
Breve Di sertoción sobre I o Historio de lo Marina 
Mercante Mexicana . 

M, PEYROT G, 
Cuando se hobl a de lo Marina Mercante, se piensa, que dados nuestros extensos litorales, 

lo vastedad de recursos y los numerosos puertos con que lo naturaleza dotó los costas Mexicanos, 
la flota de comercio podría organi zorse en muy poco tiémpo; sin emborgo el marino heredo los -
conocimientos y esfuerzos creativos de sus antepasados; y si estos son insuficientes; difícilmente 
podrá vencer a la naturaleza y o las fuerzas econ6micos. Por tal motivo cons ideror emos la heren 
clo marinera que nos legaron nuestros antepasados: 

La Tradidón Aborigen. 

Llom6 podems amente la o!enci6n de I os descubridores del Nuevo Mundo, lo intensa navego
ci6n · real i zoda entre pobl odos de las islas y el continente. Utilizaban canoas labrados de un so 
lo árbol': "Del tomol'lo de nuestras fustas 11

• Es decir, como de 20 m de esb,o; con 14 bancadas e'7i 
las que se acomodaban 28 remeros manejando "el canalete": remo corto de polo ancho que entra -
verticalmente al aguo, que manejaban con gran pericia. 

Todaviá les sorprendi6 mas que los caribes navegaron por altura; es decir, guiándose por el -
curso de los astros una vez que perdían lo costo. No usaban velos; tal vez porque sobraban ospi-
rontes GJ~- remo; o también p::>:-q1Je el aparejo volvía inestable lo n:,ve dada lo gran eslora (29m), 
pequel'Y.I mongo ( 1 .2 m) y reducido calado ( O .3m). 

Varios hechos otesti guan lo habilidad moriMro :l·e estos n,:J·✓eg•:mtes is lel'l,:>s: 
* Lo; esp•J:>\,:,!e:. en,:úntroron ,e,, v.:r-io,; is lo;;; PAN!:S DE CERA, que necesariamente hobíon ;ido trom 

portados desde Yucotán, ú.,ico lugor don:::le se cultrvol.>::in lo:3 op:CTio;. 
** Durante el Cu:1rto Viaje del Almirante Colón, los contin~•:>s temporales lo ,:>blig,J,·on ,::i refugorse 

en J-:,m,lic-:i; d~nd·? tuvo que varar sus n,::ives dado el estado de destrucción en ::¡ue se encontrab::rn 
los coseos de bid::, -::i lo bro:no. Los n::ives n,:> pu:lieron rep,::irorse y el Almirante se vió obligad,::, ::i 

solicitar un voluntario que n,::iveg,J·a ::i lo F. sp::il'l:>lo en de.11,lnd·:i de •muxil io. Se ofreció DI EG<) -
M;:NOEZ; que cambió al cacique olgun:is comisas y otros objetos p,:>r un,J b~en,:i con•:>•:J y seirs re 
meros. En c inco :lías llegó •:J lo Esp::ii'lolo obteniendo el auxilio :::lemondodo. Aquí se su.1lÓ lo ,>;-:_! 
cio :!el esp::tñol, c.:>:-i 1a .-ecied~mb!·e d,a los remeros rr:itivos. 

*** El suceso realmente notable, sucedió cu::rn-:b :.m grup::> de 40 indios capturad::>:. en lo I slo Gua
najo ( actu::ilmen~e Ro-::itán) ¡ aprovechando un descuid::> de sus cap~ores que habían S::ijodo •:J ::livai 
tirse en lo H ::ib::in·.:i; fot zf.J •on la es cotillo, dieron muerte a lo gJordio, izaron las velos y n:ive-=
g,:iron ho;to sv isla, donde embarrancaron la corob-ala; que posteriormen4e fue localizado por el 
auxilio que envió Diego Velázquez o rescatar nove y marineros. 

Lo Tradición tsp,:iñola. 

Fue el XVI, Siglo de Oro ¡:>::ira Esp::ii'l,:i. Los descubrimientos de Colón fue;-Ó:, superados por u
na pléyade de ilu.itres capitones y conquisto'.fores. P'J ro lo aventuro de conquisto 110 impoiton4 e ero 
EL BUQUE. Su p:-opie~o.-io, q•J•~ ~od,:, 1o ,:irriesgab.'.l, era :::i la vez Capitorí ::le MtJri no y de Guerra. 
Pilotos y marineros simplemente se encorg:,b,Jn del manejo y conducción de lo nave. 

As 1, Cortes financió sus Gu::¡ue; y con::¡uistó lo Nueva Esp::ii'lo. Al ",:¡ue;n,:ir" su-. b·::i rco,;, i n,:o; 
¡>:>ra!xl m::irin,~;o; a sus filas, lo que fue verdadero ·fortuno, cuando tuvo ~ue const ruir los 11 bergañ 
tiMs, que fobric,:id·:>s en Tlaxcolo y transp:>rtodos a lomo da i r)Jio, fueron armados en T ex coco, pe~ 
mitién~ble rendir a la Capital de! Anáhuac. 



No bien anunció lo Con::¡ulstd o su Rey, éste lo urgió' ::i develar los "secretos " de la /IN:Jr del 

Sur, que habro descubierto Voseo Nuno -:la Bolbo:, en 1513. Cortes obadeci6 o su Mon::irco y co~ 
truy6 de 1525 a 1564 numero3os buqJ•3S en los costa:l de! Pa:T'fico¡ Prlncipalmente en San Blass de 
Nayorlt, Santiago, Manzanillo; Socatula, Acr.ip'Jlco y ,obre todo, en 91 famoso Astlllero del Cor
b6n, cerco de Huatulco en la regi6n de Tehuantepsc. 

