:i° n?S parece malo el que una na
c1 quiera bonificar a su propia gen
te, e-xcepto cuando, en el sentido real 
de la economía, un nacionalismo eeo
n6mico excesivo constituye una barre
ra para ~J comercio. Cualquier clase de 
monopol10 es teóricamente erróneo 
pues_ al final redunda en el alza d~ 
precios o en el deterioro de la calidad 
de los productos o de ambas cosas. 

El _asunto de !ª discriminación que 
pracucan los gobiernos de algunos paí
teS extranjeros y el efecto que ésta 
tiene en los buques que llevan nuestra 
bandera, se trat6 en un Sub-Comité de 
Marina Mercante y Asuntos Maríti
mos del Comité de Cornercio Interes
tatal Y Extranjero del Senado. en ta 
82a. Legislatura. 

A esta discusi6n se Je denominó de 
la siguiente )nane-ra: "Para discutir 
l.i cuestión de actos discriminatorios 
de países extranjeros que ,,afectan a 
nuestra M~na Mercante". Se presen-, 
IUMBO AL MAR.-
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Sin embargo, formamos parte de un 
mundo compuesto por pueblos Y los 
~ueblos no siempre actúan en ~n sen. 
t,do amplio y universal, ni siguiendo 
li~eas . estrictamente económicas. Más 
b1en siguen aqueUas políticas naciona
l~s. Y económicas que los pued& bene. 
fic1ar de momento y basta éon un sen
tido proteccionista de tarifas que pue
c:1.~n j,útflficar COlll ar~ntd! que 
puedan ser válidos. Por Jo tanto aque-. 
llds países que han ayudado en' el pa
sado, o que están ayudando en el pre. 
sen te a sus propios ciudadan05 en el 
desarrollo de ~ marina mercante, ale
gan que sus intenciones son buenas Y 
que es _necesario dar esa ayuda para 
su propia pro~ecci6n política Y por ra
zones econ6m1cas. 
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Quizás la única alterna va que e~ 
queda a las naciones que siguen prác 
ticas discl'iminatorias a favor de su:, 
propios ciudadanos, para el desarrollo 
de su marina mercante, es la de que 
n<;sotros hagamos lo mismo. Esto pue
de hacer que esas naciones se vean 
obligadas a concertar convenios u otros 
arreglos con loo Estados Unidos a fin 
de que se eliminen esas prácticas. Aun
que esto pueda ser molesto para algu 
nos, volvemos a enfatizar que la d is 
criminación a favor de sus nacionale,, 
se ha estado llevando a cabo desde los 
tiempos de los Fenicios y con seguri 
dad se seguirá llevando. 

En los primeros tiempos, España. 
Portugal, Francia y principalmente ln
glaterl'a, construyeron su marina mer 
cante sobre bases de actas de navega
ción que restringían severamente e.l 
tráfico de buques de banderas extran 
jeras en el transporte de sus produr. 
tos desde y hacia sus colonias y hacia 
ottos países. Se debe admitir que s1 
se tiene en cuenta la actual magnitud 
de las marinas mercantes de esoo paí
ses, se verá que la aplicación de esas 
políticas dió resultado. Fué únicamen 
te- cuando ya Inglaterra había asegu 
rado la tajada del león en navegación 
y que sus manufactureros hahfan ga 
nado una posición tal que podían ven 
der sus productos al mundo sin temo1 
a la competencia, que auspició el prin 
cipio del libre comercio y repelió, en 
1849 su Acta de Navegación. 

Sería interesante señalar que en 
nuestros primeros años como nación y . 
cuando estábamos luchando por sohre 
vivir, se aprobaron en el Primer Con 
greso de 1789, decretos proteccionista., 
que favorecían el empleo de buques de 
bandera norteamericana para condu 
cir carga a los puertos de los Estado., 
Unidos, y estos decretos trajeron como 
resultado el que la Marina Mercant~ 
creciera rápidamente. 

Es cierto que el creeimient.o de una 
Marina Mercante no descansa única 
mente en una legislación favorable, pe 
ro en casi todos los países que la lum 
tenido han salido avante con benefi 
cios en la competencia con otros países 

En la Sta. Legislatura del Congreso 
' presentaron varios proyectos de ayu 

da gubernamental que al ser sometí 
dos a la considel'aci6n del Comité He 
Marina Mercante y Pesca, se materia 
'lizaron en decretos que reformaron el 
Acta de la Marina Mercante de 1936. 
A continuación vamos a dar a cono.cer 
las diferentes clases de ayuda guber 
namental que fueron recopilados por el 
selior Harbort S. Perry, Jefe de la Sec 
ción Económica Extranjera de la Co 
misión Marítima de los Estado·s- Unidos. 

1.-Ayuda para construcciones y repa-
raciones. 

2.-Ayudu que rebajen el precio de 
operación: 
a) .-Primas de navegación. 
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b) .-Sy. bsidios de correos. 
c) .-Subsidios del almirantazgo. 
d) .-Pago de salarios y gratifica

ciones a las tripulaciones. 
e) .-Excepciones de impuesto. 

3.-Ayudas tendientes al desarrollo y 
a la estabilización de la navegación 
nacional: 
a) .-Partfoi:pación del gobierno en 

la propiedad de los buques o 
asociación oficial con los ar
madores. 

b) .-Propiedad parcial guberna
mental de acciones, adminis
trándola por medio de conse
jos descentralizados. 

c) .-Préstamos para el manejo de 
las compañías navieras. 

d) .-Seguro gubernamental para 
los buques. 

e) .-C\lotas de estabilización. 
f) .-Concertación de tratados ten. 

dientes a eliminar la competen
cia. 

g) .-Protección de la navegación 
por medio de tratados. · 

4 .-Obstáculos para desanimar a In na
vegación extranjera: 
a) .-Acción en contra de los círcu

los de navegnción extranjera, 
conferencias y sistemas de re• 
baja de tarifa~. 

b) .-Impuestos con cuotas especia
les para la navegación extran. 
jera. 

c) .-Discriminación por medio de 
impuestos y reglamentos. 

(1).-TARIFAS: 

a) .-Mayor pago de derechos para 
las mercancías llevadas por bu
ques extranjeros. 

b) .-Mayor pago de derechos por 
las mercancías llevadas en bu
ques de terceros países. 

c) .-Reglamentación para dificul
tar el embarque de fletes en 
buques extranjeros. 

d) .- Reglamentacióu tendiente a 
desviar el tráfico extranjero de 
los puertos cubiertos por li
neas nacionales. 

e) .-Reglamentos y prácticas dis
criminatorias con relación a 
cuarentena.e. y facilidades por
tuarias. 

f) .-Mayores cobros para las · arl'i
badas y salida$, para y desde 
ciertas áreas, o discriminación 
a favor de buques cargados de 
ciertas mercancías. 

g) .-Impuestos a la carga, reembol
sables a buques nacionales. 

h) .-Negación de facilidades de ex
portaci6n para buques extran 
jeros. 

i) .-Restricción en los ~rm.isos pa 
ra el transporte y el comercio 
de las posesiones. 

j) .-Restricción en los permisos pa-

ra importaciones y exportacio
nes de mercancías reservadas 
exclusivamente para buque~ 
nacionales. 

k) .-El uso de puestos abiertos pa
ra el comercio exterior exclu
sivamente para buques nacio•
nales. 

l) - Exigir a las compañías extran
jeras que lleven libros separa
dos en el idioma nacional con 
la anotación de todas las tran
sacciones llevadas a cabo. Ha. 
cer que cumplan debidamente 
con las reglamentaciones esta 
blecidas del comercio. 

JI) .-Arreglar los reglamentos y e, 
pago de derechos de manera 
que favorezcan a detennina 
dos países. 

5.-Empleo de los Reglamentos guber 
namentales y los Tratados de ma 
nera que favorezcan los negocioi 
norteamericanos. 
a) .-Promover el empleo de buqu~ 

nacionáles por medio de acuer 
dos internacionales, cuotas fa 
vorecedoras y arreglos de true
que para las ventas. 

b) .-Garantizar un porcentaje mí 
nimo de tonelaje movido por 
buques nacionales cuando e' 
gobierno promueva ventas e 

, haga operaciones de trueque. 
c) .-Control del mercado y siste

mas de cuotas o de monopolio~ 
que presionen a los comercian
tes para que embarquen su~ 
cargamentos en buques nacio
nales. 

6.- 0tras ayudas directas del gobierno: 
a) .-Restricciones en las operacio

nes de los buques extranjeros 
con nóminas más bajas, menor 
número de tripulantes o cuotas 
más bajas que los buques na
cionales. 

b) .-Acción que tienda a entorpe 
cer las operaciones de buques 
extranjeros que gocen de sub
sidio. 

7.-Ayudas indirectas, semiprivadas o 
clandestinas: 
a) .-Manipulaciones de la moneda 

a fin de compensar la ventaja 
competitiva. 

b) .-Auspiciar la propaganda de 
"embarque sus mercancías en 
buques nacionales". Inspirar 
ataques de prensa a los barcos 
extranjeros, diciendo que son 
inseguros, que hacen compe
tencia de mala fe, voraz, e-te. 

c) .-Acción clandestina en contra 
de los marinos mercantes ex
tranjeros, tal como· soborno a 

,,. los oficiales, sabotaje, deman
das, etc. 

Es cierto que no todos estos tipos de 
ayuda gubernamental se emplean en 
otros países para interferir substancial
mente a los buques norteamericanos 

empeñados en el tráfico extranjero, sin 
embargo, sumadas las diversas clases 
de ayudas gubernamentales de otros 
países, éstas pueden perjudicar al trá
fico de los buques norteamericanos. 

A pesar de la resistencia natural del 
Gobierno para interferir en los asun
tos de una .naci6n que se esfuerza por 
alentar el espíritu de empresa indivi
dual y la libertad de espíritu de sus 
·nacionales, la Administración no debe 
olvidar la necesidad primordial de ayu
dar y fomentar a la Marina Mercante 
Norteamericana, por lo que tendrá que 
actuar de cierta manera en esa direc
ción. Se debe tener en cuenta que la 
industria de la Marina Mercante no 
es solamente doméstica, sino que es in
ternacional en su más amplio sentido. 
Reorgani7.ada como está ahora, más 
que nunca como un cuarto brazo de 
nuestra defensa, es de la incumbencia 
del Gobierno hacer frente a la realidad 
act4al de la Marina Mercante que ne
cesita urgentemente .remedios especia
les y la atenci6n constante que es ne
<'esario prodigar a un paciente impor
tante que se encuentra muy enfermo. 

Aunque la Marina Mercante Norte
americana es, en tiempO' de paz, ne
gocio privado, su aspecto de ruina hace 
poco atractivas ~us acciones en el mer
cado. En estos tiempos en que hay tan
tas industrias en período de crecimien
to, y tantas otras ya madtU'as y esta
blecidas que siguen prometiendo año 
con añd, dividendos substanciales a los 
inversionistas, no hay una razón pode
rosa para que el inversionista medio in
vierta sus ahorros en acciones de una 
compañía de vapores, a pesar de que 
las ganancias habidas desde el año de 
1937 han sido impresionantes. 

En un estudio especial llamado "La 
Marina Mercante Norteam~ricana y la 
Política de Impuestos Federales", for
mulado por el Secretario de Comercio 
.v presentado para su aprobación al Pre
sideu te Trumao el 30 de octubre de 
1952, se expone: 

"Se puede razonablemente suponer 
que eJ gran adelanto de la industria ma
rítima que se refleja en las estadísticas 
de las compañías que funcionan y que 
están a la dfaposici6n de toda la comu
nidad financiera, ha hecho cambiar y 
ha mejorado la actitud de esta comu
nidad con relación a sus inversiones en 
In industria. Desafor~unadamente esto 
no ha acontecido en apreciable exten
sión. En efecto, no ha habido, virtual
mente, ningún nuevo capital que se ha
ya aventurado a invertir en la indus
tria desde 1938. En el caso en que cuan
rio menos dos compañías han ofrecido 
ne venta, públicamente, sus acciones, 
no se han ofrecido ~ndes cantidades 
al mismo tiempo, ni esto ha llevado 
capital nuevo dentro de las compañías. 
<:ino que únicamente ha habido un cam
bio de la propiedad de unos cuantos 
grandes accionistas a muchos pequeños 
tenedores de acciones. Además, estos 
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ofrecimientos no han sido recibidos por 
el público con mucho entusiasmo, ni 
siquiera han hecho que otras compa
fúas se animen a aumentar capital adi
cional por medio de· la venta de las ac
ciones comunes en el mercado inversio-
: ista. 

Uno dEI los golpes más nidos a la 
Marina Mercante ha sido la declinación 
de la navegación de cabotaje que -;e ha 
venido observAndo en los últimos die2. 
afios, mucho de lo cual, si!' debe a las 
pérdidas de la última guerra. Tanto los 
ferrocarriles como los servicios por ca
rretera se han apresurado a llenar el 
vacfo que dejaron los barcos mercantes 
al pasar del servicio costero regular 
al servicio de guerra. 

Generalmente, el margen para ga. 
nancias en el costo de manejo de carga 
desapareció prácticamente en esos años, 
debido al alza del costo del manejo de 
los buques. 

Basta con una mirada a algunas can
tidades relacionadas con este importan
te segmento de nuestra Marina Me,r 
cante. pan enterarse de la historia, sin 
necesidad de palabras: En 1937 había 
un total de 404 buques cargueros que 
representaban aproximadamente dos y 
tres cuartos de millones de toneladas 
en servicio del tráfico costero e in ter. 
costero. Según el jnfonne del Secre,ta
rio de Comercio en octubre de 1952, 
el número había rusminuído a 99 bu
ques con menos de un millón de tone
ladas. 

Antes de, la Segunda Guerra Mun
dial hab{a 33 buques mixtos en ese trá
fico. Hoy no hay ninguno y aunque los 
buques tanques siguen manejando una 
parte razonable del transporte de pe
tróleo y sus productos tanto a lo largo 
de la costa como en eJ. tráfico intercos
tal, la instalación de oleoductos ha im
pedido que el número de estos buqut>s 
aumente. 

Por supuesto que se dirá que el su
pertanque- moderno, cuya construcción 
se inició en la postguerra, es más rápi
do y mucho más grande que el tanque 
de antes de la guerra, y que el T-2 que 
se construyó durante la guerra, sin em
bargo, esta clase de buques se encuen, 
tra en mayor número en las marina: 
mercantes extranjeras que en la propii 
Marina Mercante Norteamericana. 

De acuerdo con las estadísticas pro 
porcionadas por la Administración Ma
rítima, en diciembre 81 de 1951, los bu. 
ques tanques de compafHas particula
res norteamericanas incluyendo a los 
que estaban en construcción o que se 
habían orde.nado construb·, se pueden 
ordenar de la manera siguiente: el 77 % 
construido durante la guerra, 11 % an
tes de la guerra y el 12 % después de 
la guerra. 

la guerra y el 59% después de la gue
rra. 

Otro problema, de considerable im
portancia con res~cto a la eficiencia de 
]a f lota p~trolera, es et que la mayor 
parte de nuestros buques tanques son 
de variedad T-2, estos buques rindieron 
un encomiable servicio durante la gue
rra, pero ahora son buques de más de 
10 años de servicio, con una vida que 
,;e ]es calculaba de 16 a 18 años, no les 
queda pues, más que seis u ocho años 
de servicio. 

Hace poco, por recomendación que 
Je hizo el Departamento de Comercio 
al Congreso, se aprobó un programa de 
"c-omerciar y construir", pero es dif{. 
cil de predecir cuánto tiempo tardará 
éste en llevarse a cabo. 

Mientras tanto, de acuerdo con un 
artículo que se titula "Necesidad de in
crementar la aceleración en la cons
trucción de tanques", que apareció en 
diciembre de 1953, editada por la Oil 
y Gas Journ1tl, que se refería a la cons
t-rucción mundial de buques tanques 
en gran esca1á ordenados hasta octubre 
de 1953, indicaba que se estaban cons
truyendo 650 tanques en 13 naciones 
y de ellos únicamente 36 en astilleros 
norteamericanos, cantidad con que se 
incrementará la flota petrolera del país. 

