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JVuest,·o 

f:diloJ'ial 

El Sr. Presidente de la República, Lic. AdoHo L6pez Mataos. el Sr. Secre
tario de Marina Almirante Manuel Zermeño Araico en la declaratoria inau
gural de la Segunda Conferencia Trienal de la Asociación Internacional 

Se celebró en la Capital de la Re
pública un importante evento de 
carácter internacional, La Segunda 
Conferencia Trienal de la "Asociación 
Internacional of Ports and Horbors" . 
Las ponencias presentadas beneficia
rán el tráfico marítimo internacional , 
y fue satisfactorio para nuestro Pais, 
ofrecer a los congresistas un panora
ma de intensa actividad portuaria. 
Se señalaron hechos tan sugestivos 
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de Puertos y Bahlas. 

como los siguientes, 

Salina Cruz, que como terminal de la Vía -Interoceánica del lt~mo fracasó al operar el 
Canal de Panamá, es en la actualidad el Centro de Distribución de Combustibles y Lubrican
tes para todo el Litoral. El oleoducto a Minatitlán garantiza la continuidad del suministro, sus 
tanques, el adecuado almacenamiento y tos 9 buques cisternas que completan su ruta en 15 
días garantizan la distribución que mantiene ta evolución agrícola e industrial del litoral a 
un ritmo creciente. 

Mazatlán registra una reciente actividad pesquera. Su flota de 300 buques camaroneros 
es la más importante del Litoral. El Puerto, terminado en 1957. presenta vastos frentes de atra
que con :.28 píes de profundidad para tráfico de altura, y al terminarse las vías terrestres a 
Durango, la zona de influencia se extenderá hasta Monterrey, con el resultado importante de 
que las mercancías de exportación: algodón y minerales, que en la actualidad salen por Browns
ville hacia el Japón, desviaron su ruta, por economía, hacia este puerto de Sinaloa. Su im
portante industria de construcción que en la actualidad bota un buque pesquero por semana. 
registrará un incremento al quedar ligado directamente con los centros siderúrgicos de Mon• 
clova y Monterrey. Se abatirán los precios de los materiales, aumentará la demanda, se cons
truirán buques de mayor tonelaje, lo que permitirá la explotación pesquera de nuevas especies\ 
que como la del atún, constituye importante fuente de alimentos de alta calidad para nuestro 
pueblo. 

Ensenada registran, antes de conclur sus instalacion~. de mayor movimiento de todos 
los puertos, :.22 buques de altura mensuales, y sugiere la necesidad de aumentar sus servicios 
antes dP terminarlos. 

En la misma situación optimista se enc·Jentran Tampico, Veracruz y Coatzacoalcos. 
~ •Uestros puertos registran un creciente tráfico marítimo condicionado por la evolución eco
nómica -industrial del País, y como éste continuará a un r itmo acelerado es necesario preveer 
la correlativa adaptación de las instalaciones portuarias. 

Podemos concluir que México tiene puertos a la a ltura de su!S ,.ecesidades. ¿Puede de
cirse lo mismo respecto a sus buques? 

No, pero la situación y la época son inmejorables. Con buenos puertos y mayor po
t,ncia lndust;ial resultará más fácil construirlos. 

La meta siguiente será llenar esto, puertos con buques nacionales. 
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Sr. Director General de Marina Mercante Capitán 

Rafael Cordera Paredes a quien "LITORALES" fe
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Sr. Capitán Alfonso Fernández Zamudlo 

Sub-Director General de Marina Mercante. 

"LITORALES" le desea éxito en au misión. 
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Planeatión tconóutita JJ la .Marina .MeJ'eante 
por ENRIQUE HURTADO y ~O. 

Hemos visto los esfuerzos, generalmente ais
lados, de Armadores, Marinos, Navieros, etc., pa
ra la formación de una marina mercante mexi
cana. Tales esfuerzos en forma de articulos 
periodísticos, ponencias, reuniones de las llama
das de mesa redonda, lo más que han consegui
do es la promesa de ayuda gubernamental. Todo 
ello semeja el clamor en el desierto, de ningún 
resultado práctico. 

Bajo la dirección d9l Cap. Higgins el Banco 
de México hizo un interesante estudio sobre el 
problema marítimo de México. ¿Cuál fué el re
sultado práctico de ésto? Ningúno, que se sepa. 
c:,Por qué? Podria asegurar que los des volúmenes 
que contienen tal estudio no han sido leídos por 
aquellos de los cuales depende el futuro marítimo 
de nuestra palria o que tales personajes han 
ignorado que a ellos coresponde el problma o 
tal vez que aún no han sido designados por el 
Sr. Presidente. 

Indudablemente que lodos los esfuerzos antes 
mencionados, incluyendo el Estudio sobre Mé
xico de Higgins y sus técnicos, tienen algún va
lor, cuando menos como fuentes de información; 
pero lo que hace falta es una PLANEACION DE 
LAS COMUNICACIONES. 

Porque no es posible considerar las comuni
caciones man.timas como algo independiente de 
las comunicaciones terrestres, aunque en casos 
especiales actúen separadamente. Genera:lmen
te son complementarias. 

Ahora que la Secretaría de la Presidencia· tie
ne a su cargo la planeación económica de Mé
xico, tendr6 tarde que temprano que abotdar 
la Planeación de las Comunicaciones y repartir 
a cada Secretaría de Estado su función creado
ra, indicar la forma de coordinar el trabajo, de 
colaboración intersecrelarial, etc. 

Supongamos, por un momento, que la Secre
taria de Economía consideró necesario una pro
ducción intensiva de maiz, escoge para ello, con 
la colaboración de las Secretaría de Agricultura 
y de Recursos Hidráulicos, la Cuenca de Tepal
catepell. Eleva tal moción a la Presidencia de 
la República, ésta lo turna a la Secretaria de la 
Presidencia, donde se efectúa la Planeaci6n in
tegral, fijando de acuerdo con los recursos dis
ponibles o urgencia de solucionar el problema 
los planes parciales para sanear la región, para-
comunicar dicha región con los puntos de apro
visionamiento de hombres y maquinaria, para 
la electrificación, para la educación de las fami
lias de los trabajadores, etc. Y que transcurrido 
cierto período de tiempo se obtuvo una sobrepro 
ducción de rnaiz, parle de la cual irá por tierra 
y por mar a surtir los puntos cercanos y lejanos 
de nuestro necesiiado país. 

Si el transporte terestn. y marítimo eetá co-
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rrecto, la dislnbución será un éxito, J)s)ro SL al 
crear ese centro de producción no se consideró 
el problema de las comumcaciones, si no hubo 
planeación de las comunicaciones terrestres y 
marítimas, debidamente coordinadas con el rit
mo de producción, entonces indudablemente la 
distribución de les productos no se podrá efec
tuar en lo forma debida ni con la oportunidad 
deseada. 

Sigamos suponiendo que: las comunicaciones 
terrestres son perfectas, que los productos pueden 
llegar hasta la costa. Esto, puede suponerse por
que existe una Empresa de Ferrocarriles con 
la debida subvención para cubrir 600 millones 
anuales de déficit y con facilidad para adquirir 
el equipo que haga falta, que hay una Secreta
ria encargada de mantener y que mantiene las 
carreteras, aunque angoslitas y de carga limita
da, en estado transitable, que la Secretaria de 
Marina ha logrado el mantenimiento o creación 
de los puertos necesarios con las facilidades de 
carga y descarga que exige la época moderna, 
para hace" costeable el transporte marítimo, que 
los reglamentos que afectan la vida de la Marina 
Mercante son de los mas favorables, que ésto 
llene gravámenes reducidisimos: practicaje oes
pachos, muelles, etc. 

Y que lo increible. se ha conseguido que los 
Esti1:adores y Alijadores no necesitan trabajar 
en tiempo extra, porque ya compraron y usan 
máquinas para la carga y descarga rápida de 
los buques. 

Llegamos ahora al corazón del problema 
¿dónde están los buques? 

Estos debieron haber sido creados por la pla
neación integral. Desgraciadamente, los buques 
son muy caros y su construcción es demorada. 
Necesitan de la inversión de grandes capitales 
y cerno en todos los países, de la ayuda econó 
mica del Gobierno. 

El Barón de Humboldt, en su v1stta a México, 
no pudo menos de exclamar: No busca su vida 
en el mar el que la tiene segura en la tierra 

El capital privado tiene en México un inlini 
to campo de inversión en asuntos terestres, los 
cuales conoce y garantizan la ganane1a 

Pero en un pais sin antecedentes comerciales 
marítimos es dificil sino imposible, el orientar 
el capital privado hacia empresas maritimas. 

Hemos visto las "fiebres" de la pesca de per
las, del hígado del tiburón, del camarón. En las 
cuales individuos completamente extraños armar 
doctores. licenciados, aenerales, etc, se laP 
!aron como gambusinos en busca de una ganan
cia rápida y segura. Han pasado las fiebres, 
queda solo la industria camaronera con sus altas 
y sus bajas. 

(Pasa a la Pág. 30) 
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El Radio Sextante que Sigue el Paso de la l una '" 

t .ílJEVO INSTRUMENTO DE PRECISION A 
rnD0 DEL BARCO EXPERIMENTAL DE INS
... !ENTOS DE NAVEGACION DE LA ARMA
DE LOS ESTADOS UNIDOS ES DIEZ VECES 

lS EXACTO QUE CUALQUIERA DE LOS 
Y.PASES MARINOS DE LA ACTUALIDAD 

!.C figura ilustra el panel de los instrumentos 
control a bordo del buque 
?or primera vez en la historia, la luna ha 
. seguida contínurunenle a lo largo de su 
.'.e, por radio, con el uso de un radío sextante 
~ec1sión, diseñado y construido por la Com
:!a COLLINS RADIO. El nuevo radio sextante 
sido entregado e instalado a bordo del buque 
~:1menlal de Instrumentos de Navegación, 
; 'COMPASS ISLAND", donde se encuentra 
Y.lo usado para investigaciones acerca de la 
·egac1ón. La unidad es usacia también para 
· .. r al sol en su trayectoria, y eso puede ser 
zado aun con las peores condiciones del 
oo. Además, el sextante funciona también 
~ un preciso compás (compás de precisión). 
~do la dirección del NORTE VERDADERO 
.ma exactitud d~ más de l O veces a la de los 
¡pases marinos de la actualidad. 
~ mstrurnento ut.hza una anlena parabólica 
: pies, conectada a un receptor de radio ex
x:damenle sensible que mide la radiación 
11ca en la región de las micro-ondas corlas. 
operación se lleva a cabo en una longitud 
·nda de 1.8 centímetros (unos 16,500 ms.). Se 
un nuevo sistema trazador que emplea las 

lOOS más avanzadas. Un Sistema especial 
iecturas de ángulos lejanos, el cual puede 
toc:los los datos con precisión en tarjetas per
das, es parte integrante del sistema trazador 
xtloción). Es también posible el revisar y 
:.-olor todas las fases de la operación desde 
consola de control remoto. Desde un punto 
·r1sta puramente mecánico, tuvieron que ha
~ ajustes con tolerancias tan pequeñas co-
25 millonésimas de pulgada, y se utilizaron 
,os procedimientos de alineamientos ópticos 
a1 sistema de lentes del instrumento Con 
.'o de obtener la precisión mecánica nece
~ un sistema de aire acondicionado y de 
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calefacción es usado para mantener el equipo 
a una temperatura constante todo el tiempo. 

A bordo del USS "COMP ASS ISLAND'', toda 
la información obtenida del radio sextante jun
to con el tiempo standard preciso del buque es 
alimentada directamente al Computador Nave
gacional. El cual combina todo el dato inercial 
para determinar la posición del buque y el Nor
te Varadero. 

El sextante opera recibiendo la radiación de 
la luna ó el sol. Tales radiaciones fluctúan en la 
misma manera que el ruido J ohnson de un re
sistor, haciendo dificil la detección de las seña
les débiles. En éste instrumento, la antena ana
liza un círculo alrededor del borde de la luna. 
Si la antena es apuntada directamente al sol o 
a la luna, la señal que se recibe no indicará 
ninguna modulación a la lrecuecia analizadora, 
pero, si la antena es desplazada ligeramente, la 
señal del sol o la luna será modulada. Detecter 
res sensitivos de fase originan erorres en el vol
taje que son usados para hacer que la antena 
del radio sextante sigan la trayectoria del sol 
o de la luna. 

El uso de otros cuerpos celestiales, tales cer 
mo radio estrellas, es al presente, bastante d1-
fícil con el equipo del tamaño práctico usado 
actualmente. Estas estrellas producen una radia
ción extremadamente débil dentro de una por
ción más grande de longitud de onda de la re
gión de las micro-ondas, de manera que es di
ficil el conseguir una potencia alta que de rese>
luci6n al problema, con el equipo razonablemen
te compacto descrito arriba. 

La foto inferior muestra la antena del sis
tema AN/ SRN-4 de Radio Sextante instalado a 
bordo del USS "COMPASS ISLAND". 
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Sociedad de Hijos de la Escuela Naval Militar 
Estimado compañero: 

Desde hace algún tiempo se ha tenido la 
idea de constituir una agruJX]ción donde que
pamos, sin distmci6n de ideas políticas, religi~ 
sas o de cualquiera otra indole de carácter pn
vado, todos los que pasamos por la H. Escue la 
Naval. 

Independientemente de las sugerencias que 
cada quien aporte sobre las finalidades de l? 
agrupación, hemos de manifestarle que, E:~ pn
mer término, se trata de agruparnos para man
tener el contacto". Un contacto que realmente 
perdemos en cuanto las comisiones ?-el servicio 
o la urgencia de los problemas peculiares de C?
da uno nos nace enderezar nuestros pasos hacia 
rumbo; pocas veces concurrentes. Y si bien los 
lazos de amistad se mantienen lirmes entre pe
queños grupos que supieron cultivarla desde la 
H. Escuela Naval, la verdad es que, salvo algu- ' 
nas excepciones, vamos perdiendo el . contacto 
no nada más con los compañeros de otras anti
güedades, sino hasta con los de la propia 

El intercambio de ideas, en todos los órdenes, 
es conveniente aún en la discrepancia. La ca
racterística incorf 11mnidad de todos nosotros que 
aparentemente es el más gran defecto nuestro, 
constituye, en rigor, el aspecto positivo, pues 
con ello, con cada una de nuestras inconformi
dades, exhibimos el interés que tenemos en to
dos los asuntos que nos afectan en una u otra 
iorma. Entre los Hijos de la H, Escuela Naval 
las dHerencías nunca son de fondo, son de for
ma. Porque en lo general abrigamos todos las 
mi$mas convicciones, nos alientan los mismos 
ideales y nos impulsan móviles semejantes. La 
educación que recibimos en la H. Escuela Naval. 
no obstante las críticas que le hacemos y los 
errores que unos u otros señalamos, ha sido y 
seguirá siendo o lo suficientemente sólida para 
crear un grupo de profesionales con un elevado 
sentido de responsabilidad. Pensamos sincera
mente que es en e11o donde radicó nuestro de
nominador común. 

Quizás pocas agrupaciones de profesionales 
puedan sentirse tan seguras de su función so
cial como lo sentimos nosotros: sabemos para 
qué fuimos educados y cómo podernos llevar a 
cabo nuestra misión específica.• Los elementos 
materiales -por causas que no han de ser tra
tadas ahora- no han permitido a los marinos 
el ejercicio cabal de su profesión. Y muchos 
de nosotros han derivado hacia ocupaciones ex
trañas. Pero a ellas han llevado el espíritu de 
la H. Escuela Naval, ejerciendo la autoridad sin 
tiranías; manteniendo la disciplina sin extorsio
nes y poniendo con su trabajo el mejor ejemplo. 

Cualquiera que sea el rumbo que cada quien 
hoya tomado, todos nos sentimos ligad<>! a una 
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misma ra1z. Creernos conveniente cultivar este 
arraigo, tanto en el aspecto personal corno E:n 
el de grupo. A pesar de la similitud de propo
sitos y de ideales, como grupo deJamos mucho 
que desear, principalmente como grupo construc
tivo, aspcto en el cual todo está por ha~erse., 

Tomando como base, pues, la comun rmz, 
estamos tratando de constituir una agrupación 
cuyo alcance no señalamos, pues dependerá de 
la voluntad mayoritaria Pero hemos de apuntar 
que su objetivo primario ha de_ ser e_strechar l_os 
vincules de amistad y el me1oram1ento social 
y cultural. Para ello, se ha constituido con ca
rácter provisional un "Comité Orga!"li.:ador", con 
Delegados en los lugares que más <=:tdelantE: se 
· indican, para llevar a cabo los trabO}os ~r,ehm1-
nares. La decLsión i n(ll, estatutcs, elecc1on de 
Mesa Directiva, etc., será labor de la Asamblea 
Constitutiva que se reururá cportu11amente. 

Al invitar a usted a constituir esta agrupa
ción, también lo exhortamos a que aporte sus 
ideas acerca de que otras finalidades puedo 
tener.' Como antes decun.os, el primer objetivo 
es estrechar las relaciones entre todos quienes 
pasamos por la H. Escuela Naval. Pero esa no 
habrá de ser la única finalidad, pues pensarnos 
que, como colecllv1dad, como gruPo p~ofesional 
que ha bebido originalmente en un m1smo m~
nantial, estamos en condiciones de hacer senhr 
una iníluenc1a benéiica en nuestro rededor. Por 
consiguiente necesitamos no sólo la presencia 
la concurrencia material smo muy pnncipalmen 
te la cooperación qenerosa v el afán construcHvo 

RESUMIENDO: 
1 o.-Se trata de constituir la SOCIEDAD DE 

HIJOS DE LA H. ESCUELA NA V AL. 
2o.-Las finalidades inn1ediatas son estrechar 

las relaciones entre sus componentes y su me
Joramiento cultural. 

3o.-Se ha formado un· Comité Organizador", 
con las siguientes personas: 
Presidente Honorario: 

Almirante C. G. Manuel Zermeño Araico 
Secretario de Marina 

Presidente: 
Contralmirante 

Ing. Nav. Oliverio F. Orozco Vela. 
Vocales: 

Vicealmirante C. G. Luis M. Bravo Carrera 
Tte de Nav. G1lberto del Moral Machorro. 

Señor N. C. G. Albmo Zertuche. 
Señor Ingeniero Federico A. Luna. 
Señor Ingeniero Raúl Artigas Fernández 
Secretario: 

Capitán Francisco J. Dávila. 
4o.-Se han designado Delegados del "Co

(Pasa a la Páq. 16) 
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El Astillero de Marina en Icacos 
Dentro del Recinto de la 80. Zona Naval en 

Icacos. Acapulco, Gro, funciona el Astillero de 
Marina. Es una dependencia oficial, depende de 
la D1recci6n General de Construcciones Navales 
rle la Secretarla de Marina. Se fundó en 1946 
cuando al 1mciorse las cbras de Puerto de Aca
pulco se consideró que era indispensable contar 
entre los servicios portuarios el de reparaci6n 
:i~ buques Funcionaba por entonces un peque
ño asullero. el de Tambuco, dedicado a la cons
trucción de embarcaciones de madera, y que no 
d:spon~a del terreno necesario para las nuevas 
:nstalaciones. Se eligieron las playas de Icacos 
que ofredan buen calado pendiente adecuada 
y suficiente resistencia del sub-suelo. 

Se había pensado en un varadero de 2,500 
toneladas, suficiente para reparar los buques es
perados en el puerto. Se iniciaron los trabajos 
y se construy6 la grada o rampa de deslizamien
to en tierra. Esta rampa consta de 3 lineas de · 
pilot~s hincados perpendicularmente a la playa, 
sobre cuyas cabezas se construyeron las imadas 
longi1udinales que a su vez debían soportar las 
vías. 