Alg..i.,oJ de .ssto3 buqu,3s fueron 'amosos, con éllos se descubrieron los costos de Slnaloa. lsl ,,s 
Morras, Socorro; y el mismo Cortes, al mando de un,J flota compuesto p,:>r los n::ives SANTIAGO, -
SAN ~ZARO y S4.NTA AGUEDA, descub:-16 la Bolo Cal ifornla, atravesando al mar q ue desde en
tonces lleva su nombre. Desemborc6 en Lo Paz en 1535, numeroso; soldados que fueron diezmados -
por los guaycuros. Hubo de regresa· ocul tondo su fracaso. 

En 1535 Alvaro de Soa.,edra, atroves6 el Pacifico an ,,1 SAN f..AZARO llegando ::i Tldore. 
Francisco de Ulloa l lev6 en dos buqJe'S soldados y cabal los de refuerzo p::ira Pi zorro ,sn si Perú, 

en 1538. A partir de eso fecha se mantuvo regular comunicación con esa Colonia, siendo frecu13n 4 e 
la ·.,ente de buques a Pizorro . Utilizando éstos violes, el distin~uido cart6grafo Domingo -::lel Castillo , 
dibuJ6 lo corta del Pacifico .antre los dos p:iíses; siento éste mop:, el de mayor antigüeda:f en la his -
torio de fo N 1;eva Esp,::ii'\oJ. 

Cab:-illo ,9,1 1S.i2 d•?sc1Jbdó el Cabo M3nd:>cin:> y Miguel lópez de Leg:ispi se cubrió -::le gloria 
al redescubrir las Filipin-Js y .:>cuparlas. Por su ·p::irte, Fray Andrés de Urdoné-to, el n-::ivegante más dis 
tin91Jido del sig!o, encontró lo ruto de regre;o ::i Acopulco, aprovechando los vientos que soplo bon 
en latitudes más olt.:Js. A esta ruto se le l lomó TORNAVIAJE;. y determinó el comercio con lo,; g::1leo 
nes de Filipinas; que se mantuvo durante do,; siglos. -

De la expedición d•? Leg>Jspi, un-:> de los buques: el p:itache SAN LUCAS, de 40 tonelad:is, al -
mando de Alonso de Arel Ion,:,, perdió el contacto con lo floto durante uno tormento. Contínuó p,:,r -
su cuenta lleg:indo o los Molucai; sin ,íveres ni repue5to, . De reg•·e.;o, se le rifaron los velas, el -
buque hacía aguo, se perdi6 el timón y utilizando continuamente las bombas, zurciendo lbs velos -
con rop::is, logró tocar Navidad en agosto de 1555; un,:i dela, pági n:Js más conm,)ved,.,ra;;, fu,? e,;crita 
por éste Capitón, en la perenne lucha del hombre contra el mar. 

En 1595 Sebostión Vizcaíno con tres buqu,es y 20J nombres Alcanzó Monterrey y San Francisco -
~ 

regresando :, Nr.iv idad sin contratiempo,;. 

111. 

LA EXPERIENCIA VIRREYNAL. 

El siglo XVII se inicia en la N1;eva Espoi'\,J con sól Id~ presbncia morin,3ra. Los o,;tilleros de Car 
peche se han vuelto famosos por la col id:id de los buqu•?S construidos. Esto se debe a las maderas de -
lo región. El J'Jbí es re.iste;,'e y moleoSle p:ira curvos y cu::i::fern:n; los forros de cedro y caob::i son 
resistentes a lo bromo, y los mástiles d-e zop:>te, flexibles y resistentes. To-::lo éllo determina, con -
1 o abundan:io de trabajo, que se establezcan en la :-e9:ón, corpin~ero:; de ribera y calafates, venid:>s 
de Espaifo, fuerza de trab:ijo que resuelve cualquier problema de construcción de noves. 

Existe continu,:, comercio con la Madre Patria p,:>r el Atlántico, a donde I leg:in convoyes de oro 
y plata. Co:, Perú y Filipin,ls en -el Pac ifico, el tráfico e~ satisfactorio. Pero entonces aparecen riva
lidades entre Espai'\:i y los p:iíses europ,?os; p:Jlulan en los colonias los piratas , algunos apoyados por 
n:iciones rivales. Esp.ai'\o nieg::i ,::, su; c,)lo:'lias el dGre.::ho -::il l ibre comercio, y la p:-oducción de oque 
llos artículos reservados o lns penimularei. Se p:-ohibe en la Nuevo Esp,::ii'l::i los cultivos de la vid, ;1 i 
vo y lo producción de sedo .. Oro y plato CO;'l;tituye;i el moy.:>r río de riqueza :on qu,3 son.::1, an lo,; -
espoí'l:>les. Sólo qued:i en México: miserla,encomiendos y escla.,itud. 

Pero en Navegación se alcanzan .;¡rondes éxitos. Sebostión Vizc,JÍn:> -:il mondo de tres n::ives, al 



canza Jap6n y es recibido con gran pompo por el Empe·rodor. Después pierde su confianza y 
1 ogr O sal¡ r de las lsl os ni pones gracias a su gran capacidad como constructor de buques; pues 
obt lene algunos contratos y con los benefi ciosl' adquiere uno por o regresar o Zacotula en enero -

de 1613. 
Para combatir a los pi rotos, se creo en Verocruz Lo Armada de Barlovento que obtiene nume-

rosos éxitos, Combate o los ingleses en Jamaica, auxilia o Puerto Rico y o Santo Domingo; bote 
continuamente o los s onguinorios pi ratos del Caribe; que 11 egoban en sus cor reríos hasta Vero
cruz, saqueando continuamente Campeche. 

Lo Compaf"iro de Jesús obtiene outorizoci6n poro fundar mis iones y evongeli zor lo Boj a Ca
llbr nia, partiendo de Sinoloa y Sonora. Los misioneros construyen un buque EL TRIUNFO DE LA 
CRUZ, para ot ender parroqui os y misiones surcando el Mor de Cor tes • Al canzon Son Di ego y 
Son Francisco en su santo empef"io. 

