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EDITORIAL 
El ejercicio de nuestros libertades, surgidas como 

producto de la dinámico social que d io vida al México inde
pendiente, tiene hoy la vigencia que proyecta al país hacia la 
modernización de sus estructuras política, económica y social. 

Así, en la permanente decisión de consolidar o nues
tro país libre y soberano, lo voluntad de la sociedad y su Go
bierno por alcanzar mejores niveles de b ienestar, se fortalece 
y da rumbo a una noción cada vez más promisoria. 

En estos días. la patria conmemora la fecho histórica 
en que fue lograda nuestra independencia y, con ello. celebro 
el triunfo de la conciencia nacional que, desde entonces, recla
ma la permanente defensa de nuestros libertades y el rechazo 
radical o acciones atentatorios a nuestra soberanía. 

México es un país libre. La Secretaría de Marina• 
Armada de México, destinado a mantener el orden constitu
cional en el área jurisdiccional que le corresponde. contribuye 
preponderontemente en el fortalecimiento de las prerrogativas 
alcanzadas y en la consolidación de la soberanía nacional. 

Desde el triunfo libertario en el primer cuarto del 
siglo pasado, nuestra nación preserva inalterablemente su so
beranía en la tierra y en sus mares, fuente de riqueza y patri
monio de todos los mexicanos. Por eso, al celebrarse el CLXXXI 
aniversario de la independencia nocional, la Armada de Mé• 
xico ratifica su voluntad de servicio y lealtad o los valores de 
la libertad que prevalecen en nuestro tiempo, caracterizado 
por el escenario de modernidad que responde o los reclamos 
de la propia sociedad y en el que lo Secretaría de Marina 
contribuye a perfilar el México de hoy y moñona. 

------

__. -7== 

:i?bP 
~ := 
~ -= -~ § 
rt= -=-=== --=== 
~ == ::::-:~ -==-== ;: 
~ -== ::=---= E ==-- == ~ ~ 

~ 



RMSTA ~,..._ 

Secretaría !lP~ 
deMariná ~~ 

EPOCA IV • No. 57 • JULIO · AGOSTO DE 1991 

DIRECTORIO 

ALMIRANTE C.G. DEM 
LUIS CARLOS RUANO ANGULO 

SECRETARIO DE MARINA 

ALMIRANTE C.G. DEM 
DAVID ZEPEDA TORRES 

SUBSECRETARIO DE MARINA 

ALMIRANTE C.G. DEM 
JORGE MORA PEREZ 

JEFE DE OPERACIONES NAVALES 

VICEALMIRANTE C.G. DEM 
OMAR DIAZ GONZALEZ ROCA 

OFICIAL MAYOR 

CONSEJO EDITORIAL 

VICEALMIRANTE C.G. DEM 
ENRIQUE SANGRI NAMUR 

JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 

VICEALMIRANTE C.G. DEM 
MIGUEL ANGEL N UÑEZ EHUAN 

CONTRALOR E INSPECTOR GENERAL 
DE MARINA 

VICEALMIRANTE I.M.N. RET 
MARIO LAVALLE ARGUDIN 

DIRECTOR OE SERVICIOS HISTORICOS 

CONTRALMIRANTE J.N. 
LIC. FERNANDO FLORES GOMEZ GONZALEZ 

SECRETARIO PARTICULAR DEL 
C. ALMIRANTE SECRETARIO 

LIC. ROBERTO FEMAT RAMIREZ 
DIRECTOR GENERAL 0E LA UNIDAD DE 

COMUNICACION SOCIAL 

******* 
DIRECTOR 

lng. Julio César Garcla Rui~ 
SUBDIRECTOR 

Alfonso Ros.9.les T rGJo 
RESPONSABLE OE LA EDICION 
ArQ. Carlos E. Forrelrace Lebn 

AEOACCION 
Lourdes Dominguez P .. Ja•11cr Lodezma B .. 

Loyda Rodrigue¡ G .. Enrique Arroyo R. 
CONTROL DE DATOS 

Mónic;, r.tunoz E .. P.ocio Curial L. 
ARTE Y 0Iseflo 

R;)ül Sol ls Pt?re2.. Víctor M. Bece<til F •. 
Jo,sé Ramho.i: U .• Ma. del C3rmen Martlnez o .. 

Lorcnro He,nQn~2 G. 
DIBUJO 

Bestn~ Perez P .. Manuel Ailml rez A .• 
Ao1.iham de Anda G. 

ARCHIVO 
Aleland(o N,010 A. 

FOTOGRAFIA 
Joel Sosa 8., Joa<111ln Mitand.'I F. 

CONTENIDO 
EDITORIAL 
EVENTOS ESPECIALES 
.. PRIMERO DE JULIO: ANIVERSARIO DE LA H.E.N.M. 

Por: Julio C. GARCIA RUIZ 
Javier LEDESMA BECERRIL 

NOTICIAS NAVALES 
• INFORMACION DELAMBITO NAVAL 
CINCUÉNTAA~OSDEHISTORIANAVAL 
• LAS COMUNICACIONES NAVALES 

Por: Dirección General de Comunicaciones Navales 
Lourdes DOMINGUEZ PALACIO$ 

REPORTAJE 
• ATUN-DELFIN ¿Un problema con rransfondo comercial? 

Por: Martha Elba CANSECO ZARA TE 
SUPLEMENTO 
• LOS HEUCOPTEROS EMBARCADOS OCCIDENTALES EN 1991 

Por: Albert CAMPERA ROVIRA 
DOCUMENTO 
• HACE CINCUENTA AÑOS 

Por: Vicealmirante 
Rafael CARRERA CULEBRO 

TECNONAUTICA 
• PROYECTO HOLZINGER 

Por: Dirección General de Construcción y 
Mantenimiento Navales 
Javier LEDESMA BECERRIL 

ENSAYO 
• LAS RESPUESTAS DE LA HISTORIA {Segunda Parte) 

Por: Contralmirante C.G. DEM 
Miguel C. CARRANZA CASTILLO 

CULTURA 
• QUE SE CAIGAN LAS PAREDES 

Por: Guardfamarina 
Earl Hamlltom (E.U.A.) 

COLABORACION 
• ARMADAS DE LATINOAMERICA 

Por: Francisco CAUADA JAUREGUI 

PORTADA 

Honor, lealtad y justicia son principios que durante 
94 años la Heroica Escuela Naval Militar ha 

inculcado a los futuros hombres de mar con el 
propósito de ¡Servir a México! 

CONTRAPORTADA 

Imponente se levanta en la ciudad de México el 
símbolo de la lucha libertaría: el Monumento del 
Angel de la Independencia inaugurado el 16 de 

septiembre de 1910. 

PORTADA INTERIOR 

1 
3 

9 

16 

23 

31 

37 

45 

53 

61 

63 

Con la firmeza de carácter y la mirada puesta en los mares mexicanos, egresaron 
del plantel militar los futuros Oficiales de la Armada de México. 

CONTRAPORTADA INTERIOR 
La preparación es Importante en todo momento, más aún cuando la nación 

necesita de sus hombres en mar, aire y tierra. Por tal razón, elementos de Infantería 
de Marina se capacitan día con dia en actividades tales como el paracaidismo. 

l.2~ ilSeverac,ones yo,:;inlor;es en los S..'ticulos publlcadOs en <1$tarevlsta son respon!S.ibi lldad excluSl\'S delo$ autores. AutoriZed:i l;:i reproducclon to:al o p.:irci¿)f ~ es1aput>ll
cac.ón, con la couespondiente menclOnde la ÍV8"118. La REVISTA SECRETARIA DE MARINA-ARMADA DE MEXICO esel organoofiei.il dedl1usl6nde es,a dopcnd81!Cia. edl1ad0 por 
ta Unld"1 CH Comunicación Socfal ~la Secr•t•rf• de Marln11: Ej o 2 Oriente tramo Hcroic.i E.scuela Na•,al M ilh.Jr No. 861.colonia Los Cipreses, 0elegscibn Coyoa.cM. México 
04830, D. F. l elé1ono 679 &411 exl. 4339. Número ce reg, s 1,0 éc la Secretarla de Educación PCJbllca para re•11 s 1as y IIM)s: 73 H31. Reg1st rada en la 0irocci6n General de cc«eo$ 

como correspondenc,a <1e Segunda Cla:¡e con el nCJmero 0600982. cilrac1et1s1tus 219511212. ISSN-0185-3600. TlraJe: J aoo ejcmpl¡ires. 

2 impreso en los ralfct'fls de Ser.•ic/os URfTEX: Pueota 308-101, colonia Roma, M(txico 06700, O F. Telétono S14 1581. 



A noventa y cuatro años de 
creada la Heroica Escuela 
Naval Militar, siguen aún 
vigentes los principios que 
hicieron posible su 
nacimiento: impartir 
instrucción cientifica, 
militar y práctica acorde a 
la formación de los jóvenes 
que se dediquen a las 
carreras de Oficiales de ta 
Armada. 

En este año de 1991, al 
conmemorar el XCIV 
aniversario de la fundación 
de la Heroica Escuela 
Naval Militar se celebró 
también la ceremonia de 
graduación de 22 
Guardiamarinas del plantel 
naval de Antón Lizardo, 
Veracruz, en el acto que 
encabezó el Secretario de 
Marina, almirante C.G. 
DEM Luis Carlos Ruano 
Angulo, en representación 
del Presidente de la 
República, licenciado 

EVENTOS ESPECIALES 

. HEROICA 

ESCUELA 

NAVAL 

MILITAR 
Noventa y cuatro años de servir a 

México 

Por· Javier LEDESMA BECERRIL 

Carlos Salinas de Gortari , 
exhortó a los Cadetes a 
cumplir con fidelidad las 
labores que les sean 
encomendadas y a serví r 
con prestancia a los 
requerimientos de la 
nación para preservar 
la soberania del pals y 

fomentar el espíritu 
patriótico de los 
mexicanos. 