Para evitar pequeños desplazamientos de las 
3 imadas, se ligaron transversalmente con fuer
tcs vigas y en pocc tiempo la conslnicci6n quedó 
terminada La grada ccmstruida en tierra moría 
donde empezaba el oleaje. Probablemente se 
lcmün6 el presupuesto o se carecía de pla
nes para la conslrucci6n de la obra submarina, 
es decir la construcción de la rampa bajo el agua 
hasta una posici6n tal, en que el b1.1que que ha de 
repararse se acerque, dé los cabos a la cuna 
que se desplaza en las v1as, y al ser solicitada 
por el wmche, el buque es arrastrado con la 
cuna, y obligado a asentar la quilla en los pi 
cadPros de aquella. 

Cualquiera que fuero la causa. el caso es 
que la obra qued6 sin terminar, y oún puede 
verse er. el mi.smo estado en las playas de lea 
cos En cambio se terminaron los talleres, se les 
dotó de maquinaria y se contra1ó el personal ne 
ces-::no ¡:ora atenderla El astillero de Icacos 
funcionó donde "ervic10 de reparac16n a flote 
a los buques, que lo necesitaban y cuando al 
guna pequeña embarcac16n estaba en apuros 
el Director ap:-laba a su experiencia para subJT 
!a embarcación en una cuna improvisada, de 
madera o de acero. bajo la cual se metían roles 
de tubo sobre los que deslizaba la cuno y len 
•amentP iba subiendo a tierra. 

Tal maniobra es lenta y peligrosa. En cuanto 
salf> un rolo por la popa hay que llevarlo rápi
dam nte a proa de la cuna y obliqarlo a que 
durante el or6ximc jalón, entre bajo las vigas 
de ar.o,·c L'"'s roles s~ ent Prran en la arena en 
posición caprichosa. La ·cuna se inclina a uno 
o a otro lado Las vigas se sacuden al deslizarse 
sobre los tub,:s al prAsentarse cada nuevo 
rolo. el tren de arrastre da un brinco que hace 
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Vista del Bara dero de lcacos con su cuna. Obs6r
vese el sistema de aJ¡>untalar el bu que. 

bambolear al buque apoyado en los picaderos. 
Naturolmente el Director, está en ascuas pre
viendo una rotura en la maniobra, o en el casco 
de la embarcación. 

Pero si la subida es complicada, la botadura 
es doblemenle peligrosa. Hay que meter los 
rolos con gatos. El buque se apoya con todo su 
peso y el tirón para romper la inercia llega al 
máximo de la resistencia del material. Natural
mente, no hay modo de evitar estos inconvenien
tes puesto que una cuna de acero sobre rieles, no 
se construye con buenos deseos y en un tiempo 
perentorio. 

Sin embargo, la capacidad de mcmiobra Y 
de aprovechamiento de los elementos disponi
bles es diferente para cada Director. Cuando 
fue nombrado Director del Astillero de Icacos el 
Capitán de Fragata Ing. M. N. Huberto Marti
nez Nájera, estaba maduro para el puesto. Ha
b1a pasado su vida como oficial y jefe de Má
quinas de diferentes buques de la Armada en 
donde la habilidad para aprovechar hasta el 
último recurso es md1spensable para mantener 
las máquinas en servicio. 

Posteriormente pas6 cinco años como Sub
Director del Dique de Salina Cruz, en donde su 
experiencia en reparación de buques se afirmó. 
Después fue nombrado Director de Arsenal Na
cional, cargo que se considera la cúspide de la 
carrera de un Ing M. N y que por lo tanto queda 
bastante amplio a un Je[e de poca graduación. 
En consecuencia regresó nuevamente a servicio 
de mar, con la comisión de insoeclor de dragado 
hasta que hace 2 años fue designado Director 
del Aslillero de Icacos. 

Al tomar posesión se s111ti6 COl'l}O quien llega 
a casa El recorrido de inspección le dejó la 
idea exacta de las posibilidades. Por primera 
vez tenia amplias facultades y suficientes elemen
tos para desarrollar su experiencia y sus ideas. 
Siempre había criticado que las obras subma-· 
rinas se míciaran en llerra. Ah1 estaba. la mues
tra. La grada de tierra del varadero de 2,500 
tons. llevaba esperando 12 años su terminación. 
Ahora bien, la demanda de reparación de bu
queros hasla de 90 tons. era continua, y su ex
periencia en Salma Cruz, la habia mostrado que 
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una fcctorta de reparaciones navales debe prod u
cir más de lo que consume . 

Asi que decidi6 construir su propio varadero 
de 100 tons. Construyó vigas de hormigón de 
30 x 30 cm. armados con 6 varillas de l" Cuan
do tuvo las necesarias para alcanzar una distan
da de 60 mts. suficiente en calado y longuitud 
para tomar cualquier buque de 90 tons. Mont6 un 
teodolito en tierra y con ayuda de sus buzos, 
dep .... s1tó en el fondo las vigas, bien asentadas 
y al neadas. Una vez establecidos los apoyos 
de las vías a 3 mts. de distancia, las asegur6 
con angulares transversales que encojaban en 
pernos anclados en el hormigón de las vigas, y 
pa:-a estar seguro de absorver los pequeños des 
lizam entos arriostró con 2 diagonales y una plan
cha soldáda al centro, cada cuadro formado por 
dos vigas y dos angulares. 

Detalle do la cuna de l Baradero de Icacos . 

Dejó descansar la obra 30 días para que 
a~enlara l"bremente. Los buzos le reportaban el 
estado de las vigas . . El asentamiento era dife-
1 ente para cada viga, pero con el tiempo deió 
d.,,. avanzar y se estabilizó. Entonces mont6 los 
r· .... 1~s comprobando la pendiente con nivel, y 
suplementando la altura necesaria con placas de 
hormigón o de acero donde era necesario. Los 
rieles se fijaron a los pernos dejados para ese 
obieto en las vigas, y antes de 2 meses la obra 
s· bmarina quedó terminada Entonces construyó 
k: cuna con· vigueta que tenia almacenada, y 
r --1 -s que aprovech6 de una grúa abandonada. 
C· ando estuvo terminada, fondeó un anclote en 
el " }e del varadero, le encadenó una pasleca 
y p::rsó el cabo de acero que 'iba al carro y al 
w;nr•he. El carro subía y bajapa con toda fa
ci1idad. 

Ahora había que probarlo con un barco. La 
maniobra más dWcil en un varadero es centrar 
el barco sobre la cuna y acuñarlo sobre los pi
c"Jd0rrs con maderos o puntales, de modo que 
q, 1ede firmemente sentado. Esta fase de la ma
n· 0bra se resolvió soldando cóncamos a la base 
d,,l corro en donde pudieran engancharse apa
rejes. que al p~nerse tirantes, dejaban al buque 
perfectamente fijo en pos:ción respecto a la cuna. 
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Cons!:rucción d e lanchas de madera en el Bara• 
dero de Icacos. 

Para apuntalar el barco, levantó viguetas 
verticales de 2 en 2, a los lados de la cuna, y 
se lúcieron taladros a cala 10 cm.- Otras vi
guetas giratorias fueron articuladas al eje del 
carro, de tal manera que al girar se desplazaran 
entre cada dos viguetas verticales. Entonces, a 
medida que iba sentando la quilla en los picade
ros, las viguetas transvesales se levantan desde 
el buque hasta que tocan el pantoque. Se mete 
un perno en el agu¡ero más próximo y el pe
queño hueco entre el casco y la vigueta se llena 
con una cuña que se aprieta a martillo. En 
unos cuantos minutos el buque queda amarra
do y apuntalado, y su ascensión por la vio es 
rápida • y segura. 

Cuando en una de sus visitas el Secre tario 
de Marina inspeccionó el astillero, vi6, cosa ra 
ra, que una obra se había terminado en el mar, 
y con gusto autorizó el p resupuesto para que 
se terminara la grada de tierra y la caseta de 
winches. Ahora el varadero está terminado y 
funciona con éxito. Sus ingresos empiezan o 
igualar los gastos de sueldos, administración y 
mantenimiento. Los únicos contratiempos se p re
sentan en los grandes aguaceros, en que ]os 
deslaves cubren de fango ]as vías y se requiere 
la ayuda de un remolcador para bajar el bu
que. Esto será resuelto pasando un carro con 
un poderoso rastrillo, para limpiar las vías. 

Además del Servicio de reparaci6n de buques 
el Astillero cuenta con un taller de carpin tería 
de ribera en donde en la actualidad se constru
yen lanchas de 27' de eslora. Los talleres de 
máquinas y herramientas están ampliamente do-

. lados y permiten la reparación de cualquier ma
quinaria de buque. El taller de fundición d is
pone de un cubilote, y funde fierro y bronce en 
piezas hasta de 500 kg. 

Naturalmente que el éxito de la primera cons
trucción, invita a la siguiente, y ya se planea 
la ampliación del varadero de 90 T ons. y la 
terminación del de 2,500 Tons. Esperamos verlas 
pronto trabajando en beneficio de nuestra Ma
rina. 
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Usted Debe Saber Que ... 
Por el Cap. de Nav. C.G. 

RUBEN MONTEJO SJERRA. 

1-La Conferencia de París de 1911, sobre la 
navegación aérea, no dio resultados posi

. tivos. 
2.-No obstanle lo antenor, se convino, sin em

bargo, que cada Estado tiene soberan:a 
completa y exclusiva sobre el espacio at
mosférico cQrrespondiente a su territorio. 

l-También se convino que cada Estado regla
mentaria, independientemente de los demás 
Estados, el tráfico aéreo sobre su espacio 
atmosférico. 

_4.-Es natural, por ser una consecuencia de 
Derecho Positivo, que cualquier Estado pue
de concertar acuerdos particulares con uno 
o más Estados si así conviene a sus intere
ses. 

5.-No deja de pasar desapercibido la necesi
dad de redactar una legislación internacio
nal debido a los grandes prog resos alean- · 
zados por la navegación aérea en nuestros 
dios. 

6.-El 13 de octubre de 1919 se impuso una le
gislación internacional establecida por los 
Estados aliados que intervinieron en la Con
ferencia de la Paz de París. 

7 -La mencionada reglamentación se basaba 
en los principios d~ la soberanía de los Es
tados sobre la atmósfera de sus territorios. 

8 -Esa reglamentación tenia como mira prin
cipal la promesa de la libertad de pasaje 
en tiempo de paz. 

9.-A pesar de lo anterior y tratándose de tra
vesías sobre espacios aéreos se lijaban itine
rarios con la reserva de interrumpirlos lle
gado el caso por razones militares o de 
seguridad. 

10.- Tratándose de naves militares de otros pat
ses, para poder volar sobre espacios aéreos 
ajenos necesitan una autorización especial 
para esa travesía, cuya solicitud debe hacer
se con la anticipación debida. 

11.-Todo Estado está autorizado para reservar 
a sus nacionales el transporte de personas 
y mercanclas entre dos puntos de su terri
torio, pero se han adoptado disposiciones 
especiales sobre los transportes prohibidos 
(armas, municiones, etc .. . ) 

12.-Toda nave aérea. por el s61o hecho de en
contrarse en el espacio atmosférico corres
pondiente a otro Estado están sujetas al re
conocimiento de sus características y de los 
pasajeros ·y en caso de desacuerdo estar6n 
sujetas a la resolución del Tribunal Inter
nacional respectivo. 
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Motor Diesel GM., de 1500 H. P., en proceso de 
montaje en T apachula, Chiapas. 

Enrique Robledo landázuri 
Ingeniero Mecánico Naval 

Montaje e instalación de Plantas 

Termoeléctricas, de Vapor y Diesel 

Instalaciones de torres de en
friamiento, tanques de alma
cenamiento de combustible, y 

montajes mecánicos en 
general. 

-•-

3a. Privada de Amores Núm. 20 

Tel. 23-68-91 
México, D. F. 
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SOCIALES 

Elegante nota social res ultó la boda de la Srita. Maria 
Teresa Cerdán Peña con el Sr. Capitán de Corbeta Mé
dico Cirujano Joaquln Dlaz Gonzá:loz Roca. Aquí los 
vemos en el momento de salir del Templo en compañia 
de su corte d o honor. Atrás, los padres de la novia, e l 
Sr. Contralmirante Abelardo Cerdán Muñoz y su distin
guida esposa Sra. Bertha Pe ña de Cerdán. la ceremonia 
se efectuó on la Iglesia de Santa Torosita en las lomas 

de Cbapultepoc el día 13 de junio a las 13 horas. 

. --~...--,-,- . ~,.., ..,.,.,, ............ ""' ... ~ 

MECANJCA AUTOMOTRIZ 
MltDANIGA, HDJAL.ATSAIA 

Y PINTURA 

Nt,aa NROIOO Ale GOI..AUMO■ 

SU CREDITO ES BUENO 
Desruentos especiales a empleados de la 

Secretaría de Marina y socio, de la Liga 
Marhima. 
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En el H. Pue rto de Veracruz ol día 4 de mayo pasado. se 
unieron en matrimonio la gentil señorita Maria Teresa 
Uribe Preciado. con el Tte. do Corbeta l. M. N. Marlin 
Gorhea Redoncindo. a quienes deseamos toda suerte de 

venturas. 

STANDARD MACHINERY AND 
SUPPLY CO. 

Atenas No. 31 - México, D. F. 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE LOS 

FAMOSOS MOTORES MARINOS 

<$> Allis-Chalmers 
(DMSION BUDA) 
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LA BATALLA DEL RIO DE LA PLATA 

Alemania perdió la Guerra Mundial II porque 
Hitler, (como Napoleón) era animal terrestre. 
Nunca tuvo conocimiento de la importancia de 
~eer y usa" un poder naval proporcionado al 
del actversano. Por su ix;irte, en 1936, el Gran 
Almirante Raeder 'veía crecer la tensión interna
cional y consideraba con espanto la posibilidad 
de que una guerra se le echara encima sin dar
le tiempo de llevar a cabo la labor, necesaria
mente lenta, de crear la flota alemana que con 
verdadera urgencia se necesitaba. 

En parte lo tranqmlizaron las segundades que 
le dió el Ft.ehrer de que no iria a la guerra 
antes de 1945 y de que estaba firmemente deci
d,do a v vir en paz con Inglaterra, Italia, y Ja
p.;n por lo que, au1 que sin tenerlas todas con
sigo, el Almirante ccnsideró tal fecha como li
mite del plazo que se le conced[a para desa
rrollar su plan de construcciones navales. 

Ese mismo año de 36, el 6 de enero, se botó 
al agua en Kiel el Acorazado de bolsillo " Al
m1rante Gral Spee", que fue a reunirse con sus 
hermanos 'De1 1tschland" y 'Almirante Scheer". 

En 1938, la crisis europea obligó al Almirante 
Raeder a redactar su "Plan Z", que recomendaba 
a cr:mstrncción acelerada de una armada diri
a!du, m0s contra las ccmunicaciones y marina 
mercante inglesas, que contra su Ilota militar. 
Prevenia igualmenie el refuerzo de la flota sub
marina. 

Poco antes de la invasión de Polonia Hitler 
ordenó la preparación del plan naval de guerra 
contra el comercio inglés. En él se preveían ope
raciones de los acorazados de bolsillo durante 
largos períc-:ios en el mar, asistidos por barcos 
diseñados para abastecerlos de víveres y com
ot stibles y para sennr como barcos prisiones a 
las tripulaciones de los mercantes hundidos. 

La misión de auxiliar a1 "Graf Spee" cupo en 
suerte al barco lonque Allmark", Capitón Hein
rich Dan. quien recibió órdenes secretas de zar
par hacia los Est 100s Unidos a rellenar de ccm
busl,ble, antes de a ouerra, y salir a encontrarse 
con el accrazado en un punto que se indicaba o 
ambcs capitanes ol S VI de las Azores 

El 21 de Agosto en la noche, en el más ab 
soluto secreto, el Graf Spee dejó su fondeadero 
de Wilhe!mshaven p:::rra ir a ccu-par su puesto 
de combate en el At1óntico La querra era ya 
inminente El Capitán Lanasdorff, el Segundo 
Kay, el Ofic·a: de Artillería Ascher el Oficial de 
rorpedcs Btutzer, . el Olic1al de navegación Ba
llenbPrg y el Jefe de Máquinas Klepp, eran, cada 
llno en su escecialidad, responsables en conjun 
;o de la eficiencia del buque. Solo el Capitán 
Hans Langsdorff sería ante el gobierno y el 
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Por Gustavo Rue da Medina. 

pueblo alemán responsable del éxito o fra
caso de la operación. 

Silenciosamente el nav10 se deslizó hacia el 
Mar del Norte, pasó frente a Heligoland, llegó 
a 30 millas de la desgarrada costa noruega, al
teró el rumbo y el 24 de Agosto se encontró en 
la mar libre al S E de Islandia, listo para actuar 
cuando se le ordenara, de acuerdo con su pliego 
de instrucciones que disponía: Atacar la ruta de 
los barcos mercantes entre América del Sur, las 
Islas de Cabo Verde y Vizcaya, y el area del 
centro y sur del Atlántico; la ruta entre Ciudad 
del Cabo y las Islas de Cabo Verde o el Océano 
Indico Meridional, con libertad de elegir el area 
de operactones de acuerdo con la oposición que 
encontraba y la densidad del tráfico. Manten
drá su radio el') silencio y esperará hasta que co
mience la guerra en un área al N W de las 
Islas de Cabo Verde (entre 15° y 25°N 25º y 
40° W). 

El 24 de a gosto, Hitler sorprendió al Mundo 
con el anuncio del Pacto de no agresión entre 
Rusia y Alemania. A partir de ese momento los 
acontecimientos se sucedieron con sorprendente 
rapidez. Los buques británicos salieron a ocupar 
sus puestos de combate El 31 Hitler lanzó su 
Dlrectiva No. 1 sobre la conducción de la guerra 
y anunció su decisión de buscar la solución por 
la fuerza. 

Curchill Iué nombrado Primer Lord del Almi
rantazgo, lo que dió lugar a que la Junta Direc
tiva expresara su satisfacción en el telegrama 
que se apresuró a enviar a la flota -"Winston 
ha regresado". 

El 3 de Sephembre el Embajador inglés en 
Alemania en1reg6 el ulhmatum de su gobierno y 
unas horas después ambas flotas ienian órdenes 
de atacar La Gerra Mundial U había comen
zado 

De¡amos al ''Graf Spee" navegando silencio
samente, cambiando su rumbo en cuanto algún 
humo aparecía en el horizonte. cruzando de no
che y c6n sus luces apagadas las arandes rutas 
del tráfico internacional· consciente de que el 
éxito de sus operaciones dependia ae aue su 
presencia en el Atlántico no fuera descubierta. 
Silencioso , vago cerno un fantasma iba a re
unirse ccn su aux1har el 'Al!mark", Capitán Dan. 

Veamos qué hadan mientras los otros prota
gonistas 

Para darse cuenta de la mmensa responsa
bilidad de la Marina Real basta considerar que 
tenía que proteger (sin contar a los aliados) a 
los barcos mercantes ingleses que, en 1939, eran· 
3.000 buques de alte:tmar y 1,000 costeros, con 
un total de 21 millones de loneladas De los 
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primeros, 2,500 barcos estaban en la mar cual
quier dia del año. El orden de prioridad que el 
Almirantazgo adoptó para el empleo de las fuer
zas, a todas luces insuficientes, de la Real Ar
mada fue el siguiente: 1 (> Las costas de Ingla
terra. 2° El Mediterráneo. Jo El Lejano Oriente. 
donde la poderosa flota japonesa era una ame
naza temible. 4<:> Los que el desarrollo de la 
guerra vaya imponiendo. 