Los novegoci ones vir reyno l es al conzon muy olt os latitudes • LI egon o Alas ka donde encuen
t ron a RusQS e Ingleses, interesados en lo región. Se ha llamado de ALTURA o éstos navegacio
nes. La ·pr i ne ro se realizo en 1774 en la fragata SANTIAGO al mondo de Juan Pérez qui en lle 
go o Nutko. Lo quinta y más importante, la realizan los frogotas SUTIL Y MEXICANA, al ,:
mondo de Dio nis i o Gol iano y Cayet ano Voldez; con órdenes de investiga~ el PASO DEL NORO 
ESTE, que según lo I eyendo comuni coba la Bohío de Hudson con el Mor de Boffin uniendo el A 
tlóntico con el Pacifico. Salieron de Acapulco el 9 de marzo de 1792, llegaron o Alaska, y en 
compoí'IÍo de un navío inglés reconocieron las costas de Vancouver, compr.obondo que el es trecho 
de Juan de Fucco, es sólo uno profundo entrado de aguas boj as, y no el canal que atravesara -
el Continente . Al regreso bojearon la Baja California, determinando que .ero uno península y no 
isla como se pensaba. Tal expedición que tuvo enorme resonancia en su época, ter.minó En SQn -
Bias, en noviembre del mismo aí'lo. 

Es p<;ii'\a no se preocupó por mejorar abras y puertos de La Nueva Es poi"io. Vera cruz era el úni 
co puerto del Gol fo que daba ciertos seguridades o los buques para el manejo de carga. Compech-; 
pa su lejqnía de lo Capital, tenía muy reducido tráfico de al tura, que se limitaba o lo exporta
ción de polo de tinte y otras moderas. Coatzacoalcos, Alvarodo y Tampico eran barros de grandes 
ríos, que sólo perrni t íon el paso de barcas de escoso calado poro cobot aje y pesco . En el Pací 
fico, la costa montai"iosa abundab;::i en magnif icos puertos naturales que podían guardar I as mas _::: 
gran::le; armados: Son Francisco, Monterrey y San Diego, destinados o perderse. Bohío Magdale
na, Lo Paz, Guaymas, Mazat I án, San Bias, Manzanillo, Acopul co y Bahía Ventoso. Muy buenos 
puertos, pero que en costas prácticamente deshabitadas , n:> tenían nada que exportar ni i mpotor; 
os í que el movimiento morir imo se I imitaba a canoas y b;::ircos de velo, de reducido tonelaje. 

IV. 

LA MARINA EN. LA J NDEPENOENCI A. 

Lo Armada de Barloven~o se perdió p::ira México, cuando el Rey ordenó su traslado a Cuba, p::i 
ro defender ésto I si a. Los virreyes, aunque urgidos por los habitantes de los puertos del Golfo o -
prestarles segurid.:d contra los piratas, seguramente tenían ingresos ton r~ducídos, que no podían 
f ormor un,::a marino vi r reynal. De modo ~ue al obedecer el llamado I ibertarío del Padre Hidalgo y 
apoderarse con lo I n.:hpen:fencia de México de I os bienes coloniales; los marinos insurgentes se en 
controron con que los pJertos sólo tenían pequei"ias n:ives, de uti I idod p::ira comuni coción interior--:-

En el Golfo los insurgente; se p•:>'le:;ion,Fon de los borras de N'lutlo y Tecolutla y p::iro defen
derlos compraron en Es tod:>s Unidos una pequei"i:i escu-::dri l lo de buques armados, que p:Jede comide 
rarse como precursora de lo Armada de Méxi éo. Yo en 1816 se registra 0n :ombote n::ival entre LA 
PATRIOTA m!xican::i y LA NJMA.TJ NA, e:sp,:ii"iolo; tomando a ésta como presa

1 
la in;;urgente . El prj_ 



mer buque :nexican,:> ::¡ue lz6 la bandera trlc,,1or fue la GOLETA IGUALA, a:lqulri&::i p-:>-:- el 
gobierno Insurgente en Esta:los Un:d,.).;, bajo el mando de! Capitá.1 Ro::¡ue M:Jrtinez, en junio de 
1823. 

El último Virrey ~e I a N •Jeva Esp:1í\::1 hubo de ref uglarse en I a Fo-:-tal eza de San Juan de U 
lúa, qu~ los hisp-:mos conservaron:, sangre y fueJ::>, con la esperanzo de que sirviera da oo;e .J 

1 a recon,:¡ui sta de Mé)(i co. P9:l r o Sai nz de Baranda bmoso marino o:impechan::>, graduado en Esp:!_ 
f'\a y que p:irtlcip6 en la Batallo de Trafalg.:1r, to:n6 ,al mando de la fuerzo Noval Mexican:, e!! 
cargado de ren:lir a San Juan de Ulús'l en 1825. Reunió ,a:, Al v.:1ra,:k> ,::i I o Fragata Libertad, 1 as -
goletas Pap-:iloapan, Tampico y Orizabo y los bolan:lros: Pedernal y Choice, tod:>s armad~s con -
ca~ones de 4 1 i bras y fusi I es. 

El 5 de oc1ubre con sus buques listos en Veracruz, avistó un::i escv1::d:illa ,3:;p,::ii'\01a, 11 eg:,
da de Cubo, con el objeto :le repostar de víveres y armamento a la guamici ón de I a fortaleza. 
Sal m: de Baranda maniobró sus búques en línea de frente, fuero de b.; bajos, p::1ro presentar co:n 
bote. Los eipai'\ole; q..>~::bron :il p-:Jiro •~3paran,:fo ,:¡u,3 lo.; mexicanos oband::>n:Jran su ventaJosa
pos i el 6n; pero Baranda se mantuvo firme hasb que I os iberos se retiraron ,::il caer I a tarde, ante 
1 a posi bilid·.Jd de un ataaue por sorpresa. El 11 da .:>dub·e :.e pro:lu jo i !=JUOI oproxi moción y ante -
el domf n_lo de I os con::,I es por los mexicanos el Comondant e Es p,:rí'io,I abandonó la acción; y ésb -
vez en definitiva. De modo que la guornición ::le Ul,ía, al bitar el op,:>yo m~riHmo, optó p::>r soli 
ciklr la rendi ciónJ que se concedió con to::los .los honores mll itares . 