Al inició del evento, el 
almirante Luis Carlos 
Ruano Angulo pasó lista de 
honor a los próceres del 
Heroico Colegio Militar y 
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EVENTOS ESPECIALES 

de la Heroica Escuela 
Naval Militar. El Patio de 
Honor pareció cimbrarse 
con aquellas voces 
jóvenes, gallardas y llenas 
de orgullo, que corearon al 
unísono "¡Murió por la 
Patria!" cada vez que el 
Alto Mando naval evocaba 
a los héroes. Y ahí, entre 
esas paredes del 
plantel naval, quedaron 
flotando los nombres de 
Juan de la Barrera ... 
Agustín Melgar . .. 
Fernando Montes de 
Oca ... Juan Escutia . .. 
Vicente Suárez ... 
Francisco Márquez . .. 
José Azueta .. . Virgilio 
Uribe . .. Mientras se 
hacían escuchar el toque 
de silencio y la salva de 
honor. 

En su momento, el 
Director de la Heroica 
Escuela Naval Militar, 

contralmirante C.G. DEM 
Manuel Zermeño del Peón, 
pronunció el discurso 
oficial en el que señaló: 
" Con el mismo ideal de 
servir a la patria a través 
de los ai'\os, las 
generaciones egresadas de 
marinos mili tares nos 
hemos esforzado en 
cumplir con ese insigne 
deber que el Estado nos ha 
encomendado y el pueblo 
nos ha confiado; es por 
ello que todo ese caudal de 
conocimientos que 
recibieron en las aulas, 
aunado a las experiencias 
vividas a t ravés de sus 
viajes de prácticas, fueron 
el peldaño inicial requerido 
en la necesaria y continua 
preparación para poder 
afrontar la escala de 
responsabi I idades, 
siempre ascendente, que 
ustedes han adquirido para 
con nuestro país y que en 

breve, en su desempeño 
como nuevos Oficiales de 
la Armada de México, 
confirmarán a bordo de las 
unidades de superficie, 
aeronavales y de Infantería 
de Marina". 

Luego se refirió a la 
importancia de los valores 
que se inculcan en la 



Escuela Naval y conminó a 
los graduados a que los 
pongan en práctica en sus 
tareas cotidianas y que 
nunca olviden el espiri tu 
de sacrificio mostrados por 
el teniente José Azueta y el 
Cadete Virgilio Uribe. 

El contralmirante 
Zermeño del Peón 
concluyó que los 
mexicanos estamos 
preparados para afrentar 
con decisión el reto que la 
historia nos impone, con 
exactitud, hacia el futuro 
para el cual trabajamos. 

EVENTOS ESPECIALES 
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EVENTOS ESPECIALES 

"La Armada de México 
-dijo- no puede 
permanecer ajena. Es por 
ello que para cumplir con 
sus funciones como 
institución militar que vela 
por la seguridad interior 
del Estado y la defensa 
exterior del país, la Heroica 
Escuela Naval Militar 
refrenda su compromiso de 
lealtad y de desarrol lo 
de sus máximas 
capacidades para 

contribuir dentro 
de nuestro ámbito de 
competencia a la 
formación de un país cada 
día más pujante." 

A su vez, a nombre de 
sus compaf'leros 
graduados, el Cadete 
Jesús Ortiz Estévez 
reconoció que hablan sido 
formados bajo los 
principios más elevados de 
disciplina, honor, deber, 
lealtad y espíritu de 
sacrificio. 

" La vida como Cadete 
tuvo momentos difíciles, 
pero poco hubiéramos 
logrado sin el apoyo moral 
de nuestros padres, las 
ensef\anzas de nuestros 
maestros y la experta 
dirección de nuestros 
superiores u. 

" En estas épocas 
difíciles, para lograr la 
modernización del pats 
debemos multiplicar 
esfuerzos; y al despedirnos 
para marchar a la 
conquista del ideal que 

nos trajo a esta alma 
mater, ratificamos ante 
usted, senor Secretario, 
nuestro compromiso de 
resguardar la soberanía 
nacional y el orden 
constitucional. Para ello 
pondremos todo nuestro 
empeño y abnegación en 
los cargos que nos 
encomienden." 

" Hemos aprendido que 
el amor a la patria crea 
en el hombre la firme y 
constante voluntad de 
servirla, cumpliendo recta 
y honestamente los 
deberes ciudadanos, para 
buscar la prosperidad del 
país y el bienestar de 
nuestros compatriotas." 

Posteriormente, el 
Secretario de Marina 
entregó a los 
Guard iamarinas los sables 
de mando y despachos que 
los acreditan como 
Oficiales de la Armada de 
México, luego de conclu ir 
satisfactoriamente sus 
estudios profesionales en 
el heroico plantel. 



Por su parte, los 
agregados militares, 
navales y aéreos de 
Argentina, Brasi l, Espaf'la, 
Perú, Italia, Venezuela, 
Uruguay y Estados Unidos, 
impusieron 
condecoraciones y 
entregaron premios a los 
Cadetes que se 
distinguieron durante su 
formación en la Heroica 
Escuela Naval Militar. 

Asimismo, el titular de 
Marina impuso la 
Condecoración al Mérito 
Especial al señor Bernard 

Bennett, de la Liga Naval 
de los Estados Unidos, 
asociación que desde hace 
30 años entrega el premio 
V.S. Navy Academy Class 
1934 a los Guardiamarinas 
que obtienen las 
cal ificaciones má altas en 
la materia de inglés. 

Acompañaron al 
Secretario de Mari na, 
almirante Luis Carlos 
Ruano Angulo, 
división Antonio Riviello 
Bazán; el Gobernador del 

Estado de Veracruz, 
licenciado Dante Delgado 
Rannauro; agregados 
mili tares, navales y aéreos 

EVENTOS ESPECIALES 

acreditados en México, asl 
como distinguidas 
autoridades navales, 
militares y civiles. 
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CLAUSURA DE CURSOS DEL CESNA V 
Un total de 168 egresados del 

Centro de Estudios Superiores Nava
les (CES'.'IAV) recibieron diplomas y 
gafetes al concluir los cursos de Man
do Superior y Seguridad NacionaJ; 
Logística; Estado Mayor; Mando 
~aval; In formática; Comunicacio
nes y Electrónica; Infantería de Ma
rina (rama) Escala de t\far, promo
ciones IX, VII , XXI , XLI, IV, I y 111, 
respectivamente. 

La ceremonia de graduación tuvo 
lugar en el vestíbuljo principal del 
edificio sede de la Secretaría de Ma
rina-Armada de México y fue pr<> 
sidida por el Secretario de Marina, al
mirameC.G. DEM Lui Carlos Ruano 
Angulo, acompañado por el general 
de división Antonio Riviello Bazán, 
Secretario de la Defensa Nacional; el 
licenciado Dionisio Pérez J ácome, 
Subsecretario de Gobernación; el ge
neral de división Fermin Acosta J i
ménez, Comandante de la Fuerza 
Aérea Mexicana y el licenciado José 
P iña, Director General de Servicios 
Exteriores de la Secretaría de Rela
cione Exteriores, entre otras distin
guidas peronalidades. 

Allí, el Jefe de Operaciones i ava
les, almirante C.G. DEM Jorge Mo
ra Pérez, dijo que educar es una acti
vidad que dignifica a la raza humana, 
ya que es fuente constructiva del pro
greso de las naciones y única alterna
tiva lícita para alcanzar niveles supe
riores de inteligencia y bienestar social, 
económico, profesional e intelectual. 

Apuntó que el propósito funda
mental del CESNA V es alcanzar la 
excelencia académica en las carreras 
navale y lograr grados óptimos de 
profesionalismo en sus egresados, 
con una firme mentaUdad de servicio 

Ciento sesenta y ocho elementos de diversas instituciones gubemomentoles 
egresaron del Centro de Estudios Superiores Navales. 

para integrarse activa y positivamen
te en las tareas nacionales que re
quieren cada vei de una mayor parti
cipación de todos los mexicanos. 

Señaló que las directrices en mato
ria educativa fueron delineadas por 
el licenciado Carlos Salinas de Gorta
ri, Primer Mandatario de la ación, 
en su ''estrategia para el cambio", 
donde demandó mayor prof esiona
lismo de las Fuerzas Armadas del 
país para alcanzar niveles óptimos de 
calidad en las respon abilidades, ga
rantizar la soberanfa de la nación, la 
defensa y seguridad interna y externa 
del territorio, en las funciones de 
apoyo a otras institucione y en el 
permanente auxilio a la población ci
vil, como manifc tación de la solida
ridad que tradicionalmente ha her
manado a las Fuerzas Armadas con el 

pueblo de México, del cual forman 
parte >' a quien sirven en el contexto 
de sus más caras responsabilidades. 

En esta ocasión egresaron cinco 
contralmirantes, 57 capitanes (entre 
ellos uno de la República de Corea), y 
102 oficiales, dos coroneles del Ejér
cito y Fuerza Aérea Mexicanos y 2 
licenciados (uno de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y otro de Pro
gramación y Presupuesto). A nom
bre de ellos, el contralmirante Anto
nio Córdova Gómez agradeció al 
mando las facilidades que se les otor
garon para superarse académicamen
te; al personal directivo y docente del 
plantel, su guia y orientación; a sus 
famfüares, su apoyo y comprensión, 
comprometiéndose a servir mejor a 
las instituciones que representan y al 
país. 



REFORESTACION EN CAMPECHE Y D. F. 
Con un total de 1,400 

árboles de caoba planta
dos en los I itorales del 
Estado de Campeche, 
elementos de la Séptima 
Zona Naval, de Ciudad 
del Carmen, contribuye
ron en la reforestación 
de áreas verdes para la 
conservación del medio 
ambiente de la región, 
en una acción conjun
ta en la que participaron 
la Secretaría de Mañna• 
Armada de México, la 

Secretaría de Agricultu
ra y Recursos Hidráuli
cos y Petróleos Mexica
nos. 