Para las operaciones adoptó métodos tradi
cionales y bien probados: Desviación y disper
sión de los barcos mercantes; estacionamiento 
de patrullas en las convergencias de las rutas 
muy frecuentadas, donde los cruceros podrían 
operar en parejas; formación de convoyes debi
damente escoltados. 

El. crucero inglés "Ajax" navegaba entre Rio 
de Janeiro y Río de la Plata, tratando de com
probar la presencia de submarinos alemanes en 
esas aguas, cuando recibió el aviso de la de-

• claración de guerra. Tres horas después el 
"Aiax" avistó al "Olinda", mercante alemón, El 
Capitán Woodhouse ordenó recoger a la tripula
ción alemana y hundir el buque. 

La misma suerte corrió el dfa siquiente el mer
cante alemán "Car! Fritzen", de 6,954 Tons. 

El mismo dia que el ejército alemán invadió 
Polonia, el Comodoro Henry Harwood zarpó de 
Fr~etown, a bordo del crucero de su Majestad 
"Ex'-'ter", con destino a Río de Janeiro. El co
modoro reanudaba su servicio en el Atlóntico 
Sur, que prestaba desde tres años antes; circuns
tancia que, unida a su carácter cordial. le ba
bia deparado numerosos amigos, que iban a 
fadl;tarle el abastecimiento de los cruceros a su 
mando en puertos neutrales. 

El crucero "Cumberland" y los destructores 
"Hotspur" y "Havock" habian recibido órdenes 
de reforzar al Comodoro Hardwood. Con excep
ción del crucero "Achilles", todos los actores que 
iban a participar en el drama del Rio de la 
Plata bajo el pabellón britónico, acudían ya, por 
diversos caminos, a su cita con el destino ... 

Mientras tanto el "Graf Spee" se encontraba 
con el "Altmark", los capitanes hablaron larga-. 
mente sobre las probables operaciones y el bu
que aljibe procedió a trasbordar al acorazado 
combustible, víveres y todo género de pertrechos. 

El 7 de septiembre el Alto Mando alemán 
ordenó a Langsdor ff alejarse del órea de ope
raciones. Ambos capitanes acordaron descansar 
en aguas l"bres de barcos al oeste de la isla 
de Santa Elena. Tres días después arribaron al 
límite austral de la zona elegida. Antes de pro
ceder a reaprovisionc:¿:rse, el "Graf Spee" lanzó 
su hidroavión "Arado 196'' en vuelo de explora
ción, el que tuvo la suerte de avistar a un cru
cero inglés navegando 20 millas de distancia. 
(Desoués se ha aclarado que era el "Cumber
land" que iba a reforzar al Comodoro Hard
wood). El Arado hizo señales al Graf Spee y 
éste pudo alejarse a toda máquina, sin ser visto. 

El 25 de septiembre, por informes de BerHn. 
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se supe que en la costa oriental de América del 
Sur operaban los cruceros "Cumberland', Ex
eter", "Despa1ch" y "Ajax", con los destructores 
"Hotspur" y "Havock"; y en la occidental de 
A[rica los cruceros "Neptune", "Capetown" y 
'Danae''. 

Al siguiente día llegó, por fin, la orden de 
entrar en acción contra los buques mercantes 

Para desconcertar al enemigo el acorazado 
cambió su nombre por el "Almirante Scheer". 

El 27 de septiembre, después de concertar cita 
con el Capitán Dan para el 14 de octubre, se 
separó del "Altmark" y puso rumbo al Brasil 
mientras consideraba detenidamente sus planes 
Llevaría el "Gral Spee" frente a Pernambuco, 
luego descenderla al Sur hundiendo los barcos 
enemigos que encontrara. Buscarla un convoy 
y lo atacaria enérgicamente. Antes,de que pu
dieran llegar los grandes barcos de guerra bri
tónicos, se retirarla a gran velocidad hacia el 
E. y pasando entre las Islas de Ascensión y 
Santa Elena, marcharia al Sur para operar sobre 
la ruta del Cabo de Buena Esperanza, en el 
Sur de Africa. 

El 30 de septiembre el corsario (disfrazado de 
"Almirante Scheer") hundió a cañonazos al mer
cante inglés '•'Clement". Previamente su avión, 
"Arado 196, ametralló el puente del "Clement" 
por desobedecer y persistir en radiar la señal 
R.R.R. (Durante la guerra se modificó la tradi
cional señal S.O.S. Las señales R.R.R., A.A.A., 
y S.S.S.; indicando ataque por buques de super
ficie, por aviones o por submarinos respectiva
mente). 

El mensaje del 'Clement" retrasmitido por el 
barco-cable británico "Norseman" al mercante 
americano "Monnaerio". y de éste al Cónsul in
glés en Pernambuco por medio de la estación 
terrestre Olinda, dio lugar, por un lado a que el 
acorazado se retirara hacia el Este. sln atacar 
antes al convoy como tenía previsto, y por el 
otro, a que se organizara la gran caceria. 

El 4 de octubre después de pasar entre las 
dos Islas Langsdorff capturó al mercante inglés 
'Newton Beach" Lo ocupó una tripulación de 

Ing. Miguel Rebolledo, 
Sucesores, S: A 

Especialistas en Cimentaciones 
Estructuras de Concreto 

Pilotes y Concreto Ligero 

Guerrero 2-306 - Tel. 13-09-00 

México, D. F. 
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presa, ya que el Cap1tán alemán habla deetdidc 
usarlo como prisi6n para las dotaciones mercan
tes enemigas. Antes de dos horas el "Newton 
Beach" navegaba dócilmente a la zaga del cor
sario 

El dio 8, ya en el Golfo de Gumea, el "Gral 
Spee' detuvo al mercante inglés "Ashlea" car
aado de azúcar de Aírica del Sur a Freetown, 
éon las acostumbradas señales· "Deténgase -
Envio lancha", y "No transmitan o abro fuego" 

Después de trasbordar la tripulación, el 
'Ashlea" fue hundido con bombas de tiempo 

Ya para entonces el Capitán Langsdorff ha
bla notado que la lentitud del "Newton Beach" 
orivaha al acorazado de su mejor defensa que 
era la velocidad; por lo que trasbordó al ' Graf 
Spee" la tripulación inglesa y ordenó hundir 
al Newton Beach" con bombas de tiempo. 

Pero las cosas se le iban a complicar pronto 
otra vez Al atardecer del l O de octubre se oyó 
en la cofa I Humo a la vista1 

Ahora se trataba de un mercante ignlés ma
yor que los anteriores, llamado "Huntsman", con 
e4 tripulantes que, agregados a los prisioneros 
que ya tenía, vendrian a reducir la eficiencic 
combativa del acorazado. Decidió dejarlos en su 
buque ba:,o la vigilancia de una tripulación de 
presa, mientras podio transferirlos a "Altmark" 
El dla 14 a las 8 hs , este buque recibió a bordo 
a la tripulación del "Huntsman", el cual fue vo
lado por los alernar1es 

El d1a 13, Langsdorf f recib16 malas noticias 
El Alto Mando alemán le comunicó que las uni 
dades pesadas de la flota británica estaban pa
sando del Mediterráneo al Atlántico. 

Por otra parte, su oficial de comunicaetones 
le informó que el monitor en la cabina de radio 
registraba un sensible aumento de mensajes en 
tre las estaciones inglesas a lo largo de la costo 
de Africa 

Todos estos mdietos hicieron suponer al Ca
pitán alemán que se movía en un área cuya 
tranquilidad no tardaría en ser perturbada por 
un acorazado, dos portaviones y 14 cruceros De
cid16 entonces enviar mensajes falsos, con las 
caracterlsticas de los buques ingleses hundidos 
y con las "S S.S.", para que se creyera que se 
trotaba de ataques submarinos. ¡:ero decidió co
sas aún más importantes. adentrarse en el 
Océano Indico, atacando el tráfico en el Sur de 
Africa, y en las inmediaciones de Madagascar 
y Lorenzo Márquez. 

Mientras maduraba su plan y todavía sobre 
la ruta Cabo Freetown, el • Gro[ Spee" con ayu
da de su hidroavión Arado detuvo y hundió al 
"Trevanion" mercante inglés en viaje Port J>irie
lnglaterra Su operador de radio con el Capitán 
a su lado legró enviar un mensaje de R.R R., 
m,~ntras las ametra11adoras del acorazado ba
rrían rudamente el puente La tripulación pasó 
presa al Spee y el "Trevanion" fue volado 

Como no quer' a prisioneros a bordo y sí can-
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hdad sufiicente de viveres y combustible para sus 
operaciones en el Indico el Capitán Langsdorll 
fue al encuentro del "Altmark", se abasteció de 
todo y comunicó sus planes al Capitán Dan, con
certando con él cuatro fechas de encuentro para 
noviembre. 

El 8 de noviembre el "Graf Spee" estaba en 
el Océano Indico. Como no encontraba barcos 
ingleses, pensó q ue tendría que detener a un 
rou:ral para lograr su propósito de que el Almi
rantazgo supiera que operaba en el Indico un 
ac0ra2ado de bolsillo y distrajera hacia ese mar 
los grupos de Persecución del Atlóntico Sur. En
tonces el .alemán volverla cautelosamente sobre 
sus pesos para operar otra vez en el Atlántico 
donde la presión probablemente habt1a dismi-
nuido. · 

A medio d{a del 15, cerca de la costa, uno 
do los cañones de babor-tuvo que hacer un dis
pcr.o de a viso contra un mercante que no obe
deció y que trata ba de escapar a toda máquina. 
Era e l inglés "Africa Shell" en ruta de Juliemarie 
a Lorc-nzo Már,quez. Cuando se detuvo subió el 
grupo alemán de abordaje. Su oficial mandó 
arriar les botes y concedió a los tripulantes diez 
minu tos para re coger sus efectos y embarcar en 

Sociedod de Alumnos . . . 
(Vi"'M de la Pág. 8) 

mité Organizador" en los diversos puertos a lqs 
siguientes personas: 

Veracruz, Ver.: 
Conlralmriante P. A. Diego Mújica Naranjo 

V~racruz, Ver.e 
Tte. de Frag. Ing. TeL Porfirio Núñez Zavala. 
Coatzacoa.lcos, Ver.: 

Capitán Luis G. Esperón. 
1 

C~udad del Carmen, Camp.: 
Contralmirante C. G. Fernando Magaña Eroza 

Tampico, Tamps,: 
Vicealmirante C. G. Cuauhtémoc Pérez Zavala 

Clu,fod del Ca rmen, C~p.: 
Cap. Corb. lng. M. N. Rafael Herrera Morales. 

Maz'lllán, Sin.: 
Cap. de Nav. C. G. Lázaro Mendoza Campay. 

Ma-i-,;-::xnmo, Col.: 
Contralmirante C. G. Enrique Carrera Alomis. 

Acanul.co, Gro.: 
Ca".> A 1t. Práctico de Puerto 

A-:lr:án Núñez Solleiro. 
Salt"a Cruz, Oax.: 

Cap. de Na v. C. G. José Rivas Sanz. 
E-,,~"nada, B. C.: 

C~p. Nav. C. G. Hornero F. Calles Collado. 
La Paz, B. C.: 

Cao. de Nav. C. G. Carlos Abarca Shaul 
Ferberger. 
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las lanchas, dejándolos en libertad de irse a la 
costa o de embarcar en el "Graf Spee". Todos 
optaron por ir a tierra. La mayoria estaba ya 
en los botes cuando el Capitán Dove pidió que 
le permitieran hacer constar su protesta, ya que 
su buque estaba en aguas territoriales y no po
d{a ser hundido. 

A la postre el "Africa Shell" fue hundido, con 
la bandera ondeando en el asta, pero el Capitán 
Dove no la saludó desde los botes en los que 
la tripulación iba a tierra, sino desde la cubierta 
del acorazado, donde sería un prisionero ama
blemente tratado mientras se tramitaba su pro
testa. 

Después el Graf Spee detuvo y dejó conti
nuar su camino a los neutrales "Tibuku Maru" 
japonés, y "Mapia" holandés. Langsd.orff consi
deró que ya hab{a sido suficientemente visto en 
el Mar Indico y emprendió el regreso al Atlántico 
planeando pasar a 600 millas al sur del Cabo. 
previendo que los ingleses que entraban al In
d ico llevarian prisa e irían cerca de la costa para 
acortar camino. El dio 20 entró en el Atlántico 
y puso rumbo al encuen1ro concertado con el 
''Altmark" 

(Continuará) 

Guaymas, Son.: 
Contralmirante C. G. Rodrigo Hurtado d& 

Mendoza. 
5o.-Rogamos a los compañeros radicados 

en los puertos 'indicados envien su adhesión al 
Delegado correspondiente. 

60.-A los compañeros radicados en pobla
ciones no incluidas en la lista anterior, se les su
giere enviar su adhesión al Secretario del Co
mité, con oficina provisional en Morelos 37-208. 
México 1, D. F. 

7o.- A todos les suplicamos envien sus adhe
siones lo mós pronto posible. De esto dependerá 
la fijación de la fecha de la Asamblea Consti
tutiva. 

80.-Junto con la adhesión, enviada a este 
Comité o al Delegado, según sea el caso, en
vienes sus proyectos y sus ideas. Todas ellas 
habr6n de servir para formular la Orden del Dio 
en la Asamblea constitutiva. 

9o.-Todos los integrantes de la Sociedad de 
HIJOS DE LA H. ESCUELA NAVAL tendrán voz 
y voto, sin excepción. incluso por medio de re
presentantes o apoderados. 

l0o.-Lo que resuelva, hágalo cuanto antes. 
Ponqámos a navegar esta nave lo más pronto 
posible 

Fraternalmente. 
Por el Comité Organizador 

El Presidente 
Contralmirante Tng. Nav. 
Oliverio F. Orozco Vela. 

El Secretario 
Cap. Francisco J. Dávila 
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EL COMANDO SUBMARINO 
Cuando Fenton asesinaba frtarnente en la Bahía 

de Acapulco a dos turistas americanos, no imaginaba 
que cargaría en su conciencia la muerte de otro hom
bre. Deportista distinguido, campeón de natación en 
dive;sas competenci.?s internacionales, notable esquia
dor y buzo de p:-ofundidad Apolonio Castillo dejó la 
vida en el fondo del mar, empeñado en cooperar con 
la policía federal de seguridad én la localización de 
los cadáveres. Apolonío Castillo, al morii, se convirtió 
en héroe de la Marina y líder de la pequeña fuerza 
submarina que meses antes había formado. 

En 1956, este notable deportista, cuya fama era 
internacional y lo había puesto en contacto con diver
sas persona lidades nacionales, tuvo oportunidad de 
pbtic;:,r ampli~m~nte con el almirante Don Roberto 
Gómez fvhquw que visitaba el Pu~rto de Acapulco 
para resolver soh;e su~ necesidades. Le habló de la 
conveniencia de formar un cuerpo de hombres rana. 

Desde que el francés Costeau inventó el pulmón 
acuático y liberó al buzo de la pesada escafandra, 
todos los países iniciaron una carrera para ap,ovechar 
e:;ta nueva arma submarina. Ingleses, Americanos. 
Japoneses. Rusos, Italia nos y Alemanes, crearon sus 
comandos submarinos, y adiestraron a estos cuerpos 
para combate bajo el agua, ataque a instalaciones por
tuarias, reparación de defensas y control de averías. 

La guerra en el Pacífico trajo las noticias de no
tables hazañéls de los hombres rana . En Inglaterra 
durante la visita de una flotilla rusa, un buzo inglés 
se acercó a curiosear los buques. Ranas rusos se lan
zaron al agua y el inglés desapareció. No se supo 
si lo apresaron, si murió accidentalmente. o si, a l opo
ner resistencia fue eliminado. 

Domina ba todo esto, y desde que el primer afi
cionado llevó a Acapulco un equipo de buceo autó
nomo aprendió a usarlo, y con sus finas capacidades 
de natación pronto lo dominó y superó a sus com
pañeros. Su plática de iluminado en asuntos de buceo 
convenció al Almirante Maqueo. El cuerpo hacía 
falta. la inversión económica era pequeña, y el Al
mirante sabia que en asuntos de deporte marítimo el 
mexicano tiene extrañas facultades que le permiten 
sobresalir. Timoneles de lanchas, con solo ver esquiar, 
se comportan como maestros a l calzar los squies, y 
a poco se convierten en figuras destacadas del deporte, 
y alguno llega a campeón mundial. Un pescador mon
ta el equipo de buceo y desde la primera sesión se 
mueve con facilidad en el fondo del mar. 

Quizás esta habilidad se finca en la indipenden
cia de nuestro carácter. Actuamos s in entusiasmo en 
equipo, pero cuando somos autónomos y nos move
mos libremente, lo hacemos con a legría, impulsados 
por el gusto de hacer algo sin que nadie nos mande. 
Esa es la razón que señalan los Americanos de que 
el mexicano sea buen piloto de autos y aviones, y 
seguramente que lo convertirá en buen buzo en las 
solitarias profundidades del mar. 

Por otra parte el Almirante había percibido la 
necesidad de tales servicios. Durante el período de 
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Hombres rana en prácticas de buceo, 

la marcha al mar, se habían puesto en ejecución mul
titud de obras marítimas, rompeolas, malecones, di
ques, varaderos, muelles, astilleros y para conuol e 
inspección se requería el informe visual. El buzo de 
escafandra es lento, pesado, y su capacidad de ma
niobra pequeña, incomparablemente menor que la de 
un hombre rana. Aceptó y el cuerpo quedo c,eado. 

Castillo fue nombrado Comandante y se le contra
tó con el grado de Teniente de Navío, quedando a 
cargo de la instrucción y entrenamiento de los 20 
hombres que de inmediato le pusieron a su mando. 
Se giraron órd~nes de pago y se aprobaron 35,000 dó
lares para la compra de equipo. Marchó a Estados 
Unidos y adquirió 150 equipos de buceo, compresoras 
para la carga de botellas de alta presión, cámara 
de descompresión, cámaras fotográficas submarinas y 
cuanto hacía falta para el correcto funcionamiento 
del Comando. 

Empezaba a llegar el equipo cuando sucediS el 
asunto Fenton. La policía solicitó la ayuda de la Zo
na Naval y esta proporcionó los servicios del comando. 
Una vez que el asesino confesó e indicó el lugar de 
la bahía en donde había arrojado a los turistas, Cas
tillo, acompañado por cuatro de sus mejores buzos, 
bajó a 70 mts. de profundidacl a buscar los cadáve
res. A esta profundidad la carga de aíre dura aproxi
madamente 15 minutos, y las reglas de buceo indican 
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que deben hacerse estaciones en cada ascenso de 
10 mts. a fin de permitir que el nitr6geno disuelto 
en la sangre se condense y abandone el cuerpo libre
mente. Si no se procede en esta forma de improviso 
aparecen burbujas de n itrógeno en el torrente circu
latorio, que al obstruir un vasa sanguíneo pueden pro
ducir parálisis parcial acompañada de fuertes dolores, 
y en casos aislados la muerte. 

Al terminarse la carga de aire, Apolonio ascendió 
y es probable que por su prisa, no haya hecho las 
estaciones reglamentarias. En la cubierta de la lancha 
donde lo esperaban sus compañeros, cambió de bote
llas. Sabía perfectamente que otra de las reglas pro
hibe terminantemente una segunda inmersión sin 3 

, horas de desc~nso. Pero la policía estaba impaciente. 
Sobre Acapulco se tendia la amenaza de la suspen
sión del turismo americano por el asesinato; pero si 
los cadáveres aparecían y el caso se resolvía diligen
temente, quizás se lograría salvar este nuevo peligro. 