La marina mer conte en la I n::lepen-:lencb sig;Je los dictados del fiel! . Los b.Jques, en t o-:l::,s -
las naciones,en c.J-:ilqJier ép,::>CtJ, lleg:in •:l don:ie !,,:,y cag,:i, y lo d,3jan -:lon:le se paga. Asi'el co 
mer cto auro?eo sigue 11 egando a Veracruz, d·:>n::le los buques cargan met oles refin:1-:Jo :r.. La peníns ;;-
1 a de Yuc.:i tón, exporto p-:110 de tinte¡ y en Campeche se siúuen construyendo :nagnífico:; bu,1,J•.¾. 
En ,el Pacífico, la dilatad:icosto mexicano es visitado, en sus rad:is, abras y puertos, cu:indo un 
buque mer co.-,~e o 6all en?ro necesita rep•:>storse de agua o víveres¡ entonces se oprovecha poro 
Intercambiar I o •=t•J•a p;- odJc~ la región, p·:>•:- lo q•J•3 ~rÓ? ,?I buqJ-a. 

El desarrollo constructor de Campeche queda I imitado ,::i los Mv-e; de :nade;-a. Cu:in:b ,J medo 
d::>; del siglo XIX, se inl cia el gran o::imb:o de :nade;-o p•:>r acero, y de velas por má::¡uiMs de-: 
vapor; la construcción de Cam¡:,ec!,e antro en receso, al n,, ¡.'.)•::>-:h~:- p:Jrticip:r r en tan novedosos si ste 
mas. La Colonia, ávida de metales precioso;, descuidó la tecnolo.3Ía del acero. En. el futuro, y
has ta hace muy p-:>cos o~•:>s, todo buque que ne ces itoro nu,3stro p,:JÍs había de comprarse a;-1 ,el extran 
jero. El cabotaje continuaba en Súques de madera y a ve la . 

v. 

LA EDUCACION '\JAVAL. 

Curiosamente os ist imos., a fines del siglo XIX a un amplio deseo de gobiern::> y p:irtic\J lo res 
a fun:lar Escuelas de Marln,::i. En •?n•?ro d3 185-i Sonbn:J ::1utorizó •3n dec;e~o del 30 ::le enero, la -
creación en el Colegio Mili tor de una Escvelo Náutico con 20 alumnos; qve termi n-::do el curs o 
de tres a ibs, pasaban :J embar c,::irse en los buqu~s n:icion,:JI es como Aspirantes de Primero. 

El 2a de .:l icie:nbre del mismo oi'\•::>, en otro decreto, fundó una escuelo de MJrin-o Mercante en 
l s lo del Cormen, cuya :lura c ió;-i fue efímera. 

Comonfort en 1857 creó dos Colegios Náuticos: En San Juan de Ulúa y en Mozatlón¡ co:b -
un,:, con '20 alumnos; co legios que n•:> llegaron a concretar sus actividades eduootivas. Hlstóricamen 
te se han re¡:,~rtado Academias de Náutica en Nf.Jyarit y Jalapa. Existen datos de q ue en 1825, fu;;
cionó un:J aco:lemio .fa ~s te tip:> •en Tlacotalp-:in, -

El esfue:-zo ,:;ducador de mayor perseverancia en esto rama, se registró en Campeche, cuya prime 
ro es cuelo se fun:ló en 1824. Después de altas· y bajas, sucesivas clausuras y reoperturos, fun::onó-: 
h::uta 1845. La cáte:lra ::le Ná-.J~ica llegó o dictarse en e l Colegio Católico de San Miguel, que pos 
teriormente se convirtió en Instituto Campechano . Reconocien:lo éstos esfuerzos el Presidente Monu;l 



G?ntólez c•!Ó la csciJ,3lo Nn:::o:"l1J! de Campeche en 1880, qu? fun:ionó ~asto 1894. 
Le sigue en per mon?nci o I o Escuelo Nóuti ca :le MtJzotl án, qJe ::le 1 882 o 1898 ocupó :Ji ve~ 

so; locales, hasta que en 1088 se instaló ,3n el coi"í::>nero Ml:XICO, que¡:,•:>~ inútil se había amJ 
rro:b ::om:> p,,:,~6:, ,?n el estero del Astillero. Se clausuró en 1896, poro reonud::ir sus cl-::,ses e-;; 
1921 bojo lo dirección :lel Co,:,itán Rafael Berzunzo Gostelum. Dicha Escuela ha continu::i::b con 
diversas vlsicltudes hasta la fecn,:i, con,?! n,,mbre de E'sc<Jela Náutico ANTON 10 3·'JMl:Z M4 
QUEO, en at encl ón :i los méritos de éste mar in:>. 

En 1831 volvieron o establecerse en el H. Colegio Militar los cursos p:,ro oficiales de -
Marina destin,:,dos a los bu::¡Je:. de guerra. Cuan~:> éste curso se ;u•;p,?1"ld ió; se promovió la crea 
ci6n de la Escuela Naval Militar, que auto:-izó p-:)r decreto de 1896, el General Po:-firio Diaz. 
En su pion ~e estudio; se incluía el curso paro Pilotos Merc,:intes; pero al cerrarse temporalme..!_l 
te en 1914 p::>r lo inv.:is i Ói'l n-:>~te.:imer ican-:i de abril, el Capitón Fern:in~o Sil iceo estableció en -
Veracruz, la ESCUELA DE COMERCIO Y NAUTICA, de la que fue director. Lo Escuela hubo -
de suspender sus actividades en 936 por folto de alumnos; lo,; p:>::os a_,i stente; fueron 11 evodos ::i ter 
min:ir sus estudios o Mazatlón. Esto Escuela volvió a abrir sus p:;ert os en 1939, y desde en-
tonces ha I aborado continuamente. En I o act u:il id~:! funci on:i boj o régimen t:le alumnos in~ em:>;, 
dirigid-:i como la, otros d:,;; escuelas mercantes nocion:iles, de Mozotlón y Tompico, por lo Dire:: 
ci ón General de Mor i n:i Mer cent e de la S .C, T. En él los se cursan los correros de Piloto e I ng. 