Por otro lado, en el 
Distrito Federal, duran
te un lapso de tres me
ses -que concluyó en 
agosto-, la Secretaría 
de Marina-Armada de 
México, en coordina
ción con la Delegación 
Xochimilco, llevó acabo 
una campaf\a de retores• 

Personal de la Secretaría de Marina colaboró en la campaña 
de ref orestoción de áreas verdes y lotes baldíos, ubicados en 

los barrios y pueblos de la Delegación Xochimilco. 

El rescate ecológico en el 'Estado de Campeche es una de las 
muchas tareas en la que participan elementos de la Armada 

de México. 

tación de áreas verdes y 
lotes baldíos ubicados 
en los barrios y pueblos 
de esta Delegación. 

En esta última acción 
de reforestación partici
paron el personal naval 
destacado en la capital 
de la repúbl ica y los jó
venes encuadrados en las 
f i las del Primer Reg i-

miento de Infantería de 
Marina del Servic io Mil i
tar Nacional, que plan
taron 170 mi l árbo les 
aproximadamente y así 
contribuyeron al plan 
de rescate ecológico de 
Xochimilco que realiza 
el D.D.F., en coordina
ción con diversas insti
tuciones gubernamen
tales. 

PLAN SMA-91 

Debido a los estragos causados por los huracanes 
"Carlos" y "Dolores" en las zonas costeras de nuestro 
país, la Secretaría de Marina-Armada de México puso en 
operación el Plan S1'1A-91 de auxilio a la población civil 
en los 15 Sectores y 17 Zonas Navales, a lo largo de los li
torales nacionales. 

En coordinación directa con los comicés estatales de 
Protección Civil, elementos de Sanidad Naval y personal 
de Infantería de Marina colaboraron en las tareas de eva
cuación, atención médica y suministro de víveres y medi
cinas, en las que participaron unidades de superficie y 
aeronavales. 

HOMENAJE A LA AVIACION NAVAL 

El pasado mes de julio, la Aso
ciación de Veteranos de Aviación 
(A.V.A.) rindió un homenaje a la 
Marina y a la Fuerza Aeronaval , 
en el que se recordó a los pilotos 
caídos en acción y al servicio de 
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la Armada de México. 

Durante la ceremonia, el presi
dente de la A.V.A., senor Rubén 
Ruíz Alcántara, reconoció las ta
reas de la aviación naval como 

salvaguarda de nuestros exten
sos litorales, que además de re
primir la comisión de actos illci
tos, vig ila y protege la ecología 
marina en las aguas nacionales. 



EL ECLIPSE EN LA MAR 
Con el fin de investigar los efectos oceanográ ficos, 

astronómicos y m eteorológicos del eclipse tota l de Sol 
del día 11 de julio. el buque oceanográfico H -05 Alta ir, de 
la Armada de México, realizó un crucero de investi
gación por n uestras aguas patrimoniales del océano 
Pacífico, en donde el fenómeno se apreció en su totali
dad. 

El buque oceanográfico se situó a 23 grado::; de lati
tud Norte y 108 grados de longitud Oeste, en un pun to 
intermedio entre Cabo San Lucas y La Paz, B. C. S., 
donde los c ientíficos nacionales y extranjeros estu
diar on los efectos que causó el eclipse en el comporta
miento de los organismos fitoplanc tónicos. con espe
cial interés en la respuesta de sus relojes biológicos. 

Así, pudiero n ob::;ervar que durante el eclipse una ca· 
pa de plancton que se encontraba a 140 metros de pro
fundidad ascendió hasta c ien metros y retornó paula
tinamente después del fenóm eno al nivel anterior. 

Asimismo, comprobaron la d is minución de la ra
diación sola r hasta cero, el descenso d e la tempera tu
ra ambiente en dos grados y la del océano en un grado, 
la respuesta de los microorganismos a la reducción de la 
luz, la variación negativa del oxígeno d isuelto en la s u· 
perficie de la mar y el decrecim iento a cero de la pene
tración de la luz bajo las aguas. 

Las observaciones del día 11 se iniciaron desde las 
08:00 hasta las 16:0 0 horas (tiempo local), e incluso d u
rante el fenómeno -que inició a las 13:23 y terminó a 
las 15:46 horas~ se efectuaron anotacion es meteoro-

El buque oceanográfico H-05 A ltair de la Armada de 
México, realiziJ rm crucero para invesfigar los efecfos 

oceanográficos. astronómicos y metereo/ógicos del eclipse 
total de Sol el posado J J de julio. 

lógicas y la inmersión de aparatos medidores -como 
las botellas niskin- cada quince minutos. para estable
cer el registro de la temperatura y obtener muestras de 
agua y microorganismos a d iferentes profundidades, 
que serán analizadas posteriormente en el Instituto 
OceonogróJico de la Secretaría de Morino-Armoda de 
México, de Manzanillo, Col., para determinar si hubo 
variación de la productividad primaria y de nutrien
tes. 

Los c ientíficos apuntaron que en el momen to del 
eclipse fu e ron claramente visibles tres brillantes pla
netas (Mercurio, Venus y ~fa rte) y se observaron va
rias estrellas y una protuberancia solar. independien
tem ente de la cromósf era. 

O tros de los objetivos de la investigación se centra· 
ron e n el funcionamiento del Sistema Solar y, en con
secuenc ia , la fo rmación de la Tierra, el origen de los 
océanos, continentes y de otros fenómenos. tales co
mo sismos y tsunamis (rompimiento del mar que pro
duce olas e normes)t es decir el conocimiento del com
portamiento de nuestro mundo. 

Este evento reunió a bordo del buque H-05 Altair a 
científicos e investigadores del Ins tituto Oceanogrófi
co de lo Secretorio de Morina-Armodo de México, del 
Centro Internacional de Ciencias de la Tierra. del Jns
liluto Oceanográfico, del Instituto Nacional de Inves
tigacion es Nucleares y de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM. todos bajo la coordinación del capitán de na
vío S. l. G. Gustavo Calderón Riveroll. 

Los resullado::; de estas observaciones se presenta
rán en un congreso especial que tend rá lugar el mes de 
noviembre en la ciudad de México. 



BUQUES DE JAPON VISITAN MEXICO 

Los buques escuela Jat
suyuki, Katiro y Yarnayu
ki, del escuadron de entre
namiento de la Fuerza Ma
ri cima de Autodefensa del 
Japón, en una travesía de 
29,000 millas náuticas, que 
incluye escalas en 13 paí
ses, arribaron al puerto de 
Manzanillo, Col., el pasa
do 8 de julio, para realizar 
una visita de cortesía a 
nuestro país. 

públicoycldía 12z.arparon 
para continuar su viaje de 
160 días, que tiene como 
objetivo enriquecer los co
nocimientos de los A1arinos 
japoneses y fortalecer los 
lazos de amistad con las 
trece naciones en 1~ que 
tocarán puerto. 

La escuadra de entrena
miento de Japón e tá inte
grada por 1 400 miembros 
de la Marina japonesa. 
Durante u e ·t.ancia en M é
xko, los buques extranje
ros abrieron sus puertas al 

El vicealmirante Enri
que Sangri Namur, en re
presentación oficial dio la 
bienvenida a la escuadra 
japonesa, y asistió a los 
eventos realizado con mo
tivo de la misma, además 
de ser el ponador de un 
mensaje de p3.4 y concordia 
entre amba · naciones. El contralmirante Tokeo Tsokahoro y el viceolmiro111e 

Enrique Sangri :Vamur en un intercambio de obsequios. 

LAS NAVES DEL QUINTO CENTENARIO REVIVIRAN 
LA HAZAÑA DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 

La epopeya del Almirante de la 
Mar Océano, Cristóbal Colón, se
rá revivida en las " Naves del 
Quinto Centenario", réplicas de 
las carabelas originales, que na
vegarán hacia el Nuevo Mundo a 
partir del 12 de octubre de 1991, 
luego de zarpar de un puerto pró
ximo a Palos. 

Desde el 3 de agosto de 1990, 
las carabelas -construidas con 
roble y pino, empleando la técni-

ca del siglo XV, por la Armada y el 
Instituto de Historia y Cultura Na
val esparto les- han llevado a ca
bo un recorrido con 20 escalas en 
varios puertos, entre ellos Géno• 
va, Ita., y Cannes, Fra., donde el 
Comandante de la Santa María, 
teniente de navío José Luis Velo, 
declaró que el viaje a América 
tendrá una duración de 40 días 
aproximadamente, en contraste 
con los 8 días que actualmente 

Exposición Génova '92 

requiere un barco para la misma 
travesía. 

Los navíos en cuestión ofrece• 
rán a sus 60 tripulantes las mis• 
mas condiciones que aquéllas 
históricas embarcaciones, sin 
agregados modernos de ninguna 
clase; movidos sólo por el viento 
como hace 500 aí"los, como cás
caras de nuez en medio de los ve
leidosos mares; sin una ruta defi
nida ni un puerto determinado. 

CRISTOBAL COLON, LA NAVE Y EL MAR: UN 
PASADO CON PROYECCION AL FUTURO 

Un escaparate de la historia de la navegación, que 
revive h.1 inmortal odisea de Cristóbal Colón y destaca 
su proyección hacia un prodigioso futuro. fue la Expo
sición Génova '92, que se real i:1.6 del 15 de mayo al 15 
de agosto y en la participaron 40 países de Europa y 
América, encabezados por Alemania, Argentina, Bo
livia. Colombia, Cuba, Chile, España. Francia. Guate
mala, Grecia. lnglalerr..i , Italia, México. Portugal Re
pública Dominicana. Uruguay y Venezuela. 
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El barco y el mar dominaron el escenario genovés: 
se plim tea ron sus problemas. se ofrecieron novedosas 
soluciones y fontústicos proyectos salieron a la luz pú
blica. Las naciones mostraron al mundo su papel en el 
deveni r marítimo de la humanidad . su economía. sus 
programas para el futuro en el aprovechamiento de 
los recursos marinos. el comercio y la imµortancia del 
trinomio hombre-barco-mar en sus proyectos científi
cos. 