Así que ordenó que descansaran los buzos que 
lo habían acompañado y volvió con otros compañeros. 
Subió nuevamente. Se veía agotado y a los pocos mi
nutos mostraba los síntomas del encorvamiento, pala
bra con que los buzos expresan los efectos de la li
beración turbulenta del nitrógeno. Rápidamente fue 
,tevado a Acapulco en donde la negociación .. Aqua
Mundo" poseía una cámara portátil de descompresión. 
Esta cámara es un tubo horizontal de diámetro sufi
ciente para alojar a una persona. Por un extremo 
está cerrado y por el otro se ocluye con un tapón 
con mariposas. la tapa incluye los grifos para co
nectar aire a presión, el manómetro de control. y una 
mirilla para observar el enfermo. 

Ahora bien, Castillo tenía que enfrentarse nosólo 
a su encorvadura sino al hecho de que era quien más 
sabía de estas cosas. las tablas de descompresión 
que tenían en el "Aqua-Mundo" probablemente no 
eran las adecuadas, o no incluían descensos a 70 mts. 
de profundidad, puesto que la negociación únicamen
te vendía equipos para aficionados. Sus subalternos 

• aún no tenían la preparación suficiente para resolver 
un e.aso de emergencia, así que tuvo que dirigir su 
propio salvamento. Se comprende que en tal estado 

lng .. ROBERTO MEDELLIN 
Caminos y Obras 

Portuarias 

Presente en el Desarrollo 
de la Marina 

Tennyson 97 Tel. 45- 14-34 

l\1EXICO, D. F. 

PAGINA 18 

su mente no haya estado perlectamente clara. [)e 
modo que cuando se sintió ligeramente mejor hizo 
señas de que lo sacaran y lo llevaran a su casa. Por 
la tarde volvió a sentirse mal y cayó en Uh desmayo 
producido por el shock, del cual ya no fue posible 
sacarlo. Nuevamente fue introducido a la cámara de 
descompresión. Los médicos presentes ignoraban el 
tratamiento. Finalmente murió. 

La Armada de México perdió uno de sus mejores 
hombres, y Acapulco a su más distinguido deportista. 
Asistieron a su sepelio miles de personas. Espontá
neamente cerró el comercio en señal de duelo, y fue 
ascendido post-mortem a Capitán de Corbeta. los 
subordinados del Comando Submarino lloraron a su 
Jefe, y para éllos es un héroe que les señaló la con
ducta a seguir. 

La muerte de Apolonio indicó a los oficiales del 
Comando la necesidad de no ignorar nada relativo 
al buceo. Solicitaron la última información sobre tra
tamiento de encorvaduras y la Secretaría de Marina 
comisionó a un médico para que se especializara en 
medicina de buceo. El entrenamiento continuaba y el 
equipo seguía llegando parcialmente. En lugar de los 
dos compresores contratados, llegó un aparato incom
pleto, sin instructivo ni información, y los oficiales 
del Comando dieron muestras de su capacidad para 
encarar y resolver cualquier problema al desarmarlo, 
estudiarlo meticulosamente y dar la lista de los ele
mentos faltantes, los cuales fueron pedidos a los fa
bricantes. La compresora quedó en servicio y esto dió 
autonomía al Comando. 

los dos años trasncurridos en cuidadosa prepara
ción y entrenamiento empezaron a rendir frutos. En 
1957 un ciclón varó, hundió y despedazó cerca de 
100 buques pesqueros en el Puerto de Mazatlán. La 
situación era crítica. los restos de buques amena
zaban paralizar el Puerto y la Secretaría de Marina 
movilizó el Comando Submarino. Su actuación fue no
table. Pusieron a flote numerosos buques, limpiaron 
de obstrucciones los muelles y despejaron los ca
nales. 

Un buque pesquero, el "Dumbo" se había hundí~ 
do en el muelle de Petroleas Sobresalía del agua ti 
extremo del palo. la obstrucción impedía el funcio
namiento del muelle. Bajaron los buzos. las aguas 
removidas eran tan obscuras que no se veía la punta 
de la nariz. A tientas localizaron el casco, pasaron un 
estrobo bajo la quilla. Se acercó el buque "El Sal
vador" de los astilleros Rueda que monta potente 
winche en popa. los buzos engancharon el cabo de 
acero al estrobo dado al pesquero y al virar el buque 
fue ascendiendo hasta que pudo ser llevado entre dos 
aguas a una playa cercana, en donde lo dejaron va
rado. Cuando hubo tiempo se inició el salvamento. 
Se contaba con equipo de pontones de la draga. 

La arena había avanzado hasta la cubierta del 
buque así que se presentaba el p11oblema de pasar los 
estrobos bajo quilla. Esto se logró dobla ndo un tubo 
a la forma del casco, y se conectó a una bomba de 
a lta presjón. El chorro de agua iba disgregando la 
arena y el tubo era empujado pegado al casco. Así fue 
avanzando hasta que salió por el otro costado. Se pa
só un cabo de acero dentro del t'l1bo y al recobrar el 
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fbmbres rana después de taponar una vta de agua en 
un tanquo de combustible de la "Papaloapan". 

tubo quedó dado el estrobo. Asi se procedió en cuatro 
pa~tes del barco. 

Entonces se hundieron 4 pontones, y se aseguraron 
2 a babor y 2 a estribor, amarrados a los estrob~~- Se 
achicaron los pontones con una bomba de succ1on y 
de 11nproviso, al romperse la adherencia de la arena 
con el casco, el buque subió rápidamente la proa, 
quedando la popa hundida. A la mañana siguiente 
se acercó un buque, tomó con cabos la proa del hun
dido y se continuó el achique de los pontonos ha~ta 
que subió la popa. Una vez el buque a flote, sostenido 
por los pontones, fue llevado a un vara'dero en donde 
se reparó. 

Otro salvamento notable fue el del pesquero ame
rícc1no "Treassure lsland", el cual varó en roca y pre
sentaba en el costado grandes brechas por donde po
día pasar un Jeep.- En alta marea, el agua cubría 
la cubierta. Así que el primer paso para salvarlo era 
tapon3r las vías de agua. Se consiguieron hojas de tri
play marino, se doblaron con gatos a tomar la curva
tura del casco y se clavaron. Se calafatearon los bor
des. Para ponerlos a flote, se pasaron estrobos los 
cuales se afirmaron a pontones hundidt1S. Se expulsó 
el agua a medida que el buque flotaba los buzos 
revisaban el casco y taponaban las nuevas vías de 
agua encontradas. El buque quedó a flote con repara
ciones de urgencia suficientes para ser remolcado a la 
Paz. 

Un guardc:costas fue trepado por el ciclón en la 
rampa de un varadero. Al jalarlo un perno se ente
rró en el casco y produjo una rasgadura, que con los 
medios de a bordo era irreparable. los buzos del 
Comando resolvieron el problema. Su entrenamiento 
incluye soldadura con antorcha de acetileno en el 
aire. Sabían que se podía soldar bajo el agua; pero 
nunca lo habían practicado, de modo que la ocasión 
se presentaba para intentarlo. Bajaron, examinaron 
la brecha, construyeron una plantilla de madera y el 
Jefe de máquinas recortó el trozo de placa. Los buzos 
la soldaron y al quedar toponada pudo expulsarse el 
agua que inundaba un compartimiento del buque. 
Fue multiple y variado el servicio que dió en Maza
tlán el Comando Submarino. 
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Salvament'o del TREASURE JSLAND por el Comando 
Submarino en Mazatlán, Sin. 

En Septiembre de 1958 tomó parte en la opera
ción "Chamela" en donde se encargó de los reconoci
mientos submarinos previos al desembarco, y de la 
voladura de obstrucciones. En estas maniobras un 
avión Catalina cayó al mar y los buzos recogreron 
los restos del avión. 

Hace algunos meses, el "Sotavento", al remolcar 
una Fragata rompió por el esfuerzo, los copies que 
fijan la hélice a los ejes de cola. Una hélice se des
prendió. la otra quedó fija con un solo perno y 
los cuñeros barridos. Se examinó la avería y el cuer
po de buceo, pasó el cuple barrido al otro eje en donde 
los cuñeros estaban en buenas condiciones. Ajustó bajo 
el agua las ranuras, atornilló los copies y el buque 
pudo navegar con una hélice hasta Salina Cruz en 
donde le montaron la otra propela previamente recupe
rada. Durante la navegación, embarcan en los bu
ques de guerra uno o dos hombres rana para servicios 
de emergencia. 

En septiembre de 1959 tomó el mando del Co
mando Submarino el C. Capitán de Corbeta C. G. Al
fonso Argudin Alcaraz, quedando como Sub Jefes el 
Tte. Mario Cano Riego a cargo de la instrucción y el 
1 er. Condestable Rafael Vil ches García a cargo del 
personal. Al quedar el Comando Submarino bajo el 
control de un Jefe del Cuerpo General, se hace paten
te el interés del Mando en aumentar su preparacióñ 
y entrenamiento para fines militares. Su record de 
servicios ha sido tan útil que en abril de 1958 se orde
nó el aumento de efectivos, a una Compañía $:le 125 
hombres más servicios especializados de medicina y 
transporte. 

El Comando Submarino tiene su sede en la 8a. 
Zona Naval en Icacos, Acapulco, de donde es mo
vido al lugar en que sus servicios se requieren. Se 
alojan en una cuadra limpia y aireada constrida en 
la playa. Sus literas dobles, de acero, están cubier
tas por una pulcra sobrecama que ondea al viento. 
Cada quien poseé un amplio cajón en un armario 
para guardar sus pertenencias y un lugar en un ropero 
para colgar sus uniformes. Al fondo, servicios sani
tarios y baños, amplios y limpios. En el otro extremo 
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El Sr. Presidente de la República y e l Sr. Secretario de 
Marina. en la guardia do honor a los restos de Don 

Venustiano Carranza. 

Visita de despedida del Agregado Naval de Italia 

Entrevista del Comité Nacional del Sindicato de Marina 
al Sr. Vicealmirante Rigoberto Otal Briseño. 

El Sr. Secretario de Marina, Almirante Manuel Zerrneño 
Araico. en compañia do destacados hombres de nues!ra 
Armada. poco antes de dirigir e l mensaje do! Dia de 

la Marina en la "Hora Nacional". 

La Sra. Maria del Pe6n do Zerrneño, haciendo en trega 
de los premios o la marinería. 

Un as pect~ del C:>ncurso de Modelismo, en el Bosque 
de Chapultepec. con motivo del Dla de la Marina. 

el almacén, donde cada hombre tiene un gancho para _______________________ _ 
de servicio está listo para recibir a los 85 nuevos 
compañeros, instruirlos y entrenarlos en beneficio de 
la Marina de México. Hay cabida para todo aquel 
que sienta el llamado de las grandes profundidades y 
en donde quedan excluí9as dos pasiones, La envidia 
y la intemperancia. La fidelidad al compañero y al 
cuerpo es el símbolo de esta nueva unidad de la Ar
mada. Hay algo que lo pone de manifiesto. Hace 
poco recibieron un aumento de sueldo, lo festejaron 
comprando a prorrata un Jeep que los librara de car
gar en tierra el pesado equipo submarino. 

colgar su equipo de buceo. 
Hay libertad y disciplina. Es un cuerpo actual

mente formado por 40 atletas acostumbrados a la 
ley de la precisión de movimientos, en donde la atenta 
observación y el movimiento reflejo instantáneo es la 
causa que determina la supervivencia. Hay franca 
camaradería y acendrado espíritu de cuerpo. Cosa 
indispensable en una corporación en la cual las mi
siones se realizan por equipo y no puede dejarse aban
donado a nadie. 

El Cuerpo de Comando Submarino con tres añOtJ 
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¡A LAS B . ' OMBAS. 
Por ALBERTO CALCES. 

La navegación era plácida. En el puenle, el 
ttmonel, con la vista fija en el compás y la mano 
apoyada en una cabilla de caña, se hurgaba los 
dientes con un palillo. A intervalos levantaba la 
vista y observaba la costa que corr1a lentamente 
hacia popa por babor Se veía tan cerca que 
daba la impresión de que al estirar la man_o ~e 
la podria alcanzar. Se distinguian con_ prec1s1on 
las arenillas de la playa y se oia el ruido de las 
rompientes ol revolverse entre los acantilado~ 
Al lado de un promontorio de rocas, en un mac1 
zo boscoso, apareció un hato de ganado. Lai¡; 
vacas, indiferentes, levantaron por un momento 
los belfos de la grama, y siguieron con mirada 
lejana el movimiento de ese armatoste marino 
que rompia la serenidad del paisaje. Después, 
sin inmutarse volvieron a triscar el pasto. 

El buque rasuraba la costa. Era lo común 
en ese tramo del Pacifico, en que al doblar Cabo 
Corrientes se acostumbra aprcvechar la corriente 
de bajada pegada a la costa para ahorrar unas 
:rullos. íeni,::ndo cuidado de la derivo, la nave
gación es segura. A l O metros de les acantilados 
hay {ondo para un trasatlóntico. Las aguas quie
tas pareclan estar cubiertas con una nata espesa, 
q1:1e no lograba romper la brisa Las lentas on
:htlaciones que se trasmitian al norte parecían 
moverse bajo la superficie quieta, como grandes 
monstruos submarinos que enseñaron los lomos 

El timonel, contemplativo como todos los ma
rinos que aprovechan las cuatro horas de guar
dia ¡:x:ira resolver sus problemas, o imaginar que 
los resuelven, se encontraba en ese estado de 
eufona que produce la tranquila belteza del 
ambiente marino. Pensaba en la llegada al pró
ximo puerto. En su familia, y en la manera de 
capoteárselas para divertirse con unos tragos, 
La punta que asomaba en el horizonte se metía 
·m poco a estribor, y observaba con cierto re
"elo que pasaban m6s cerca de la costa que otras 
veces. T r1l vez demasiado cerca. 
• Pero esto no era asunto que debiera preocu
parle. En el magistral iba el piloto, y abajo, en 
la derrota, dormitaba el capitán. con esa som
nolencia en que el espirilu se encuentra alerta 
y vivo para cualquier emergencia. En esto de 
la navegación, el timonel no tiene otro recurso 
que seguir el rumbo que le marcan. De todos 
modos veia la costa muy cerca. Tan cerca, que 
la preocupación le hizo salir de la caseta y aso
marse por la borda. Fondo abundante en el agua 
transparente. Abajo a veinte metros piedras y 
arena que servian de marco al movimiento de 
manchas de pequeños y coloreados pececillos. 
No encontrando nada que le autorizara a expr~
sar su inquietud volvió a la caña rezongando 
para su coleto que no caería mal meter unos 
diez grados a estribor. 

Del magistral pidieron por el tubo acústico· 
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-¡Dame rumbo! 
Inmediatamente el timonel entró en Óctividad. 

Viró la caña en una y otra dirección y cuando 
el buque obedeció la acción del timón y se onen. 
t6 exactamente en una de las rayas de la rosa. 
el marinero murmuró con voz monótona. 

-Rumbo .. rumbo . rumbo .. rumbo 
El olicial marcó la punta y trazó la posición 

en la carta, sin duda encontró correcta la situa
ci6n porque no ordenó cambio de rumbo 

- "Para mi gusto". - fuzgo el timonel "Va 
mos demasiado cerca". · Cómo me ponen ner
vioso estos capitanes que gustan de hacer flores 
a las rompientes". 

Se sintió un leve toque en el buque Algo 
asi, como una poderosa mano que se apoyara 
en el costado. Después, un rumor de planchas 
desgarradas La proa cayó a babor, y el timonel 
_con toda su sensibilidad de v1e¡o marino, a Hor 
de piel, mett6' rápidamente toda la caña a es 
tribor. Tiró deJ silbato y gritó con todas sus 
fuerzas: 

-1 Arrecifes a babor' 
Antes de que dejara de ulular la sirena, el 

Capitán y los oficiales estaban en el puente 
Corrían los tnpulantes por cubierta y el contra
maestre se asomaba, sacando medio cuerpo, por 
la proa. La maniobra adecuada hab1a siclo rea 
hzada instintivamente por el timonel. 

El buque describía un amplio drculo aleján
dose de la costa. Cuando estuvo con la proa 
hacia fuera, el Capitán ordenó. 

Levantando Ahí derecho. 
El timonel comprendió, juzgando la marcada 

tendencia del buque a caer a babor, que habian 
perdido la hélice de esa banda y diJo al piloto 

Perdimos la propela de babor. 
A suficiente distancia de la costa el Capitán 

paró las máquinas. A una señal la tripulación 
se lanzó a inspeccionar el buque. El Piloto des
cubrió las escotillas y bajó a inspeccionar las 

/ bodegas. El Jefe de Máquinas revisó su depar 
lamento y los tanques de aoua y combustible 
El Conlramaestre aseguró un cabo por la popa 
y se descolgó a inspeccionar las hélices. 

-La máquina se está inundando.- Reportó 
el Jefe. 

-Las Bodegas sin novedad -Comunic6 el 
Piloto. · 

-No tenemos hélice en babor -Expresó el 
Contramaestre. 

Se 'intensificó el achique a., toda la capacidad 
de las bombas. 

-Inspeccione el casco con los marineros -
Ordenó el Capitón al Contramaestre 

-Prepare botes y Salvavidas.-Dijo al Piloto 
-Organice una cuerda de baldes con el co 

cinero y los camareros.-Mandó al mayordomo. 
Los marineros se lan2aron al agua inspeccio-
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nando con las manos cada centímetro cuadrado 
el casco. Los botes salvavidas quedaron prepa
rados, con sus remos provisiones, agua y vela. 
Salía por el costado de estribor un impresionan
te chorro de agua expulsado por la bomba de 
achique, y la' cadena de baldes no se daba punto 
de reposo en vaciar agua de la máquina Pronto 
el Contramaestre localizó la avería. 

-Es una rasqaclura como de sesenta cen1ime
tros de largo. Coge un tanque de combustible 
y la sen tina de la máquina. 

-¿Puede taponarse? 
-Haremos la lucha. 
Por fu era resultaron inútiles cuñas y empa

quetaduras. Por dentro, la averia quedaba bajo 
los polines de apoyo del motor de babor y no 
alcanzaba a meterse un martillo, y mucho menos 
un cajón de cemento. 

El Jefe de Máquinas reconoció la gravedad 
de la situación en 1a reunión de oficiales. 

-Las bombas no controlan la inundación 
Dentro de media hora no podremos mover la 
máquina disponible. Entonces se pararán las 
bombas y nos hundiremos lejos de tierra. 

-Entonces ... Vararemos el buque.-Opinó 
el Capitán; y quedó en espera de la opinión 
del Piloto y del Contramaestre. 

El Piloto mantuvo silencio. Pesaba sobre él 
la culpabilidad de la tragedia. El Jefe de Má
quinas asintió con la desesperaci6n de lo inevi
table. El Contramaestre apretó los dientes ho~ta 
hacerlos crugir en dramática mueca de rebeldía. 
Después en voz baja, como el que se decide a 
arriesgar la última carta. 

Podemos intentar un pallete con el toldo de 
popa. 

El Capitán asinti6 
¡Hágalo! 

Todos les marineros, como un solo hombre 
procedieren a quitar el toldo. Amarraron un 
colchón por los extremos y lo bajaron hasta que
dar en posición de taponar la desqarradura. En 
un m ·nulo el colchón quPrió destripado. Trajeron 
o1ro, lo cubrieron de tablas y lo enrollaron en 
lona. Este resistió. Después, tendieron el toldo 
en cubierta, le vaciaron una lata de aceite de 
linaza y echaron óxido de zinc en abundancia 
para hacer una pasta impermeable. Le amarra~ 
ron una serie de cabos por los extremos y los 
pasaron debajo df)l buque, acomodando el toldo 
encima del colchón. Entonces pasaron sobre el 
toldo cabos de una pu lqada y los tensaron con 
el winche El aaua d;smmuv6. 