La Administración Marítima consi
dera que los Estados Unidos pueden 
l)dquirir en cualquier momento un to. 
tal de 137 buques tanques y 45 car
gueros, o sean tres millones de tonela
das que ahora arbolan banderas ex
tranjera~. Esos buques aunque arbo
lan banderas de Panamá, Honduras, Li
beria y Venezue!a. están tripu lados en 
~u mayoría y controlados por ciudada
nos norteamericanos. 

La Administrac-ión Marítima ha per
mitido esto, basada en la teoría de que 
esos buques exceden las nect>sidades de 
los negocios marítimos norteamerica
nos, y que si no se les deja navegar con 
bandera extranjf'ra ~e les tendría que 
ctmarrnr, en cambio, si navegan en esa:,¡ 
condic,ones, entran en competencia con 
otras banderas y rstán en condiciones 
rlf' recogerse y ab(lnderarse nortearne. 
ricanos ~n caso de una movilización. 

Se alega que los gobi~rnos de Par.a
má, Honduras, Liberia y Venezuela son 
&migos de los Estados Unido5- y no hay 
temor de que esos buques no estén a 
nuestra disposición en el caso de una 
emergencia nacio~al. Sin embargo. hay 
quien piensa quE' a pesar de todo, siem
pre se corre un riesgo, particularmen
tn si se tiene en cuenta que los hom
bres que tripulan esos buques son de 
diferenfes nacfonalidades, y no hay 
L1na base firme para confiarse en su 
lealtad para con los Estados Unidos en 
c1:1so de un conflkto mundial. 

Por otro lado, el tonelaje con bande- En los pl'incipios de la Segunda Gue-
ra de. otros países era: el 20% construí- 1·ra Mundial existían l'ondiciones simi
o.o durante la guerra, el 21 % antes de lares con respecto a la Flota Panameña 
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de la Standard Oil, Co., (NJ). Los afi
ciales de esos buques eran alemanes. 
Se ordenó la concentración a puertoi:: 
norteAmericanos y los Alemanes fueron 
S1I bstituídos por norteamericanos. Na
turalmente que es.to pudo hacerse en 
los años de 1939 y 1940, pues los Es
tados Unidos entraron a la guérra has
ta 1941. Además, la mayor parte de los 
::ilemanes eran viejos servidores de la 
Standard Oil, Co., y tenían lógicamPn
te cierta lealtad haría la Compañía. De 
cualquiera manera, si esto se hubiera 
intentado hacer después det Pearl Har
bar. aunque los buques hubieran sido 
de banrlera panl'lniPña y e71 consecuen
cia amiga, no estamos muy se~s de 
que los oficiales alemanes hubieran 
conducido los buques a puertos norte
omericanos para quP después fueran 
empleados en contra de su país. 

Hl'ly muchos inconvenientes en el 
hecho de que los Estados Unidos tra-
1en de recobrar, para emplearlos en 
tiempo de guerra, los buques que en 
tiempo de paz arbolan banderas extran
jeras y cuyas tripulaciones proceden 
<le todas partes del mundo. 

El éxito del escape de la Marina Mer
e-Ante Noruega es un ejemplo clá.c;ico 
de lo que pueden hacer tripulaciones 
valientes y capaces cuando se deciden 
a escoparse de fas garras de un país y 
ponerse al servido de su patria y de 
)F'S naciones que ellos escojan para lu
t'har a su lado. Lo que pasó hace poco 
cuando la tripulaci6n del tanque fin. 
!andés "ARUBA" se negó a continuar 
<1u vi11je hada la China Roja: es un ca. 
so que se debe tener en cuenta. Por 
io que repetimos, ¿en qué. sentido irían 
las simpatías de las tripulaciones ex
tranjeras de Io·s buques panameños y 
liberianos si se presentara un conflic
to armado el día de mañana? 

Para encontrRr la respuesta, no tie
ne uno más que tomar en cuenta el 
controJ que el Partido Comunista ejer
ce sobre las diferentes federaciones de 
trabajadores alrededor deJ mundo. Los 
Jlrupos de marinO's son partlcularmen
tP. vulnerables a la política de promesas 
de ventura y a la férrea dis<'iplina que 
los comunistas ejercen a bordo de los 
buques. Por e! momanto, '!S cierto que 
la situación parece exenta de peligro, 
!)ero no habría absolutamente nada qué 
temer si los buques arbolaran defini
tivamente la bandera norteamericana. 

En abril de 1954, la Oficina del Sub
sE>cretariO' de Comercio encargada de 
101. Asuntos de Transportes y Admmis
tración Marítima presentó un estudio 
sobre la PoHtlca del Subsidio Marítimo 
dn act1Prdo con las actuales necesida~es 
de la Marina Mercante y la Industria 
de la Construcción de buques. Este es
tudio lleno de diagramas y estadísticas 
viene dentro de un ,1C1lumen de 150 pá
einas que contienen un análisis deta
llado dP. las condiciones existentes has-
ta el 31 de diciembre de 1952. Entre 
otras cosas se hace un cálculo de la 
cantidad mmima de barcos en servicio 
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activo que pudieran estar listos dentro 
de los primeros noventa dias para ha
cer frente a las necesidades de una 
movilización militar de acuerdo con los 
planes de movilización que haya for
mulado la Junta de Jefes de Estado 
Mayor. 

Basados en ~sos cálculc!s y en el aná
lisis de las condiciones actuales de la 
Flota Mercante Norteamericana así co
,no en las del Comercio Mundial se hi-

. ' c1eron algunas recomendaciones. En 
el primer grupo de recomendaciones 
vienen nueve puntos e.specíficos que 
necesitan, para su solución, acción legis
lativa. En el segundo· grupo hay pun
tos que requieren acción administrati
va. 

cantes ~n servicio activo pertenecien
tes a armadores privados; en junio de 
1954 había disminuido esta cantidad a 
1229 barcos, en no'Viembre de 1954 ya 
habfa 1181 y en julio de 1955 el núme
ro había disminuido a 1042. E, ~ierto 
que para esta fecha existían 121 barcos 
de propiedad del Gobierno y una flota 
de reserva de 2162 buques. Aunque la 
mayor parte de los buques de la flota 
de reserva son cargueros o tanques, lo 
cierto es que esos buques son ya viejos 
y se van deteriorando rápidamente. 

La verdad es que despacio, pero se
guramente, el agua nos va llegando al 
cuello, si es que no nos ha llegado ya, 
,, a pesar de todos los análisis, ninguno 
de ellos puede convertir a un buque 
tanque de los que se construyeron du-

De estas conclusiones hay tres que rante la guerra en otra cosa que no sea 
nos parecen de particular interés: un buque tanque constru[do durante 

PRIMERA.-Necesidad de un pro 
grama de construcción para sesenta 
trasatlánticos anuales, que se conside 
ran necesarios para el sostellimiento de 
la industria de construcción de buque,:;, 
de acuerdo con un plan de importan
cia tal, que pueda proveer a la nación 
de un núcleo de trabajadores especiali
zados capaz de ampliarse hasta llenar 
las necesidades de upa movilización. 

S E G UN D A.-La defensa nacional 
basada en una planeación adecuada ne
cesita en tiempo de paz, de una flota 
mercante en el activo como la que ha
bía el 31 de diciembre de 1952. 

la guerra, y mientras no poseamos una 
lámpara de Aladino para que por artes 
mágicas nos diera la seguridad física 
que una marina mercante adecuada nos 
puede dar, debemos apresurarnos a for
nlUlar un atrevido programa para re
emplazar al tonelaje que se construy6 
durante la guerra y ponerlo inmediata 
mente en práctica, creando la legisla
ción que sea necesaria, y si algún Con
greso o alguna Administración de men
te económica considera el precio de. 
masiado alto, deben de estudiar las po. 
sibilidades de llevar a cabo una suges
tión que hace poco tiempO' hicieron las 
asociaciones que representan al perso
nal de a bordo y al desembarcAdo de 
las flotas de tanques de varias de las 

TERCERA-Que la capacidad de más grandes compañías petroleras. La 
construcción para la reposici6n de los sugestión consistía en que se vote una 
buques que se necesitan para comple. ley para que el 75% de todo el petró
tar. el número de_ l?s que había en el leo y sus derivados que importan los 
activo el. 31 de d1c1embre de 1_952, al Estados Unidos se conduzca en buques 
alcanzar estos una edad de 20 anos, es- ""ll.orteamericands 
tá más allá de la capacidad de loo as- · 
tilleros existentes en los &tados Uni- Un estudio reciente hecho por el Ins-
dos, as( como de las reservas financie. tüuto de la Marina Mercante Norte
ras de los am1adores, puesto que- hay americano indica un constante declive 
que< tomar en cuenta que el 80% de esa en la participación de la bandera Nor
flota estaría ya en condiciones de ser teamericana ta.nto en la~ importacione$ 
reemplazada dentro del periodo com- como en las exportaciones de petróleo 
prendido entre los años de 1960 y 1965. y sus derivados. 
Que los subsidios actuales :ion insufi
cientes para atraer a los dueños partí~ 
culares para reemplazar un número 
substancial de buques en los próximos 
diez afios. 

A pesar de tantos estudios y ~ las 
recomendaciones hechas por organis
mos gubernamentales y privados, pre. 
valece el hecho irrefutable de que 1a 
Marina Mercante Norteamericana si
gue menguando y el terrible día de que 
ésta haya pasado det moda se va vien
do cada vez mas cercano. 

A pesar del último análisis que se 
hizo y que se llamó "Política del Sub
sidio Marítimo" y que contiene el cor
te del número de buques que se hizo 
el 31 de diciembre de 1952, ha conti
nuado la erosión del "cuarto brazo de 
la defensa". As( vemos que en diciem
bre 31 de 1952 había 1264 buques mer-
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La imposibilidad de que los buques 
norteamericanos participen en el trans, 
porte de petróleo, de. áreas como la 
Arabia Saudita y Venezuela, a los F.s
tados Unidos y la consecuente pérdi
da de empleos de marinos norteameri. 
canos ha estimulado muchas discusio
nes sobre el tema de ºFuga de la Ar
mada" y que indudablemente ha origi. 
nado· las sugestiones sobre medidas pro
tectoras para el personal que navega en 
los barcos petroleros norteamericanos. 

Una luz en la obscura perspectiva es 
la calidad del personal disponible para 
'ripular a la flota norteamericana. Es
tudios recientes indican que cuando 
menos, en las flotas petroleras, nunca 
ha habido ocasión como ésta en que se 
lleve a bordo un personal tan experto 
y tan bien entrenado tanto entre los 
oficiales como en la tripulación. 

La mayor parte de los tripulantes de 
algunas compañías petr<>leras tienen un 
promedio de tres, años de servicio con
tinuo en esu miamas compañias. En 
cuanto a los oficiales, llevan un prome
dio de 7 a 10 aiios de servicio continuo 
en la misma compafiía. Hay una com
paftia petrolera de las más grandes 
que no tiene un so16 jefe de máquinas 
que tenga menos de quince afios de 
servicio como oficial. 

El desarrollo de este tipo de perso. 
nal no es casual, sino el resultado de 
un. plan acordado en conjunto para lo's 
jefes y empleados, con el fin de fonnu
Jar un programa de compensaciones ex, 
tras adecuadas que estimule a las tri, 
pulaciones y las anime a continuar en 
el servicio. 

Sin embargo, debemos enfatizar que 
no obstante lo experimentadas que Bf!an 
en estos momentos las tripulaciones de 
los buques, el número decredente de 
éstos. hará que esta reserva humana 
se extinga y el largo y laborioso tra. 
bajo de reclutamiento y ef de tripular 
a los buques tendrá que comenzar otra 
vez, y aquellos que tienen la responsa. 
bilidad y que han tenido que empezar 
a edificar otra vez desde 101:I cimien. 
tos, dirán coh temor: ¿ Tendremos tiem
po? Para concluir, presentamos aquf, 
para que sea leída una y otra vez, la 
declaración hecha poJ;" el Presidente 
Franklin D. Roosevelt, 14 de marzo de 
1935, al enviar su mensaje al Congre• 
so sobre la Marina Mercante. Sus pa. 
labras proféticas que nos prepararon 
para llevar a cabo el papel que la Ma. 
rina .Mercante representó en la última 
guerra y que ahora vuelven a ser de 
actualidad. 

"Presento esta vez. al Congresd la 
cuestión de si los &tados Unidos de• 
ben tener una Marina Mercante ade
cuada o no. En mi concepto, hay tres 
razones para resolver afirmab¡vamente 
esta cuestión: La primera es que los 
subsidios concedidos en tiempo de paz 
por otras naciones a las uniones de em. 
barcadores, o cualquier otro método 
restricti"o, puede redundar en detri• 
mento de los navieros norte.americanos. 
El mant~nimiento de una competencia 
legal es, por sí sol6, a nuestros buques 
de tonelaje suficiente, una porción ra
:ionable de fl~tes de nuestro. comercio 
exterior. La segunda es que en el cas<' 
de una guerra en la que lo.s Estados 
Unidos no esté comprometido, nuestro 
comercio, si no hay una Marina Mer. 
cante ade<!uada, puede encontrarse ma. 
niatado seriamente debido a su incapa. 
cidad para asegurarse el transporte del 
comercio exterior paclflco. La tercera 
es que en el C850 de una guena en que 
los Estados Unidos se vean envueltos, 
habrá necesidad de emplear a los bu, 
qu«¡,s norteamericanos, no únicamente 
como au~iliares de Ja Armada, · sino 
también para sostener un intercambio 
comercial necesario con otras nacio
nes. No debemos olvidar las lecciones 
aprendidas en la guerra pasada" . 
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EL PUERTO DE MAZATLAN 
ABIERTO A LAS 

MARINAS DEL MU.NDO 
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Coronel Philips Dclano 
Brandt. 

Coronel Alejandro 
Aparinov. 

LOS QUE SE VAN ... I 

LOS QUE LLEGAN .... I 

Coronel Youry A. Tccl
panov. 

Capitán de Fragata 
Femando A. Milia. 



El Capitán de Fragata F ernando Alberto Milla, Agregado Naval y Militar a la Embajada de Argentina. en 
México, departe con el Contraalm1rante Alvaro Sandoval Paullada, Jefe del Estado Mayor Na.val, en ocasión 

de su oresentu.ión Mmn RAnN>~qentanf;e dA la. Armada de su l)8ÍS ante la Arma.da de México. 

El Coronel Brandt acompañado por el General EUseo Martín del Ca.Jripo, Coronel Ramos Flores, 
1
~tán 

de Na.vio Orozco Silva. y Cap. de Primer Rango N. Niklporets, durante la fiesta. de despedida organ en 
su honor por la Sociedad de Agregados Navales Militares y Aéreos. 



de la comida clón de Agr 
Wtares, Navales y 16 a los Cor 

randt y Apartnov guidas esp 
para despedirlos d _, _________ _ 



Los niños de la guardería infantil de la Secretaría de Marina, celebraron el Día de la Marina, con 
una fiesta, llena de alegría y de color. Asistieron el Secretario de Marina y su señora esposa, el Oficial 

Mayor Héctor Meixueiro A. , y otras persona1idadcs. 
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PEREGRINA 
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• • • 
Cap. de lhaga.ta JOSE F. NEGRETE 

ROSILLO. · 

SON las canciones, una de las más 
dulces exp1·esiones del sentimiento, y 
rodando por el mundo, llevan hasta 
los rincones más apartados el alma de 
las regiones en que nacieron. 

Yo he escuchado muchas cancio
nes, como todos, seguramente; cada 
región que he visitado en mis largas 
correría~ tiene el matiz de su , vida 
regional, y a lo largo de los extensos 
litorales de la Patria, va formándose 
un acervo, una amalgama, de todo 
esto que canta la vida nacional. 

Pero una de las que más me impre
,ionó, por haberla escuchado en con
:Jiciones especiales en boca de su au
tor, me conmovió hondamente. Cono
cia a los actores. 

Fué por el año de 1924. Al sureste 
de la República habían ido a refu
giarse los últimos descontentos de 
una efímera revolución. Y las activi
dades se habían reconcentrado en 
aquella apartada región. 

Ir y venir de tropas, embarcacio
nes que surcaban los ríos, buques que 
tran~portaban elementos de guerra 
hasta aniquilar, por fin, aquellos ele
mentos que un dia se pusieron al 
margen de la Ley. 