Mecóni co Noval . 
En 1945 se fundó lo Escuela Náutica de Tom¡>i co ba jó la dirección del I ng. M.N. León del 

Frogo. Desde esa fecho sus oct ividades han sido normal e s. 

Por su parte la Escuele Naval Militar, fue nominada HEROICA, como resultado de su octua
c,on el 21 de abril de 1914. Se cerró durante lo invasión para reabrirse en 1919. En 1954 p:isó a 
ocupar sus modernos edificios en Antón lizordo,VER ., en donde actualmente se cursan tres corre
ros: Cuerp::> General, 1 nfonterío de Marino y Aviación Naval . 

VI. 

EL AUGE NAVIERO. 

Al fi nol izar el siglo X] X se registro bajo el Gobierno del General Díoz un incremento de 
población en los litorales con el consiguiente aumento de cabotaje y de altura entre puertos. Por 
otro parte lo misma población exige comunicoci6n continuo y poro es toblecerla se ofrecen s ubven
ci ones a líneos americanos de navegaci6n. He aquí los esfuerzos más importantes. 

1878. - Cont roto con lo Líneo Acelerado del Golfo de Cortés para que toque mens uolmente los puer 
tos de San Bias, Mozotlán, La Paz, Mulegé, Guoyrro s y Son Felipe, con buques de 1000 Tons. 

En el mismo año, contrato con Alexandre e hijos de New York, paro que con buques de 1000 
o 3000 Tons ., toque en sus viajes o New York los puertos de Frontero, Campeche, Progreso y La -
Hooona. En otro ruto o Nuevo Orleans, los puertos de: Tuxpon, Tompico y Motomoros. Se alquiló 
el vapor Frontero poro cabotaje, que navegó hasta 1915. 

1880.- Contrato con lo Moil Pocific paro que sus vapores tocaron Mozotlán, Manzanillo y Acopulco 
en los viajes de ido y vuelto de Son Francisco a Panamá. 

Todos éstos contratos ganab::m subvención por viaje, que ascendía hasta 3000 pesos por viaje red::>:1 -
do, 

1882.- Se estableció en Verocruz la Cía. TRASATLANTICA MEXICANA, con buques nuevos odqui 
ridos en Europo: OAXACA, MEXI CO; TAMAULI PAS; y ANTUÑANO de 5000 Tons. 3 de él los se d-; 



di caron al comercio y pasajeros con Inglaterra, Francia y Esp::if'l::i; el ANTUíl.A.N() 1e dedicó a nave 
gor entre los p'Jertos de Mé)(lco y !a; An+illas. Ba¡os flete;, demasiados 9::isto1 ; in:idecuada adminis 
trac16n y otras cauias fin-:>ncieras, Impidieron realizar el p::ig:> de los bu9ues. Fueron embargados en-
1 n,;laterra, y p:nteriormente rematados. 

1886. - $9 orgon:z-:2 en Fron•e;a la Cía. ROMA.NO Y BERRETEAGA con los va?ores VERACRUZ y 
TABASCO. Es ta compai'lía, man~jado p,:,r n,:svi ero3 exp,3rtoóJ, tie,,e é.<ito, y adquiere o~r03 bu:pe;.En 
1837 el IBERO y CAM?éCHE i::le 2.50 Ton:, • En 1900, con~rola to·:h.:>1 los flete, de! G,:,!fo I or.h::¡u iete 
n,J,,vos bu,::iu,31, cambion~o la :o.r:6n Joc1al a Comp,l!'I Ía Me:<icl"Jn•'l da Nove~•>ció:1: HIDALGO, JOSE 
ROMANO, YUCATAN, PUEBLA, SINALOA, ~XACA, TEHUANTEPEC, TAMAULIPAS Y MEXICO. 
Además, mond6 hacer a Estados Unidos los barcos COAHUI LA Y JALISCO de 2000 Tons. En 1904, 
adquiere las naves BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ. 

De éstos buques, dos se perdieron: HIDALGO Y VERACRUZ; el TEHUANTEPEC fue amarrado y 
otros se vendieron durante la Primero Guerra Mundial¡ quedando en servicio reducido: TABASCO, TA 
Nv\ULI PAS / MEX! co, JALI seo y COAHUILA . -

Cuarido el General. Al varado fue designado Gobernador de Yucatán; ante la posibilidad que los 
buques existentes en 1918 fueran vendidos dejando sin comunicaci6n a Yucatán, obtuvo las naves '/ 
fundó la L1 NEA DE NAVEGACION DEL SURESTE. El MEXICO se perdió en Tompico. Se vendieron 
TAMAULI PAS Y TABASCO, · mientras que el JALISCO y el COAHUI LA , pasaron en administración 
a la Unión de Alijadores de Tampico. El Coahuila posó o llamarse UXMAL y posteriormente ANA-
HUAC. 

1902.- Se fundó en Guaymas lo Ció. NAVIERA DEL PACIFICO con trófico de Son Beníto a San r 

Francisco tocando todos los puertos mexicanos con los buques J .1. ll fv'IANTOUR, BENITO JUAREZ, 
HIDALGO HERRERI AS y UN! ON; dos arios después compraron el CULIACAN y PESQUE! RA; alqui lan

do además dos buques noruegos y dos alemanes. 
Para 1907 lo comporlío amarró los buques inútiles; y declarándose en liquidoci6n, vendió en 1915 

los buques restantes a Estados Unidos y Rusia. 