La muestra se alojó e n el nuevo Palacio del Congre
so, en Porto Vecchio (Puerto Viejo), Génova, en un 
á rea de 5 hectáreas, hasta donde confluyeron más de 3 
y medio millones de visitantes. 

Además d el Palacio del Congreso, también sir
vieron como escenario el acuario del Centro de los 
Congresos y los Magazzini del Cotonc, que fueron 
adaptados para funcionar como salas de arte, centros 
de estudio. museos y para exposiciones permanentes. 

Los temas dominantes en la Expo-Génova ·92 fue
ron los reí eren tes al uso racional de los recursos oceá
nicos y a los programas contra lü contaminación del 
medio ambie nte marino. 

Con la participación de 40 países de América y Europa, la 
exposición Génova '92 se co11vir1i6 en un escaparate de 

la historia de la 11avegad611, en la que S<! re\,ivió la inmortal 
odisea de Cristóbal Colón. 

ARRIBAN MILES DE TORTUGAS MARINAS A LAS 
PLAYAS MEXICANAS 

El arribo de las tortugas 
marinas a las costas mexi
canas, entre los meses de 

julio y agosto, es un espec
táculo que se repite cada 
año cuando los quelonios 

Como cada año miles de tortugas marinas arribaron a las 
<·ostas mexicanas, para depositar sus huevos y completar su 

ciclo de producción. 

llegan a dcPositar sus hue
vos en nuestras play~ para 
completar su ciclo de re
producción. 

En cumplimiento del 
decreto presidencia l que 
disPone la veda total a la 
pesca de la tonuga marina 
y a la explotación de us de
rivados, como una medida 
de conservación para esta 
especie, la Secretaría de 
Marina-Armada de Méxi
co implementó un disposi
tivo de protección del 
quelonio en las costas na
cionales para protegerlos 
de los depredadores. 

Además, elementos de 
la Armada de México cf ~ 
ruaron el "sembrado'' de 

ochenta y un mil huevos 
de tortuga en las playas 
guerrerenses, conj unta
mente con las Secretarías 
de Pesca y de Desarrollo 
Urbano y Ecología, y las 
autoridades municipales. 

Por otro lado. como 
parte de un convenio fi r
mado entre México y los 
Estados Unido de Améri
ca, dentro del programa de 
investigación que realizan 
ambas naciones obre este 
quelonio, nuestro país do
nó dos mil crias de tortuga 
marina de la especie Lora 
(que anida exclusivamente 
en las playas de Tamauti
pa ) para aumentar su po
blación en el gol fo de Méxi
co y evitar su extinción. 

EL NIÑO Y LA MAR EN LA RUTA 100 

Con el propósito de 
despertar la conciencia 
marítima en la niñez me
xicana y acercarla a las 
actividades marít imo-

navales tendientes al 
desarro l lo del país, la 
Unidad de Promotoras 
Voluntarias de la Secre• 
taria de Marina llevó a 

cabo entre los meses de 
febrero a mayo la XIV 
versión del Concurso de 
Pintura Infantil El Niño y 
la Mar, en el que partici-

paron niños de todo el 
país entre tos cinco y 
doce años de edad. 

En una sencilla pero 
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de las pinturas ganado
ras del primer lugar de 
las 16 delegaciones del 
D.F. 

emotiva ceremonia, la 
titular del Voluntariado 
de Marina, señora Mar
tha Elba Maldonado de 
Ruano, acompar\ada del 
licenciado Carlos Salo
món Cámara, Delegado 
Político del Departa
mento del Distrito Fede
ral en Coyoacán; del 11-
cenciado Carlos Germán 
Rico, en representación 
del Ingeniero Antonio 
Doval Ramos, Adminis
trador General de la Ru
ta 100, y otras autorida
des militares y civiles, el 
pasado 4 de julio, en la 
explanada de la Secreta
ria de Marina, puso en 
marcha los autobuses 
no contaminantes que 
portan en la parte poste
rior las reproducciones 

Los 16 automotores 
circulan desde esa fe
cha en su servicio coti 
diano por la ciudad de 
México como una "expo
sición móvil y permanen
te", surgida del interés 
común de la Secretaría 
de Marina-Armada de 
México y el Depart a
mento del Distrito Fede
ral. 

Como una " exposición m óvil y permanente". 16 autobuses 
110 c.:0111ami11ames de Ruta 100 circulan en su .servicio 

cotidiano por la ciudad de M éxico por1011<lo reprod11ccio11es 
de los pimuras ganadoras del concurso " El /Vino y lo Mor". 

A nombre de sus 
compañeros, e l niño 
Ariel Alejandro Gonzá
lez agradeció a las auto
ridades de la Secretaria 
de Marina y a las del De-

partamento del Distrito 
Federal por difundir el 
mensaje infantil de pro
tección al medio am
biente, plasmado en las 

réplicas de las pinturas, 
e hizo un llamado a toda 
la c iudadanía a esforzar
se por construir un Mé
xico mejor. 

CURSO DE VERANO 1991 

Con una amplio conciencia de lo que significa la 
preservación del m edio ambiem e. 120 ni,ios, hijos del 

p ersonal que labora en lo dependencia. parriciporon e11 la 
compa,ia de re.forestación del µarque ecolót.ico de 

X ochimitco. 

Con el propósito de mejorar la 
calidad del a ire de nuestra conta
minada c iudad, 120 niños de 6 a 11 
años de edad que integra ron e l Cur
so de Verano de la Secretnría de 
Marina, llevaron a cabo u na cam
¡n1ña de reforestac ió n en el µa rque 
Ecológico de Xoch imilco. D.F .. de-
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mostrando así una clara concicn· 
cia de lo que significa e l medio am
biente y su preservat:ión. 

A este eve nto asistió el Presidente 
d e la República, licenciado Carlos 
Salinas de Gortari, quien con su 
presenc ia estimuló a los chiquiti-

nes que pa rticiparon en la cívica ta
rea. 

La reforestación de la Zona Sur 
cnpitalina, fue realizada en dos eta
pas: en la primera se planta ron 380 
árboles, mie nlras que en la segun
da se logró la transplantación de 
650. c umpliendo de es ta rnanera 
con las metas fijadas e n el progra· 
ma del Cu rso de Verano organiza
do por la Un idad de Promoción Vo
l un ta ria de la dependenc ia. 

El curso tuvo una dura(; ión de 
u n mes y estuvo divid ido en dos 
grupos cada uno de 15 días, donde 
los pequeños realizaron prácticas 
deportivas. actividades educati
vas. visitas a I ug..i res his tór icos, 
culturales v de rec reo. así corno a 
fábr icas, ..idcm ás de convivir con 
otros pequeños. 

En la clausura. que luvo lugar en 
el Club Deportivo Naval el pasado 
20 de i.tgosto, la señora Martha E Iba 
Maldonado de Ruano. Vo<.:a l lilular 
de las Prom otoras Voluntarias de 
~farina, entregó a los partic ipantes 
d iplomas y reconocimientos por su 
labor en la campaña de re fores ta
c ión. 



-----::: -

xn JORNADAS MEDICAS DE SANIDAD NA V AL 

La calidad y el pre ligio científico 
de lo participantes, así como el de
seo de superación de nuestros médi
cos navalC!), garantiia el éxito de es
ta XII Jornadas :\1édicas de Sanidad 
. ·\/aval. En estos términos se expresó 
el capitán de corbeta S.N. :Vt.C. Ro
gelio Muñoz ltuartc, Director Gene
ral de Sanidad Naval, al inaugurarse 
e te evcmo en el que por tres días se 
anal i,.ó el panorama nacional en rela
ción a las enfermedadc~ infecciosas. 

Ame el Secretario de Marina y 
representante personal del Presiden
te de la República, almirante Luis 
Cario~ Ruano Angulo, el Director de 
Sanidad Naval mencionó: ·' La opor
wnidad de realizar de una manera 
amplia y olidamente académica es
tas jornadas. nos permite actuali1.ar y 
analizar el perfil patológico del país 
en lo concerniente a las enfermeda
des de origen infeccioso; además de 
permitirnos establc<.:cr cst rategias pa
ra enfrentarla; en beneficio de nue~
tros conciudadano , objetivo de la 
Secretaría dr Marina-Armada de 
México" . 

Del 28 al 30 de ago ·to pasado, el 
Cemro :'vlédico Naval fue sede de este 
encuentro científico en el que. e dis
cutieron temas como el de Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida; 
Enfermedade re ·pira1oria infeccio
. ~ ; Padecimientos infecciosos en zo
na · tropicales; Avances en el diag
nó ticodc las enfermedades parasita-

ria.s; Prevención y control del cólera; 
Terapéucica antimicrobiana, y otras 
má ·, todas ellas bajo el tema central 
denorninado ''Panorama ·obre en
fermedade~ infecciosas'' 

Dentro de estas XI I Jornadas Mé
dica!i de Sanidad ~aval ·e presenta
ron trabajos libres por parte de facul-

unificar cricerios y retroalimentar co
nocimiemos del per onal de Sanidad 
Naval de la Armada de México, con 
el fin de prestar una atención integral 
y humana en el ramo de la enferme
ría . 

En los trabajos de la V reunión, en 
la que participó personal paramédico 

El Secretario de Marina, olmim11le Luis Carlos Ruano 
Angulo . .flanqueodo por los almirtmtes David Zepeda Torres 

y Jurge Mora Pérei., Subsecrewrio )' Je.fe de Operocione 
Nava/e.}, respeclframeme. y por el Doctor José Sarukha11 

Kermet, Rector de la U.:V.11.M., durante la i11aug11ració11 de 
las X// Jornadas Médicas de Sanidad ,Va val. 

tal ivos re idcntcs y adscritos del Cen
trQ Médico Naval, así como de Cade
tes de la Escuela 1\1édico Naval , en los 
que se puso de manificsLo el interés de 
nuestros galeno · para intervenir en la 
, o lución de nuestros principales pro
blem~ de salud. 