Cuando la región del Río Grijalva 
fué dominada, y tomadas las pobla
ciones principales de Frontera, Villa
hermosa y las principales de Chiapas, 
poco a poco el trajín de las operacio
nes fué cesando. Quedó un servicio de 
vigilancia en el mar, mientras tierra 
adentro las tropas federales restable
cían el orden. Apenas si de vez en 
cuando, por las barracas de los pe
queños ríos, salían pequeños buques 
con prisioneros, o con tropas que vol
vían a sus matrices. 

Para los buques de guerra, quedó 
un servicio constante de vigilancia 
que apenas si era interrumpido de vez 
en cuando con algo más importante. 
Las costas de Campeche y de Yuca
tán se cubrían con ese ir y venir mo
nótono, y por las noches, los buques 
apagaban sus luces para mantenerse 
en observación. La situación iba me
jorando; Ciudad del Carmen, Saban
cuy, Ceiba Playa, Campeche y todos 
los puertecitos menores se recorrían 
sin cesar. Las extensas llanuras del 
mar acabaron por no tener movimien
to. A bordo, la rutina era tediosa y 
monótona. 1 

Una mañana, frente a la barra de 
Santa Ana, en el Estado de Tabas
co, se avistó un pequeño cayuco que 
hacia proa a mi buque, el "Tampico", 
que se encontraba fondeado balan
ceándose a escasos doscientos metros 
de la playa anchurosa y rizada por la 
mar que rompia impetuosa. Cuando 
aquel esquife estuvo cerca del buque, 

se oyó una voz que preguntaba por 
"el Caoitán". Se ordenó QUe atraca-
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ra, y subió a bordo una soia persona, 
con un maletín y una guitarra. 

Seguramente que aquel pasajero 
obtuvo la venia para quedarse a bor
do, porque el esquife se volvió a la 
playa. 

Para nosotros, una persona extra
ña a bordo, signüica una cosa muy 
importante, y la inquietud de pregun
társele su nombre y alguna cosa más, 
f ué a partir de entonces un acicate 
para los que con más frecuencia lo 
veíamos. El pequeño buque no tenía 
gran cosa de alojamiento; pero en el 
camarote del Segundo Comandante 
fué alojado, con aquella extraña com
pañía del maletin y su guitarra. 

Al día siguiente, muy de mañana, 
con la usual rutina de a bordo que 
inicia las labores del día con el bal
deo para asear el buque, entre los 
marineros habia uno más: aquel e.x
traño pasajero, que se había despoja
do de sus zapatos, y en mangas de 
camisa, enderezaba la manguera de 
agua sobre los mamparos. 

A las ocho, se tocó "rancho" y 
mientras los marineros bajaban a su 
sollado para recibir su alimentación, 
en compañía de uno de ellos, el nue
vo huésped se acercó a la cocina, y 
con voz netamente peninsular, es de
cir con el acento inconfundible de los 
hijos del sureste, dijo al cocinero: 

- "Hermano. . . mas si tienes un 
poco de frijol "cabash" . .. 

La expresión llana, sincera de aquel 
hombre, afirmó las simpatlas que ya 
tenía por él. Esperé un rato, y cuan
do pude, entablé conversación y pu
de enterarme de su nombre: Ricardo 
Palmerin. 

Inmediatament~ vino a mi imagi
nación el caudal de acontecimientos 
en que aquel hombre había actuado. 
De súbito se alzó en mi mente la figu
ra apacible, noble, estoica, de Carrillo 
Puerto . . . muy cerca de aquella Al
ma que inspiró a Palmerin una de las 
más hermosas canciones . . . Y en tor
bellino se juntaron las canciones de 
Guty Cárdenas, de la historia del Ma
yab, de Chichén Itzá, de las selvas 
milenarias donde canta el pájaro Cu
Cú. . . Y dos manos se estrecharon. 

Mi buque tenía que ir hacia Yuca
tán. Sabiéndolo él, que por azares de 
la reciente revuelta andaba a salto 
de mata por las montafias de Chiapas 
y pantanos tabasqueños, vino a bus
car el transporte para volver a la tie
rra del faisán y del venado. 

Y alli estaba con nosotros. Había 
hecho de inmediato la vida nuestra 
como suya; sus pies desqtlzos como 
los de todos los marineros, parecía no 
extrañar su calzado. Su traje, era el 
traje de los marineros. 

tn todas las faenas tomaba parte; 
en la navegación estaba siempre en 

los puestos del puente, y se extasia
ba mirando la inmensidad, quizá en
tablando charla espiritual con alguna 
nueva musa. 

Y por las noches, después de la CG
na, cuando los grupos de ma1'ineros 
buscan el castillo de proa para con
tarse sus cuentos y sus dolores entre 
el chis chas de las olas que rompen 
por la proa del buque, Ricardo Pal
merín tomaba su guitarra, y en la 
quietud majestuosa del momento, nos 
transportaba al infinito con sus notas 
de tristeza y de melancoJia ... 

El viaje tocaba a su fin; pero Ri
cardo Palmerín estaba muy feliz a 
bordo del "Tampico" ... 

Llegamos a Progreso una mañana 
radiante de sol. Mientras el bote lo 
conducía a tierra con su maletin y su 
guitarra, muchas manos se alzaron 
para despedirlo y muchos corazones 
quedaron oprimidos. 

Ofreció volver a visitarnos. 
Una noche de luna, en la quietud 

de aquella playa grandiosa teniendo 
al fondo la iluminación de Progreso 
y el ojo de su faro escrutando' la in
mensidad, el centinela de a bordo 
alertó a un bote que se acercaba. Ve
nian unas cinco personas. 

Un grito jubiloso partió del bote: 
-Yo, Ricardo Pa1merín. La hora no 
era para visitas. Todos dormíamos a 
bordo; sin embargo, la presencia de 
aquella visita nos puso de inmediato 
en pie. 

Una vez a bordo, el grupo dijo sus 
nombres: Augusto Cárdenas Pinelo, 
Ricardo Palrnerin, Luis Rosado Ve
ga. . . bohemios de la canción y ca
balleros del sentimiento, que llevaban 
hasta la cubierta del "Tampico", el 
alma del Mayab, con ~us tristezas, 
con la honda melancolía de una raza 
dé bronce, gallarda y bravía, que pa
recia transportarnos hasta Chichén 
Itzá o hasta la selva milenaria donde 
estaría cantando entonces el pájaro 
Cu-Cú .. . 

Y en la quietud solemne de aquella 
noche inolvidable, en el confín del 
mar, se perdió la estrofa plafiidera: 

-Cuando dejes mis palmares y mi 
(tierra. 

peregrina del semblante encantador, 
no te olvides, no te olvides de mi tie-

. (rra., 
no te olvides, no te olvides de mi 

..amor-... 

Y entre otras noches lejanas, me 
parecia que por la cubietta del "Tam
píco", estaban con noS<#tros tres al
mas: Guty Cárdenas, Ricardo Palme
rin. . . y la rubia Alma Reed que ins
pirara la dulce canción: "PEREGRI
NA" ... 

RUMBO AL MAR. 
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CARTAS AL TALEGON 
REVISTA "RUMBO. . . AL MAR" 
Av. Independencia N9 72-207. 
CARTAS AL TALEGON. 
Ciudad. 

Sr. Director: 
Incidentalmente llegó a mis manos un ejemplar de su 

amena e interesante revista y me apresuro a enviar a 
usted estas líneas rogándole que aunque humildes me sean 
contestadas como usted considere conveniente. Mi con
sulta es la siguiente: 

Es cierto que en la Marina los grados son un escalón 
más alto que en el Ejército? Es decir, que un Subtenieu 
te de Marina es igual a un Teniente del Ejército. 

Gracias por su contestación y quedo de usted como 
su afectísimo y atento S. S. 

EDUARDO MARTINEZ. 
Av. José T. Cuéllar N'> 88. 
Ciudad. 

Muy estimado Sr. Martínez: 
Con mucho gusto contestamos su interesante pregun

ta, y la considernmos interesante porque varias personas 
nos la han hecho y qué mejor ocasión para hacer la luz 
en un asunto como el presente. 

Tanto los grados en la Armada ( as( se denomina la 
marina de guerra) como en el Ejército Mexicano, son 
iguales, sólo cambia la denominación por concepto de sus 
empleoi, o especialidades y para mejor ilustración a con
tinuación le desarrollamos una tabla con los grados actua
les de la Armada con sus equivalentes en el Ejército, es
perando obsequiar con ello su, repetimos, interesante pre
gunta: 

OFICIALES SUPERIORES 
Jerarquías 
Almirante 
Vicealmirante 
Contraalmirante 

Equivalencia en el Ejército 
General de División 
General de Brigada 
General Brigadier 

Capitán de Navío 
Capitán de Fragata 
Capitán de Corbeta 

JEFES 
Coronel 
Teniente Coronel 
Mayor 

OFICIALF.S 
Teniente de Navío 

Teniente de Fragata 
Teniente de Corbeta 
Guardamarina 

Capitán Primero 
Capitán Segundo 
Teniente 

) 
) P1:imer Contramaestre 

Primer Condestable 
Primer Maestre 

) Subteniente 
) 

CLASES Y MARINF..RlA 
Segundo Conframaestre ) 
Segundo Condestable ) Sar¡:tento Primero 
Segundo Maestre ) 
Tercer Contramaestre ) 
Tercer Condestable ) Sargento Segundo 
Tercer Maestre ) 
Cabo en sus diferentes espe

cialidades. Cabo 
Marinero Soldado 
Fogonero Soldado 
Grumete Soldado 
Fogonero Aprendiz Soldado 
Revista "RUMBO . . . AL MAR'' 
Oficinas General!s 
lndependen<'ia 72. Desp. 207. 
México (1), D. F. 

Muy respetables Señore$: 

(recluta) 
(recluta) 

En serie de ocasiones he recibido en esta oficina tres 
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rollos contenienoo revistas "RUMBO AL MAR", corres
pondientes a "PEMEX IX, X y XIII" inclusive. Pero da 
por resultado de que las lanchas "PEMEX IX y X" ya no 
existen desde hace mucho tiempo, tan verdad de que pue
clen ustedes informarse que estas lanchas fueron desman
teladas y vendidas como chatarra y ese fierro fué enviado 
a México y solamente están la PEMEX Xlll y su compa
ñera la PEMEX Xll. además está también la PEMEX 
XIV, pero yo ignoro cuál sea su consigna si nada más a 
estas embarcaciones les deben mandar. Por lo tanto les ha
go esta información para que en lo subsecuente no hagan 
dicho gasto y francamente las revistas sobrantes se las 
~e dado a las oh·as embarcaciones que sí están en activi
dad. 

Espero pues que de este informe que sea de su com
pleto agrado. aunque yo no tengo qué ver con esto, pero 
veo que constantemente se desperdician estas finas e inte
resantes revistas y por eso me pongo de metiche. 

Sin más por el momento, agradezco a ustedes las aten
ciones que sobre el particular se sirvan prestar y para 
cualquier informe estoy para servirles, ya que también 
soy Secretario de este Departamento de Marina de la Ins
titución de "PETROLEOS MEXICANOS". Atentamente. 

Alejandro TrujiUo Sáncbez. 
Departamento de Marina de Pémex. 
NANCIUTAL, VER. 

Amigo TRUJILLO SANCHEZ: 
Mucho agradecemos sus informes as{ como las moles

tias que se toma tn darle mejor destino a los ejemplares 
de "Rumbo ... al Mar". 

También agradecemos los elogios que hace de nuestra 
revista y esto nos anima a seguir adelante hasta que ésta 
se constituya en un órgano de nuestra Marina y de nuestra 
eente de mar. {Pasa a la pAgtna IS6) 

DIRIJA SUS CARTAS "AL TALEGON". 

Al apartado 2305. México (1), D. I'. 

/ 

REVISTA "RlJMBO . . . AL MAR". 

''HOTEL MERIDA'' 
Servicio de Restaurante y Bar 

DIA Y NOCHE 

Frente Cine Río. Tel.: 8-10. 

ACAPULCO, GRO. 

Prop. MARIO CERVERA. 

ª' \ / 



Por el Capitán de Navío 

RAMON ALCALA FERRERA. 

En la bahía de Campeche, enga
lanada con la inusitada presencia 
del Cañonero "Nicolás Bravo" que 
proyectaba su grácil silueta sobre 
el lejano horizonte, parecianos que 
una parte del mar hundoso y vio
lento, era un espejo en donde se re
flejaba ese cielo siempre sereno, 
siempre ilZUl, que tanto contribuye 
a la formación de ese carácter tan 
apacible y alegre del campechano. 

Reclinado sobre la balaustrada 
del fuerte en donde el vi~ía con sus 
ojos de águila, "avista" los barcos 
que hacen por el puerto de Campe
che, nos encontrábamos mi padre 
y yo, él sentencioso y serio, pero de 
corazón alegre, me contaba una de 
aquellas historias campechanas de 
sabor salobre y dulce que a veces 
son origen de canciones o versos a 
aue mis paisanos son tan aficiona
doc;. 

La historia se remontaba a las in
mediaciones del siglo pasado, por 
el año 60, uno más o menos cuan
do más, y se trataba de dos mari
nos. Las historias de marinos son 
tan numerosas en Campeche, como 
numerosos fueron los hombres de 
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mar que con espíritu valiente y in
quietud ancestral cruzaron los ma
res y dieron en el mundo fama al 
campechano como hombre cordial, 
alegre, dicharachero y valiente, pe
ro sobre todo caballeroso y honrado 
a carta cabal. 

En aquella época, el palo de tinte 
movía la codicia de los comercian
tes y en Europa servia para teñir 
los paños y las sedas que cubrían v 
adornaban a las ~entes de aquellos 
le jan os lu,R;ares, aún la qui mica no 
había traído las ointuras y tintas 
aue para desp;racia de Campeche, 
desplazaron su palo famoso y ma
taron tres industrias al mismo tiem
oo, la marinera. la constru~ci6n de 
buques y la de la exolotac16n pro
vechosa de nuestros bosques. 

Dedamos de los dos rpadnos, 
más bjen deda mi padre. con su 
hablar sonoro y acentuadamente 
camoechano, que antes de los años 
fiO, la casa armadora José Ferrer v 
Tur, e.nviaban sus barcos, car~ados 
de palo de tinte a Europa, para que 
luego sus bodejl;as regresaran reple
t;\S de vinos, aceite aromático de 
oliva, sedas, perfumes, loza de ba
varia y teja marsellesa que s~ t~aía 
como lastre pagando fletes irriso-
rios. 

La demanda de palo de tinte era 
tan grande que la casa Ferrer man
daba sus barcos por parejas, y de 
esas parejas descollaban por su es
belta y elegante figura y por la ma
nera con que sus aparejos portaban 
al viento y en consecuencia por su 
velocidad, la de los dos veleros que 
mandaban los Capitanes Ce)aráin 
v otro cuyo nombre era Méndez o 
Salazar. La travesta a bordo de esos 
dos .12.arcos, era más bien una rega
ta ~ue un viaje normal y ambos ca
o~otúan toda su pericia y ha
Ói~ara que sus viaje, fueran 
los más rápidos y los que mavor 
beneficio reportaran a la compañia. 

En uno de tantos v4t ies la suerte 
no los acompañó y sus buques nau
fragaron frente a las Islas Azores. 
La mavor parte de las tripulaciones 
se perdieron v a ambos Capitanes 
la suerte les deparó una balsa don
de permanecieron ocho dtas sin es
l)eranzas de. salvación. Ya casi al 
borde ele la muerte. se encomenda
ron a Dios y le prometieron que si 
~alían con vida dedicarían el r<>'-tC 
de sus dias a su servicio y devoción. 
a poco la silueta de un buque apa
reció en el lejano horizonte, se tra
taba de un barco inglés que ocasio-

nalmente nasaba por las inmcdia
ciónes de las Azores en su ruta a 
Cádiz. 

L a s señas desesperada~ de los 
náufragos, fueron vistas desde a 
bordo y el barco cambió su rumbo, 
recogió a los que ya no ''la conta
ban" y loa condujo a Cádiz, ahí fie
les a su promesa se incorporaron a 
un monasterio, se ordenaron de frai
les y hicieron gestiones ante sus su
periores para re~resar a México y 
radicarse en su ciudad natal, Cam
peche. 