-Sube más lentamente.-Diio el jefe. 
Se pasaron más cabos, hasta que el agua 

dejó de entrar 
-Lo inundación quedó controlada -Recono

ció el Jefe. 
Volvieron a reunirse los oficiales. 
- Para snlvar el buane lenriremos que llegar 

a ouerlo.-Dijo Pl Caoitán.-EI rriás cercano es 
Manzanillo, a 120 millas. Al dnblar esa punta 
enc"ntraremos mar y vienlo.-Podrá resistir el 
pallete? 
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-Mientras no controlemos la mundaci6n sm 
el pallete, no conviente arriesgarse.-Opino el 
jefe. 

-Difícilmente aguantará el pallete los golpes 
de mar.-Aclaró el Contramaestre -Y si se des
truye no tenemos con qué reponerlo. 

-Tampoco podemos quedarnos aqui.-Se 
aventuró a opinar el Piloto. 

La discusión trascendió a la tripulación. El 
cocinero filosóficamente preparaba la mejor de 
las cenas. Algunos optaban por seguir, muy cer
ca de la costa, para en caso necesario varar el 
buque. Otros consideraban acertado quedar al 
resguardo y pedir auxilio. Auxilio ¿a quién? ¿A 
un remolcador? Este se llevaria la paTte del león 
en caso de que el buque llegara a puerto, y se 
lavarla las manos en caso de hundimiento, sal
vando si aca3o a la tripulación. ¿A un buque de 
guerra? Tardaría días en llegar. Mientras tanto 
el buque se balanceaba pesadamente, como si le 
doliera el agua que tenia en el vientre. 

Una cara sonriente apareció por la lumbrera 
de máquinas. 

-¡Hey Jefe! -Gritó un engrasador- Venga 
a ver. 

El Maquinista baj6 corriendo y ante su sor
presa apareció la sala de máquinas armada con 
un laberinto de tubos. 

-Hice una maniobra ·para utilizar la tuberia 
contra incendio. Esta bomba y la de achique 
no pueden trabajar al mismo tiempo Pero si la 
de incendio succiona de adentro, y no de afuera, 
y la movemos con la máquina que no tiene 
hélice, casi triplicamos la potencia de achique 
Basta con que se abran las válvulas contra in
cendio de cubierta, de bodegas y pañoles, po
niendo en éstas mangueras hacia al u era. 

Al jefe le brillaron los ojos.· La solución habia 
estado a su alcance y por evidente, se le había 
escapado; pero no a este engrasador a quien 
habla enseñado a empuñar una llave de tuercas. 

Se avisó al Contramaestre, y una vez abiertas 
las válvulas, el .engrasador arrancó la máquina 
y conectó la bomba contra-incendio. Instantá
neamente la cubierta se convirtió en múltiple 
surtidor de chorros que mostraban su presión 
por la altura a que llegaban. 

-1 Bravo Caimón!- Gritó la tripulación enar
decida.-

El Capitán sonrió y cuando le anunciaron que 
la máquina estaba seca, y de que se disponia 
de potencia de achique para controlar la inun
dación aún sin pallete, pidi6 toda avante. 

-Anote en el libro de bitácora el incidente.
Ordenó al Piloto. 

Prendió su pipa y mientras se afirmaba sóli
damente en el puente para recibir lo que el 
destino pudiera enviarle, un rayo de alegría 
cruzó fugaz por su esp1ritu. La alegria de reco
nocer que por encima de todo un buque se hizo 
para navegar, y lo hará en contra de los ele
mentos, de las acechanzas de la naturaleza. 
y hasta de los errores propios y ajenos. 
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LOS GR ANDES NA VECANTES 

HERílAílDO DE mAGALLAílES 
En toda generación el hombre clarividente 

que orienta la proa de sus pensamientos hacia 
fronteras desconocidas con una idea fija, el vi
sionario, el genio que se echa a cuestas el an
helo creador de su época, ha sido en el curso 
de la historia siempre digno de admiración. 

La noticia de la venturoscr empresa de Cris
tóbal Col6n se habia esparcido por toda la vieja 
Europa y al buen éxito de esta vigorosa jornada, 
siguió una corriente de emulaci6n entre todos 
aquellos aventureros impacientes, desde oficiales 
sin comisión, hasta fugitivos de la justicia. 

Aquellos años de descubrimientos por las pe
queñas naves que zarparon de Cádiz, Palos y 
Lisboa, habían disipado de pronto la cortina de 
niebla que se extendi6 de norte a sur y oriente 
a occidente, surgiendo territorios e islas desco
nocidas hasta entonces. 

La primera Uota de guerra portuguesa que 
hab1a de conquistar el nuevo y más grande im
perio, zarp6 del puerto de Lisboa el 25 de marzo 
de 1505, al mando del Almirante Francisco 
d'Almeida (Virrey de Indias), cuya flota tripu
lada por hombres aptos, la componían 20 am
plios y poderosos galeones. 

La finalidad que la impulsaba era gigantes
ca. La toma de posesión de la tierra oriental. 
Esta misión iba unida a la ideológica que había 
de derramar el cristianismo en todas las partes 
conquistadas. 

En la catedral, los 1500 hombres que forma
ban la Ilota, prestaban juramento de fidelidad, 
recibiendo Francisco d' Almeida de manos del 
Monarca la flamante bandera de damasco blan
co, simbolo de la cristiandad. 

Entre aquella abigarrada multitud un joven 
de 25 años de edad y a quien muy pocos conQ
dan, prestaba juramento. Era él, HERNANDO 
DE MAGAUANES. 

De este joven portugués, bien poco se sabe, 
el dato más verosímil es que se sitúa en Porto 
su nacimiento en el año de 1480. 

Su nobleza, catalogada por aquellos días de 
cuarto grado, era la de 'fidalgos de cota de ar
mas'' cuya ascendencia hereditaria. le daba el 
derecho para portar un escudo propio y con ello 
~1 acceso en la Corte. 

En la flota el fidalgo, no era sino un soldado 
más y por su escudo un "sobresaliente" que ha
bla de ejecutar las más rudas faenas a bordo. 
Panícipe en todo, aprende a ser navegante, mer
cader, conocedor de tierras, mares y astros, cul
tiva las ciencias y se inicia como soldado en 
la batalla naval de Cannanore -16 de marzo 
de 1506- batalla que marca un punto decisivo 
en las conquistas portuguesas. 
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Sería inútil buscar el nombre de Magallanes 
en los documentos de la guerra de Indias, pero 
si ha podido asegurarse que aquellos años fue
ron de aprendizaje en su futuro de gran viajero 
del mundo. 

La misión militar del Virrey, Alme1da, consis 
tia en atacar las zonas comerciales de Indias y 
del Africa. Bloquear desde Gibraltar hasta Sm 
gapur, impidiendo todo tráfico comercial extran 
¡ero, además la intención de aniquilar el poder 
naval del Sultán de Egipto y del Rajá Indio 

Por lo tonto, desde aquel año del Señor de 
1505, no había quien pudiera pasar un gramo 
de especies si no poseía un pasaporte portugués. 

En su primer desembarco V asco de Gama, ha
bía sido tratado cortesmente por el Zamorín de 
Calicut (hoy Calcula), quien años después, al 
verlos regresar con una flota mayor, qued6 con
vencido de que las aspiraciones de los protugue 
ses era el dominio de las Indias. 

El Sultán de Egipto afectado en sus derechos 
elevó una protesta por escrito al Papa, insistien
do que s1 continuaban los asaltos portugueses 
en el Mar Indico, demolería el Santo Sepulcro 
de Jerusalén; pero nadie podio detener la volun
tad imperialista de Portugal. 

El Zamorín de Calcula decidido a arrojarlos, 
preparó el ataque por sorpresa, ayudado secreta
mente por el Sultán de Egipto y los venecianos 
<:¡ue én la misma forma enviaban fundidores de 
cañones y expertos artilleros. 

Pero la gran casualidad hizo que un teme
rario aventurero italiano, dotado de gran ener
gia, cuyo nombre era Ludovico Varthema, die
ra un sesgo a la historia que habría de perdurar 
por siglos. 

A este joven, aventurero por naturaleza, no 
lo guiaba ningún deseo de lucro y declaraba con 
la mayor naturalidad: "Porque soy tardo en com 
prenáer y no inclinado al estudio de los libros". 
habíase decidido, dedo. "a ver personalmente, 
con mis propios ojos, los distintos lugares del 
mundo, pues tienen más valor los informes de 
un solo testimonio de vista que todo lo que se 
aprende de o1do", y con esa presencia de espi
ritu se filtr6 en la prohibida ciudad de la Meca 
alcanzándo en su porl1a, "no solamente los de
rroteros de Indias, Su matra y Borneo", sino que 
resulta además, el primero entre los auropeos. 
Esto influyó en forma definitiva en la empresa 
de Magallanes, quien años después logra alcan
zar las codiciadas Islas de. la Especiería, sortean
do la América del Sur. 

El valeroso V arthema a su vuelta, y bQJo un 
disfráz de monje mahometano, se enteró en Cal
cuta del complot planeado por el Zamorín contra 
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los portuguese3; y cornendo g raves peligros, ll&
g6 a t:empo de prevenirlos El 16 de Marzo de 
1506, les 11 barcos portugueses estaban prepa
rados para la defensa contra los del Zamorln. 

No menos d~ 80 muertos y 200 heridos fué el 
saldo de aquel combalc. Caro habian de pagar 
los portugueses el triunfo, pues éstas pérdidas 
resultaban mucho e11 aquellas primeras guerras 
colomc!es; s·n embargo no dejaba de asegurar
les el dom:nio sobre las cestos Indicas 

Magallanes resultó hendo y poco t:empo des
p•Jés fue enviado al A frica con otros heridos. Y 
es cqut donde se pierde el rastro de aquel sim
ple · sobrc.salien~e". 

Parece que residió en Sotolo y después "no 
se sabe de que modo debieron de llamarle para 
din.;¡~r un transporte. probablemente- en este 
punto las crónicas no coinciden vuelve a Lis
boa en el mismo barco que llevaba a Varthema" 

' En su corto permiso Magallanes, no hada más 
que esperar impaciente d momento de embarcar
se en la próxima flota qua habla d0 partir a 
la India. PQrtugal lo había recibido con10 q un 
extraño y por eso queria pcrrtir a lo que era 
s• 1 verdadera pulria: el mar y la aventura 

Gracias a los informes de Vorthemct, lo Corte 
Portuguesa entendta que la cc,nqu1sta de. las In
djas quedaría incompleta ,nientras no estuvieran 
ba¡o su dominio bs islas de la especiería, "pero 
esto presupone tener- en le mano la lla·,e que 
las enderw. el estrecho y la ciudad de Malaca" 
(hoy Singapur} cuya posicion estratégica no pa
s6 inadv1;;rtida a los ingleses. 

Por lo tanto no se env16 a la ilota portuguesa, 
sino que siguiendo una política encubierta en
viaron a López de Sequeirq al frente de cuatro 
barcos ,ccn la misión de tantear el terreno e 
introducirse a Maloca como simple mercader. 
Es en esta flota que Mogollones vuelve a las In
dias y en la cual desempeñará una misión es
pecial 

Representaciones Aduanales 
de México, S. A. 

Av. Juárez 42.-llt piso 

Teléfonos 18-24-68 y 21-61-09 
México l, D. F. 

TAMPICO, TAMPS., Edilicio "Luz" Desp. 212 

VERACRUZ, VER., Lerdo No. 6 

GUAYMAS, SON., Av. Abelardo 
Rodrlguez No. 1-11 

CORRESPONSALES EN TODOS LOS 
PUERTOS Y FRONTERAS. 
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Los cuatro navíos portugueses se aproxima
ban a Maloca el 11 de septiembre de 1509 des
pués de tres semanas de navegación, y bien 
pronto advirtieron que el valiente V arthema al 
decir que en aquel puerto "atracaban más bar
cos que en culaquier otro del mundo" no exa
aeraba. 
- En aquella bahía amontonábanse barcos de 
distinta procedencia los había de todas dimen 
s.ones y características; malayos, chinos, siame
ses, formando un abigarrado conjunto. Todas 
aquellas naves que intentaban pasar de Este a 
Oeste, de Norte a Sur, de las Indias a China, 
de las Molucas a Persia, tenian que cruzar ese 
Gibraltar de Oriente. Era aquí el fan tástico true
que de mercaderías desde rubíes de Ceilán hasta 
esclavos de Borneo. Resullaba esta ciudad ba
bilónica un emporio del comercio oriental, donde 
se escuchaban lodos los idiomas. 

Con o¡os de admiración y de cod1c1a contero 
plaron los portugueses aquella joya oriental. des
tinada a engrandecer el tesoro de la Corona 
Portuguesa 

Sabia muy b~en el Príncipe Malayo que al 
haber encontrado la ruta de Maloca los portu
gueses. solo esperaban pérfidamente el momen
to propicio para imponer su dominio. No eran 
éstas las barcazas de Siameses y Japoneses cu
yos patrones sólo venían a trocar mercandas 
Temiendo el Sultán a la pesada arullería de la 
flota optó por recibirlos cortesrnente, brindándo
les una hospitalidad muy lejos de sentir, él daría 
el golpe en el momento oportuno. Previsto todo. 
los dejó en entera libertad para practicar sus ne
gocios y ofrecióles cclmar sus barcos de especies. 
Confiados los portugueses ante el cordial recibi
miento, pcrrte de la tripulación se lanzó a tierra 
para disfrutar a sus anchas de todo lo que les 
ofrecía ion pródiga ciudad. 

Mientras tanto los veloces botes de los ma 
)ayos cargados de provisiones acumulábanse en 
derredor de las naves que con el falso pretexto 
de ofrecerlas trepaban ágilmente por los cables. 
Aquella diversidad de productos nunca vistos pa
ra nuestros forasteros, dió lugar al animado true
que. Pero pronto decayó la algazara al enterarse 
la tripulación de que el Sultán había dado ins
truc(:icnes a Sequeira a fin de que enviara los 
botes a la playa a la mañana siguiente, para 
que tuvieran todo cargado antes de la puesta 
del sol. 

Satisfecho Seque1ra ante la rapidez desple
gada por el Sultán en el negocio de finísimos 
génercs que habian concertado, envió a la ribe
ra los botes con numerosa tripulación; mientras 
él, como lo requeria su postura de buen hidalgo, 
permaneció a bordo matando aquellas horas de 
sofocante calor en una partida de ajedréz. 

Los otros tres barcos, casi desiertos parecían 
adormecidos bajo el sopor de la hora. 

Pero Garcia de Susa, e l Capitán de la pe
queña carabela que seguia a las cuatro naves. 
observando la forma alarmante en que crecfa el 
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número de botes malayos y el continuo aumento 
de aquellos desnudos muchachos q ue sub1an a 
bordo, sospechó la traición del amable Sultán 
y sin pérdida de tiempo en el único bote con 
que contaba, envió a la nave Almiranta a su 
hombre de confianza: a Magallanes. 

El "sobresaliente" desplegando toda su ener
gia, remó hasta la nave. Ah1 vi6 con disgusto 
que rodeaban a Sequeira aquellos malayos ctue 
ling1an interés en la partida y con sumo cuidado 
susurró al o1do del Capitán la advertencia . Se
queira recibió el aviso sin inmutarse para no 
despertar sospechas, pero ordenó a un marinero 
ponerse alrta en la gavia y desde ese instante 
no quitó la mano de su espada 

Todo ocurrió con la velocidad del rayo, solo 
unos segundos y elevóse sobre el Palacio del 
PJlndpe la columna de humo, señal del ataque 
por tierra y por mar También a bordo sonó la 
alarma y todos los malayos que habían abordado 
las naves quedaron acorralados al levar anclas. 
Las salvas de los poderosos cañones portugueses 
mvadlan el espacio. 

Pero volvamos con aquellos infelices que ha 
blan desembarcado, corrían hacia la playa, pero 
no encontrando sus botes morían a manos de sus 
astutos enemigos. 

En esta ocasión MagaJlanes exponiendo su v1 

da salva la de su entrañable amigo y ponente 
Francisco Serrano, que habia quedado en lo 
playa empeñado valerosamente en una lucho 
desigual. 

Los portugueses perdieron en aquel comba
te la tercera parte de sus hombres. 'Pero Ma• 
gallones ganó en él, por segunda vez, un ami• 
go" consolidando estos lazos cuya estimación y 
confianza serón decisivos para sus acciones ve 
nideras. 

Después de estos sucesos es que, se manifies• 
la en nuestro personaje un trazo más claro de 
personalidad, porque era de esos hombres que 
r.o se hacían notar Si algo llevaba a cabo ja- ' 
más lo mencionaba; pasando en la sombra. Pe
ro cuando actuaba lo hacia con una prudencia 
y un valor extraordinarios, y para realizar la 
tarea a que estaba predestinado, aún habia de 
depararle el destino las más duras pruebas. 

Como soldado ha tomado parte en la batallo 
naval de Cannanore asi como en la derrota su• 
frida en Maloca 

A su regreso fué comisionado para acompa
ñar a un galeón que efectuaba la naveaación re
gular en trófico de especies, dicha nave naufragó 
quedando totalmente destruida al encallar contra 
el banco llamado de Padua. No lamentaron des
gracias personales. pero los pocos botes de que 

Equipos Industriales y Agrícolas, S. A. 
Teléfonos: 

12-01-45 y 35-45-61 
12-82-99 - 12-65-36 

Cenera} Motora Corporation 
Euclid Division 

Camiones de Volteo y Descargo 
lnlerior, Traillas, Mototraillas y 

Tractores de Orugas 
Huhes - Warco Company 

Aplanadoras. Motoconformodoras 
y Equipo de Mantenimiento 

Marion Pow er Shove l Company 
Palas, Dragos y Gruos Mecánicas 

Stardrill • Keyslone, Co. 
Perforadoras para pozos 

Ruston And Homshy, Ltd. 
Motores Diesel. Plantas Diesel 
Electricas. Turbinas de gas y 

Equipo para la Industria Petrolera 
Rosco Manufacturing Co. 

Petrolizadoras, Tanques de 
Riego y Barredoras 

Worlhinglon de México. 
S A de C V. 

Mezcladoras para concreto 
Compresoras de aire, 

Bombas Centrtfugas 
Lippmann Engineering Works 

Queb·adoras, Pulve izadorar y 
Molinos para reate:-iales petreos 
flodnoy Hunt Machine Company 

C<'mpuertas metáliccs paro presas 
Standard Ste el Corporation 

Plantos para astalto 
Viher Company 

Vibradores para concreto 

UIA Apartado Postal 1 190 

Dirección Cable~ráfica: 
"EQU IASAMEX'' 

Ave . Ju6rez 145 México 1, D. F. 

Dragas Marinas, fluviales y para canales 

Ellicot Machine Corporation 
British Ropaway 
Enge neering, Co. 

Cables Aéreos 
Industriales 

y de pasajeros 

Vulca n Jron Works 
Martinetes 
o vapor 

R. H. Sheppard 
Co Inc 

Tractores e 
i:npler:ientos 

agrtcolas 

REVISTA ''LITORALES". JULIO DE 1959 PAGINA 25 



disponian resultaban msuficientes y por ello, el 
Capitán, los oficiales y nobles pretendían la pri
mada en el salvamento, ocasionando esto una 
agria y amenazadora disputa con la marinería. 
Magallnes el noble "fidalgo" intervino dispuesto 
a quedarse allí con la marinería a condición de 
que "los capitanes e hidalgos" empeñaran su 
honor para que una vez ganada tierar firme 
volvieran con una embarcación a rescatarlos. 