Al término de e te evento. quedó 
claro que el nivel profe ional de los 
médicos navales permite ocorgar una 
atención médico-integral de inmejo
rable calidad, en beneficio de los 
miembros de la Armada de México. 
sus dcrcchohabicntc ·ya la población 
en general. 

Previo a estas jornadas, se llevó a 
cabo. cambien en el Cemro Médico 
Naval, la V Reunión Anual de Enfer
meras .Navales, con el lema'' Panora
ma sobre agente · in fcccioso ' ' , con el 
objcLivodeelevarel nivel académico, 

que labora en diversas instalaciones 
hospitalaria~ de e. ta dependencia, así 
como enfermeras del l.S.S.S. T.E., 
!.M.S.S., Hospital Central '1ilitar y 
otr~ instilucion~. se trataron tópicos 
relativos a las infecciones intrahospi
talarias, el manejo de las técnicas de 
asep ia de la unidad quirúrgica, el 
apoyo de la enfermería en las compli
caciones de los pacientes con el Sín
drome de Inmunodeficiencia Adqui
rida, y otro . 

Al término del comicio de enfer
meras, que ·e llevó a cabo tos día · 26 
y 27 de agosto, se dejo asentado que 
la Secretaria de Marina-Armada dr 
México cuenta con un programa 
de trabajo que le permitirá coadyu
var en el cumplimiento de la~ metas 
que obre la materia ha fijado d Go• 
bierno federal , en el ambito de la en
f crmcria naval. 



LAS COMUNICAC.IONES 
NAVALES EN MEXICO 

La red de comunicaciones navales es una herramienta de trabajo 
indispensable para el cumplimiento de las funciones que la Armada 

desempeña, además de que es parte de la infraestructura nacional de 
comunicaciones y instrumento al que puede recurrir el Estado en caso de 

emergencia. 

Por: Dirección General de Comunicaciones Navales 
Lourdes 0OMINGUEZ PALACIOS 

La Secretar/a de Marina-Armada de Máxico crece al 
ritmo del avance tecnológico; muestra de ello es su 

sistema de comunicaciones vía satélite. 

Durante más de c incuentaaf\os, la Dirección Gene
ral de Comunicaciones Navales ha cumplido con la 
responsabilidad de mantener una comunicación rá
pida y et icaz entre el Alto Mando y los diferentes 
mandos de las unidades y dependencias de la Anna• 
da de México con el propósito de facil itar la adminis
tración y operación de estas, así como la planeación, 
operación, control, supervisión y manten imiento 
de las instalaciones, equipos de comunicaciones y 
navegación asignado a la misma. 
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Entre otras de sus funciones se encuentra el 
de cuidar que todos los sistemas trabajen en forma 
conjunta, de tal forma que el integrar uno nuevo se 
adecue a él fácilmente para mantener un equilibrio 
entre los avances tecnológicos, la eficiencia de la 
red y el presupuesto. 

ANTECEDENTES 

Esta dirección nace en el ar.o de 1928, siendo la Ar
mada de México un departamento dependiente de 
la entonces Secretaria de Guerra y Marina. En aquel 
entonces la dependencia contaba ya con una Es
tación Central de Comunicaciones en el Palacio 
Nacional, además de las localizadas en Guaymas, 
Veracruz y en las pocas unidades a f lote con que 
contaba la Armada. Para el ai'lo de 1936, al tomar po
sesión del Departamento de Marina, el Comodoro 
Carlos Casti llo Bretón, se llevó al cabo una re
estructuración en la organización de la Armada 
dando origen a las Zonas Navales, las cuales, des
de su creación, contaron con estaciones de radio 
que eran manejadas por radioperadores de proce
dencia civil contratados como Primeros Maestres 
Radio Telegrafistas Navales. 

Tras el ascenso del Departamento de Marina a 
nivel de Secretaria de Estado, se publicó en el 
Diario Oficial del 15demarzode 1941,el Reglamen
to Interior de la Secretaria de Marina, donde se con
templó el Departamento de Comunicaciones Nava
les, el cual dependería de la Dirección General de la 
Armada y contaría con una estación transmisora en 
Tecamachalco, Estado de México. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Armada (de 



A fin de mantener actualizado el uso del manejo del 
sistema de comunicaciones, la Dirección General de 
Comunicaciones Navales, forma semestralmente 30 

nuevos radioperadores calificados. 

1972), el Departamento de Comunicaciones Navales 
se eleva a nivel de Dirección, y en 1985 adquiere la 
categoría de Dirección General. 

Siempre concordancia con los planes de mo
dernización de la Armada de México, los equipos de 
comunicación naval han sufrido una serie de cam
bios; desde los primitivos equipos con que se ope
raba en sus inicios (en la época de los años 20s) 
hasta llegar al sofisticado sistema de comunica
ciones que se encuentra conectado a la Red de 
Mando, vía satélite " Morelos". Este proceso ha si
do paulatino pero constante, buscando siempre 
responder a los requerimientos de nuestra dinámi
ca institución. 

RED DE COMUNICACION NAVAL 
(Recursos Materiales) 

La Secretaría de Marina-Armada de México, cum
ple con ciertas responsabi lidades y cuenta con 
recursos distribuidos a lo largo de nuestros li
torales e islas nacionales, los cuales se encuentran 
agrupados bajo una estructura operat iva conforma• 
da por una serie de unidades desconcentradas: Zo
nas y Sectores Navales, Fuerzas, Flotil las, unida
des de superficie, aéreas y de lnf antería de Marina. 
Para el control operativo y logístico de dichas uni
dades el Alto Mando genera una serie de órdenes 
encaminadas a la conducción de las operaciones, 
al control logístico, a la recolección de información 
y al control de las actividades, empleando para ello 
la red de comunicaciones navales. 

CINCUENTA Al\/0S DE HISTORIA NAVAL 

La infraestructura de nuestra institución está 
dotada de equipos de diferentes tama~os, frecuen
c ia, potencia y cantidad, ya que su designación 
obedece a una serie de factores tales como situa
ción de las unidades o instalaciones con respecto a 
la unidad central de comunicaciones, a la geografía 
y clima del área, al t ipo de unidad o instalación, 
a las funciones asignadas, a la capacidad física de 
las unidades para transportar dichos equipos to
mando en cuenta sus características operat ivas de 
comunicación. 

Los recursos materiales con que dispone la 
Armada de México se pueden clasificar dentro de 
nueve grupos: 

Los recursos materiales de esta dirección tienen la 
capacidad para atender la conducción de órdenes, el 

control logístico, la recolección de información. 

• Radiocomunicaciones Estratégicas (HF) de 
Estaciones y Sectores Navales y Estación 
Cent ral (32 estaciones principales de la red 
fija). 

• Red de Mando, incluyendo las comunicacio
nes vía satél ite "Morelos" (25 líneas priva
das y cuatro estaciones terrestres de satéli
tes). 
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CINCUENTA AÑOS DE HISTORIA NAVAL 

La infraestructura de nuestra institución está dotada 
de equipos de diferentes tamaños, frecuencia, 
potencia y cantidad. 

• Radiocomunicaciones Tácticas (HF y VHF) 
de la red fija incluyendo Partidas de Infante
ría de Marina (149 estaciones). 

• Radiocomunicaciones Estratégicas y Táct i
cas de la red móvil (9118 estaciones de bu
que). 

• Sistema de exploración y tiro. 
• Sistemas Elect rónicos de Ayuda a la Nave

gación. 
• Sistemas de Comunicaciones Internas. 
• Aparatos de Medición de Laboratorios de 

Electrónica, centros de formación técnica y 
dependencias. 

• Sistemas especiales en el edific io sede. 

El sistema de radiocomunicaciones de la Ar
mada es de lo más moderno pues cumple con el re
quisito de flexibi lidad gracias a la disposición de 
equipos compat ibles entre sí, que pueden interco
nectarse para formar di ferentes configuraciones; 
es decir, a un mismo transreceptor pueden adaptar
se equipos para transmit ir en telegrafía, telefonía, 
teletipo, facsímil , tanto en estaciones fi jas como 
móvi les. 

La red se encuentra conformada por cinco sis-
temas: 

• Sistema de comunicaciones vía satélite 
• Sistema de comunicaciones estratégicas 
• Sistema de comunicaciones tácticas 
• sistema de comunicaciones telefónicas 
• Sistema de comunicaciones trad icionales: 

- correos 
- valija 
- mensajeros 
- visuales 
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El Sistema de Comunicaciones Vía Satél ite 
tiene a su disposición dos subsistemas: 

• Subsistema de Comunicación Vía Satél ite 
Morelos: 
Dicho Sistema en configuración estrel la 
cuenta básicamente con canales de comu
nicación entre su centro principal en la 
Ciudad de México y los diversos puntos lo
calizados en la República como son: Zonas, 
Sectores y Fuerzas Navales, proveyendo 
asimismo una codificación criptográfica 
que permite la confidencialidad de lasco
municaciones en base a niveles estableci
dos en el sistema. 

El sistema se encuentra formado por 32 es· 
taciones terrenas y una estación central, 
asignándole diferentes números de canales 
de voz, datos y fax, dependiendo de la impor
tancia y magnitud de los mandos territoria
les formando así cuatro tipos de estaciones. 

• Subsistema de Comunicación Vía Satélite 
lnmarsat: 
Este sistema se emplea en el buque velero 
Cuauhtémoc, a través de la unidad móvil 
Norma A, ya que le permite enlazarse en for
ma di recta con nuestras embajadas, agrega
durias navales y militares, así como con 
cualquier organismo gubernamental o co
mercial extranjero. 

Oficiales técnicos de 4 ° Escalón, reparando equipos 
de radiocomunicación. 



Operador en el Centro de Información de Combate. 