Concedido el permiso se traslada
ron a Campeche, en donde se les or
denó oficiar en el entonces Templo 
Parroquial de Campeche. Segura
mente ya instalados y adiestrados a 
su nueva disciplina, les entró la nos
talgia de su antigua profesión y que- . 
riendo saciar el anhelo de sus cora
zones, un dfa apareció en la puerta 
mayor del t e m p l o parroquial un 
anuncio en el que invitaban a jóve
nes de 15 años cumplidos a matri
cularse para iniciarse en los conoci
mientos y en la disciplina de la hon
rosa carrera de marino. 

Tan pronto como lograron reunir 
un grupo de muchachos ansiosos de 
conocimientos y aventuras de los 
que mi padre únicamente recuerda 
los nombres de dos de ellos, Rafael 
Alcalá Iman► su padre, y en conse
cuencia mi abuelo y a Jesús Basso, 
ambos pie veterano de varias gene
raciones de marinos. De esta mane
ra, estos ll)arinos, con vestimentas 
de curas, formaron la primera Es
cuela Náutica del Pais. 

Es bien sabido que la profesión 
de marino requiere a la vez que 
estudios teóricos, la práctica corres
pondiente a éstos y para alcanzar 
este fin, los flamantes m a e s t r o s 
construveron en un lu~ar situado en 
el espacio comprendido entre las dos 
torres. el esqueleto de un bere:an
tín goleta de 4 palos y ahí los alum
nos aprendieron a vestir un palo. a 
aferrar una vela y además la com
plicada nomenclatura de un barco 
de vela, y para q_ue la práctica fue
ra efectiva y de bulto, consiguieron 
por medio de las muchas relaciones 
que habían hecho durante sus cons
tantes viajes por todo el mundo, que 
los. capitanes de los barcos que lle
gaban a Campeche, permitieran a 
los alumnos ir a bordo y conocer el 
buque a flote, y muchas veces has
ta maniobrar, con lo que los futu
ros marinos además de sus conoci-

(Pasa a la p6gJna 116) 

Rtnmo AL MAR, 



Muchas si no es que la mayor par
te de las personas que viven en la Re
pública Mexicana, desconocen la rea
lidad amarga que vlve nuestro depor
te amateur; y por eso cuando toma• 
mas parte en tal o cual evento repu
d i a n la modestisima actuación dt> 
nuestros muchachos que no figuran 
en los primeros lugares de las clasi
ficaciones. Esto muy aparte de se, 
mal hecho, no tiene fundamento 16· 
gico, si se toma en cuenta la falta .d,, 
atención que se tiene con ellos en mu
chos aspectos. 

Desgraciadamente México no ha 
podido incrementar su deporte como 
deb!Pra ser, (ya que tenemos enfren• 
te a un rolo.so deportivo o sea los E:-.
tados Unidos, a quien debiéramos imi
tar) y no es par falta de personas que 
lo deseen, m por ausencia de mate
rial humano o de or¡anizadores que 
en todo caso los hay MUY BUENOS; 
sino por falta de dinero, por falta de 
apoyo económico. 

Equipos deportl\'OS de buitm•~ y de ht. ~I\. Zona ~aval Mil. d<' lc•u.co~. 

Existe en México una gran canti
dad de hombres ricos salidos del de
porte y que todo se lo deben al pais, 
sin embargo no hacen nada que be
neficie a su juventud, a esa sangre 
joven, sobre la cual pesará la respon
sabilidad futura de la patria, y a la 
que todos tenemos obll¡ación de alen
tar y preparar. Pues bien, esas perso
nas que podrlan hacer tanto, no lo 
hacen, sencillamente por IN C O M
PRENSION, por falta de gratitud, y 
prefieren olvidar estas cosas y gastar 
su dinero en otras que les produzcan 
otra clase de satisfacciones. 

Pero eso s1, cuando hay a 1 g u n a 
competencia y los deportistas mexi
canos se van a la cola de la clasifica
ción, siempre piensan que todo tiem• 
po pasado fué mejor, y los juzgan y 
menosprecian acremente. 

Algo así como el marido desobli
gado. NO DAN NADA, PERO EXI
GEN TODO. 

Eso trae como consecuencia tam
bién que surjan técnicos del evento 
de actualidad, por todos lados, cual
quier hijo de vecino es un experto, y 
hasta los deportistas de calcomanla o 
sea aquellos que únicamente se ente
ran de los deportes por el periódico 
o por la televlslón, pero que pueden 
confundir una pista de patinar con 
una de atletismo en cualquier mo
mento. 

Son técnicos de café, de cantina o 
de escritorio, que lo mismo discuten 
una situación táctica del frente de 
Indochina, que de una carrera de 80 
metros con obstáculos, no sabiendo 
absolutamente nada de ambas cosas. 

Por otro lado, hay grandes empre
sas o propietarios de Industrias, que 
podrian a y u d a r mucho al deporte 
amateur. ¿Cómo? 

No seria posible acaso que todos 
los empresarios de cine, cedieran du
rante cuatro dlas al mes, cinco centa
vos por cada persona que entrara a 
sus salas, (sin aumentar desde luego 
el precio de acceso) o bien, que lu 
cinco o diez mil cantinas que hay en 
la ciudad de México le subieran cinco 
centavitos al tequila o al whisky, du
rante una semana al mes, y asi mu
chas empresas e industrias enrique
cidas que hicieron lo mismo, y que el 
dinero obtenido tuera cedido integra
mente para el fomento deportivo, pa
ra construir parques, gimnasios, etc. 

Porque entre paréntesis, es vergon
zoso confesar que siendo la ciudad de 
México una capital con más de tres 
millones de habitantes, no cuente más 
que con dos o tres gimnasios destar• 
talados. Y esto por no decir que nin
guno, ya que por ejemplo, el Centro 
Deportivo Chapultepec, que si agrupa 
magnl!icas Instalaciones, gimnasios, 
etc., no estú al alcance más que de 
un grupo de privilegiados, amén de 
que tiene un cupo limitadísimo. 

Los gimnasios populares enclava
dos en los parques deportivos depen
dientes <le la Dirección de Acción De
portl va y del Departamento del Dis
trito Federal, se encuentran en el más 
completo abandono, pues fuera de las 
canchas para basquetbol no hay ele
mentos para la práctica del boxeo, la 
lucha, el tombllng, levantamiento de 
pesas, aparatos, etc. 

Y claro que esto ha traído apareja
do un descenso Impresionante en el 
nivel deportivo mexicano. ~ u e s t ro 
basquetbol, por ejemplo, ctisfrutó de 

un honrosisimo lugar mundial, pues 
nos distingulmos en muchas Olimpia
das en que sólo ~tados Unidos y Ca
nadá nos superaban. Cuando fuimos 
a Helsinky nos dieron el primer gol
pe en el cuello. Y es que los demás 
palses de Europa y América lo empe
zaron a practicar con gran tenacidad 
y nos desplazaron porque nosotros 
nos dormimos y nos quedamos. . . en 
el mismo lugar y quizá abajo que an
tes. 

Por curiosidad, voy a hacer men
ción del desarrollo potencial de nues
tros deportistas, en todas las compe
tencias Centroamericanas llevadas a 
cabo desde el afio de 1926, en que la 
sede fué la ciudad de México cuando 
se Iniciaron, ya que los VII juegos 
también fueron en nuestra capital en 
el afio de 1954. 

Me refiero a los Jue¡os Centroame
ricanos, en virtud de que es en elJos 
en donde hemos presentado mayor 
contingente de competidores, tratán
dose de eventos internacionales. 

En 1926, apenas México empezaba 
a despertar ( deportivamente hablan
do) , estaba rehaciéndose el pa1s, ape
nas hacia 8 afios que la revolución 
habla terminado, sin embar¡o lo¡ra
mos ganar 14 primeros lugares de las 
19 pruebas incluidas en los I Juegos 
Deportivos Centroamericanos, compi• 
tiendo únicamente con otros dos paf
ses que fueron Cuba y Guatemala. 
Esto naturalmente tuvo muchas in
fluencias favorables a nosotros, está• 
bamos en nuestro propio gallinero, 
comiendo nuestra comida, en nuestro 
clima, etc., pero sin embargo sentó 
una responsabUtdad tremenda. Sien
do México el hermano mayor habla 
que sostener ese prestigi~ que se ha
bla ganado. 



EquJpo Femenil "MARINA" de Sa. Fuerza.. Soeono Luna, Isabel 
Ovledo, Josefina Ortlz, Juanlta. Estrada, Ellzabeth Troaselli, Ma.rtha 

Na.va, Lourdes Arlza y Ohtqufs :Rubaleab&. 

Empezamos a sufrir en los II Jue
gos Centroamericanos que se celebra
ron en Cuba, allá por el afio de 1930 
y en los cuales ya tomaron parte 9 
países. El nuestro consiguió apode
rarse solamente de 4 primeros luga
res, mientras Cuba ganaba 12 y Pa
namá 4 empatando con México. 

Los m Juegos Centroamericanos 
se llevaron a• cabo hasta el afio de 
1935 en la República del Salvador. 
Ahl con un público ardorosamente 
partidario de los mexicanos, a quie
nes deveras nos admiran y quieren, 
logramos posesionarnos de 7 meda
llas de primer lugar, de las 20 prue
bas que se programaron, incluyendo 
ya al pentathlón. Sin embargo Cuba 
nos adelantó ganando 8 medallas de 
primer lugar, Puerto Rico, obtuvo 3, 
Guatemala 1 y San Salvador l . La 
mayor parte de nuestros triunfos en 
esta justa se debieron a la superior 
técnica de nuestros conjuntos depor
tivos, Basquet, Volibol, Futbol, etc. 

En los Juegos Deportivos Centro
americanos de Panamá ( o sean los 
IV) celebrados en el afio de 1938, hi
cimos el triste papel de únicamente 
conseguir dos medallas de primer lu
gar, habiendo enviado un numeroso 
contingente, mientras que países que 
enviaron relativamente poco material 
humano, como Jamaica, Cuba, Trini
dad y Panamá obtuvieron 3 medallas 
de primer lugar. Esto trajo c o m o 
consecuencia que a la Olimpiada fue
ran enviados únicamente unos cuan
tos atletas, ante el temor de hacer 
el ridlculo. 

Los V Juegos Deportivos Centro
americanos fueron llevados a cabo en 
Barranquilla, Colombia, en el año de 
1946, es decir 8 años después de Pa-

__JlamJ,~ virtud de la Il Guerra 14_un-

dial y todas las complicaciones que 
trajo al deporte en todo el orbe. En 
Colombia ya se incluyeron 21 pruebas 
contando el Marathón y obtuvimos 
únicamente 2 medallas de primer lu
gar. Nuestro descenso fué notorio y 
palpable. Empatamos en primeros Ju
gares con Panamá, Guatemala y Tri
nidad, pero nos venció Jamaica con 3 
medallas de primer lugar, Puerto Ri
co con 4 y Cuba que fué la mejor con 
cinco. 

Los VI Juegos Centroamericanos 
efectuados en Guatemala en el año de 
1950, no nos mejoró en nada, perma
necimos al mismo nivel de los ante
riores. Hicimos mucho bombo, mu
cho teatro, mucho uniforme, pero en 
el terreno deportivo: FRACASO. Ob
tuvimos también dos medallas de pri
mer lugar, mientras Guatemala nos 
superaba ampliamente, lo mismo que 
Cuba. 

En el año de 1954 se llevaron a ca
bo los vn Juegos Deportivos Centro
americanos en la capital de México. 
En nues11ro medio nuevamente. Sin 
embargo, nuestro rendimiento fué 
muy bajo. Nos volvieron a superar, 
sobre todo en el terreno atlético, en 
que únicamente Amalia Yubi nos pu
do dar un primer lugar en la carrera 
de 80 metros con obstáculos. Nues
tros otros primeros lugares fueron 
conseguidos en Natación, Basquetbol, 
Boxeo, en donde ganamos 5 primeros 
-lugares de los 8 eventos de que cons
ta la competencia, lo mismo en lucha 
obtuvimos 5 de los ocho 'eventos, es 
decir demostramos superioridad. Ga
namos en el pentathlón y naturalmen
te en ecuestres. 

El progreso fué evidente en algu
nas ramas, pero sin coqvencernos. 
Posteriormente vinieron los Juegos 

Panamericanos, celebrados en esta ca
pital, en donde ya tomaron parte las 
potencias deportivas de América del 

. Norte y América del Sur, y fué alú 
donde acabamos de corroborar el ba
jo nivel de nuestros atletas, zafando 
naturalmente a los nadadores, a los 
del hipismo, al pentathlón, al mayor 
Haro Oliva en esgrima y a nuestro 
equipo femenino de Volibol, que si de
mostraron tener alta calidad. 

Hablaba en este mismo articulo al 
principio, que tenemos grandes orga• 
nizadores. En los Centroamericanos 
de Guatemala fueron mexicanos quie
nes asesoraron a los chapines para el 
desarrollo de los VI Juegos. 

En los II Juegos Panamericanos ce
lebrados en esta capital, quedó demos
trada la amplísima capacidad de nues
tros org~nizadores. Fué un rotundo 
éxito para ellos. Todo caminó crono-
métricamente y de manera perfecta¡ 
si hubo alguna falla, pasó desaperci
bida por su falta de importancia. 

Todos los atletas, representantes, 
delegados, etc., que vinieron a Méxi• 
co se llevaron una impresión magní
fica. Y no era para menos; el Comité 
Organizador fué compuesto por un 
equipo homogéneo de hombres traba• 
jadores y amantes del deporte, que se 
dedicaron a sacar avante maravillo
samente, el prestigio de nuestro país. 
Y tan fué asi, que el Comité Olímpic~ 
Internacional otorgó la Copa OHmp1-
ca Internacional, al Comité Organiza
dor de los II Juegos Deportivos Pan• 
americanos, asl como también un be· 
Uo diploma entregado por el Sr. Ave
ry Brundage en premio a la brillante 
labor que desarrollaron. 

Visto todo Jo anteriormente expues• 
to se puede llegar a una conclusión 
única: si tenemos buen material hu• 
mano si tenemos buenos organizado• 
res, ~ntonces; ¿qué es lo que falta! 

Pues bien, carecemos de gente que 
enseñe con técnica depurada, faltan 
campos, estadios, pistas, gimnasios, 
etc. Por otro iado, la atención médl• 
ca y dietética para nuestros atletas. 
Y tantas y tantas cosas que solamen. 
te se pueden conseguir con DINERO. 

Mientras esperemos milagros, ja• 
más podremos sentirnos orgullosos de 
nuestros deportistas. Porque un mi• 
lagro, no es mas que eso, UN MILA
GRO. Y algún día podremos tener un 
superhombre que rompa un record 
meritoriamente. Pero eso de ninguna 
manera será el reflejo de la fortaleu 
o la enjundia de nuestra raza, o en el 
primero de los casos la representación 
de la preparación técnica media del 
deportista mexicano. 

Ahora, si contáramos con las insta
laciones deportivas que debiéramos 
tener, si tuviéramos el dinero sutf. 
ciente para HACER a nuestros mu
chachos, para llevar a foguearlos a 
otras latitudes entonces ya no esta-



riamos de ninguna manera esperando 
un milagro. Porque por razón natural 
la proporción de deportistas activos 
aumentarla en razón directa al núme
ro de maestros; gimnasios, pistas, etc. 

Por esa razón tan enormemente po
derosa, y para evitar que nuestro 
Atletismo, Futbol, Basquetbol, etc., 
sigan su gráfica descendente es por 
lo que necesitamos DINERO l? ARA 
EL DEPORTE MEXICANO. 

.. .. :: .. . . 

EL DUAL MEET PUERTO RICO. 
MEXICO 

Un equipo portorriqueño de atletls• 
moque ha recorrido un gran número 
de paises con objeto de preparar a sus 
componentes para la Olimpíada de 
Melbourne, llegó a esta capital a sos
tener una competencia amistosa con 
los atletas mexicanos, a quienes se les 
había señalado de antemano marcas 
tope para que en caso de no alcanzar
las quedarian tácitamente eliminados 
de la selección atlética mexicana que 
se tenia o tiene pensado enviar a Aus
tralia. 