1900¡- En estos orlos navegaban en el Pacifico los buques de la era. Minero El BOLEO: SANTA fv'IA 
RIA, KORRI GAN I y posteriormente KORRIGAN 11. U~ndo poro el transporte de minerales los va~ 
res franceses ARGYL y PROVI DENCE. 

19J8 .- Se fundo la ll NEA NACIONAL DE NAVEGACION en Prog:-eso, c1:>n lo:; buq,Jes Mi:XICO, 
COAHUILA Y TABASCO. 

Además de esta,; 1 in2~s de n<Jve9,:ici6n intern::icion.Jle,;,existían •?n la é¡:>::>c,J num,9ro30s n,:ive; de ooco , 
p,:>rtad•:i al servicio del c,Jbotaje an~re lo:. pequ-erlos p·Jertos y rancherías. En lo:; g-ond.es ri6s del Goi' 
fo -:le Mé..cico, rápidas cano:i.; a motor y vela comunic,:sSan las ciu:b::les e:;toblecid:is rib ,::irribo. 

Este au,;e n,::ivie;-o terminó •::!n 1918, c,J,::i tldo la revolución triun'ante, pero agotada, se convierte 
en Gobierno. 

VII . 

LA fv'IARI NA DE LA REVOLUCION. 

En el período 1880-1910 el General Porfirio Díaz puso su maxrmo empei'lo e incrementar las 
facilidades maritimas portuarias, como imperativo económico1 del futuro desarrollo del País. Reoliz:ó 
una espectacular serie de grandes obras portuarias entre las cuales se destacanr la modernización de 
Verocruz con rompeolas, grandes muelles y malecones, bodegas, servicios de grúa, y alumbrado m~ 



rif imo por a prevenir el peligro de sus orreci fes y ba¡os . Lo mismo sucedió con Tompi co, Mam:.ani 
llo y Santa Rosalío. 

La obro de ol canee verdoderament e ínter nacional , que hubiera convertido o México en una 
gran potencia de transportación oceánica fue el EJE COATZACOALCOS- SALINA CRUZ; pi anea 
do para conducir la cargo de un buque,de uno o otro puerto,en cuatro vías de ferrocarril. Esto h~ 
biero requerido un amplio sistema de líneos de navegación mexicanos de Coatzacoalcos al orie~ 
te y de Salina Cruz al occidente. 

Es ta ruto ohor raba o I os barcos la dílot ~da navegación por el Estrecho de Mogol Iones , reco 
rriendo los extensos cosl-Js de los Américas Central y del Sur. Lo vía Terrestre por el ltsmo de-: 
Tehuantepec, rompía con el viejo espejismo de un canal que lo atravesara, y que seguramente -
había sembrado Cortes en I o mente de sus contemporáneos, a l comuni cor o su Rey, que para cons 
truir sus buques en Huatul co, había transportado los materiales desde Coatzocoolcos por río hastd'
uno pequei'la distancio de Tehuontepec. Tal Canal ocupó durante siglos la imaginación de euro-
pees y norteamericanos; hasta que los mas destacados ingenieros del mundo dictaminaron que sus 
dificultades eran tan grandes como poro hacerlo irreali zoble. De modo que optaron por elegir el -
ltsmo de Panamá; donde primero franceses y al f inal norteamericanos lograron construir un· canal -
que maravilló al mundo. 

El canal de Panamá, motó al eje COATZACOALCOS- SALINA CRUZ; al ofrecer uno ví:i r á 
pido paro el tránsito oceánico entre el Atlántico y el Pacfico. Cientos de locomotoras y vogone-; 
de ferrocarril fueron I levadas o otros vías. Se pudrieron en el más completo abandono muelles y 
bodegas. Sol i-n.::i Cruz se azolvó completamente . 

De modo que cuando Porfirio Díaz se retiró del gobierno y fue elegido presidente, Modero; la 
marina contaba con algunos buenos puertos que servían para que las noves extranjeras trajeran sus 
mercaderías, y regresaron llevando materias primos y minerales • . De este modo se desarrolló una MA 
RI NA DEL PLATANO que se producía en Tabasco y se sacaba por Frontero, otro MARINA DEL HE 
NEQUEN, producido en Yucatán y exportado por Progreso. Algo de Café en Chi opas y Vera cruz y 
los minerales del norte del País. El petróleo solía en buques ingleses y norteamericanos por Cd. Mo 
dero en Tampico y Coatzocoolcos. En Tuxpon había cargaderos con mangueros submarinos .. Lo min;
del Boleo en Santo Rosal ía regenteada por franceses, llevaba el mineral en· naves francesas o que 
se refinara en Estados Unidos. Guerrero Negro ~ 1 slo del Carmen producían cantidades fabulosos de 
sal y naturalmente no faltaban buques extranjeros paro su transporte . Otras más pequeños en Celes -
tum y El Marquez producían sol suficiente para el consumo nocional. 

El intercambio de productos entre estados costei'los ero resuelto por buques de cabotaje que co
municaban todos los puertos de ambos I itoroles. Exis tíon numerosos armadores con canoas, poi lebots , 
barcas, y naves o motor que transportaban todo aquel lo que se produjera en un lugar y tuviera deman 
da en otro, y con alguno demanda de poso jeros, siendo lo mayor,. de Yucatán o Vera cruz . 

Se registran algunos intentos de navegación. Así en 1920 al consolidarse el gobierno del G e ne
ral Obregón, se creó lo Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicos, que incluía un Deportame!:: 
to de Puertos, Foros y Marino Mercante, con una modesto oficina de Obras Maríl-imas. En el año de 
1922 se presentaron o dicho Secretaría los representantes de una Compañía Inglesa a solicitar autori
zación poro establecer una Lino de Navegación, que se l lomoría de LOS ESTADOS, con ruta de -
Son Francisco a Corinto, tocando todos los puertos mexicanos, con siete buques de 1000 a 3000 Tons. 
de nombres: BAJACALIFORNIA, SONORA, SINALOA, NAYARJT, COLIMA, GUERRERO y OAX~ 
CA. Se otorgó la concesión o base de que se cumplieran los requisitos reglamentarios: transporte de 
correspondencia y personal oficial, abanderamiento nocional e i.tinerorios fi¡os. Tales buques presta
ron eficiente servicio, logrando desorrol lor en los puertos el intercambio de exportación. 