OTROS SISTEMAS 

Además, la Armada cuenta con otro t ipo de servi
cios como es el subsistema de H .F. (CW), el cual se 
emplea como base principal de nuestras comunica• 
ciones, auxi I iado por radioteletipos y correctores de 
error (TOA). Las estaciones fijas de este sistema 
poseen un lugar de transmisión, otro de recepción 
y una central de comunicaciones, para evitar inter
ferencias entre sí. 

La Estación Central Auxiliar de la Ciudad de 
México se encuentra enlazada con la transmisora 
de Tecamachalco, Estado de México, y además por 
lineas telefónicas físicas; en el caso de fallas de los 
equipos de microondas se emplean las segundas. 

Las estaciones fijas de Zonas y Sectores Na
vales tienen sus enlaces entre receptora, transmi
sora y central de comunicaciones, ya sea por medio 
de lineas telefónicas físicas o por los transrecepto
res PR0-707 (VHF). 

El sistema de H F (Radiot elex), el cual se insta-
16 en la dependencia el 28 de marzo de 1981, posee 
equipos de llamada selectiva digital y modos de 
operación en radiotelex (ARO y FEC) y radiotelegra
fía, reales y emulados, y actualmente cuenta con 
dos enlaces. Las señales se reciben en la Estación 
Central de Comunicaciones (edificio sede de la Se
cretaría de Marina). 

Sistema de Radiotelefonía. El pilar que sos
t iene este sistema se encuentra representado por 
los equipos (SOUTH-COM) SC-106, que trabajan en 
telefonía banda lateral superior e inferior en una red 
que abarca la central , Zonas y Sectores Navales, y 
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Oficial de guardia en el puente operando un radar de 
superficie. 

algunas estaciones móviles. Los enlaces para la 
operación de este sistema se logran mediante la 
programación en horario y frecuencia, misma que 
se difunde a través de las circulares para el conoci
miento de todo el personal involucrado en su opera
c ión. 

El equipo integrado a dicho sistema son los 
buques dotados con el SC-130 y las unidades de In· 
f antería de Marina que cuentan con el SC-120 y Ray-
1209 (de 4 a 10 frecuencias en operación). 

Escalones de Mantenimiento: es la parte fun
cional de la logística naval, ya que por medio de una 
red de laboratorios de electrónica repartidos a lo 
largo de ambos litorales, se efectúan servicios de 
reparaciones a todos los equipos que se encuen
tran incluidos dentro del área de responsabil idad 
de la dirección. 

El Sistema de Computación H P-3000 serie 30, 
se emplea en el procesamiento local de datos y 
cuenta con una red de redes llamada Hewlett Pac
kard Distributed Sistem Network (HD-DSN), el cual 
permi te el enlace de diversos sistemas de compu
tación. De esta manera, el procesamiento de datos 
puede distribuirse entre computadoras y termina
les geográficamente o funcionalmente dispersas. 

Otro sistema de computación con que cuenta 
la Armada de México es el de radares costaneros, el 
cual comenzó a funcionar como resultado del de
creto presidencial que estableció la zona maritima 
exclusiva de las 200 millas de mar patrimonial. 

Las estaciones se instalaron en algunos puer
tos del golfo de México, mar Caribe y del océano 
Pacífico. 
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LAS COMUNICACIONES NAVALES DENTRO 
DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE AUXILIO 
Y SOCORRO MARITIMO 

La seguridad en el mar no sólo es preocupación del 
gobierno mexicano, sino también de todos los paí
ses del mundo. La Armada, en base a las funciones 
asignadas de efectuar operaciones de rescate y 
salvamento en las aguas nacionales, tiene implan
tada una red de comunicaciones de auxilio y so
corro, el cual realiza una serie de monitoreos a t ra
vés de las frecuencias de auxil io {500 KHZ; 156.8, 
4525, etc.). 

A nivel mundial, nuestra institución participa 
con la organización Marítima Internacional (OMI) 
en diversos convenios de carácter regional e inter
nacional, con el propósito de salvaguardar la vida 
humana. Un ejemplo de ello, es el tratado de bús
queda y salvamento que sostiene nuestro pais con 
los Estados Unidos de América. 

Cabe destacar que cada uno de los acuerdos 
tiene como fin adecuar la reglamentación, así co
mo homogeneizar las características técnicas de 
los equipos de comunicaciones a instalar en bu
ques, aeronaves e instalaciones terrestres, a fin de 
mantener una comunicación estrecha y c lara entre 
unidades en problemas y unidades o instalaciones 
sin capacidad de auxilio y rescate. 

De acuerdo con las normas estipuladas en los 
convenios " SOLAS 78" y "SAF" realizados con la 
OMI, la Armada de México presta servicio de resca
te y salvamento en las playas mexicanas. 

Para el mes de febrero de 1992, México partici
pará en el convenio sobre el Sistema Mundial de 
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Caseta de radio operada con generador 
de viento. 

Seguridad y Socorro Marítimo conocido como el 
SMSSN, el cual pretende incorporar todos los sis
temas de comun icación moderna y asi recibir los 
mensajes de auxi I io en el menor t iempo posible 
para que las autoridades competentes propor
c ionen la ayuda o salvataje correspondiente. 

LA COMUNICACION NAVAL 
Y LA ELECTRONICA 

El término comunicaciones navales en la Armada, 
ha significado un esfuerzo de la organización para 
resolver el problema de comunicaciones y electró
nica. El f in de unir estos dos conceptos, nació de 
una necesidad operativa, ya que los buques de su
perfic ie cuentan con un cargo denominado " Opera
ciones" (del cual dependen los departamentos de 
comunicaciones, material electrónico e informa
ción de combate). Estos departamentos tienen como 
función principal el de operar los medios de inteli
gencia visual y exploración electrónica, efectuar la 
evaluación operativa, manejar la información de 
combate, control de las aeronaves asignadas, eje
cución de las acciones de la guerra electrónica, 
conducción de las comunicaciones de radio y vi
suales, conducción de las actividades de inteligen
cia fotográfica, mantenimiento del equipo electró
nico. 

Estas actividades se ven involucradas con 
una serie de sistemas tales como los radares de na
vegación, búsqueda y aéreos, sistemas electróni
cos, para la navegación (navegadores por satél ite, 
radiogoniometros, loran C, etc.), sistemas de plo
teo (ubicación relativa de un sinnúmero de unida
des en una mesa lumínica, etc.,), y lógicamente co-

Antena logorl tmica para transmisores HF de 19 
elementos. 



Alumnos del curso de electrónica, observan el manejo 
de equipos de medición electrónica. 

mo pieza fundamental de las comunicaciones, ya 
que el medio básico para la operación conjunta de 
unidades de superficie y aéreas es la transmisión 
de datos, de información y órdenes utilizando los 
medios de comunicación. 

PLANES Y PROGRAMAS 

Una de las preocupaciones del Alto Mando de la Ar
mada es el de mantener una red de comunicaciones 
segura, confiable y rápida, acorde a los avances 
tecnológicos. Por tal motivo, la acción de planear y 
realizar programas es el objetivo fundamental para 
conseguir esta meta y mantenerla. 

Actualmente se tiene contemplado integrar 
todos los sistemas competentes de la red a fin de 
que se pueda mantener comunicación con cual
quier punto de la red. Para tal efecto se contemplan 
varios planes -algunos en su fase de estudio
orientados al mismo propósito: " La Red Interna
c ional de Comunicaciones Navales". 
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Estos planes son los siguientes: 

• Comunicaciones Via Satélite 
Tiene como fin ampl iar la red de comunica
ciones vía satélite a todos los estableci
mientos y unidades navales que lo requieren 
en base a sus funciones operativas. 

• Comunicaciones Tácticas 
Modernizar las estaciones trasm isoras de 
los mandos territoriales {Reg iones, Zonas y 
Sectores Navales) manteniendo como meta 
fundamental la rapidez y la simplicidad en 
las comunicaciones, cumpliendo con los 
requisitos operativos marcados por las uni
dades y establecimientos navales y el com• 
premiso gubernamental de brindar efic ien
temente la seguridad y el socorro marlt imo 
en nuestro mar patrimonial y territorial. 

• Comunicaciones Tácticas 
Cambiar las redes locales de las Zonas Na
vales y área Metropoli tana (Ciudad de Méxi
co) de VHF a UHF con repetidoras y así cu
brir las necesidades a nivel local, estatal, y 
de mantener comunicación con las unidades 
móviles y terrestres, y con el personal asig
nado a estas. 

Cabe señalar que dicha substitución no con-
1 leva a la desaparición de la red de VHF, ya 
que es el medio principal de comunicación 
entre las zonas, unidades de superficie, asi 
como aeronaves que operan a corta distancia 

• Sistema Internacional de Auxilio y Socorro 
Dotar a las estaciones de radio de Zonas y 
Sectores Navales, Fuerzas y buques de ca
racterísticas oceánicas de los equ ipos con
s iderados por el Sistema Mundial de Soco
rro y Seguridad Marítimos (SMSSM). 

• Ayuda Electrónica a la Navegación 
Dotar a las un idades de superfic ie y aéreas 
de los equipos electrónicos de ayudas a la 
navegación necesarios en base a sus fu n
ciones y operatividad. 

Es así como de acuerdo al desarrollo de la tec
nología, la Secretaria de Marina-Armada de México 
responde a las necesidades y requerimientos que 
el país demanda de sus Fuerzas Armadas, teniendo 
como base principal a la comunicación. 
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tUADRO 1 
LAS COMUNICACIONES NAVALES HOY 

La Dirección General de Comunicaciones Navales depende administrativamente de la Coordinación Gene
ral de Recursos Materiales, a su vez subordinada de la Jefatura de Operaciones Navales. Para su operación 
y funcionamiento está omanizada en tres direcciones de área (Dirección de Planeación y Estadísticat DI· 
rección Técnica, y Dirección Operativa), que con su trabajo conjunto y de acuerdo a sus funcíones específl• 
cas coadyuvan al logro de las metas, bbjetlvos y atribuciones que por ley competen a la Dirección General 
de Comunicaciones Navales, entre los que sobresalen los siguientes: 

• Participar en el apoyo loglstico Integral para la Armada de México y proporcionar el apoyo técnico 
que se ha requerido. 