La competencia se verificó el do
mingo 24 de junio, en el estadio chi• 
co de la Ciudad Universitaria. 

Como era de esperarse nuestros 
competidores fueron derrotados en la 
mayoría de~las pruebas y no llegando 
a alcanzar las marcas que les fueron 
fijaq.as. Los borinques gan¡J.ron 14 de 
las 19 pruebas. México únicamente 
pudo ganar las pruebas de fondo y 
una que otra prueba en la cual los 
portorriqueños venian flojos. Hasta 
Jorge Aguilera que con relativa faci
lidad pasaba los 4 metros en el salto 
de garrocha, ese día no pudo brincar 
ni siquiera 3.'80 m., por lo cual ftté de
rrotado por un chamaco de 16 años 
que traen los visitantes y que pasó la 
varilla a 4.10 m. 

.. .. .. . . : : 

Frankie Campos, resultó la que todo 
mundo esperaba, un agarTón pavoro
so. 

Campos subió a rif ársela y con de
seos de agradar a la afición mexica
na. El resultado fué que vimos la pe
lea desde que empezó; sobre nuestros 
asientos. El méxicocaliforniano de
mostró un valor a prueba, así como 
un aguante tremendo. En varias oca
siones tuvo al Pájaro al borde del cos
talazo, ya que lo vapuleó de lo lindo 
arriba y abajo. Lo malo fué que se le 
fué acabando el gas, debido en pri
mer lugar al ritmo que se le imprimió 
a la pelea desde el comienzo y en se
gundo a los fuertes estacazos de Mo
reno, quien es un golpeador de miedo. 

Sin apasionamientos creemos que 
Campos equivocó su pelea. Sobre to
do conociendo el fuerte pegue de su. 
rival. Si lo hubiera boxeado un poco 
tal v~z·Ja decoración hubiera cambia• 
do completamente. El importado ter
minó la pelea caido con los guantes 
puestos en la lona, los ojos perdidos 
en el infinito y la cara completamente 
destrozada por los furiosos impactos 
que recibió de su agresivo contrincan
te. ¿Quién será el próximo? 

.. .. .. .. .. .. 
Qué guasón es don Luis Andrade, 

el protector No. 1 del. Ratón Macias. 
Nos vino con un cuento que claro ya 
teníamos obligación de creer después 
de lo huidizo que se babia mostrado 
Billy Peacock para pelear con el Ra• 

tón en la revancha que todos los me• 
xicanos deseamos. 

El señor Andrade fué a Los Ange
les y vino a decir que Joe Stanley, 
manager del Chicharo no queria que 
se hiciera la pelea y que habia puesto 
mil dificultades. Ahora el Sr. Stanley 
aclara que supo de la ida del protec
tor No. 1, porque lo vió en un diario 
de aquella ciudad, pero que no tuvo 
el placer ni siquiera de saludarlo. 

¿ Qué opina el lector? 

Dice además el manager del negro 
que a la hora que quieran está dis
puesto a montar la pelea siempre que 
la paguen bien. Pues sabe perfecta
mente que venir a la ciudad de Mé,. 
xico a pelear con el Ratón es venir a 
perder seguro. 

Imaginese usted lector, el llenazo 
que provocaría esta pelea. 

.. .. .. .. .. .. 

BASQUETBOL 

Loi equipos de primera, segunda y 
tercera fuerza de la Secretaria de Ma
rina, rama femenil, están en intenso 
periodo de entrenamiento •para el 
campeonato 'de liga que se avecina. 
El equipo de primera fuerza es un 
trabuco que va a dar mucho que ha
cer, ya que cuenta con jugadoras ex
perimentadas y de gran valla. Desea
mos mucha suerte a todas las entu
·siastas muchachas que representan a 
la Secretaria de Marina. 

No!! han llegado buenas noticias de 
Buenos Aires. Ahora si parece qut> 
Pascual Pérez se asustó con el ulti
matum que le lanzó la N. B. A., para 
que exponga su corona de campeón 
mundial de los pesos "mosca" con su 
lógico y autorizado rival, el mexicano 
Memo Diez. Por lo que ya se hizo ~ 
circular en aquellas latitudes la dis- , ., ,, 
posición del chaparrito para enfren- - -1u.. ____ ....,_.....,. 

tarse inmediatamente después que Equipo femenino "MARINA" la. Fuena. Sr. Enrique Luque Sala-
transcurra el tiempo conveniente a su nueva y Antonio Lavin Ugalde, organizador y entrenador respectl• 
pelea con Osear Suárez, al huracana- vamente. De ple; Luclla lba.rra, Jla,ydé y Sonia González, Methe San-
do peleador de la Colonia de los Doc- martin, Lupe González y J ulleta Polo Bublo. Hincadas: Estela Na

veJar, Chelo Hernández, Llcha Miranda, Llly Lujá.n y Gloria Enriquez. 



ENSALADA D.EPORTIVA ... 
SI ES USTED esclavo de la moda, ración Mexicana de Polo enviará una 

es bueno que sepa que el ú ltimo gri- cuarteta azteca a Nueva Zelanda a fi. 
to en nuestro mundo boxístico lo cons- nes de año Estará integrada por algu. 
tituye la llamada "Moda Campos". nos de los 50 hermanos Gracida: Ru. 
Primero, la impuso el Pajarito More- bén, Alejandro, Pepe, Pedro, Pablo, 
no al entrevistarse con Frankie Cam- Chucho, Jacinto y José .. . Es tan gran
pos. Luego, tocó el turno al Ralón de el trofeo de tenis donado anualmen
Macías, con el filipino Tanny Campo. te por la H. Colonia Japonesa de Mé
y por último y en plan de "cam- xico para el torneo entre deportistas 
pos" ... tura, la H. Comisión del D. F. de ambos países, que en vez de Copa 
levantó el injusto castigo que pesaba K u bota parece una copa kubeta .. . Pa
sobre el Toluco L6pez. . . Siguiendo ra Joaquín Capilla, lanzarse de clava. 
con Tanny Campo, se ufana éste de do en una alberca no es ninguna nove 
que hay pulgas que sí brincan en su dad. Pero el otro d{a, cuando una au
petate, como la Pulga Herrera, a quien tomovilista inexperta lo P.mbistió tri
derrotó haca tiempo, Entre su víctimas pulando él su motoneta y Capilla salió 
se cuenta lo más granado de la fauna disparado por el aire, supo lo que es 
gallo y mosca, como Leo Espinosa, lanzarse en "holandés al frente", pero 
Danny Kid, Babe Moe Mario y Luke en el pavimento . . . 
Sandoval .. . Asf como el toreo es el • • • 
arte de Cúchares, el beisbol es un ar- CONTRASTES. Mientras que al club 
te de pitchers. . . Por cierto que tenía Toluca lo multan las autoridades de
que ser un Lázaro -Salazar- el que portivas porque su público lanza bo
c-onsumara el milagro de la resurrec- tellas a los abanderados en los parti
ción del club México dentro del actual dos de futbol, al club Deportivo Cha
campeonato de la Liga Mexicana de pultepec lo aplaude el público porque 
Beisbol. . . Demotrando que está dis- en los torneos de natación sus entre
puesto a agarrar a Del Toro por los nadares lanzan toda una dinastía de 
cuernos, el general Núñez, presidente Botellas al agua . Al revés de lo que 
dAI club Atlante, lo firmará en estos hizo J ulio César en las Gallas -que 
dfas. Manuel del Toro militó en la pa. llegó, vió y venci6-, Martín Dihigo 
sada temporada de futbol con los Ca- que fué a Nuevo Laredo con la Jnten-
moteros de Puebla . . ción de quedarse al frente de los Te-

• • • colotes, llegó, vió y se regresó. Los dí 
LAS RUINAS DE POMPEYA, la rigentes del club han contratado tan 

ciudad desu-u{da hace dos mil años tas estrellas para la actual 1emporadt 
por el Vesubio, se encuentran en Ita- de bei~bol: que se les olvid~ dejar ':1r 
lia. Las ruinas de Yolando Pompeyo, huequ1to hbre en el que cup1e1·a el c1e
el boxeador destruido hace unas se- lo ... Aunque la cuota anual de leones 
manas por Archie Moore. deben en- Que p~eden ser cazados e_n Africa es 
contra1-se actualmente en algún lugar demasiado chica, las autoridades de la 
de su nativa isla de Trinidad ... Para colonia inglesa de Uganda se vieron 
corresponder a la reciente visita a Mé- precisadas a condenar a muchos a 
xico de pollstas neozelandeses. la Fede- muerte Y PS que lR cuota de cazado, 

VOZ del MAR 

FANTASIA COREOGMFICA 
BASADA EN UN AllGUMENT 

DE . 

• 

res que devoraron en los últimos tiem
pos f ué demasiado grande. . . Cual
quier deportisla que le dé duro a la 
copa no puede ll~gar muy lejos. Pero 
cualquiera que le dé duro a Kopa, po
drá desbancarlo como delantero del 
Reims, oncena gala . . . 

• • 
QUE AL TAMPICO le gustaría con. 

tar con Buendfa, extremo izquierdo 
del capitalino América. ¡A quién no le 
gustarla lo mismo en estos tiempos nu -
blados y lluviosos! . . . Por haberse 
fracturado un hueso chiquito del dedo 
grande del pie, el jardinero cubano 
Orestes Miñoso se ha visto obligado a 
usar sus Medias Blancas de tela adhe
siva. . . Fracasó la expedición argen
tina que trataba de escalar el Dhaula
giri, una de las 11 mil cumbres t0da
v{a vírgenes del Himalaya . . En vez 
de la proyectada serie internacional de 
futbol contra el club español Valencia 
nos tuvimos que conformar con una 
doméstica serie cuadrangular encre el 
Necaxa, Atlante, América y Zacatepec. 
E!- c:lecir, en vez de paella, nos dieron 
taquit~ de huitlacoche. La crema y 
nata del c1ch.smo mexicano se encuen
tra actualmente en Europa. Están los 
integranlf:s di: la cuarteta Cóndor . .. 
y algunos más . . Por cierto que la Fe
deración de Ciclismo del D. F., los aca
ba de designRr para que represenLen 
a México en la Vuelta Ciclista a Euro.. 
pa . . . De los cargos que antes les hizo, 
iYa quién se acuerda!. . . Y hasta el 
próximo mes, cuando enfilemos nues
tro timón deportivo rumbo al mar . . . 
Por ahora nos conformamos con nave
gar por· aguas del Deportivo Chapulte
pec 



En el Mar, la vidt\ hormigut'H 
exuberante y roultiforme. 

Nada autoriza a ~onsidcrar que· 
c·I Mar haya sido d primer rrccp• 
táculo de Ja Yi<ia: prro todo permi
te d<:cir qur nada hay tan vivo co
mo el Mar. 

F,J Mar: el inmenso, por donde rl 
hombre transita llevando las ideas. 
la cultura y el comercio, es la gran 
:aJretera del mundo en que no ha) 
)arreras ni fronteras. 

Rn dos mil años, rl Hombn· y el 
¼ar, eternos amante· y luchador ell 
,in tre{{ua n i <lcscanso, sobre los cin 
·o océano.~, celebran siempre, con 
trdor r<'novado, sus luchas y us 
1mores. 

ESCENIFICADA MAGISTRAL· 
MENTE EN EL TEATRO DE 
LAS BELLAS ARTES EL "DIA 
DE LA MARINA", BAJO LA 
DIRECCION DEL COREOGRAFO 

TITO L'DUC 

, Qoetzalcoatl se encamina al altiplano. 

El Mar es pocsia y materia viva . 
oncrcta, dinámica y creadora; ella 
e torn;i o ivina y se pnrbla con c:r-

El pulpo, penonJ.flcando enfermedad, desolMlón y miseria. aoosa al 
Pueblo .. . 

Hermanos muertos en el mar . . 
1rMRO ,u MAR~ _ _ 

res sobrenaturales, dio~es, semidio
ses y monstruos. 

Así, la historia, la mitologia, la 
música, la danza y la poesía, en ar
monía maimífica, tratan de expli
car en amable mensa ie cómo el mi
tolóp;ico Quetzalcoatl emer11:e de las 
a,l!uas y muestra a un grupo de pe'l
cadores primitivos que además del 
pe~cado Que les sirve de aUmr.nto, 
~l Mar tiene para ellos otras abun
dantes riouezas. 

Quetzalcoatl danza y expresa C1ue 
la f'lf"l!Ca es fuente de traba io y éxi
to. F.iecuta su danza ritual e invo
ca ~ los dioses del Viento y el AKua. 

Ouetzalcoatl desaparece en el 
fondo del Mar. 

En la invocaci6n a los dioses, 
cantan al Mar la Oraci6n Seri. 

Quetzalcoatl danza con los atri• 



butos y se encamina a la Altiplani
cie Mexicana. Allí, Tezcatlipoca. 
envidioso de la sabiduría, ~doria y 
poderío de Quetzalcoatl, lo hacr 
caer en el pecado de la embria~ez. 
El dios, avergonzado de su falta, 
siente también la nostalgia del 11ar 
y se encamina a la costa; pero con 
voz potente, llamando a los hom
bres. para que acudan a su llama
do: 
¡VENID AL MAR, FUENTE D t 
TRABAJO Y RIQUEZA' 

SEGUNDO ACTO: 
Epoca Moderna. 

Los hombres olvidan sus dolores 
y miserias y hacen de su traba io un 
canto de esperanza -es la danza 
del Trabajo y de la Tierra-. F.1 
Mar va a cobrarles trá~ico tributo. 
L a Muerte. Unos pescadores apa
recen cargando a sus hermanos dt 
trabajo muertos en el Mar. Damrn 
de la Muert<", la enfermedad y la 
desolación. L as enf ermedadrs tm
picalr.s, el paludismo y la mio;;eria, 
aplastan sus esperan1as. 

Su mal es mavor pot la explot:i.
ción ckl Pl 1LPO, que fo~ acosa ... 

TERCER ACTO: 
La Tierra y el Mar. 

Los hombres agotan con o;;us es
fuerzos a la Tierra; los producto, 
de la Tierra ya son insuficientec.. 
Falta el Trabajo. Los campesino$. 
desesperados, abandonan las tierra 
exhausta .. Del fondo del Mar e oyr 
la Voz de Quetzalcoatl: 

-¡Venid!, ¡Venid al Mar, fuen
te inagotablr de Vida, Trabajo y 
Riqueza! 

Además, los invita a que armoni 
cen y unan la riqueza cfr la Tirna 
con el patrimonio g e n e r o " o ckl 
Mar. 

En su canto les ruega que permi
tan que su guía sea La Educación. 
que vivirá con ellos dr hoy en adc-
lante. 

En un Himno de Apoteosis con-
jugan los valores espiritualc~ y ma
teriales de los hombrrs marmos. de 
los p e s c a d ores, los ~ineros, 1?" 
cam pesinos y los industnalcs, a fin 
de entonar un Canto d(! Amor y de 
TrabaJO por la granden rlr cst1 
México nuestro, al <tUC dcbemo, 
amar y servi r pcrmanentrmentr. 
utilizando también a l 1 ar como 
instrumrnto. 

Pá¡inB !4 

t,;n el mar la , ida horml~uea 

lllSTORlA, lllTOLOGIA, MUSICA, DANZA, 1' POESIA, armonio
samente exollcan rl mensa te mftko. 

C'onj11ga11do calldnde~ espirituales .) capacidades matcrlale , hombres 
del mar entonan canto de amor y de trabajo. 

RUMBO AL IIAB., 



PRESIDIO EL ACTO CONMEMORATIVO DEL "DIA DE LA MARINA", EL SR. PRESIDENTE 
ORACION SERI 

Viento rápido. 

Viento alegre; 

tú, que llenas de agua los mares, 

haz que llenen las aguas del Mar 
,·sta red que he tendido sola. 