Y por primera vez el Alto Mando fijó su 
atención en la digna figura de Magallanes, quien 
poco después en octubre de 151 O Iue uno de 
les consultados por Albuquerque de cómo em
prender el sitio de Goa 

Esto contribuyó para su ascenso a la catego
ria de oficial. después de cinco años de servicies 
y como tal formó parte de la selecta flota de Al
buquerque, destinada a vengar la derrota sufri
da por Sequeira Asi dos años más tarde lo 
encontramos rumbo al lejano Oriente. 

En Julio de 1511, las diecinueve poderosos na
ves port.uguesas estaban frente a Maloca donde 
habrta de desatarse la más enconada batalla 
No ~enos de seis semanas de lucha costó a los 
portugueses para vencer la resistencia del Sul
tán, apoderándose después en el saqueo de un 
fabuloso botín cuyo valor era incalculable. 

Con la conquista de Maloca quedaba bajo 
la férula de los portugueses el mundo oriental, 
cortando el tráfico mahometano pdra siempre; 
desde Gibraltar hasta Singapur, todos los mares 
resultaban un solo océano portugués 

Nunca antes habia sentido el islam, golpe 
ta.'1 certero, cuya resonancia llegó a todos los 
ámbitos de Europa. 

El Santo Papa di6 públicamente las gracias 
Y elevó sus oraciones por haber puesto los por
tugueses en manos de la cristiandad la mitad 
de la tierra. 

Al iriunío de Maloca, los portugueses en su 
afán de dominación pretendían apoderarse de 
las codiciadas islas de las especies; ''archipiéla
go de la Sonda, las islas de Amboina Banda 
Temate y Tidore", y para tal prop6sito ;e arma: 
ron tres embarcaciones al mando de francisco 
d' Abreu. Como partícipe en esta empresa a las 
enlonc"'s más lejanas islas por Oriente, se men
ciona a Magallanes en algunas crónicas de la 
epoca. Pero su servicio a Portugal, en aquellos 
momentcs toca a su término, pues de haber alar
gado su viaje hasta las Molucas habria sabido 
que están bajo la linea equinocc1al y no las hu
biera buscado. a los 14° de latitud septentroanal 
como lo hizo. 

Después de s1ete años en el f reme de Indias, 
Magallanes regresa al hogar llevando ~onsigo 
al fiel esclavo comprado en Maloca para su ser
vicio; no lleva condecoraciones, pero si dos ci-
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catrices en su tostada piel y uquella idea fija, 
aquel sueño que ha acariciado toda su vida. 

A su arribo a la Llsboa del año de 1512, Mo
gallanes y aquellos soldados que habian lucha~ 
do como él, encontraron un Portugal nuevo. Ya 
al entrar en Belem empezó su asombro. En el 
lugar de la pequeña iglesia, ahora terminada, 
levantábase una magnífica catedral; palacios de 
sólida y bella arquitectura; tumultuoso tráfico en 
las factorías y casas de cambio. En las calles 
cundía el murmullo bullicicso de centenares de 
personas; cortesanos ricamente at'lViados mero
deando por el castillo y mujeres exhibiendo las 
perlas indicas En el río ayer apenas transita
do, rozan unas velas con otras; la rada cubierta 
de carga y el ir y venir de hombres en los as
tilleros construyendo nuevas y superiores flotas 

Este era el Portugal que habla encontrado 
Magallanes y todo ello debiase a la explotación 
de las Indias. Solo aquellos soldados que sa
bían de privaciones, que habían expuesto sus 
vidas 'Y vertido su sangre luchando bajo el soJ 
implacable del Sur, vueltos a su patria vagan por 
esas calles sin gloria. As!, sin una muestra de 
gratitud, como un forastero a quien nadie es
pera, regresa a su patria aquel soldado portu
gués. Hernando de Magallanes. 

De Interés p ara: 

• Compañías Contratistas, 

• Ingenieros, 

• Contadores, 

• Estudiantes, 
etc. 
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La .Pesca en Bahía Magdalena 

A).-Elementos favorables concernientes a la 
Bahía Magdalena. 

Las aguas costeras del Pacifico mexicano que 
bañan el Litoral de occidente de Baja California, 
constituyen unas de las pocas y priviligiadas 
áreas oceánicas en el mundo, debido a una feliz 
concurrencia de condiciones ecológicas natura
les pueden asegurar la producción de una enor
me cantidad de materia viva. 

Al sentar esta afirmación, nos fundamos en 
diversos estudios que sobre dicha región han 
hecho grandes biólogos internacionales conoci
dos. 

Además, nos apoyamos en resultados obte
nidos en las principales pesquerías del atlántico 
Europeo y en nuestra experiencia personal de la 
productividad de las aguas que bañan la gran 
peninsula del noroeste. 

En nuestro concepto el futuro de dicha pe
ninsula reside primordialmente en la explotación 
racional y científica de los cuantiosos recursos 
de sus aguas. 

Dichas costas contienen grandes poblaciones 
de peces y de mariscos cuya explotación apenas 
se aprovecha en reducido número de especies 
Y que pueden alimentar una industria pesquera 
de una importancia considerable. 

Las principales especies que se encuentran en 
esta zona son: el abul6n, la langosta, camarón, 
el lenguado y el atún. 

a).-Abul6n.-Tres son las especies de a bu-
16n que son objeto de pesca, el rojo, el amari.Uo 
y el azul. 

· Este marisco se obtiene por medio de buceo 
a profundidad variable, pero que no suele exce
derse de diez brazas. 

Del abulón, no se obtienen todos los benefi
cios que podrían alcanzarse porque si bien es 
cierto que se enlata en diversas empqcadoras 
se podría obtener mayor beneficio conqelándolo 
para la exportación. (Más adelante volveremos 
a citar este punto que implica una modificación 
de las leyes existentes). 

b).- Atún.- Las costas oeste, de Ia'perúnsula 
son frecuentadas por nutridos cardúmenes de 
atún y por lo tanto constituyen un lugar de 
concontración de los barcos atuneros americanos. 

Además, en éllas se encuentran zonas en que 
abunda la indispensable carnada sin la cual no 
es posible efectuar esta pesca de altura. 

La cantidad de atún pescada por los barcos 
americanos en esta región, pasa de 40 000 tone-
ladas anualés. ' 

En cuanto a los barcos nacionales la canti-
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dad de atún percada por todos éllos en la re
gión, no llega a 4,000 toneladas. 

c).-Langosta .. - Diversas cooperativas se de
clican a la pesca de ese crustaceo, llevándolo a 
Ensenada donde lo cuecen antes de exportarlo o 
California. 

También para dicho producto convendría una 
modificación de la Ley para que se pueda expor
tar congelado ya seq la langosta entera o so
lamente la cola. . . 

d).-Camarón.-Desde 1952 se ha pescado el 
camarón tanto en los esteros de Bahía Magdale
na corno en altamar frente a la misma Bahía. 

Cada año se ha pescado más de 1,000 to
neladas de camarón cu yo valor total pasa de 
$ 15.000,000.00. 

En resumidas cuentas podemos afirmar que 
el valor de los productos pescados actualmente 
por los pescadores mexicanos, en la región oeste 
de la Baja California, por medios algunas ve
ces reducidos, pasan de 30,000,000.00 sin in
cluir en nuestro cálculo el valor del atún _pes
cado por los barcos extranjeros cuya venta co
mercial una vez empacado el producto, pasa por 
sí solo de los $50,000,000.00. 

Desarrollando un plan que proporcionará fa
cilidades a los pescadores mexicanos, sería fac
tible en un plazo relativamente corto aumentar 
los ingresos de $ 30,000.000.00 a S 60.000.000.00 
por concepto de pesca, especialmente referente 
al camarón, amén de una porción bastante gran
de que podrla quedarse en manos mexicanas 
de los$ 50.000,000.00 correspondientes o la pesca 
y a la industria del atún 

2).- Factores desfavorables.-a).- Una de las 
razones fundamentales del desarrollo lento de 
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la industria pesq uera en México, es la msegun 
dad en que vive el armador 

De las especies enumeradas más arriba, las 
tres primeras o sean abulón. langosta y camarón. 
según la s leyes de pesca. corresponden exclusi 
vamente a las Cooperativas. 

Los m madores pueden dedicarse a la pesca 
d e l cama rón en alta mar mediante contratos 
con las cocperativas que deben ser aprobqdos 
por la secretaria de Marina y Economía, y reno
varlos cada des años. lo cual crea un ambiente 
de intranquilidad perra el armador, impidiéndole 
asi, lanzruse a inversiones mayores. 

En. los últimos años el cooperativismo La ex
tendido sus esfuerzrs y ha paralizado total
mente el entus osMo de L s armadc-res que por 
lo tanto no puec.en pensar en hacer obras de 
construcción a kngc plaz ... , mientras no se modi
fique n las leyes existen tes. 

b).-Por lo que se ;efic-re especialmente a la 
Bahía Magdalena. existen otras dificultades de 
gran importancia como la falta de energía eléc
trica, falta de puertos y muelles, de comunica
ciones terrestres y de transportes marilrmos. y 
sobre todo 1,:i carencia de agua dulce 

No raoe duda que estas últimas obras de 
construcción corresponden al Gobierno y están 
fuera del alcance de los medios financieros de 
los armadores 

A estos últimos, debía tocarles solamente la 
instalación de congeladoras y empacadoras. fó
bricas de hielo y harina desecada, etc. etc 

2) - PLAN DE PESCA CON SU INDUSTRIALIZA
CION EN LA REGION OESTE DEL TERRITORIO 
s~ . 1 

Para aprovechar todos los elementos valio
sos que se encuentran en esas costas. conviene 
estudiar un proyecto que reuno los elementos 
siguientes: 

Planta de h1elo. 
-Planta congeladora 

- Planta de enlatado. 
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- Plan ta reductora para harina 
- Barco transporte refrigerador. 

Al rededor de este núcleo, operarian diversos 
barcos pertenecientes a Compafüos pesqueras de 
Sonora y Sina!oa que desde hace varios años 
pescan en esta región, a pesar del tiempo muer 
to que representa la 1cto y vuelta desde Guay
mas o Mazatlán a la zona ~e Bahía Magda lena. 

Por esta razón no considero necesario incluir 
en el capital de f ormac1ón de la Compañía In
dustrial citada más arriba, el valor que corres
ponderla a l costo de l O 6 20 barcos pesque
ros. 

Me permito repetir que si el proyecto-conge
ladores, hielo, enlatadora, etc., se realizará 
inmediatamente muchos barcos pesqueros de 
otras compañías vendrían a pescar a dicha re
gión para entregar sus productcs a la nueva 
Compañia Industrial 

Además, creo que esas mismas Compañías 
Pesqueras de Sonora y Smaloa tendrían interés 
en comprar participaciones en la Compañía In
dustrial 

III).-PLANES DE REAIJZACION 

La Compañia Industrial debe instalarse en un 
punto donde haya agua dulce y los únicos dos 
qu~ cuentan con este abastecimiento. son la 
Isla Margarita y el Pueblo Ulloa. 

En el primer punto se encuentra instalada la 
Cía SERVICIOS MARITIMOS DE MEXICO, pe
queña empacadora de sierra, a tún y abul6n, pe
ro carece de congeladora y de fábrica de hielo . 

Sin embargo en caso de que esta pequeña 
sociedad tenga suficiente agua dulce, y muelles 
para los barcos pesqueros. podria constituir una 
base bastante sólida para cristalizar a lrededor 
de élla la realización de los diversos p royectos. 
congeladora, fábrica de hielo. reductora, etc., e tc. 

Eso permitiría un programa de desarro1lo a 
corlo plazo 

Es indispensable que un g rupo de técniccs 
en la materia consagren sus estudios en e l apro
vechamiento de las aquas que bañan el Terri
torio Sur de la Baja California 

Debe invitarse a las compañías pesqueras, 
enlatadoras mexicanas, para que colab oren con 
sus capitales, su maquinaria y su valiosa expe 
riencia para llegar a establecer, en breve plazo, 
en los puntos mós adecuados del litoral del Pa
cifico del Territorio Sur de la Baja California 
nuevas plantas empacadoras. enlatadoras de 
mariscos y de pescado, factorías para el secado 
salazón, y ahumado del pescado. fileteado de 
las especies más valiosas en las que encuentran 
trabajo los naturales del Territorio Sur y satisfa
cer las necesidades interiores, llenando también 
las crecientes demandas del mercado interna 
cional 
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. H • omenaJe 
Por el Cap. de Nav. C.G. 

Al tomar la pluma para pergeñar estos ren
glones con el más ardiente deseo de rendir un 
último homenaje al que fuera nuestro ilustre Di
rector, llevo aparejada la idea y la más profun
da convicción de que lo que escriba solamente 
será un pálido reflejo de lo que qu:siera decir: 
porque es un arle muy dillcil plasmar en el 
papel los sentimientos cordiales, hacer aparecer 
la idea diáfana. diamantina, veraz y sobre todo, 
que sea el fiel reflejo de nuestros sentimientos. 

Don Gustavo Rueda Medina, Contralmirante 
de la Armada de México, fue un hombre. Hom
bre en todo el significado de la palabra. Tómese 
por el lado o la faceta que se desee; con un gran 
sentido de responsttbilidad, nunca rehuyó el pe
ligro y siempre se enfrentó a la adversidad. 
Cuando las circunstancias lo ameritaron siempre 
dio la cara como corresponde a un gran Capitán. 

Fue un marino en toda la extensión de la 
palabra. Técnico por sus estudios, donde su te
són e inteligencia lo llevaron a ocupar los pri
meros lugares entre sus compañeros. Práctico 
por su profundo amor al mar ya que sus comi
siones en los barcos lo hicieron hermanarse con 
éstos y con los elementos. Desde que era Oficial 
hasta que llegó a Jefe tuvo muchos mandos a 
flo,e. 

Fue un poeta: Emulando a los griegos que 
por las bellezas de su patria siempre tenían sen
timientos elevados inspirados en la propia Na
turaleza que los rodeaba, así Don Gustavo supo 
sacar provecho de las innumerables bellezas que 
le brindó la mar. Su Musa inquieta horadaba 
el horizonte y le pedia canciones a los crepúscu
los; mientras consultaba con las estrellas sobre 
la situación de su nave en medio del piélago, 
se entreterúa en amena charla con ellas; olla y 
se deleitaba con el suave aroma de las rosas 
antes de ver la flor; veía germinar el arbusto 
antes de preparar la simiente, y en esa forma, 
su espíritu investigador del brazo de su musa 
dio por resultado la eclosión de poemas que 
serán inmarcesibles porque al escudriñar con sus 
pequeños pero vivaces ojos los sentimientos hu
manos encontraba la fórmula de llegar hasta 
lo más profundo de los corazones. Sus poemas 
son sensibles y el que los conoce siempre excla-
ma 1Qué bello! ... . ... . . .. . . : ... . . . . . 

. Como carta de presentación, a todos aquellos 
de sensibilidad poética que adoran lo bello, pon
go ante sus ojos el poema "Caballeros del Mar". 

Fue un humorista: Pero entendamos que el 
humorismo -debe ser- sensible y fino, despro
visto de procacidad, que pueda alegrar tertulias 
donde asistan damas, que el vocabulario sea 
escogido como llano. No pudo haber sido de 
otra forma ya que todos lo buscaban porque en 
su compañia nadie se ahuma. Siempre tenia 
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el chiste a flor de labio y siempre también ade
cuado a la ocasi6n. Sus anécdotas eran polifa
céticas y de cualquier sltuac1ón común y corrien
te, siempre le buscaba y le encontraba el lado 
córruco. Manejaba la sátira en forma maestra 
y nunca hirió a nadje porque como solla decir: 
A los anugos no se les lastima y yo no tengo 
enemigos. Entre la gama de sus humorismos, 
nuestra Rev:s1a publicó algunos durante el breve 
lapso que la dirigió. 

Fue un orador: Poseía el don divino de robar 
la atención de sus oyentes y donde quiera que 
tomó la palabra siempre deJ6 el sabor de boca 
de que había hablado poco aún después de 
haberlo oído durante una hora o más. Con su 
voz un poco apagada, sobre todo en los últimos 
dia_s de s u fugaz, p~ro p rovechosa vida, arran
caba la admiración de quienes tuvimos el honor 
de escucharlo. Su voz apagada tuvo como fiel 
aliado al micrófono que hizo disminuir en gran 
parte ese defecto. Cuando fue Dlrector de la 
Heroica Escuela Naval, un 21 de abril pronunció 
su más elocuente discurso en prosa rimada y por 
sus elevados conceptos recibió las sinceras feli
citaciones de los escuchas. San Juan de Ulúa 
guarda aún los ecos de una brillante perora
ción en la época en que el Lle. López Sánchez 
fue Secretado de Marina. Y muchos otros lu
gares, sobre todo cuando en su juventud fue 
designado miembro de la comisión que recorrió 
gran parte de la República dando a saber a la 
conciencia nacional lo que era o significaba la 
Armada de México. Improvisador? Nunca aco
metió semejante aventura; siempre se preparaba 
bien para discursar y siempre lo hacía bien. 
Cuando por cualquier circunstancia. en una fies
ta civica se trataba de escoger a un orador, se 
nos. vezúa a lcr mente inconscientemente, la figura 
recia, aunque un poco desgarbada por su cuer
po frágil, de Rueda Medina. 

Don Gustavo Rueda Medina era un gran Jefe: 
Los que servimos a sus órdenes directas, nunca 
tuvimos un gesto, un ademán o cualquiera otra 
manifestación de desagrado al cumplir una orden 
emanada de él. Por clillcil que ésta fuese, siem
pre la cumplíamos con gusto pues la forma de 
darla desarmaba al más renuente. En otras pa
labras, nos esmerábamos por cumplirlas bien sin 
saber a ciencia cierta por qué motivo. Creo 
que era un buen Capitán porque todas las ór
denes emanadas de él eran acertadas y sus de
cisiones justas. 

Otra de sus múltiples facetas fue la de escri• 
tor. Desde muy joven se dedic6 a escribir y de 
su númen salieron obras cumbres: la primera 
de las cuales: ¿Quién tiene un saaacorchos?, por 
su titulo tan sugestivo nos hace remontamos a 
la ~poca de Guardiamarinas. En esa obra asien-
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ta la vida y milagros de un grupo de sus com
pañeros jóvenes con sus propios ímpetus que 
desafían las cosas más difíciles y resuelven si
tuaciones peligrosas en forma por demás sencilla, 
con esa s encillez propia de personas que sola
mente razonan por el lado bueno y que creen 
que no existe lo malo. 

Su obra cumbre como escritor fue "Las Islas 
también son nuestras" . En esta novela resalta 
una prosa selecta donde derrama verdadera poe
sía. Como cuando s e enfrenta ante un auditorio 
exigente que poco a poco lo va subyugando con 
su fina oratoria, así el lector de esta novela la 
empieza leyendo, si es posible hasta con desdén, 
para quo a medida que avanza en su lectura 
se vaya interesando en ella gradualmente hasta 
que llega al final en que reacciona de una ma
nera favorable lamentando que haya terminado. 