En 1921, poro co nme morar el Centenario de la Independencia, se emit ió un timbre PRO MARI 



NA. Porte de los fondos obtenidos se invirtieron en la odquisici6n de tres buques mercantes usados, 
que se abanderaron como: MOCTEZUMA, WASHINGTON y BOLIVAR . Estos buques se agregaron al 
MEXICO, que yo tenía lo Líneo Nocional de Navegación, paro comunicar Yucotón con los put?rto~ 
del Golfo y de los Estados Unidos. Lo compoi1ía fracasó, y en un natural deseo de recuperac i6n se 
int ent6 desplazar a la De los Estados que navegaba con éxito en el Pacifico. Se transfirieron los -
buques al Pacifico, bajaron los fletes y obligaron a los ingleses a retirarse, llevándose sus buques. 
Sin embargo nos faltó apoyo econ6mico, y con el material casi a punto de colapso, los buques me
xicanos fueron amorrando, hasta dejar sin comunicación lo dilatado costo del Pacífico. Finalmente -
los buques fueron desguosodos en Guoymos. 

Los naves restantes de lo Líneo Nocional de Navegaci6n: COAHUI LA, MEXICO y TABASCO 
se entregaron en administración en 1924 a la Soc. Cooperativa de Transportes Marítimos y Fluviales 
con sede en Vero cruz, que inicialmente oper6 con gran éxito, al grado que pudo adquirir en 1948 
otros dos barcos: EMANCIPAClON Y VERACRUZ. 

El MEXICO, como ya hemos dicho, embarronc6 en 1940 a lo entrado de Tampico, y los demás 
fueron vendidos con alto rendimiento durante la Segunda Guerra Mundial , excepto el COAHUI LA , 
que navegó como UXMAL al servicio de Yucatán, y posteriormente con el nombre de ANAHUAC, na 
veg6 bajo lo bandera de Transportación Moril-ima Mexicana . 

En 1938, algunos compoi'iias extranjeras dieron facilidades a estudiantes de marina,pesca y a O 
ficiales de la Armada y Mercantes a embarcarse para prácticos: Compai'lía Trasatlántica Espai"iola, -
Sweedish Une, y buques japoneses en el Pacifico . Por otro parte en ésto época navegaba con gran 
éxito entre los puertos mexicanos y los del sur de Es todos Unidos la MEXICAN LINE, noruego , que 
posteriormente fue adquirida por Transportación Maritimo Mexicana . 

En 1940 se fundó el Departamento Autónomo de Marino con el fin de estructurar todos los ser-
vicios de marina: de Guerra, Mercantes y de Pesca bajo uno sola dirección . En 1941, dicho Deporto 

mento posó a la categoría de Secretaría de Mari na, de lo cua I fue separada Pesca, que posó a lo -: 
de Economía y en 1976 las Direcciones de Marino Mercante, Operación Portuaria y Foros pasaron en 
unión de la Dirección de Obras Maritimas, a la S .C .T. como Subsecretaría de Puertos y Marina Mer 

cante . 

Poco antes de la Segunda Guerra Mundial se registró uno verdadera revolución en el criterio -
pesquero al observar que los japoneses sacaban gigantescos lances de camarón en aguas del Pacífico. 
1 nmediotamente, compoí'líos y hombres de empresa., adquirieron buques camaroneros en Guaymos, Sol ina 
cruz, Cd. del Carmen, Mazatlán y Campeche; y se lanzaron decididamente a la pesco. De ahí orran 
ca el i ncreible desorrol lo pesquero mexican:,. 

Además, los marinos mexicanos se reservaban el derecho a tripular y mandar toda clase de naves 
mexicanas, por disposición del Art. 32 constitucional. 

VIII. 

LA MARI NA ACTUAL . 

Asistimos a un sorprendente avance en asuntos marilimos. Por primera vez en nuestra Historio, 
tenemos flota mercante fuerte en más de un millón de toneladas. Las naves de Petróleos Mexicanos 
constituyen una FLOTA DE ESTADO; es decir, sus buques son propiedad de la Noción y se rigen -
p:>r su propio reglamento. En la actualidad los buques de ésta flota satisfacen la demanda de trans
porte nacional de combustible y se encuentran urgid:,s de aumentar sus n:ives p:ira satisfacer la cre
ciente demanda internacio nal. 

Los buques pesqueros en sus diversas especialidades: Camaroneros; De arrastre, Bocalaeros, Atu
neros, etc., se cuentan p:>r millares; y son apoyados por numerosas e importantes industrias asoc iados 
a su funcionomiento, en todos los puertos. 



Para su atención se han tenido que construir varaderos y diques flotantes en los grandes puerto? 
pesqueros . Para manejo y conservación del producto : F6bricas de hielo, congeladores y empacadoras 
de todo tipo. Lo más importante en esta roma pesquera, es que la continua demanda obl ig6 al desa
rroll6 'Je la Industria de Construcción Noval en acero; los buques camaroneros de ésta clase tienen -
demanda en el extranjero y se han exportado en fletas completas. 

Las empresas n:ivleros Transportocl6n Marít ima Mexicano y Navlmex,de capital privado se en
cuentran constituidas como sociedades mexicanas y han encontrado lo formo de establecerse en I ibre 
competencia en todos los m::ires del mundo, con buques modernos de alto velocidad y capacidad de -
cargo. 