Viento rápido, 

Viento alegre; 

tú, que vienes por las mañanas, 

haz que llegue a la orilla del Mar, 
donde la huella de un pie me guar-

( da 

1.1 r. l'rc~idc-11tc , ,u honorablr t ¡10,:1 <'ntr:rndo al J':1l:1c in de.- 1:1, Rtlla, \rtn .1('0111 

pañado\ por el 'iubsccrc torio de \lnrina ) .lh <h Jrft, dd Ejército ) ,\m,ada. 

f 1 \lae tro 1 ,,am~lao (,ar" 1.t ~ ,pin~ Uirtctor dr l:1 R11n<1:, 'Ín 
fónica de: \ larina amtnit.1ndo rl .trio. 



COLEGIO DE MARINOS 

ESTIMADO COMP A.,q'ERO: 

Siendo éste el primer boletín men
sual que publica la nueva Mesa Di
rectiva, queremos hacer del conoci
miento de usted la actuación del Con
sejo Directivo en los dHerentes aspee 
tos que a continuación señalamos: 

Estamos insistiendo ante el señor 
Ministro de Marina para que gestione 
ante el señor Presidente de In Repúbli
ca, la expedición del decreto que auto
rice a la misma Secretaría a expedir ti
tulos de Ingenieros Mecánicos Navales 
y de Ingenieros Geógrafos para el per
sonal tanto de máquinas como de cu
bierta de las Escuelas Náuticas, en 
igualdad de. circunstancias del perso
nal de la Armada, habiéndonos indica
do el señor Ministro Vicealmirante in
geniero M. N. Roberto Oómez M.a
queo, que considera de justicia esta 
petición y pondrá todo lo que esté de 
su parte para tramitarla rápidamente. 

Solicitamos a la Secretaría de Mari
na que el servicio médico tanto de la 
capital como de los pue11os lo pueden 
gozar los marinos radicados en esos 
lugares; de este asunto todavía no te
nemos contestación. Solicitamos tam • 
bién que las tiendas qu~ hay en la ca
pi tal de la República como en los puer. 
tos y en las que se pueden adquirir 

RECUERDO SOBRE~ .. 
(Vl&ne de la p6flna 48) 

mientos teóricos obte11idos bajo la~ 
viejas bóvedas de la iglesia, adqui
rieron los con9cimientos prácticos 
necesarios para su profesi6n. Así fu~ 
como se !orinaron un grupo de ma
rinos técnicps egresados de 1a Es
cuela Náutica de Camp<"che. 

Mi padre, de formaci6n liberal, 
al referirse a los precursores de la 
enseñanza náutica en 11éxico, los 
denominaba "los curitas" 1 de los 
que decía que hlibtan sido cartógra~ 
fos expertos, por lo que los alumnos 
que saUan de la Escuda Náutica 
eran ademá <l<- marinos, cart6gra
fos. 

Y ahi sobre la terraza de aquel 
viejo fuerte que hoy sirvC" de vigía, 
frente al luminoso mar de Campe· 
che, ahi de labio& de mi ¡ 1adre, co
mo él lo había escuchado de labios 
de mi abuelo, oí la narrad6n de la 
fundaci6n ele la Rscurla Ná11ticu de 
Campeche de. ciond<" sa)íe•·r,n mari
nn<. aue fueron honra d<' l:-- 'Patria. 
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BOL ET 1~·N 
víveres a menor precio, pueda go:z.ar 
de e-sta prevenda todo el petsonal de 
marinos de esos lugares. Este otro pun. 
to está también pendiente de resolu
ción. 

Hemos solicitado a la propia Secreta
ría de Marina, que al compañero Ma
quinista Naval Roberto Córdova Jaén 
se le otorgue la condecoración de! mé
rito facultativo para compensarle el 
bríllante papel desempeñado como es
tudiante en el curso que efectuó en 
Italia como constnictor naval. 

Se envió iniciativa al señor Director 
de "Petróleos Mexicanos" don Anto
.oio J. Bermúdez para que asigne de 
tres a cinco becas en el extranjero pa-
1·a el personal de marinos que quiera 
especializarse mediante selección con
\'ocatoria. De eUo remitimos copia a la 
Secretaria de Marina para que el se
ñor Ministro intervenga para el buen 
éxito de esta gestión. 

Para mayor facilidad y contacto de 
los socios ante este Colegio, se han de
signado Delegados en los Puertos de 
Veracruz y Tampico a la Orden deo Pi
lotos Navales y al Círculo de Oficiales 
de Marina, respectivamente, para que 
por esos conductos todos los pro}¡l'e
mas y asuntos relacionados con el Co
legio puedan tratarlos con ellos y ten
gan una mayor atención directa por 

A mi memoría acud\'!n los nombre$ 
de don Fernando Silicco, que a.hora 
lo lleva con orgullo la Escuela Náu
tica de Veracruz, don Hilark> Ro
drigue2. Malp,ica, don Rafael Mon
talvo y otros muchps que tantos y 
tan buenos servicios dicr<>n al pafs: 

EL CARIBE ... 
(Viene df' la pAghin 17) 
ribe, que sus cartas se leen en todos 
los idiomas, y en esa ~poca en que pri
mero se escucha y se lee al escritor 
estilizado, que se oye al navegante atre
vido y atormentado, el premio del des. 
cubrimiento se entrega al florentino 
Américo Vespucci con el aplauso y 
acogimiento de su literatura florida y 
convincente, y para quien alguien en 
el delirio de su entusiasmo, dice: Si a 
estas tierras recién descubiertas, que 
con tanta realidad nos habla Vespucci, 
ha de ponérseles algún nombre, que 
sea la tierra de Américo, y as{ queda 
bautizado el Caribe y así so:n los con. 
trastes de la Historia, mientras Ves
pucci publica sus cartas con éxito y sa
tisfacción verdaderos, Colón con ras-

parte del representante nuestro. 
Solicitamos a cada uno de nuestro,,; 

con:i.pañeros, se sirvan enviar a este 
Colegio de Marinos, libros de texto. 
revistas instructivas, proyectos, foto 
grafías, etc., que a su juicio puedan 
ser de interés como consulta en temes 
de marina, y conservarlos en la biblio 
teca del propio Colegio. 

Han presentado solicitud de ingreso 
35 socios, los cuales fueron aceptados, 
haciendo un total éstos de 792 socio:.. 
Suplicamos a cada uno de nuestro~ 
compañeros, tengan a bien enviar la 
dirección correcta de su domicilio par, 
ticular a fin de que la correspondencia 
que se deba tener con ellos sin obs, 
té.culos llegue a su poder. 

De la Dirección General de Profesio
nes se han recabado siete titulos yo 
registrados, con su correspondiente cé
dula. 

El corte de Caja hasta la fecha, arro
ja una existencia de: $ 580.94. 

Atentamex,te: 

EL PRESIDENTE. 
Adrián Tiburcio González. 

EL SECRETARIO. 
Cap. de C'71rb. lng. M. N. 
Carlos E. López Aralza. 

gos de súplica escribe desde Jamaica, 
en vano. 

Pero el Caribe no será siempre cam
po de pa:z. y de dominio español, poste• 
rionnente comenzará el zafarrancho 
con piratas de Ftancia, holandeses y 
aventureros alemanes, sonará el nom
bre del famoso corsario francés Juan 
Florin, que durante diez años había 
robado a espafiole.s, venecianos, ita. 
lianos y demás enemigos del Rey de 
Francia, se escuchará la fama del rico 
Verrazano, conoc~remo·s las fechorías 
de Juan Terrier que figura entre los 
primeros asaltantes de los buques del 
Caribe, a Jean D'Ango, pirata por be. 
rencía de su padre, cuyas expediciones 
cubren desde América hasta Canadá. 
Los Reyes expidieron Patentes de Cor. 
so r.CJra . su ingreso legal a la Acade
mia de Aventureros que fundó la am
bición de los hombres en el Caribe 
descubierto por Co16n y bautizado con 
el nombre de América en honor a 
Américo Vespucci, quizá por ser uno 
de los mejores discípulos de ella, de 
aquella Academia de Aventureros en 
donde la corona de los reyes se rifaba 
entre los marineros borracho·s con el 
pufial en la mano. 

RUMBO AL MAi.• 



DEPARTAMENTO MEDICO DE LA SECRETARIA DE M·ARINA 
LA HIGIENE 

Y MEDICINA 
I 

PREVENTIVA --------------------------------------
PREVENCION DE. LAS PARASITOSIS INTESTINALES, CAUSAS, MODOS DE CONTAGIO, ETC. 

Se le llama pa1·asitosis intestinal a la 
presencia en alguna de las p<>rciones 
del tubo digestivo, de organismos plu
ricelulares, metazoos, y que pueden sn 
de dos tipos; Nematelmintos que son 
gusanos redondos y PlateJmintos que 
son gusanos en forma de cinta. 

FRECUENCIA 

Las parasitosis intestinales son más 
frecuentes durante la infancia, porque 
es en esta época de la vida en que 
11bundan más las ocasiones de contac
to' con los parásitos animales, siendo las 
enfermedades y trastornos provocados 
por ellos más frecuentes que en cual
quiera ~'tra edad. Los niños tienen ma
yor tendencia a manifestar si ntomas 
a¡udos debido a que en esta época ele 
la vida no existe al principio inmuni
dad o tolerancia a muchos de estos pa
tásltos. A medida que el individuo cre
ce desarrolla una resistencia humoral 
y celular y el organtsmo tiende a acos
tumbrarse al invasor también llamado 
huésped, incluso puede desarrollar una 
resistencia casi 9ompleta determinada 
por la edad. Esto mismo determina que 
la morbilidad y mortalidad por enfer
medades debidas a parásitos animales 
11ea más elevada en la infancia, com
prendiendo los síntomas más impor
tantes en la primera década de la vl
d1.1. 

Las infestaciones importantes pro
ducidas por vermes, son producidas por 
especies que pertenecen a .los Nem.áto
dos, que son los vermes ciUndricos pro
piamente dichos, todos ellos son cilin
droideos, alargados, no segmentados, 
revestidos de un tegumento correoso 
casi impermeable. Poseen un aparato 
digestivo completo compuesto de una 
boca que con frecuencia está provista 

RUMBO AL IIAJt .. 

de labios, piezas parecidas a dientes u 
otros órganos destinados a la penetra
ción y fijación, de un esófago muscu
lar¡ de un intestino medio en el que se 
realiza la digestión del alimento y de un 
intestino posterior o recto. El sistema 
nervioso es primitivo y solo ofrecP una 
estructura complicada a nivel de la 
extremidad oral; uua cavidad orgánica 
importante contiene los órganos de ex
creción. y reproducción. Los sexos sue
~en estar separados. la abertura repro
ductora femenina llamada vulva ocu
Pa una porción medio ventral próxi
ma al plano ecuatorial o a este nivel. 
El sistema reproductor masculino se 
empalma con el recto para formar una 
cloaca que se ab1·e al exterior en la ex
tremidad posterior del cuerpo o cerca 
de la misma. 

Las más importantes infestaciones 
causadas por vermes cilíndricos Nema
todiasis son las siguientes: 

Ascaridiasis producida por el ver
mes cilfndrico intestinal gigame, ásca
rls lumbricoides. La ascaridiosis exten
dida vastamente por todos los climas 
cálidos del mundo, y se extiende por 
las zonas templadas, alcanzando por. 
el norte y por el sur la latitud 40. 

La ascaridiosis es producida por el 
áscaris lumbricoides que vive norm.al
:nente en la· luz del intestino delgado; 
el verme femenind es más o menos del 
tamaño de un lápiz, cuando está ma
duro, y el masculino es unas cinco ve
ces menor. La hembra pone alrededor 
de cien mil huevos diarios, los cuales 
fecundados son evacuados con las he
ces del paciente. Son ovoideos de 35 
a 40 micras con tres cubiertas: la inter
na delgada, una media hialina gruesa 
y una externa mamelonada. Estos hue • 
vos son muy resistentes a las condicio-

nes externas, menos al calor. Al ser de
positado el huevo en el suelo, sufre en 
su interior en nueve días una evolu
ción, dando origen a una larva movi
ble; debe pasar otra semana para que 
la larva sea infecciosa¡ en ambientes 
favorables, las larvas con embrión per
manecen viables durante meses y aún 
años. Estos huevos se desarrollan en la 
superficie del suelo y son introduci
dos en la boca al jugar los niños con tie
rra e introducirse los dedos en la bo
ca con golosinas o juguetes. En los tró
picos, y en lugares en que prevalecen 
condiciones antihigiénicas, el 60 por 
ciento de los niños entre uno y die:z. 
años están infectados por ascárides, los 
niños mayores y los adultos se hallan 
parasitados en menor grado, y de or
dinario es posible referir sus infestacio
nes a manantiales proporcionados por 
los niños. Las ascaridiosis es más fre. 
cuente en los medios rurales que en las 
ciudades. 

Los cerdos se hallan con frecuencia 
infestados por un ascáride morfol6gica
mente indiferenciable del humano1 pe
ro el ascá1·ide del cerdo no es infeccio
so para el ser humano, ello quiere de
cir, que la infestación humana procede 
únicamente de una infestación huma
na precedente. 

Cuando los huevos de áscaris son 
deglutidos, llegan al duodeno, se abren 
y sale la larva que penetra en la pa
red intestinal, las larvas llegan a los lin
fáticos y vénulas mesentéricas y son 
i:1camadas a los pulmones a través del 
corazón derecho. Posteriormente laa 
larvas ascienden por las vías respira-
torias, llegan a la epiglotis y son de

glutidas¡ al llegar al intestino siguen su 
crecimiento y entre los días 16 y 75 
se unen el macho y la hembra, inician-
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do éstas la puesta. En ocasiones los 
vermes adultos son espontáneamente 
evacuados o pueden penertra al estóma
go para ser vomitados o salir por las 
ventanas nasales. Estos ascárides son 

capaces de provocar bloqueos de la luz 
del, apéndice, ellligrar a t,ravés del pa
rénqui~ hepático y alcanzar la cavi
dad pleural. Las manifestaciones cH
nicas son: síntomas vagos, náuseas, vó
mitos, pérdida de peso, insomnio, pe-

que-ñas alzas febriles, irritabilidad, lan
guidez física y mental y cólicos intermi
tentes de los que con frecuencia se 
quejan los niños. Grandes masas de 
vermes que se retuercen y que están 
anudados entre sf, producen con fre
cuencia una obsu-ucción inte~tinal agu
da o pueden producir una invaginación 
intestinal. 

Et diagnóstico se hace descubriendo 
los huevos en los frotis de materias fe~ 
cales, al microscopio, o al expulsar-se 
con las heces los ascárides. El pronós
tico por lo general es favorable, ai ad
ministrarse un antihelmíntico especi
fico. 

OXlURIASIS 

sitados en el suelo siguen siendo férti
les por lo menos durante nueve días. 

Cuando los huevos son deglutidos 
por la boca llegan al duodeno y las lar
vas que salen de ellos se fijan direc
tcmente al ciego, y se transforman en 
adultos en menos de dos meses. En el 
sitio donde se fijan pueden provocar 
pequeñas hemorragias o en la pared 
apendicular o pueden dar lugar a abs
cesos submucosos. En el sexo femeni
no, los oxiuros pueden penetrar en el 
aparato genjtal femeniuo y ocasionar 
diversos trastornos como salpingitis, o 
pueden pehetrar en la cavidad perito
neal y enquistarse. 

Como manüestaciones pueden pro
vocar síntomas apendiculares eón ca
racteres de apendicitis aguda, _prurito 
anal; también en niños de corta edad 
se presenta irritabilidad, pérdida de 
apetito y de peso, insomnio y a veces 
ninfomanía, raramente epilepsia, 10s 

niños pueden sufrir nicturia. El diag
nóstico se hace por examen fecal y por 
frotis de la piel perianal y anal. El pro. 
nóstico es favorable. 

La tricocefaliasis o tricbiuriasis es 
producida por el Tricocephalus o Tri
churi Trichiura, su cuel])O está forma
do de dos porciones, una anterior capi
lar cuya longitud equivale a las tres 
quintas partes del verme, y una por
ción carnosa posterior que equivale a 
las dos quintas 'J)artes del ver.me. El 
macho mide de 30 a 45 milímetros y la 
hembra de 35 a 50 milímetros. Estos 
vermes viven con su extremidad ante
rior o capilar introducida en la capa 
mucosa del ciego y apéndice, y en las 
infestaciones masivas en lruJ porciortes 
adyacetnes del íleon· y el colon aseen~ 
dente. Las hembras ponen un millar 
de huevos en forma de tonel. 