No es del estilo Dos toyevskiano sino más bien 
narrativo como Blasco Ibáñez. Con esta novela 
alcanzó el premio "Lanz Duret" que el Dia rio 
"El Universal" instituyó desde hace tiempo. No 
creo que sea justo decir que sus triunfes más 
grandes los obtuvo en el terreno de nove lista, 
porque haya obtenido un galardón de fama na
cional; creo yo, asunto meramente personal, que 
su más grande obra reside en la poesia y des
pués en la oratoria. También S') asomó en la 
política de l país habiendo resultado electo Di
putado Federal pero esta actividad de su vida 
fue para é l un experimento que no le gustó por 

Plan~ación Económica 
(Viono do la Pá g . 6) 

En aquella época en que los capítales extran
jeros fundaron, con pleno conocimiento de la ga
nancia, empre:;as navieras en nuestro país tuvi
mos nuestra Marinita Mercante. Hasta se com 
praron buques por subscripción popular. ¿Que 
pasó con esos buques? Cuando la revolución, al 
faltar las garantías y la carga las empresas na
vieras extranjeras retiraron sus buques, los bu
ques Washington, Mcctezuma y Bolivar, propie
dad del pueblo, descuidados por el gobierno, fue
ron vendidos como chatarra por algún funcio
nario que sabia poco de buques y mucho de ne
gocios. 

Se créa en 1941 la Secretaria de Marina, agru
pando en ella la gama de los problemas maríti
mos del país. No es el objeto de éste artkulo 
el hacer una critica de la actuación de los diver
sos Secretarios del ramo. Hasta se hizo propa
ganda marítima creando una Marcha hacia el 
Mar. ¿Se hizo algo de Planeación? No se trató 
que el Capital privado fuera hacia el mar. Por 
otro lado se les impusieron gravámenes a los 
buques haciendo mas difícil la vida de los bu
ques cargueros. 

Existen algunos buques mercantes comprados 
en su mayor parte por marinos, de escaso ca
pital y de gran voluntad. Algunas de estas em-
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lo que hizo mutis de la escena. después de tres 
años en que re presentó a un ctstrito del Esta.do 
de Guerrero. 

Se había trazado una meta por la cual luchó 
hasta que rindió su tributo a. la Madre tierra: 
Interesar a. la conciencia Nacional en los asun
tos del mar. 

Para lograr este fin, una de sus últimas ac
tividades fue hacerse period:sta y en mano del 
año pasado salió el primer número de "Litora
les " bajó su digna Dirección. En esta revista 
dio rienda suelta a su espíritu inquieto que res-
pondia a su gran preocupación; Un pais con diez 
mil kilómetros de litorales que solamente servía 
a uno que otro poeta para cantarle odas al mar; 
cuan-.:lo que pa's as con mucho menos litorales 
que nosotros, fincan la base de sus economías 
en sus litorales. En los Editoriales de la Revista, 
con el valor propio del que se respalda con la 
verdad, hizo notar a los compatriotas sus errores 
e impuso el valor de la realidad. Cabe aclarar 
que s olamente decia lo que muchos sabían y no 
se atrevían a decir. 

Por más que se discuta su personalidad y su 
obra, los hombres que valen siempre son discu
tidos, nosotros aceptamos con la natural tr:ste
za que estos casos trae aparejada, las muestras 
de condolencias que hemos recibido y no hay 
quien no reconozca que se ha ido un verdadero 
valor intelectual nacional y es por eso que la 
Armada de México s a encuentra de duelo. 

y la Marina Mercante 
presas gozan de pequeñas subvenciones que no 
alcanzan a remediar su situación. Las tarifas 
que rigen actualmente no son las convenLentes 
para mantener éste servicio público que se lla
ma Marina Mercante. 

¿Como lograr que el capital privado se in
vierta en el Servicio Maritimo de Carga y Pasa
je? La única manera es presentándole esta ac
tividad como un negocio productivo garantizado 

Para ello se requiere una planeación adecua
da, por gente que sepa lo que es planeaci6n, 
que comprenda el problema marítimo y la nece
sidad de crear y mantener éste servicio público 
por el pueblo y para el pueblo. 

Para ello e l Gobierno está obligado, si quie
re resolver el problema de la comunicación ma
rl.tima, a favorecer la financiación de empresas 
navieras, de ayudarlas económicament~ cuan
do las auditorias demuestren que sus ingresos 
lo ameritan. 

Y si quiere que la producción mexicana vaya 
al extranjero, el nombrar agregados comerciales 
a las embajadas y que éstos y los Cónsules 
mantengan in formado al comerciante de las ne
cesidades de los países donde residen. 

Por o tra parte deben estudiarse cuidadosa
mente las tarifas de los fletes marHimos nacio
nales y extranjeros y que los productores em• 
pleén buques con bandera mexicana. 
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2a Conferencia Trienial de la Asociación ln.trnl. Puertos y Bahías 

Un aspcto de la sala en donde se efectuó la Segunda 
Conferencia Trienal de Puertos y Bahías, con la as is

l<mcia del Sr. Pres idente Lic. Adolfo L6pe:. Mateos. 

Ir-

Mi lnolvidabf e Demonio 
(Vic:i.e da la Pág. 34) 

Cuando quedamos libres y desentalejé al 360, 
corri6 a revolcarse en un mont6n de tierra. Co
rreteó por el patio, y se me1i6 a trote largo en 
la caballeriza buscando el cmor de su machero. 

El lunes siguiente empezaban las vacaciones 
Habia ¡:xxsado a segundo año de Ar1Hlería. Pero 
no hab1a de cursarlo. El Secretario de Guerra 
y Marina reconsideró las órdenes anteriores, y 
dispuso que volvieran a organizarse los cinco 
cursos de la Escuela Naval. De modo que recibl 
una propuesta para regresar a Veracruz. Se me 
tomarla en cuenta el año cursado en México y 
salvo algunas materias especiales que debía pa
gar a titulo de suficiencia, seria admitido en ter
cer año de la Carrera de Cuerpo General. El 
sentir nuevamente el bamboleo bajo los pies. de 
una cubierta de buque; el aspirar el viento hú
medo que parece desprenderse de las crestas 
desfloradas de las olas; era una atracción irre
sistible a la que no era posible oponerse. Asi 
que me presenté en el Departamento de Marina, 
donde me entregaron la copia de un oficio, or
denando mi baja del H. Colegio Militar y alta 
en la H. Escuela Naval. 

Antes de ponerme en marcha, me despedi 
de mi buen amigo el 360. Habia engordado por 
el mes de inacción y basta alimentación La 
grupa lucia lustrosa y amplia. Al meterme en el 
machero, bufó nerviosd. Luego me reconoció y 
sacudió el pescuezo de arriba hacia abajo. Al 
acariciarle el lomo, senti aquellas inconfundibles 
vibraciones nerviosas, que parecian transmitir 
un mensaje de cariño. Le introduje en la boca 
un terrón de azúcar, y el animal pajareó alegre
mente las orejas. Al recordar las aventuras pa
sadas juntos la emoción me oprimió la garganta . 
Hubiera querido montarlo por última vez, pero 
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Delegados norteamericanos en el Aeropuorto, siendo re
cibidos por ol Sr. Caoitán Rafael Cordera Paredes, Di

rect~r de Marina Mercante. 

Delegados Japoneses en el Aeropuerto con e l Sr. Capitán 
Rafael Cordera Paredes, Director de Marina Mercante 

quien les da la bienvenida. 

\L Teléfono 21 -77-46 

;/11:.vit--
7' .HERRAMIENTAS PARA 

Fijaciones instantaneas en 
concreto, fierro, etc. 

Guillermo Beick, S. A. 
Representantes exclusivos 

Ave. Juárez 64-8 14 

México 1, D. F. 

como si leyera mi pensamiento, pateó el piso 
nervioso, y d.ió unos pasos laterales sacudiendo 
amenazador la poderosa grupa. 

Mi buen demonio rojizo me veía de reojo, 
levantada la cabeza, a la máxima altura que le 
permitia la cadena del almartigón. 
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.Mi inolvidable Demonio 
Por Carlos D~lorme 

(Continuación) 

Cualquiera que fuere la cauw ~¡ caso es que 
La madre enojada por tan repentina populari
dad, no sabia cómo despedirnos con viento 
fresco Por fin gritó: 

-Rosita, di a esos ¡óvenes que vuelvan e, ,an-
do quieran . . pero s:n caballos no sea que 
•rayan a patear a uno de los curioscs. 

Para alige~ar la situación monté al 360, y 
me despedí de Don Fernando, acercándome ha
cia él. El 360 empezó 0 ramonear las rosas de 
la verja y esto enfureció a la madre 

-iRositat. D1 a esº señor oue cuide a su 
caballo 

Rosita estaba a punto de llorar. 
-Por favor ... ,~amá!.. ¡No s~:is asi-1 

Garcla Méndez estaba tan tie-nn co:no un 
palomo Pa:-a evitar males mayores, terminé por 
ec11mle el c.:iballo encima para obligarlo a mon
ta• Lo h:-:o de t..n salto, elegcnte:.nen~e, como s, 
,.. , stc'"a dejar prendida en el corazón de su ama
da la rnagen de su '"..rallardía. Nos aleíamos al aa 
lop_~. s n voJ,,er la cabeza, entre la admiración 
de la chiquillerla. 

Desembocamos en Insurgentes. La tarde em
pezaba a caer, y la avenida estaba lle~a de 
cochf!s Cabalgamcs a la izquierda, conteniendo 
los caballos cada vez que un coche pasaba zum
bando a su' lado. A poco empezó a lloviznar, y 
al llegar a la glorieta el pi~o estaba compl7ta
mente mojado. El 360 no hizo caso del pohcla 
que marcaba el alto, pues aunque 1iré de las 
riendas oara frenarlo, las hel'raduras resbalaban 
~n el pavimento húmedo y el caballo para evitar 
caer s1guió caminando y se metió entre los coc~es 
que se desviaron chirriando los frenos oara evitar 
atropellar al caballo. El policía lev:,antó los bra
zos en alto El tráfico se detuvo y el pobre 360 
patinando a mós y mP.jor, alcanzó por fin la 
glorieta y se mehó en el pasto donde asentando 
s6lidamente los cascos pudo detenerse. El Po
lida segu~a con k~s brazos en alto cediéndome 
el oaso. Garda Méndez, con más suerte había 
dado la vuelta a la glorieta v se encaminaba 
hacia una calle transve.,.sal. Clavé los acicates 
en el caballo y este atravesó lo alorieta destro
zando los arriates, volvió al pavimento, donde 
los cascos resbalaron Iba a caer, tiré f uertemen
le de las riendas, y el animal dando trosp•es, re
cobró el equilibrio Así salimos a la calle lateral, 
donde el oovimento era menc,s resbaloso v ou
dim<1s continuar al paso El trófico continuó. No 
había impaciencia, se habían divertido con nues
tras angustias 

Al lleqar al coleaio, Garck1 Méndez iba flo~ 
tondo sobre el caba11o La ensoñación le habla 
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atrapado de firme. Tan Juerte, que saliendo del 
Colecto a fin de año se casó con la muchacha. 

El Desfile del 16 
Sept embrees un mes glorioso. Suena a cam

panas de libertad y a fanfarrias. Las bandas 
de guerra atruenan el ambiente, y la ciudad se 
llena de Cuerpos de Ejército que procedentes de 
tedas las provincias vienen a participar en el 
desfile del 16. 

Para el Colegio Militar no hay un momento 
de descanso. Al iniciarse el mes, e1 ella primero, 
participa en la valla al Presidente de la Repú
blica, el 13 en la Ceremonia a los Niños Héroes 
en Chapultepec, el 16 el Desfile. 

Las dos primeras participaciones se habicm 
desarrollado brillantemente, en cucmto a mi ca
ballo se consideraba Había estado tranquilo 
y gallardo sin dar el menor motivo de qu~ia. 
Pero no sé aué mcsca le picó el 16 que me hizo 
ver la:; de Caín. 

La orden establedo que el primer toque se 
darla a las 6 de la mañana. A esta hora las 
Escuelas pasarían al comedor. El segundo toque 
a las ocho de la mañana Cada Escuela deberta 
eetar formada en su patio, de gala, armada, y 
con el material correspondiente. Media hora des
pués se daría el tercer toque, en que se pre
sentar' an en el campo central, para la ceremonia 
de sacar la bandera de su nicho de la Sala de 
Banderas. Entonces, bajo el mando del Director, 
se dirigirla a ocupar el luoar previsto en el des
file. 

Con toda anticipación se lavó y pulió el ma
terial. Las pesadas ruedas se desmontaron y en
grasaron. Se lavaron las pinturas y se enceraron. 
Se sacó brillo e los metales, y les cañones queda
rcr relur.1br .:mies. La noche del 15, mientras eJ 
oueblo desbordaba su entusiasmo en la Plaza de 
lo Constitución, y el etelo ocultaba sus estrellas 
ante él deslumbrante esplendor de los fu egos ar
tific:ales, los dormitorios del Coleaio se encon- ' 
traban iluminados a toda capacidad. Los ca
detes se dedicaban a limpiar su equipo. Se 
qui L6 la qrasa de los armas, se pasó la piola 
por las ánimas, se di6 pulidor a los cerrojos 
Después se abri1lantaron los sables. Se puso la 
botonera en la guerrera y los botones brillaban 
como redondas gemas, reflejando la luz de los 
bombillos. El unHorme de paño se cepill6 hasta 
expulsar toda mota de polvo, y al final tocó su 
turno a los charoles, hasta que botas y fajilla 
quedaron convertidos en negro espejo. 

Al terminar el arranche, los oficiales, cansa
dos, vigilaban ctue los cadetes se recogieron. 
A las dos de la mañana se apagaron las luces 
y un sueño reparador descendió sobre los ago
tados cadetes. 

A la ma:ñcma siguiente, antes de pasar al 
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comedor, los caballos quedaron listos, enja ezados 
de gala, con la mantilla de lana negra, con el 
escudo del Colegio, bajo la silla. Al salir del 
comedor no había más que engancharlos. El 
360 debía estar enfermo. Se mostraba mustio e 
indiferente, cuando en ocasiones similares, pa
jareaba al tintinear de las cadenas, y su alegría 
se hacía visible en los temblores nerviosos que 
le sacudían la pie 1. 

Principi6 por no dejarse enganchar. Levan
taba la cabeza, giraba los ojos asustado y 
reculaba de lado, de tal modo que era impo
sible tirar del gancho que debía encajarse en· 
el alojamiento del balancín. Ya estaban listos 
todos los tiros y yo continuaba haciéndole le rue
da a l 360 para que se dejara enganchar. 

El sargento de la sección vino en mi ayuda. 
Tomó las riendas de frente apretándolas con 
fuerza debai o de los belfos. El dolor hizo relin
char al caballo, reculó, y aproveché el breve 
instante de quietud para engancharlo. El Co
mandante de la Batería estaba impaciente, de 
modo que al ver que el último tiro había quedado 
listo, di6 la orden de montar. Salté sobre el 360. 
Se encabritó. Se paró de manos, y sintiendo 
las cadenas, y caballos adyacentes no lo deja
ban hacer de las suyas, díó un bote y se tiró 
de lado sobre el piso. Salté a tiempo pero 
el impulso, me hizo caer y resbalar sobre un 
charco. El 360 pataleaba enredado entre las 
cadenas. Hubo necesidad de dese na anchar todo 
el tiro para liberarlo. El Comandante, no te
niendo tiempo para esperar, se movi6 con el 
material listo, y úrdenó que nos incorporásemos 
en cuanto arregláramos aquel nudo de cadenas 
Y caballos. Nuestro Sargento pnmero, se hizo 
cargo de la situación. T cm6 al 360 de la brida, 
lo separó de los demás caballos, asegur6 las 
cadenas al collar para que no arrastraran, y 
de un salto lo montó. El 360 estaba furioso, oero 
con aquel jinete no podio. Salt6 de lado. Metió 
la cabeza entre las patas y encrespó el lomo. 
~ Sargento saltó, sin perder las riendas, y 
d16 un a:zotón de lado y se tiró sobre el piso 
El sargento lo íuete6 y el animal des¡:x::rvorido 
cuando el animal, creyendo haberse librado de) 
iinete, volvió a incorporarsé, tenía nuevamente 
al sargento en el albardón. Lo f uete6 con 
tx:ias sus fuerzas. Grandes cardenales le eriza-
ban el pelo de los flancos. El animal relinchó 
de ?-olor y de furia y se lanzó desbocado por el 
paho. La carrera al consumir sus energias apla
c_ó sus n~rvio~. Di6 dos vueltas completas, cas
t~gado sm piedad con acicates y fuete, y al 
fmal r_egreso con espuma en la boca, jadeante, 
Y cubierto en sudor. El sargento desmontó me 
pasó las riendas. El 360 había quedado tan 'sua
ve como una seda. Lo enganchamos sin dificul
tad. Montamos y a trote largo nos dirigimos a 
ocupar nuestro puesto en la Batería que ya es
tab~ _en el patio de maniobras, encuadrada en 
posición, dentro del Colegio para la Ceremonia 
de sacar la Bandera . 
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El espectáculo era 1D1presionante . El Batallón 
de lnfanter1a desplegado frente al edificio de 
aulas. Detr6s, el Escuadrón de Caballer1a, y a 
su lado, con los doce armones en fila la Ba
tería. Formaban un rectángulo a la izquierda, 
la Escuela de Zapadores y a la derecha la de 
Intendencia. El General Director, montado, al 
frente del Colegio, con su cometa de órdenes a 
pie, a su derecha, y los ayudantes, detrás de él 
a diez pasos, también montados. Sonó un agudo 
toque de atención. Y el Colegio, como un solo 
hombre quedó sin moverse. Se desprendí6 la 
Escolta, marchando con tal precisi6n y gallardia, 
que no habia cadete, que no sintiera orgullo de 
pertenecer a ese glorioso cuerpc cuyos exponen
tes de la escolta, daban tal muestra de perfec
ción en sus movimientos. La Escolta pasó frente 
a la Compafüa, se dirigió a la Sala de Banderas. 
El Abanderado recibió la Enseña Patrict de ma
nos del Subdirector, y el Corne1a de Ordenes 
tocó "Bandero" La Banda de Mósica inició el 
Himno Nacional, acompañada del toque de Ban
dera por la de Guerra. Apareció en la escalinata 
la escolta con la Bandera Tricolor desplegada. 
y sacudió a los participantes con un temblor de 
emoción. La eecolta recorrió el cuadro, y al final 
se encuadró. Enmudecieron las bandas. Se paso 
de "Presentar armas a "firmes", y el Director 
haC1endo una seña con la espada, mdic6 al Cor 
neta de Ordenes, que iniciara la Marcha. Po
samos a columna de deslile, y después al romper 
la marcha, la Banda tocó un aire marcial, que 
pareda aligerar nuestro ánimo con un viento de 
Juventud. 

El desfile fue un derroche de fibra y de es
plendor Toneladas de confetti y serpentinas 
caían de las azoteas, y nos vitoreaban y aplau
dian sin descanso durante todo el recorrido. Sin 
embargo mi caballo estaba triste. Marchaba con 
las orejas bajas indiferente al bullicio Desgana
do y melancólico. 

De regreso al Colegio. al desen,aezarlo, uno 
de los f uetazos le había abierto la piel del vientre. 
Consegul manteca caliente y se la unté, por con
sejo de un caballerango. El animal volvió la 
cabeza y sacudió la crin. Le di unas palmadas 
en el cuello y le froté cariñosamente las orejas. 
Levantó la cabeza indiJerente y cuando lográ 
meterle entre la boca un terrón de azúcar lo 
deglutió sin entusiasmo. Estaba resentido 

Maniobras de Fin de Año 
Después de los exámenes en noviembre el 

Colegio Militar entro en Maniobras. Se traza 
un plan de acci6n en el cual participan todas 
las armas. Se fija un objetivo, y se le dan mi
siones tácticas a la Infantería, Caballeria y Ar
tillería. Intedencia queda a cargo del suministro 
de todos los efectos que necesita la fuerza en 
combate, y a los zapadores toca el derribar 
obstáculos, construir puentes y trazar cartas y 
caminos. 