• Estudiar, determinar y proporcionar los equipos de comunicación y detección electrónica que re• 
quiera la Armada. 

• Emitír los dictámenes técnicos que le sean requeridos para la adquisición de los equipos y material 
en el que intervengan componentes de los Sistemas de Comunicaciones, Detección y Electrónica. 

• Establecer directivas para la fabricación, adquísición, recepción, almacenamiento, distribución, re
paración, mantenimiento, recuperación, y control de equipo y material destinado al Servic io de Co
municaciones Navales. 

• Formular el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de servicio, así como participar 
en la activación y en la desactivación de los mismos. 

• Efectuar estudios de reemplazo de equipos de servicio. 

• Establecer y mantener los sistemas de información Interna que se requieran para el control de los 
inventarios de equipos, refacciones y material empleado en el servicio, así como sobre la programa
ción del mantenimiento de los mismos. 

Las funciones que se deñvan de las atribuciones que corresponden a la Dirección General de Comunica
ciones Navales son amplias y diversificadas. Para afrontar sus responsabilidades cuenta con recursos hu• 
manos capacitados, pues anualmente forma un promedio de 20 técnicos en electrónica básica, par~ incre
mentar ese número esta Oírección en conjunto con la Dirección General de Educación Naval y los Mandos 
de las Fuerzas Navales de ambos litorales, forman semestralmente 30 nuevos radioperadores cali ficados. 



ATUN-DELFIN 
¿Un problema con trasfondo comercial? 

La u puesta matanza excesiva de del
fi nes que se atribuye a la ílota atune
ra nacional esconde, en realidad, el 
deseo de la industria pesquera esta
dounidense de volver a operar con 
sus embarcaciones en las aguas patri
moniales mexicanas. 

...... · .. • •" -·~ ... .. 
· · ·••' . , . , . . . . . . . : .· ·., . . . . '· , . . . . . . . ~ ~· ... 

• • •• • " • • ! • 

. \ . ·. ·. ·. . : 
. . . 

Por: Marthn Elba CA "SECO ZARA TE 

Servidores públicos, miembros del 
Poder Legislativo e integrantes de la 
iniciativa privada, consideran que el 
embargo comercial del atún mexicano 
-como el que se produjo de igual for
ma de 1980 a 1986-, fue una medida 
más de presión para que México acep-

. . . . . .,• . 
• • • I ~ . . . . . . . . . . .. 

.,, ... :·, ' ; 

te retornar a la ituación que preva
lecía precisamente antes de decretarse 
el derecho soberano de México sobre 
su Zona Económica Exclusi"·a. 

En la práctica, nuestro país utiliza 
sistemas de protección a los mamífe-
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ros marinos desde 1977, equiparables 
a los que usan otras naciones. Sin em
bargo, lo que ocurre es que el gobier• 
no de los Estados Unidos de América 
(E. U. A.) modifica impreviscamence 
sus leyes de protección a las especie y 
pretende que los demás países las aca
ten de inmediato. De cualquier modo, 
según las fuences consultadas en Mé
xico, resulta difícil distinguir hasta 
qué punto se erara en verdad de una 
elogiable preocupación ecologista, o 
bien de só lo un pretexto con fines 
estrictamente comerciales. 

Esto úlcimo se hace más evidente a 
la luz de diversos elementos: aun sus
pendido, el embargo permanece como 
una amenaza latente; pese a la sus
pensión del mismo , las tres principa
les empacadoras de acún en el mundo 
mantienen un boicot contra el atún 
mexicano; y hay, además, la posibili
dad de que el gobierno estadounidense 
aplique W1 embargo contra el camarón 
capturado en aguas nacionales. ¿ Las 
razones? Nuevamente se pretexta la 
defensa de la eco logia . .. 

La batalla más recie nte de la 
"guerra del atún" se inició el 10 de 
octubre pasado, cuando un juez fede
ral de San Francisco - Thelcon Hen
derson- anunció el embargo comer
cial de Estados Unidos contra el atún 
mexicano, por considerar que la ílota 
atW1era nacional se excede en el núme
ro de delfines que mueren inciden
talmenteen las operaciones de captura. 

El juez Henderson indicó que la 
decisión fue tomada después de que, 
a su juicio, el gobierno norteamericano 
no entregó suficiente documentación 
con la que su contraparte mexicana 
pudiera demostra r que nuestro país 
no se excede en la muerte de delfines. 
El juez. actuó a raíz de que el grupo 
ecologista Earth lsland demandó judi
cialmente a los .secretarios de Estado y 
del Tesoro de los Estados Unidos, 
Roberl Mosbacher y Nicholas Brady, 
respectivamente, por no aplicar la 
Ley de Protección de Mamíferos Ma
rinos a México. 
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La autoridad judicial había dado a 
los funcionarios del Ejecutivo esta
dounidense un plazo de tres días, a 
partir del 4 de octubre, para demo -
erar que en la captura del atún aleta 
amarilla México no sobrepasa la cuota 
del 15 por ciento de mortalidad de 
del fin tornillo, tal como lo estipula la 
legislación norteamericana. 

Finalmente, el 8 de octubre el juez 
californiano consideró insuficientes 
las pruebas presentadas por el Depar
tamento de Comercio. De inmediato 
se hizo llegar a la Secretaría de Pesca 
(de México) un comunicado oficial 
del gobierno del pais vecino, donde se 
noti ficó que el Departamento del Te
soro imponía " una prohibición para 
la importación de atún aleta amarilla 
>' los productos derivados de éste pro• 
ceden tes de t\·féxico" . El embargo en
tra ria en vigor el 1 O de octubre. 

La reacción gubernamental mexi
cana fue inmediata . La Secretaria de 
Pesca cali ficó la disposición como 
"unilateral, carente de fundamento 
cientí fico, d i criminatoria, contraria 
a los principios de los acuerdos inter
nacionales en materia de comercio, li
mitame al ejercicio de los derechos de 
soberanfa de los países ribereños sobre 
su Zona Económica Exclush•a". 

Y precisaba: "Pese a que existen 
e tudios internacionales que dem ucs
tran que las poblaciones de del fines 



no están en peligro de extinción, la le
gislación estadounidense ha estableci
do límites a la mortalidad incidental de 
delfines como resultado de las pre
siones ecologistas que ahora se diri
gen a las flotas latinoamericanas" . 

De acuerdo con la legislación esta
dounidense. el número total de muer
tes de delfines tornillo - una especie 
propia de las aguas del Pacífico orien
tal- no puede exceder el 15 por cien
to del totaJ de delfíne incidental
mente capturados. 

Al re pecto, en su respuesta al em
bargo, la Secretaría de Pesca señaló 
que desde 1977 ~ éx.ico adoptó medi
das de procección de los mamíferos 
marinos: " La ílota atunera mexicana 
-agregó la dependencia- ha incor
porado en sus faenas de pesca todos 
los adelantos tecnológicos hasta ahora 
desarrollados para reducir la captura 
incidental de delfines. Asimismo, se 
han eliminado lo lances nocturnos y 
se han reducido los lances sobre po
blaciones de delfines particularmente 
susceptibles". 

El director del Earth Island Insti
tute, David P hillips, afirmaba que el 
embargo tenía como objetivo que la 
flota atunera mexicana eliminara to
talmente la mortalidad de los delfi
nes. Rotundamente pedía: "La flota 
mexicana debe dejar de pescar en el 
Pacífico oriental, incluyendo las 200 
millas de Zona E~onómica Exclusi
va, e irse a pescar a regiones donde no 
haya delfines" . Asomaba ya, pues, el 
trasfondo. 

Al respecto, la Secreta ría de Pesca 
aseguró: " los recursos de la Zona 
Económica Exclusiva son de México 
y sabemos cómo aprovecharlos ... ,. Y 
añadía: " México es un país preocu
pado por proteger la vida de los ani
males como el delfín. no porque se lo 
impongan ni se lo exijan, sino porque 
le preocupa y puede demostrar que lo 
hace. Los mexicanos no necesitamos 
el ccrti ficado de buena conducta emi
tido por otro país para pescar en nues
tra Zona Económica Exclusiva". 

Una actitud similar fue la adoptada 
por el Presidente de la Comisión de 
Pescil de la Cámara de Diputados, 
Armando Duarte Mollcr, quien afir
mó: ''existen fundamentos para con
siderar que lo que hay detrás del em
bargo atunero es que Estados Unidos 
pretende nuevamente capturar atún 
dentro de las 200 millas naúticas." 

Interrogado sobre el particular, el 
Presidente de la Comisión de Marina 

de la Cámara de Diputados, Américo 
Flores Nava, aseguró: "Ese interés 
siempre ha existido en lo empresarios 
pesqueros norteamericanos; sin em
bargo, nosotros hemos establecido la 
voluntad de no permitir que ni en este 
ni en otros aspectos otros países 
exploten nuestros recursos." 

El asunto quedó en suspenso, 
cuando el 15 de noviembre la embaja
da norteamericana anunció que el 
embargo se levantaba hasta febrero 
de 1991, fecha en que nuevamente se 
analizaría el caso para dicta r la sus-
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pensión definitiva o, por el cont ra
rio, react ivar el embargo. 

En una aparente paradoja, un em
bargo anterior -también norteameri
cano y que duró seis años- sirvió para 
impulsar la flota atunera mexicana. 

P uede a firmarse que en la década 
de lo años setentas no contábamos 
con una flota atunera. Nuestros re
cursos eran aprovechados por los 

pesqueros estadounidenses que ope
raban dentro de las aguas nacionales. 
México carecía de la infraestructura 
y la experiencia para competir con el 
país vecino. 

En 1976 nues tro gobierno ratificó 
ante la comunidad internacional su 
con fornúdad para crear en los países 
ribereños la Zona Económica Exclu
siva (ZEE), adoptando las 200 millas 
náut icas , y tomó la decisión de 
impulsar con apoyo financiero e in
fraestructura a la captura y procesa
miento del a tún, propiciando la par-
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ticipación de empresarios de la pesca 
y de inversionisrns de otras activida
des económicas. 