EsbJ infestació.n se encu~ntra am
pliamente difundida ~n los cljmás húr 
me-dos, predomina en niños mayores de 
cincd años, Los, huevos depositadoi, en 
el suelo húmedo tardan de lP a 14 días 
para desarrollar el e.stadio infecqioso, 
momento en el que c.ad11 uno contiene 
una larva eJ.lroscada, _aJ llegar. los hue
vos a la boca y ser ~eglu.~ido~., .se abren 
a nive¡ deJ duodeno .y dan salida a una 
larva que emigra lentamente descen
diend9 hasta el ciego y apéndice, adhi
riéndose a la mucosa si! désartolla en 
tres meses en un verme adulto. El 11ú
mero de estos parásitQ&.puede-~r desde 
una dpcena has-q;l el de varias centena
res. 

, Infección por uncjnaria, (Uncina, 
riasis) . 

Estas enfermedades··son producidas 
por el Necator Americanus, o uncina
ria americana, Ancylostoma duodena
les, que es la llamada Uncinaria del vie
jo mundo, y el ancylostoma. Brasilenze 
que parasita de preferencia a penos "J 
gatos. 

Estos tienen una longitud de siete 
y medio a trece milúnetros y un di'• 
metro de tres a cuatro décimas de mi
límetro. Los machos son más pequeños 
que las hembras. Estos vermes se fi. 
·jan por su c,psula bucal a la mucosa 
del intestiño delgado. Después de fe. 
cundada la hembra pone varios millo
nes de huevos al día. El necator ame. 
ricano o· uncinaria tropical vastamen
te esparcida en las Américas. El Ancy. 
fostoma duodena\es es la Uncinaria de 
la cuenca Mediterránea y ·de las latitu
des semejan~es de Asia. El Ancylosto
ma Brasiliense tiene una distribución 
variable en los climas cálidos. Los hue, 
vos de estos parásitos, al depositarse en 
el sue}o húmecfo, d~sarrollan un em, 
brión y se- abren' en 24 a 48 horas. La, 
larvas que ~alen de est~ huevos, en 8 
días se transfonn'an en larvas de esta. 
dio infeccioso. El contagio humano ocu. 
rre al ponerse las larvas en contacto 
con la piel human:i, tal sucede cuando 
las personas andan descalzas, pot el 
suelo infestado. La i;lfestación humana 
cutánea se llama erupcipn serpiginosa, 
si fa infestación procede de manantial 
canino o feliro. El hombre· experimen
ta infestación intestinal, si se halla ex
puesto a 1~ c_:epa humana. Las cepas 
humana, cániha y felina del Ancylos
toma Braziliense, son fisiológicamente 
distintas. •· 

Las lru·vas que se hallan en el ·esta. 
dio infeccioso, invaden la piel a trav~ 
de los folículos pilosos; estas larvaa 
e)nigran penetrando hasta los vasos 
sanguíneos, llegan a los pulmones a tra
vés de las cavidades derechas del co
razón y se alojan en los alveolos pu-1-
monaresi :posteriormente emigran en 
sentido ascendente por las vías respi. 
ratorias, · cruzan la epiglotis, y son de
glutidas. Al llegar al intestino delgado 
se fijan a una vellosidad y empiezan 
a 'digerir tejidos y -a succionar sangre¡ 
cada verme puede succionar un centí
metro cúbico de sangre por día. Cuan
do el número de parisítos es grande-, 
provocan una anemia intensa hipocró, 
mica m~crocítica: este es el factor fun. 
damehtaY:eri la Unéi'narlas1s. •.-' 

La oxiuriasis es producida por eJ 
vermes enterobius vermicularis u oxiu
ro. Los machos miden de 2 a 5 milí
metros, y las hembras de ocho a trece 
milimetrc;s de longitud, estos· vermes 
viven fijados por sus labios en el .re
vestimiento mucoso del ciego y del 
apéndice. Las hembras grávidas des
cienden por la luz intestinal y reptan 
fuera del ano por la piel anal y perineal 
en '\donde cada una de ellas deposita 
,•arios millones de huevos. Sold se de
í)Ositan huevos en la luz intestinal en 
un 5 por ciento aproximadamente. Los 
huevos fecundados d~ositados fuera 
del ano necesitan solamente un corto 
númei:o de horas para poseer capacidad 
infestanté; los niños son particularmen
te susceptibles, y en familias numero
sas y en dormitorios institucionaleS', los 
parasitados se encuentran en mayor 
número, que en el conjunto de la po
blación. Estos niños están expuestos a 
la infestación al rascarse la piel peria
nal en donde se alojan los huevos, o 
estos proceden de ropas sucias de cama 
o de pijamas usadas. Los huevos des-

d 1 l En la erupción serpiginosa conse, 
panama os P?r e aire con el po vo se Por lo geperal, I¡¡ µife1>t.a.Gi611, es bien ' 
pueden deposmu· en el suelo, muebles .tolerada, imlv9 . e-1- .c~p en ·qile. {lean cutiva /1 h, infestación po.r: las cepa, 
o puertas. muy abundantes, entonces prpvocan canina o felina del Ancylostoma Bra

Los niños que duermen en donni
torios cuando duermen en la misma ca
ma, se hallan infestados mucho más que 
los niños que poseen donnitorios indi
viduales. La infestación se realiza 
cuando los niños tienen hábitos perso
nales desaseados, y al introducirse hue
vos en la boca por lo regular con los 
dedos contaminados. Los huevos depo-
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una anemia intensa. Las manifestacio
nes clínicas son: pérdida de peso, de 
apetito, insomnio-, apatía física o.mental 
y síntomas nerviosos. En ocasiones pro
vocan diarreas mucosas y aanguinolen
tas, asociadas con prc;>lapso del recto. 

El diagnóstico se establece median
te el frotis de-rtlaterias fecales y al des
cubrir los .huevos característicos. 

zili~nse, las larvas penetra~ hasta las 
capas má.$ profundas de la piel y con
tinúan emigrando durante meses. (lar
va migrans) , por los túneles. serpigino• 
sos de la piel. Esto provoca una infiJ. 
traci6n celular que da origen a una in• 
f)amación de los tray~tos,_ los ~ate, 



se ven inflamados y elevados. Los tras
tornos y manifestaciones clínicas son: 
anemia intensa, piel áspera, cabello des
lustrado, el c~imiento físico y el des
arrollo sexual de los niños se retar
dan, hay apatía mental y debilidad 
acentuada. El diagnóstico se hace, ba
sándose en el descubrimiento de los 
huevos característicos en las heces. 

TBICHINOSIS 

Es pJ'Oducida por la trichinela spi
ralis, el verme· adulto es ,microscópico 
y vive en la capa mucosil d~l intestino 
delgado, e~pecialmente a nivel del duo
deno. Las hembras engesndran cría vi
vas llamadas larvas, que penetra.n en 
las pequeñas vena3 y linfáticos del me
senterio; estas emigran por medio de 
la corriente sanguínea y acaban por 
filtrarse a los músculos. 

Ahí en los músculos se enquistan . 
La triquinosis se presenta en las zonas 
del norte en donde se consume carne 
de cerdo, cuando fsta se consume in
festada cruda, o insuficientemente ela
borada. Por este motivo los niños me
nores o de corta edad, se infestan en 
menor grado que loe adultos. 

PATOGENIA 

Una vez comida la carne infestada, 
los quistes se separan de la carne en el 
estómago, mediante la acción de· los 
jugos gástricos. En el duodeno las lar
vas salen del quiste y anidan en la mu
cosa, alcanzando la madurez en cosa de 
cinco días; copulan y las hembras po
nen las larvas durante seis semanas 
aproximadamente. Conforme las larvas 
salidas del quiste penetran en la pared 
it1testinal y maduran, se acentúa la· in
flamación y el traumatismo del epitelio 
intestinal. Al paciente sujeto a infesta
ci6n moderada o masiva se le presentan 
síntomas de intoxicación alimentaria 
aguda. que se inician a las pocas horas 
de haber consumido la carne infesta. 
da, y persisten durante 4 ó. 5 días, en 
que coexisten paralelamente con la pe
netración de las larvas desenquistada, 
en la pared intestinal, y a su desarro
llo en forma de vermes maduros. Du-

CUPON PARA SUSCRIPCION 

A LA REVISTA 
"RUMBO . •. al mar,, 

Recorte 1lltécl este' eupón y remftalo, 
acompañac» ele Giro ·p08taJ o Tele. 
gráfico y reclblri n ejemplar duran-

te ·2 aftos, cada mea. 

rante el período de migración de las 
larvas son típicos los dolores muscu
lares intensos, la rigidez y dolorimiento 
del diafragma, extremidades inferiores 
también en los músculos de la faringe 
que 'provocan dificultades en la respi
:ración, marcha, y habla. También pue
den, producirse trastornos del sistema 
nervioso. central, puede haber una ele
vación de temperatura de 37 a 39 gra
<ios, centígrados al empezar la invasión 
de la mucosa duodenal por las larvas. 
La elevación de la temperatura y su 
duración, dependen de la intensidad 
de la infestación y de la reacción de] 
paciente al agente invasor. Si la inva
sión de lo.s vermes es en número esca
so, los síntomas pueden ser en poco 
número o nulo·s. 

El diagnós tico es difi~il en el peno
Jo de incubación, pudiendo: hacerse SO· 
lo por 'Presunción basándose en los da
tos epidemicdógicos y clínicos. Una vez 
que las larvas se han enquis tado des
pués del día 21, se pueden, descubrir 
por biopsia del deltoides, bíceps o ge
melos, o por pruebas intradérmicas, téc
nica de Bachman. 

El pronóstico es variable y depen
de de la intensidad de la infestación y, 
del sitio de localización de las larvas. 

TENIASIS 

Producida por la tenia bovina o te
ria saginata, y la tenia del cerdo: Tenia 
Solium. La tenia saginata tiene una lon
gi~ud de cuatro y medio metros y de 
mil a dos mil proglótides. La éspecie 
clel cerdo o tenia solium tiene una lon
gitud de uno y medio a dos y medio 
metros y mil proglótides. Los progl6ti
des disWea son grávidos y contienen 
huevos con embrión plenamente for
mado que pueden ser evacuados con las 
heces, pero que con más frecuencia 
son expulsados del intestino en el inte
rior de proglótides grávidos, despren
didos del verme adulto. El estadio lar
vario" es el cisticerco, y se desarrolla 
en la ~ame de· los animales, aproxima
damente en -1 curso de tres meses, sien
do ya infe.ñante al comer la carne cru
da o insuficientemente asada d.é buey 
o cerdo que es cuando• ae infesta el 
bombr,, 

Srea. 
*'RUMBO, .. al mar". 
Apartado Posta.l 2805. 
México (1), D, F. 

PROFILAXIS DE LA 
PARASITOSIS IN'rF.STINAL 

Las personas que viven en ambien
tes infestados de ascárides1 acudir90 
una y otra vez al tratami6ntó en tanto 
se hallen expuestos a la infestación. 
Los niños como los adultos deben dis
poner de excusados Jímpios y cómodos, 
y aprender a usarlos con hábito. Debe 
evitarse que los nifios se introduzcan 
los dedos sucios a la boca, golosinas y 
objetos contaminados, si eJ suelo está 
densamente cubierto de huevos, los cin
co centímetros superficiales deben ser 
volteados con uii azadón; y finalmente 
todas las personas infestadas, deben ser 
sometidas a las ventajas de un trata. 
miento específico. 

La higiene personal es recomenda
da para evitar la oxiuriasis, y es nece
saria la disposici6n higiénica de las 
agua$ residuales provenientes del ba
ño, excusados y de otros usos, de ma
nera que no vayan a contaminar el 
pozo de qonde se toma el agua para di
versos usos domésticos. 

En el caso de la uncinarlasis. la 
profilaxis consiste en: ' 

1.-Qescubrimiento y tratamiento 
completo de todos los individuos infes
tados por uncinaria, a fin de reducir y 
eliminar si es posible la contaminaci6n 
del suelo. 

2.-Utiliza:r retretes higiénicos. 

3.-Empleo habitual de calzado en 
las zonas infestadas¡ los niños de po
blaciones rurales durante sus vacacio
nes en lugares infestados por uncina
rias, deben ser prevenidos acerca de! 
peligro de andar descalzos. 

En cuanto a la profilaxi.s o manera 
de evitAr la triquinosis y teniasis: una 
cocción o congelación completa de to
dos los productos de carne de buey o 
de cerdo, prevendrán la infestación hu
mana. 

Tambiéii la cocci6n de todos los pro. 
duetos destinados a cebar cerdos que 
van a ser sacrificados, constituye un 
valiosó método para evitar que las so
bra, de carne que se dan a estos aní
male, los infesten. 

A~to remito a utedet Giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . por la Clllll• 
tldad de $88.00 (treinta y aeta peso., m/n.), impone de una Suaerlpelóta 
por 2 afi~s. · 

Nombre ........ 1., •• , •••. , •..•••••• •.. •.. •.••.•...•.•. . .•.•••..•. 

Dl'recclón ......... .. .......................... . ....... . .... . ..... . . 
Ciudad 

Su Atto. S. 



HORlZONTALES 

1.-El que por oficio interviene en 
almonedas, ajustes y operacion~ 
de compra y venta. 

39.-Quereos. 
41.-Recoge y guarda alguna cosa, Ase 

o coge con· la mano. 
42.-Más allá del. Al otro lado del. Ul

trapuertos. 

de sus extremos con una punt& JCQ 
hierro que sirve para herir o pe 
netrar y de otras dos que miran 
hacia atl·ás y hacen presa. 

20 - Díc~se de los individuos de uno 
de los antiguos pueblos de la Ita. 
lia Central. 

22-Anade 
23 . ...:.Sonido que el a1re expelido de lo~ 

pulmones produce al salir de la 
laringe, haciendo que vibren las 
cuerdas bocales. 

25.-Nave en que va embarcado y ar
bola su insig11ia el Jefe de una 
Escuadra. 

26.- Toque para que las fuerzas de 
una guai-nici6n se pongan sobre 
las armas. 

28.-Adquiere y retén cosas del comer, 
cio en cantidad suficiente para 
dar la ley al mercado. 

:10.- lnvertido. Nombre cariñoso de 
mujer. 

~n .-Arbol de las ult'náceas, con U'on
co robusto y derecho, de corteza 
gruesa y desquebrajada y copa 
ancha y espesa. 

:-s2.-Manantíal de agua que brota de la 
tiena. Plural. 

33.-Coja al que huye. Engañe a uno 
con maña. 

34.-E~tar impuesta con la costumbre. 
36.-Ante, anta, búfalo. 
38.-0stra. 
40.-Amarro. 

JUNTE USTED LA 
HISTORIA DE 
LA MARINA 

5.-Indicio de una cosa que está su 
cecfümdo o va a sucedE!I?. P lural. 

10.-Motivo legal para desestimar en 
un pleito ]a declaración de un tes• 
tigd. 

11.-Morttfero, capaz de ocasionar la 
muerte. 

43.-Manifestarse, por 10' común, cau
sando sorpresa o admiración. 

44.-Máquina antigua de guerra para 
arrojar piedras o saetas gruesas 
Armadijo para cazar pájaros. 