En lo que respecto o obras portuaria s, el ingeniero mexicano h:, do:nin-::do la técnica de la cons 
trucci6n 'Je p:.ierto:.. En los últimos 30 ·.:11":>s se han mejorado los puertos heredados del porfi rismo y s; 
han abierto: Yukalpetén y Lagartos en Yucatán; dotando a Progreso de su largo muelle viaducto; En 
Cozumel se construy6 Banco Playa; en la Bajo California: Ensenado, Son Carlos y Margarita; Topolo
barrpo y Mozatlán en Si na loa; en So nora, Guoymos fue dotado de servicios portuarios y un gran m~e 
lle patio . Lázaro Cárdenas en Mi choacán1 es puerto moderno de gran capacidad, proyectado para ma~e 
jor el acer,:, que produzco la Siderúrgica de los Truchas. Manzanillo fue dotado de puerto interior¡ 
osí como Vollarta . Acapulco ha definido su característica de centro turístico de categoría universal. 
Salino Cruz, puesto en servicio en 1940; controla en lo actualidad lo distribución de petróleo combus 
tibie y sus derivados a todos los puertos del Pacifico y se almaceno en Acopulco, Manzanillo, Maz~ 
tlán, Topolobampo, Guoymos, Punto Prieta o lo entrado de la Paz, y Rosorito B.C., Puerto Madero 
en Chiapas es el más reciente de los puertos de altura. En Isla Cedros se construyó uno mognifit::o y 
profunda terminal de cargo poro sol, donde atracan buques de 150,000 Tons. Actualme nte se constru
ye en Isla Socorro una base aero- novol que dará focil idades turísticas y pesqueros. 

En el Golfo de México, Cd. Madero y Tuxpon conservan sus características de exportación p~ 
trolero . En este último puerto, la técnico moderna de mono-boyas, ha permitido cargar buques hasta 
de 150,000 o 250,000 Tons. Otras mono- boyas se han instalado afuero de Cootzocoolcos y Salino -
Cruz. 

Coatzacoolcos fue profundizado a 33 pies de colado y en su interior se abrió el Puerto de Poj~ 
ritos. Es en lo actualidad uno de los centros industriales capaces de mayor desarrollo económico. Lo 
mismo sucede con Tabasco y Campeche, en donde yo se explotan pozos petroleros en el mor, median
te plataformas hi ncodas en e l fondo . Se anuncio que lo riqueza petrolera de tales regiones, sobre pa 
so las mas di !atados esperanzas. 

Cd. del Carmen y Lerma son enormes bases de apoyo o buques pesqueros, con todos los servicios 
asociados. Progreso sigue exportando henequén y miel de abeja, a la vez que suministra trabajadores 
pesqueros o Yukolpetén . Cozumel e Isla Mujeres han adquirido categoría internacional turística, y -
últimamente han sido batidos p:>r las gigantescos inversiones de esto clase en Cancún • 

Otra fase del desarrollo marítimo lo constituyen los transbordadores que sirven o lo Baja Colif~ 
nio en las rutas: Guoymas-Sonto Rosal ío¡ La Poz-Topolobompo¡ Lo Poz-Mozotlán y Cabo San Lucos
Vollarta. Estos transbordadore s operan o cupo máximo y ya exigen modernización y ampl ioción. En el 
Caribe operan dos I íneos: Punto Zom-lsla Mujeres y Puerto Morelos-Cozumel. En Cd. del Carmen un 
transbordador opero entre el muelle y la terminal de autobuses. 

En lo que respecto a Educación Noval se i nauguroron en 1972 ,20 escuelas Técnicos Pesqueras -
que ofrecen educación secundario con diploma de Aspirante o Patrón de Pesco, en 1975 se fundaron 
5 bachilleratos pesqu13ros (CECITEM) en preparación o los futuros Escuelas de Ingeniería Pesquero. 

Se han creado en Verocruz, lo Escuela de Ingeniería Naval dependiente de lo Facultad de In
geniería de la Universidad Verocruzona; en T ompico, la Maestría de Operación Portuaria ,de lo Uni
versidad de Tomoulipos¡ en Ensenado lo Facul tad de Ciencias Marinos de lo Universidad de Bojo Cali_ 
fornio Norte; en Mozatlán la Escuela de Oceonología de la Universidad de Si naloa, en Guoymos lo 



Unidad de Estudios Marinos del lnst . Tecnol6gico de /'v'iu,,;·a,,~y, y en Vera cruz el Centro Superior -
de Estudios Pesqueros. Puede asegurarse que todas las Universidades de México, incluyen en sus plo 
nes de Investigación y estudios, AL MAR, en todas sus especlolidades de Oceanografía y Oceonolo-

gía. 

No puede negarse que el avance en ciencia marnimo es relevante. Sin embargo nos falto la rgo 
camino a recorrer. Debemos o los notables constructores novales campechanos uno Escuelo de lng~nie 
ría de Marino. A los marinos mercantes una Facultad de Estudios Superiores que proporcione maestrfos 
y doctorados en operación portuaria y economía maririma. De las Tres Escuelas Náuticas que operan 
en la misma formo, una puede dedicarse o otros especial idodes que como Ingeniería Subocuática y -
de Salvamento de Buques , e Ingeniería Portuario, , es indispensable. Lo Tercera puede dedicar
se o formar técnicosde nivel medio y superior poro preparar sobrecargos, administradores de naves y 

contabll idod de marina. 

A los miles de jóvenes sin recursos que buscan el trabajo de pesca: Centros de Adiestramiento po 
ro grumetes, y de cap~citación en las diversas ramas de Tecnología Pesquera:Refrigeración, Congela-
ción y Empaque; buceo autónomo y de trabajo submarino. 

Por otra parte es indispensable cambiar nuestro criterio de Construcción Noval, y considerar sim 
plemente al mas grande de los astilleros,como centro de armado, donde se construye el cosco, y de~ 
pués se le dota de mecanismos, maniobra y aparatos, que aunque no se construyan, en nuestro poís,
pueden pedirse o quien los fabrica. Así proceden en Europa y Asia. México debe construir sus propios 
buques cualquiera que sea su clase o tamo~o . 

-----00000-----
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