Aquel año las maniobras consistieron e n la 
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simulac16n de un combate en las llanuras de 
Parres. El colegio constituido en Brigada aban
donó su alojamiento una irta mañana de noviem
bre a las cinco de la mañana y se movilizó en 
impecable columna siguiendo la calzada de Tlal
pa:n. La vanguardia estaba constituida por una 
Sección de Caballería, que proporcionaba pelo
tones volantes que reconocían una avanzada de 
treinta ki16rnetros adelante. De modo que cuando 
el grueso de la Brigada constituida por otra sec
ción de caballeria, el batallón de infantería, la 
Baterla, la sección de Zapadores y la impedi
menta llegaron a Nativitas, e1 Comandante te
nia informes de sus dragones de que no hcbia 
novedad hasta Topilejo. La Retaguardia estaba 
constituida por la tercera sección de Caballería 
y por una compañia de lnfanteria. 

Al atardecer llegamos a Tlalpon, donde se 
hizo un alto de hora y media para distribuir 
el rancho y descansar Inmediatamente se inició 
al ascenso hada Tres Marias y las llanuras de 
Parres. Recibimos órdenes de desmonta r para 
aligerar el tiro de los caballos, y durante cuatro 
horas, subimos la pesada cuesta, oyendo el ja
dear de los caballos Con la noche, empezó a 
caer una llovizna helada aue nos enaorrotabo 
los pies, al pisar los charco~ que mostrabcm una 
capa de agua congelada. 

Intendencia hab{a preparado con anticipación 
un lomerlo, que presentaba las mejores condi
ciones de defensa para v,vaqucar durante la 
noche. Desviamos por una vereda, conducidos 
por un guía, hacia la zona destinado a la Ar
tillerla 

La noche lluviosa era obscura. Los armones 
avanzaban lentamPnte banboleándose entre los 
baches. Las caballos caminaban a paso lento 
envueltos en una nube de vapor, y los conduc
tores se peoaban a las riendas confiando en el 
instinto de las besti~s más que en la vista, que 
apenas st loc¡raba distinguir la mole obscura 
del cañón delantero. 

Continuamos por la vereda durante medio 
hora, hasta que la Baterla se detuvo. A tientas 
tropezando aqu1, sin ver más allá ~e las narices. 
logramos colocar los cañones en Batería, y des 
enganchamos , 

El Comandante con un hachón de ocote, se 
acercó a cada pelotón y se informó <:fe las n~ 
vedades. Reconoció el terreno en cuanto pudo 
Después reares6 a dar órdenes de descanso. 

-Desenganchen. Cada conductor cuidará de 
su caballo. A la derecha hay esoacio suficiente 
perra acampar. 

Soltamos las cadenas de los caballos y tiré 
de la brida del 360. Nos hundíamos en el lodo 
hasta los tobillos. Nos echamos hacta adelante 
en busca de un lugar seco. Los más cansados, 
ponían su manga impermeable sobre el lodo, 
que rezumaba humedad, obliaaban a su caballo 
a echarse y se acurrucaban junto a él Peque 
ños puntos luminosos, de los cigarros, indicaban 
la posición de un conductor y su caballo. Con-
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tinué tmmdo del 360, en busca de mejor p:rsa:ie 
lbamos dejando atrás las lucecillas de los ciga
rros, caminando a tientas, sin ver más allá de 
las narices en la profunda obscuridad. De im
proviso mi caballo se negó o caminar. Relinchó 
y reculó unos cuantos pasos Pensé que lo ha
bía asustado una culebra o un sapo, y tiré con 
fuerza de las riendas. Imposible, el caballo ha
bía enterrado las patas en la grama y no había 
poder que lo moviera. El lugar estaba despeja
do, así que me acerqué, le golpeé las corvas, y 
el animal se echó. Tendi mi manta, y mante
niendo la brida entre las manos, me acomodé 
a su lado. Las catorce horas de marcha me 
hicieron dormir como un leño, •sin sentir ni el 
frío ni la humedad. La espalda, pegada al cuer
po del animal, se manterua tibia. El pecho he
lado. Al amcmecer, los caballos se incorporaron 
para desentumecerse y despertaron a los conduc
tores. Al levantarme, quedé aterrorizado. Tres 
pasos adelante se abrla una profunda barranca, 
por donde hubiera rodado, a no ser por la ~ 
sistenci~ de mi caballo. 

Bien Iemprano, se presentó la cocina ambu
lante y distribuyeron un reconfortante rancho. 
Habia llegado el pienso de los animales, así que 
les dimos de comer, y después bajamos a un 
pueblo proximo para darles de beber. 

A las nueve de la mañana se inició el ataque. 
La infantería avanzaba agazapada. La caballe
ria, escondida en un bosquecillo esperaba la 
orden de cargar sobre el supuesto enemigo, mien
tras que nuestra batería oculta tras una loma. 
hacia con granadas de salva, una batida de 
cobertura, calculando el alcance a modo que las 
granadas cayeran cien metros adelante de la 
infantería que avanza ba, y aumentaron los tiros 
en cincuenta metros cada tres disparos. 

De acuerdo con el dictamen de los jueces. 
emi tido al terminar las maniobras, que duraron 
tres dlas, los objetivos fueron alcanzados por 
completo, y las distintas armas demostraron su 
alto grado de entrenamiento. 

Continuamos en el vivac el resto de la sema
na, resolviendo problemas de tiro, y moviéndonos 
con la bateria en ejercicios de campaña. Los 
animales trabajaron de firme, y se notaba que 
el esfuerzo los había hecho adelgazar. Nos
otros, cansados y sucios, esperóbamos con im
paciencia el fin de km maniobras. 

Emprendimos el regreso cd Colegio el sóbado 
al amanecer La bajada a Tlalpcm fue tan peno
sa como la subida. Se calen1aban los frenos, y 
los caballos de tronco, se sentaban para impedir 
el aceler6n del material. Entonces las lanzas se 
levantaban hasta quedar por encima de los con
ductores. Descansamos en el zócalo de Tlalpcm, 
y ahi, se reorganizó la brigada, y a tambor ba
tiente, a paso de camino, entramos a la ciudad 
y llegamos al Colegio donde la Banda de M ú
sica nos esperaba con una alegre marcha que 
calentaba el corazón. 

(Pasa a la Plrg. 31) 
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Nuestros Observátorios y Aparatos 
Astronómicos 

Por el Cap t. Juan A val os Guzmán. 

Aun cuando, en el concepto actual del tér
mino, sería forzado llamar ASTRONOMOS, a una 
selección de nuestros antepasados, nos han de
¡ado pruebas fehacientes de haber sido unos 
PRECfSOS CONTEMPLADORES DEL CIELO, que 
sup!1,;ron combinar ingeniosamente, los movi
m:entos cósmicos observados. con sus ritos, tra
ba¡os campestres, ele controlando así hasta lo 
mós íntnno de su vida d iaria. 

Ex1slen dalos suficientes para comprobar el 
uso de las lentes de aumento (espejos) entre el 
sacerdocio indígena, pero no he podido encon 
trar algún indicio que sugiera su aplicación en 
el terreno cientlfico.- (Ver • Algunos conocimien 
los Astronómicos y Náu hcos Indígenas) 

Careciendo de elementos auxiliares tan vaho
sos como el TELESCOPIO y las ALTAS MATE~ 
MATICAS, sus observaciones tuvieron que ha
cerse a simple vista y con instrumentos comple 
lamente elementales.- Muy mgeniosos y astutos 
iueron al lleaar a organizarse en la forma que 
lo hicieron, de1ando a la posteridad, el misterio 
de las actuales RELIQUIAS ARQUEOLOGICAS 

Los Instrumentos Astronómicos utilizados por 
nueslrcs abuelos indígenas, se pueden clasificor 
en tres grandes grupos: Fíjos, Semifíjos y Por 
,átiles.-Analizaremos someramente los más cu 
'!OSOS 

flíOS: 

La mayoría de las actuales ciudades arqueo
lóg¡cas, tiene un conjunto de ediHcios de mam
posterla que constituyen sin lugar a duda, sus 
observatorios 

Desgraciadamente la Gran Tenochtitlán, fué 
arrazada durante la conquista, al grado de no 
dejar "piedra sobre piedra", motivo por el cual, 
nos veremos obligados a lomar ejemplos fuera 
de esa bella y heroica Capital. 

La pir6mide de Tenayuca y el Grupo E de 
Uaxactún, constituyen des tipos clásicos.-Res
pecio a la primera, a 10 km. de la ciudad de 
México, cerca de Tlalnepcmtla D. F , la Sría de 
Educación Pública presentó ante el XXVI Con 
greso Internacional de Americanistas, reunido 
en Sevilla, España, el 12 de octubre de 1935, 
un Estudio, llamado "TEN A YUCA", que describe 
y analiza esa Pirámide. 

De ahí, he tomado los siguientes datos'. (Pág 
109 y 110). 

"Asi el ángulo contado desde la linea EW, 
es de 24°59' al N. para el solsticio de verano.
De 24°59' al S, perra el solsticio de invierno-
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De 20° 47' para los dios de los pasos por el 
cenit". 

'Trazadas estas direcciones es lác1J observai 
que el eje EW de la pirámide señala con bas
tante precisi6n el rugar de la puesta del sol el 
día de 5U paso por el cenit del lugar-"Fig 1 

· . Y asi por la simple observación del Sol, 
el dia que se pon1a en la dirección fijada al 
monumel'!to, podían comprobar que había trans 
currido un año solar. rectificándolo por la au
sencia de sombra de los gnomones a las 12 h 
de estos días y corrjgiendo con estas observa 
cienes su calendario". 

Por nuestra prote, tomando los mismos ele
mentos geográficos y astronómicos: 

lat. 19-32 N, d. 19-32 N, d. 23-26. 8N y 23-26. 
8S obtenemos los siguientes resultados para el 
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año 1923 en las fechas que se anotan. (Almaná
que Náutico y Tablas Azimutales) 

18 de mayo 1923. 

Lat = 19-32 N d = 19-33 N (a las 12 hvl). 
Azimut en el horizonte. N 69-13 W (ocaso) 
Amplitud 20-47 N. 
En este día NO HA Y SOMBRA.-El sol cul-

mina en el cenit. · 

r~ 
/ ¡ 

/ : 
....f -~ -~~------.J./. 
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21 Junio de 1923. 

Lat = 19-32 N d 23-26.8 N (Solsticio de Ve-
rano). ,J I • / 

e 

Azimut en el horizonte: N 65-30.5 W (ocaso) 
Amplitud: 24-29.5 N. 

22 diciembre de 1923. 
Lat 1'9-32 N d 23-26.8 S (Solsticio Invierno} 
Azimut en el horizonte: N 114-29.5 W (ocaso) . 
Amplitud: 24-29 S S 

A 

AB; ye ./4 f{!Ju~~
cl>, ¡,-,,~ti J... Sl(-/'~'uió,. 

/ = <::11>,q al" $lfrj,.,w"ó~ 
G " G,./,o di' C,riWl/c/(JJ. 

~...,i....;-'"7""'7--....-......... .....,,_-,-r-/9;: a.,,;.º e/4 airo. 

/T/777717 
Como podrá notarse, la base en que se apo

yan estas conclusiones, es nada menos que la 
observación minuciosa de los movimientos apa
rentes del Sol alrededor de la Tierra y que, co
mo se ha expu€sto en otro lugar, sirvióme para 
la reconstrucci6n de nuestra ROSA ASTRONO 
MICA o Nahui Ollin. 

En cuanto a Oaxactún, Grupo E., tenemos 
ya demostrado (el lector lo puede comprobar 
en la Fig. 2 que se acompaña), que uniendo 
los centros de los Altares I y 11, con el centro 
del numento VII, se forma un ángulo de 18°.
El azimut en el horizonte el día en que la de
clinaci6n solar es igual y del mismo signo que 
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o latitud local (Lat = 17-23.8 N), es sencibl&
mente N 72 E y por tal motivo su Ampli1ud, se
ro, DIECIOCHO GRADOS. En ese dio NO HA Y 
SOMBRA y el sol sale predsamente sobre el cen• 
'10 del Altar del Templo l., observando desde el 
centro de la plataforma superior de la pirámi
de E VII.-Fig. 2. 

Dich0s Observatonos Astronómicos, junto con 
el Nahui-Ollin, y otras joyas arqueológicas, nos 
comprueban hasta la\.evidencia que los conoci
mientos indígenas, soore esta materia, habian 
llegado, cuando menos, a lo que nosotros llama
mos· "Movimientos Aparentes de los Astros" 

Existe otro monumento colosal y arqui lectó
ruco, conocido con el nombre de "La Gran Coatli-
111e" .-El monolito se encuenrta en el Museo 
Nacional y desde Juego opino con aquellos que 
!o consideran corno un Gnomón Solar, sin men
gua de su valor artfstico. 

Si nos tomamos la molestia de trazar sobre 
una cartulina la silueta que se morca en la Fig. 

3, y encontrándole su Centro de Gravedad apro
ximado, la recortamos y suspendemos con un 
alfiler, de lo que han dado en llamar "Bolsas", 
notaremos que se inclina hacia adelante forman
do un ángulo que fluctúa de valor, según sea el 
punto de suspensi6n.- Fig. 4. 

Si en realidad estuvo suspendida, las Cuñas 
de Suspensión, fueron esas "Bolsas" que le cu9l
gan de los codos y al quedar embutidas dentro 
de las fauces de dos Serpientes Regias que le 
sirviesen de apoyo, pudieron dar origen a la 
expresión h1st6riada de un Conquistador. que 
más o me110s dice así: 

Un enorme ídolo al que dos monstruos 
le comían las ijadas. . " 

De todos modos, la Coatlicue suspendida en 
ío forma qu se expone, se inclina hacia adelan
te, dejando ver a un observador colocado a sus 
es~das, el grabado que tiene en su dctual 
base 

El Sacerdote Astrónomo, parado sobre el pt• 
so del Templo, puede notar cuándo, el sol que 
desciende en su ocaso, coincide exáctamente con 
el que lleva Tzontemos (Sol que cae) en su par
le inferior.-Fig. 5. 
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Si la Coatlicue entuvo onentada hacia los 
puntos solsticioles, o hacia el W verdadero o ha 
cia el punio del horizonte por donde se oculta 
el sol el dia en que no hay sombra, lo ignora
mos.-Pero al fecha en que coincidian los dos 
soles, el verdadero y el esculpido en su base, 
se verificaba con seguridad alguno de los fenó
menos anotados. 

Si fueron los solttcios de Verano o Invierno, 
el astro debería permanecer durante CINCO 
DIAS consecutivos, ocultandose por el mismo 
punto.-Zh = N 65.5 W Amplitud = 24.5 N (Al 
grado' pr6ximo).-o S65.SW y 24 5 S, respectiva
mente. 

Si se trataba de la fecha en que culmina el 
sol sobre el cenit del Templo, ese ella no habia 
sombra a las l 2 hvl., y su orientación sería: Zh = 
N 69.8W Amplitud 20.2 N. Si correspondía 
a los Equinoccios, la direcci6n marcada fué la 
linea EW verdadera, perpendicular a la NS de• 
finída por la sombra que correrla hacia el N, 
exáctamen1e a las l 2 hvl. en esa fecha.- Oat = 
19.2 N d = 0 ° 6 270º Amp. O" 

flr ~ ko 4 /4 h,,, 
~• ,:/ r~t" -"' rol• 

él .a6r>,o i#r l!!!,s.. 
~ .c~-,/,..r,i. 

--- ---
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Estos conoom1entos elementales de astrono
mía COMPROBADOS, sirvieron satisfactoriamen 
le para resolver todos sus problemas, inclusive 
los inherentes a la Navegaci6n.-Fig. 6 

SEMIFIJOS 

' Solo analizaremos uno. El Sol de Papantla 
La Fig 7., muestra claramente como pudo 

habe'"se utilizado El pequeño 0J:X]rato móvil, 

., 

-~-" --/~_J_-=---- --~---~ 
• ~ .. f~d c/4 fc..,_n ur,. A/ti,n., -

· Sr,~..., fr/,.,4-#-.S,.-

) 

hace lc:s veces de las Estelas, de modo q~e co
locado en cierta posición de espaldas al Sol, per
mite el paso de un rayo luminoso por el orificio 
de su boca y marca sobre la pared frontal, las 
diversas posiciones que aquél ocupa en el ho
rizonte durante sus ortos y ocasos diarios. (Am
plitudes). 

Las posiciones reales del sol y las que se 
marcan sobre el muro, son diam.elralmenle opues
tas, pero este sistema indirecto de observación, 
les evitaba lastimarse los ojos en su trabajo 
Dicho sistema lo utilizamos a bordo con frecuen
cia, para el cálculo de los desvíos por observa 
cienes de sol, sin lastimarnos la vista 

PORTATILES 

Existen algunos ¡erol1ncos y lomaré el que se 
corresponde a! pueblo azteca.--Se muestra en 
la Fig. 8 

Ah! e;slál" los elementos indispensables que 
deben existir en todo Observatorio: Ojo del Ob
servaaor, aparato para observar y casa o lugar 
en donde se hacen las observaciones 

El instrumento es realmente sencillo. -Un par 
de palitos cruzados formando un ángulo deter
minado, de modo que la visual al tangentear los 
extremos superiores del aparato, va a dar sobre 
una estrella o planeta que ocupa determinado 
lugar sobre su cielo nocturno. 

Ignoro sí los brazos tenían o no juego, al 
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grado de que pudiesen marcar una altura pre
concevida, pero si creo que se pudiesen orientar 
sobre el vertical del astro observado.-Con es-

. los instrumentos tan elementales, controlaron su 
tiempo durante las noches.-¿La MEDIA NOCHE, 
la calculaban por ALTURAS CORRESPONDIEN 
TES DE ESTRELLAS? 

Paro que el lector se forme una idea más com 
pleta de la importancia que tuvieron estos apa
ratos, no obstarite su sencillez, y comprenda que 
es positivo y real lo que aqui se expone, lo re
mitimos a ia Fig 9, dende podrá adnnrar la 
Ballestilla que en pleno siglo XVI, aún utiliza
ban los MAS GRANDES NAVEGANTES DE LA 
EPOCA-El dibujo está tomado de la obra: "His
toria y leyenda de la Aguja Magnética" del 
Capitón de la Marina Española José Moría Mar
t!nez-Hidalao y Te r á n Barcelona E s p a ñ a 
MXMXLVL 

Por todo lo aquí expuesto, se podrá deducir 
que los movimientos aparentes del sol debidos 
a los de rotación y lraslad6n de la tierra alre
dedor de aquél, fueron controlados perfectamen 
le por nuestros astrónomos.- Es seguro que lo 
mismo hicieron con los estelares y planetarios, 
pero hasta la fecha sólo he podido localizar so 
bre la bóveda celeste, en forma clara, predsa 
e irrefutable, las siguientes constelaciones que 
nos menciona Sahagun: 

ltzpaJ:X]lot -(casiopea) 
Tionquiztli.-(Las Pléyades) 
Manalhuazfli.-(Riqel, Alnilam y Bete}geux 

/ 
h-#9.-

que formen el eje ae hgura del r.ator o palo 
macho con que sacaban fu ego por !ncción se~ 
micircular sobre el palo hembra, actual Cintu 
ron de Onón.-Las chispas incandescentes son 
las estrellas que forman el tahalt) 

Cclotl -Escorpión) 
En cuanto al ncmbre propio de algunas es 

trellas y planetas, tengo nus dudas a ese res 
pecto, pero a su tiempo y lugar se presentará 
un análisis. El curioso y entendido lector podró 
Juzgar 
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Construcción de las Obras Portuarias 

en Salina Cruz, Oax., 

Dirección General de Obras Marítimas, 

Secretaría de Marina. 
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