VERTICALES 
SOLUCION DEL MAllINOGRAMJ 

DE JUNIO DE 1956. 
12.-0rdm y método de una cosa. 
15.-Figura colocada como adorno en !.-Población del ~tado de Veracrn~ 

lo alto del tajamar de los t.ar~os 2.-Separaci6n. Apartamiento. Desvío 
16.-Puente pequeño o provisional. Plural. 
17.-ApelJido. . f3.-Desprenderse de los cuerpos ¡,. .. 
18.-Casa de recreo, situada por lo co sustancias volátiles. 

mún fuera de poblado. Plural. 4.-0sario. 
21.-Perclbi con el olfato. 6 -Magnetizan un cuerpo. 
24.-Meteor. A¡ua procedente de la 7.- Labrar piedras J>reciqsas. 

atmósfera que en forma sólida o 8.--Astuto, diestro y experimentado • 
liquida sa deposita sobre la su- Suspicaz, receloso. 
_eerficle de la tierra. Plural. 9.--Que danza o baila. Mozo inquieto 1i 

27.-Quiere. Adora. y de poco juicio. , 
29.-Que tiene valo'r y ánimo, 9a.-Virtud que pone. en el ánin1( ~-
32.-De1 verbo ir. tranquilidad y sosiego, opuesto.-
35.-lmanada. a la turbací6n y las pasiones. 
37.-Juguete que consiste en una va-• 13.-Bebida aromática. 

rilla en cuya punta hay una cruz. 14.-Pon una cosa contra otra para ei,. ' 
o una est-rella de papel que giran to:rbarle o imped1rle su efecto. 
movidos por el vlento. 19.-Astil de madera armado por un, 
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VII 

Los comentaristas de la obra de España eo América, ~ coo
formes en conceder a aqaeU. nación el haber sido por su caricl.f:y, 
audacia y espfritu de raza, el pueblo más apropiado para la. cooq~ 
ta, pero por su falta de lndustrias, escasa población y las preoeupa-
ciones de su. mentalidad, la menos capacitada para la obra de la Co
lonia. En la América española se sacrificaba también a los aborigenffl.. 
awu¡ue sin extermina.rl06, como COD.'leCUencia de ideas que formabul 
algo asi como un.a doctrina nacional. Sin embargo, no qnedó mi elb. 
el pavoroso problema de razas como el que dejaron Francia en 11,úti. 
y Holanda e Inglaterra eo SM colonias. 

El español se mezcló con el índlo y on mestizaje quedó en pie, 
no error biológjeo digno de ser casügado a perpetua depench:ncia. 
como quiere Moraod (1), sino capaz y fuerte pan. la vida, co~ien-
te de su J'eSP')nsabilidad histórica y apto para cumplir sus más altos 
destinos. Quedó, no obstante, sin mezclarse una gruesa poniión de po
blación ut4c:toua, que ha pennanecldo estacionaria, al ma~n ~ 
posteriores desarrollos, en la vida vegetativa, donde la retienP,n. si 
hemos de creer a un escritor, el apego por su clvillzación y una mal 
digerida asimilacióa de la.e; rudimentarias lnspinclones de la aoo.... 
gación cristiana. 

Di,.-idleron los españ~ el territorio en grandes latifundios car
gados de priviJq;jo,1- Conserváronse, sin embargo, infinidad de po
blaciollff il>d.ígena.,;., y justo es aclarar que si éstas no desa¡Jaff,Cie
ron, fué porque se les dotó de ejidos y de los terrfflos llamad°"' ••pro
pios". Con los ejidos se asegunba a los pueblos su su.~cia y ooo 
dos "propios". Ceo los ejidos se aseguraba a los pueblos su subsi.->
tencia y con los "propios'' se garantizaba bl. \>ida de los mnnlelpios. 

La or¡;anización social de entonces presentaba crueles desigual
dades. Los altos cargos de la Iglesia y del Gobierno, las posídotleo. 
privilegladM en las industrias y en los negocios, sólo la.e; di<;fnttaban 
los españoles. AJ mestizo se le dejó la ocupación vil y la actividad 
mediocre. AJ Indio, la labor ruda y el tributo. 

Se impulsó la cultnn. y se fundó eo 1533. La Uaivershlad de Mé
xico, que siguió ba.~a el fln del Gobierno Virreynal, on criterio c:iea
tífíco unilateral, pues sabida es la intolerancia de entonces, Y con 
sólo SÍf>te cátedras, cuya sola enundaclón da idea de aquella eultu
ra: Teologís., Cánones, Sagrada Eseritun., Bellas Artes, Uteratua Y 
Gramátlc&. 

La Cultu.ra maritb:na., puede decll"Se, gue en Mé:úco se iDidó e■ 
los albores de la Coloniá. Sus fnltos por entonces, fueron --. 
Durante su largo periodo, Espah nos protegió con sn flota militar, 
pero las Ideas que nos informaron p&ra crear una flota meff;&Dte Y 
militar. Sólo la ob6cnra contribución de sangre apor1Aba el paJS para 
k"4 galeones del V"~Y- La desilusión es completa. 

Coblcidió, por otra parte, aquella época eon el ptwol'OIIO ~ 
te de la Marina Española. Cuudo pareeia. como dlee el Temute de 
Navío don Manuel Alldájar: "que todos los H.SUeio8 de la historia Y 
todos los pRSenü:mientos de la cieoeía y todas las aspiradoM8 del 
progre,;o, despertaban a ser realidad vwieoie y energia de aeto, aate 
el IJamam.iento y podenN!o de aq-.la rua templada ee oebo siglos dt> 
i.ella y neoDqnista"; la ■■doaalidad española equivocó el _.__ 

( 1) hui Menad. River Canlbe. 

Pasaba por atto la plástica montañosa de nuestro suelo la falta 
de ríos navegables, lo desierto de nnes&ra.,¡ costas y no ~ en 
cuenta el ya por entonces ueclente poder de los Estados Unidos del 
Norte, ni las condiciones de nuestra situación política, económica y 
social 

. Cnando nuestro país nadó a la vida independiente: "no había, 
~ Rll;ba.o¡a, un pueblo-~ bacer una nación, ni hombres para re
girla, 01 ~bres políticas sobre qué forjar leyes de gobierno. t.'n 
resumen, babia en el Inmenso territorio una poblacióu esca._'!& y dis
persada., reunida por una adminic;traclón de segmida mnno, ni cen
tralwula, ni descentral.izada repartida en provincias sin articulación 
alguna. que no habían hecho nunca un esfuerzo oom1in, ni las había 
acueado el interés nápJ'OClO, ni las había juntado UD peligro ~n~ 
raL Alli no habú\ habido nunca nada nacional El nombre de Nueva 
España como ciesi,:naeión colectiva, se habla cambiado por el de M~ 
xk:o para seguir desig:udo el territorio; eso será lo que constituía la 
Patria". Lejos pues de e.-itar capacitados para aquella. acción en el 
ma! que esperaba De Pradt. con mira~ desde luego hacia el exterior, 
temamos que sufrir un largo proceso de agitaciones y guerras. de IRS 
cuales oomo de crisol doloroso, pero nec:esario, tE>nía que surgir la 
Palria. 

Mlenvas esto se cumplía, los E.,tados Unidos del Norte, reco
rrían la trayectoria de sn engndeelmient-0 en forma i-nositada en la 
historia. Hacian del Golfo de Méxjco y c:Jel Mar Caribe -una ~pecie 
de mares Interiores, por las posiciones ~ratégicas con que los cir
cundan y abrian la rnta lnteroc:eánica de Panamá.. 

IV 

La natnraleza del territorio contribuye en gnm parte a la fM
madón del carácter hist6rico de UD pueblo- La contradicción entre 
la enorme cantidad de costas mexicanas -una.s cnatro rnil seis<:len
tas cincuenta millas marinas- y la pobre1:& de nuestra vida históri
ca en el mar, es sólo aparente. Si se medib que la masa montañosa 
de la Sierra Madnl, que en forma de dos ramas recorre el territo
rio, determina el más poderoso o~lo para la comu:nicacl6n en
tre las altiplanicies centrales y los territorios maritlmos, estaremos 
tocando uno de los aspectos más importantes de la cuestión. Desco
nectada la ftgión central de la periferia marítima por tu abropt&.'1 
11Crranias y por la falta de caminos fáciles, el comercio mariti:mo na. 
clonal entre nuei.tros PGerioll, no ha sido posible, ya que, oomo muy 
bien comenta un escritor: "no tenemos comercio de cabotaje, potque 
los hombres de las costas, oo habían de ir a vender los prodnetos de 
su tierra a otros hombres tambíén situados en lu costas, que tenian 
los mismos productos. Mucho menos habían de aventurarse por el 
Océano en busea de peseado qllll no tenía demanda en otros pueblos 
tamblé11 de la -'a. oor más qne fuera valioso para los del blterior". 

SI a.bon. nos fija,nos ea la faHa de ños -vegables de gran 
volumen líquido y eancies IIJll'OPiado8. ya tendremos - razóa más 
para expticarnos 11ne8tro alejamiento del mar y aún para refutu esa 
lnjas&a aeusac:ión. q11e - velada, se ha hedlo mudllJs veees al 
pueblo mexlano, de faHa de aptitud y espiritn INlriM-.o, - .... 
recordar que dolNle la aat.:n.litsa del territorio IIO ha sido un oh&
táeoalo pan la fJoradóa de la vocadóe maritima, el ~ se Ita 



algunos s,en,lclos sociales no se pueden impla.ntar y es dificil mante
ner la. seguridad pública.. El bandolerismo es dificil de extirpar en las 
poblaciones di<¡penas. Y las tierras secas y mal regadas del altipla
no exigen alta densidad, esto es, potencia hwnana., potencia d,f} tra.
bajo y potencia. económica y fina.ocien.". 
. . Para el poder naval, la densidad de población que más lo bene• 

f1c1a es la de los territorios maritimos. particularmente la. de la ma
sa -~e tiene OC;U-paciones marineras, pero dado que por causas geo
grá.f~<;,as e !119toncas ~ emplazamiento del núcleo principal de ta po
blaeion está en la altiplanicie, el movimiento será hacia ta peri.fer ia., 
cuando un 1U.unento oon.c;idera.ble de aquella población. sea motor que 
acelere la expansión vital del país hacia las costas, tan ricas en pro
ductos para toda clase de explotaciones. 

VI 

El estudio del carácter del pue blo mexleano está por ba<ierlo ta 
psi?Ologia eoleetiva. Pretender estudiarlo, recogiendo sus rasgos má,, 
salientes de cuantos ensayos ~ han hecho, con fines más bien lit,,
n.rios que cientifioos, seria correr el riesgo de extraviarse, atribu
yéndole eomo propios, aquéllos que pudieran bmbién ser comunes 
a otros pneblos. • 

Es vicio de predicadores, dice P ereyra. hablar de nuestra indo
lencia., de n nestnt imprevisión, de nuestra ignorancia, de los pecados 
capitales y de todos los otros oomo privUegio mexicano, o si acaso 
hispanoamericano, o si a taot.o se llega: latino; pero aún suponiendo 
-in conceder-- qne nuestro carácter se re.sienta de tales modalida
des, nada. indica que no pudieran ser desterradas, sin oorrer el 
riesgo de acabar eon los sentimientos populares, como observa .Janet. 
. ... Si el mexicano no ba. hecho presencia enérgica en el mar, -
veraclón que no invalida a nuestros heroismos navales de otros tiem
pos-, débese en pane a la. n.atu.raleza. del territorio, a su obscura. y 
prolongada vida. eolonial, intol'1Dllda. por una. economía equívoca y 
absurda., y eon los ejemplos de costumbres inapropiadas para formar 
un pueblo astuto y práctieo en las actividades modernas. 

R3basa asienta ~e: "el terrnño ata al individuo y arrai~ a la.,; 
familias, que ernignw. poeo; la familia. se estn,cba. y tiene lazos que 
dan a los pueblos el aspecto ae .reunión de hogares que ha llamado la 
atención en varios escritores extranjeros recientes; el parentesco SC' 
conserva. reconocido a muchos grados de distancia, eomo en las so
ciedades patriarca.les, modelos de unión, pre,·aleciendo de este modo 
el SEI\'TDOENTO SOBRE EL IMPULSO DE ACCION, a la riqueza 
se prefiere el bienestar, un cambio de residencia dentro del propio 
país, es sacriflclo de lo más caro; LA FACULTAD PRODUCTORA 
SE ENE.RV A y sólo se ejercita en to que es posible hacer sin pena,, 
tales". 

Ahora bien, lo que importa es no apocar d espiritu na.clonaJ 
oon valoraciones tan ahwlutas eotno rígidas- La 50clología. que estu-
dis y ana.liut. las fuen:as que ani.mJuJ a. la masa social, presenta a. los 
ideales como tnnsformables si se ejerce sobre la. ment.aJ.idad del pue
blo, la acción lenta pero segura. de la. atra.cción social; Prensa, <Já,. 
tedra, et.e. Nada nos hace creer que nuestro carácter sea un ob8táe 
culo pua actividad naval. 

dlrigido al mar con s ingular energía. como en la zona del Sureste del 
país, donde la mua montaiío,,ia se deprime y corren nuestNs mejo
res rios. 

Si a estos obRtáculos agregamos la. falta de u.na vía. intermari• 
na que facilite el paso de las fuerzas navales mexicarut.S de uno a 
otro océano, estaremos eonsiderando. un nuevo obstáculo para la po
te ncialidad militar de México en el mar. Aunque deilde ha.ce muchos 
siglos han lM:ariciado nuestros gobernantes la Id- de un.a comwú
cación interoceánica por el Istmo de Tehuantepee. ésta ha. sido siem
pre tarea superior a nuestras fuerzas y proyecto lrrealn.able por 
nuestros cap•t&les. "El Capitán .James V. Eats, -1.iee Macedo-- <:Jé. 
lebre a ju,-t,o titulo entre los Ingenieros norteamerica.Aos, por la.<1 
obra..<1 que ejecu tó en la desembocadura del rio Mi<;..~pl, con.o¡agró 
buenos años de su vida. a preeonhar en vano, la convenlencla de con.~ 
trulr un ferrocartil capaz de transportar, carga.dos y de uno a otro 
océano, los buques de mayor ca{>acidad; se ha fracasado siempre ute 
las dificultade/l que ofrece el terreno, sino precisament.e por su ele
vación, que no llega a trescientos metros en nna. distancia de o~ 
tant.os kilómetros. sí por su naturaleza. movedl2.a en la costa depn
mi<b. y malsana del Golfo". (1). 

Por otra parle, la rique7.a. <le 1a._, eostas, de tiel'!"'-~ fe~ Y 
aguas abundantes, principalmente tas del Golfo de Mexico ha sido 
suficiente. hasta hoy, con su raquítico cnltivo, para el ~nlmlent~ 
de sus pobladorel<, a cuya. mayoria., el atnso cultural, limita sus e :u-
gencias y da poeo aliento a sus aspiraciones. • 

La. atención preferente prest.ada. por nuestro gobierno a la co_n~ 
trucción de C:3.rllinos, hace concebi.r esperanzas de una gran act,va
dad mexicana en el mar, cuando articulados nuestros lit.oral~, que
den eomunicados con el interior por caminos q ue , •ayaa a Juntarse, 
con las gra.ndes vías troncales, -camino de hierro, ~~ 4:tc..
que se encuentran ya construidas a lo largo del terr,t;ono nae,onaL 
J..a riqueza mexicana tendrá entonces aquella clrcnlaclon q~e ps.J:"e<)(l 
la roás na.tura! da.das tas modalidades del temtorio, e.<; decir, e l cul
t ivo forest."1 y 'agrícola. en las comarcas mari~ Y la. a.ctlvl.~ad In
dustrial en el interior, en el.onde ¡;or causas que tienen tamb1e_n un& ' ' 
explicación geográfica, se encuentra actuu.lme!'te nue,,~ _aw1cultu-
ra más densa. en angustiosa lucha con las tierras ancnucas Y lal< 

.a.guas eventuales. 

V 

México Inició su vida lttdependíente ~~ un vasto terri~!'io ha
bitado por una población ~ y esa nfüctíva densidad, ha sido po· 
deroso obstáculo para la b'til.1sformaclón de su pueblo en 1111 estado 

moderno. ºb'- 1 d ro-"Sin una. fuerte densi&!l, eac,','l)e l.oyo, no e., pos! ~ e esar_ 
llo de las grandes Industrias que exigen nnmenM,& cJ1entela_ nutrida 
y no tejana. Precisamente por e;;o tienen escaso auge e.n Mexico la,
lndustrias periodl'lticas. editorial y las ~ po_pu~ bO pu~en sA· 
tir de la etapa foUdórica- Por Cl'IL baj,L ue!'sidad no 8;60108 podido ha
cer un,. red de comunicaciones secundarias, terciana..., etc. Por eso 

(1).-:>~::s~ilo. Q;;nunlcaclooefi y ObHA ?6bllea& Mexloo Y su 
Evolución Social. Mexico. 

.. 

N .., 
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