Cuatro años después, en el ejercicio 
de sus funciones y resguardo de nuestra 
soberania, la Armada de México de
tuvo embarcaciones de Estados Uni
dos que pescaban sin la autorización 
correspondiente dentro de la ZEE. 
La respuesta del gobierno norteame
ricano fue el embargo del atún mexica
no. La decisión representaba grandes 
pérdidas para la economía nacional, 
ya que e/ único mercado exterior que 
lWéxico tenía en ese emonces pro/Ji
bia la compra de nuestro atún. 

La "guerra comercial .. era un 

hecho. México tendría que abrir su 
Zona Económica Exclusiva a los atu
neros estadounidenses si pretendia 
que su producto entrara nuevamente 
a ese mercado. 

El gobierno mexicano no cedió. 
Por el contrario, se propuso conti
nuar el apoyo a esta pesquería, para 
lo que creó diversos mecanismos de 
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apeyo financiero . Asimismo, el em
peño de los armadores mexicanos 
permitió expandir el mercado interno 
y abrir los de Australia, Canadá , 
Costa Rica, España, Francia, Italia y 
Tailandia. 

La flota atunera logró, en sólo 
unos años, convertir a nuestro país en 
el principal exportador de atún con
gelado en el mundo. Por sólo men
cionar algunas cifras, en 1980 se capt u
raron 34 mil 500 toneladas; en 1985, el 
total de atún capturado fue de 95 mil 
toneladas (ver cuadro uno). 

De acuerdo con la Sección J:,spe
cializada en Pesca de Atún, de la Cá
mara Nacional de la Industria Pes-

quera, México ocupa una pos1c10n 
privilegiada. Conjugando la disponi
bilidad de recursos en su Zona Econó
mica Exclush·a, una moderna flota 
pesquera, una gran infraestructura 
en puertos, una planta industrial pro
cesadora, un mercado interno en ex
pansión y una importante presencia en 
et mercado internacional, la flota 
atunera mexicana es la segunda más 

moderna y una de las tres más impor
tantes del mundo, de acuerdo a su 
tamaño. 

En ese sentido, fue vital para nues
tro país la declaración de su Zona Eco
nómica Exclusiva. Los recursos atu
neros mundiales se encuentran dis
tribuidos en tres grandes regiones oceá
nicas: Pacifico, Atlántico e Indico. De 
éstas, la más importante es la del 
Pacífico, que concentra poco más de la 
tercera parte de la captura mundial. 

El Pacifico cenero-oriental es el 
área de pesca que le corresponde a 
México. Esta área se ha caraccerizado 
por representar la zona más abundante 
en la obtención de atún aleta ama-

rilla, ya que en promedio allí se pro
duce el 39 por ciento e.le la captura 
mundial y el 59 por ciento de la obte
nida en el océano Pacífico. 

En esta zona se encuencra el Area 
Reglamentaria de la Comisión de Atún 
Aleta Amarilla (ARCAA), en la cual 
se ha capturado el 87 por ciento del 
volumen de aleta amarilla del Pací-



REPORTAJE 

CUADRO DOS 

ELATUN 
Bio logía y Clasificación 

El atún es un pez típicamente pelágico, muy voraz y potente nadador, ya que alcanza los 75 kilómetros 
por hora. 

Las caracterlstl.::as generales del atún son: cuerpo uniforme, cubierto de pequel'las escamas; aleta caudal 
bifurcada, a menudo semilunar; dos aletas dorsales y una anal; la aleta ventral la tiene en posición tórslca; 

además, posee una vejiga gaseosa. 

Existen cinco especies principales que se capturan y comercializan en el mundo: atún de aleta azul, 
aleta amarilla, albacora, atún de ojo grande y barrilete. 

Estas conforman el 80 por ciento de las capturas mundiales. 

En el periodo de reproducción, los atunes se reúnen en bancos bastante numerosos que los llevan a la 
superficie del mar. 

Atún aleta azul: Se le encuentra en el 
océano Atlántico, en el golfo de Méxi
co y mar Caribe, donde m igran en los 
periodos de reproducción o de hiber
nación. En el golfo de México esta es
pecie desova desde mediados de abril 
hasta mediados de junio. En el océa
no Pacifico se pesca principalmente 
frente a las costas bajacalifornianas. 
y en el mar de Japón. 

Atún albacora: El albacora del océano 
Atlántico está presente en las costas 
de Argentina, golfo de México y mar 
Caribe, así como en et océano Paci
fico. Sus zonas de desove son muy difí
ciles de determinar, ya que sus larvas 
se observan muy raramente; sin em
bargo, se sabe que esta especie se 
reproduce al final de la primavera y a 
principios de verano. 

En el pacifico, el albacora aparece en 
la superficie desde Baja California 
hasta la Columbia Británica. 

Atún barrilete: Esta es una especie 
cosmopolita. En el Atlántico está 
presente en el golfo de México y mar 
Caribe; también se encuentra en el 
océano Pacifico. Al igual que el atún 
aleta amarilla, el barrilete también 
tiene dos zonas de concentración im
portantes de larvas: en el Oeste, en el 
golfo de México, mar Caribe y costas 
de Brasi l; en el Este se encuentra en 
el golf o de Guinea. 

En el Pacifico, la zona más importante 
de desove durante todo el al'\o se locall• 
za en la zona ecuatorial occidental. 

En los meses de primavera y verano, 
el barrilete se concentra cerca de la 
isla de Cl ipperton y en el golfo de 
Tehuantepec. 

Atún aleta amarilla: Especie abun• 
dante en todos los mares tropicales; 
presente en el Atlántico y sus mares 
adyacentes, como el golfo de México 
y el mar Caribe. Las larvas de esta 
especie son muy difíciles de indenti
ficar: sin embargo, se han logrado ob
servar en el golf o de México. Se cree 
que el aleta amarilla de esta zona dese• 
va a finales de la primavera y durante 
el verano. 

En el Pacifico, esta especie desova 
en todas las aguas intertropicales 
con algunas zonas principales entre 
el golfo de Tehuantepec y punta Mar
cato, donde esta actividad es más In
tensa de enero a abril. La temperatura 
mlnima para que el aleta amarilla pue
da desovar es de 26 grados, por lo que 
mar afuera, frente a México, esta es
pecie desova durante todo el afio. 

Atún ojo grande: Esta es sin duda la 
especie menos preciada de la famila 
de los tú nidos. Se caracteriza por te• 
ner los ojos rojos, además de tener la 
carne oscura. 
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fico centro-o riental y el 97 por ciento 
del barrilete de esta zona. 

Las 200 millas de la Zona Econó
mica Exclusiva de México quedan 
comprendidas en el ARCAA, las zonas 
de Baja Cali fornia y el golfo de Te
huantepec son las más imp0rtantes 
en c~anto a volúmenes de captura en 
aguas mexicanas. 

Atún-Delfín: ¿Un pretexto ecológico? 

Por razones a ún desconocidas, el 
del fin viaja arriba de los cardúmenes 
de atún propiciando que incidental
mente se lastime o mate al mamífero 
marino durante la captura. En el océa
no Pacifico oriental los delfines, es
pecialmente el manchado o tornillo, 
se encuencran frecuentemente aso
ciados a los bancos de atún aleta 
amarilla (ver cuadro dos). 

La muerte incidental del delfí n 
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propició que fo pe cadores atuneros 
mexicanos, conjuntamente con la Se
cretaría 'Cie Pesca, desde 1960 desa
rrollaran diversas artes de pesca para 
evitar la muerte incidental del mamí
fero. Hoy en día tvléxico cuenta con 
las siguientes artes de pe ca: 

- Maniobra de ret roce ·o 
- El paño de Medina 
- Paño de protección en las rede 
- El hombre salvando delfines 
- Lancha de rescate con sonar 

(ver cuadro tres) 

El embargo que Estados Unidos 
aplicó, pretendió desconocer esta serie 
de medidas. La bióloga Alicia Bar
cena. en aquellos momentos Direc-

tora General del In lituto Nacional 
de la Pesca (de la Secretaria de Pesca) 
explicó: ''La Ley de Mamíferos Ma
rinos, sobre la que está basada el em
bargo, dice que Estados Unidos tiene 
una cuota anual, fijada desde 1980, 
de 20 mi l 500 delfines incidentalmen
te capturados. Esta ley se enmendó 
en 1988, lo que quiere decir que des
pués de ocho años Estados Unidos 
continuaba con la mi ma cuota - 20 

mil 500 delfines-, un número fijado 
en función de lo que para ellos era 
técnicamente viable." 

" En 1970 Estados Unidos mataba 
un promedio de 370 mil delfines du
rante la pesca del atún. Se tardaron 
18 años en reducir la mortandad y en 
1987, cuando tienen su mejor ai'lo en 
términos de mortalidad, dicen que ya 
están listos para enmendar una ley que 
afecta a la flota internacional . Es ina
ceptable que la ecología sea utilizada 
para aplicar sanciones económicas ... " 

"México -concluía la bióloga
ha logrado en cuatro años, en materia 
de protección al delfí n, lo que Esta-

dos Unidos tardó 15. Ellos están más 
en deuda con el delfín que no otros, 
porque contando con los recursos eco
nómicos necesarios pudieron haber 
hecho estas innovaciones antes. ' ' 

En 1989, Estado Unidos enmendó 
su Ley de Marrúferos Marinos, fijando 
que la violación implicaría: 

- Al país infractor, un embar-



go de u exportaciones 
(embargo primario). 

- Las nacionc · que le compra
ra n al paí · "castigado" ten
drían que dejar de hacerlo . a 
cambio de venderle a Estados 
Unidos (e mbargo secun
dario). 

- A lo ·eis meses de iniciado 
el embargo primario, el país 
a fectado será nuevamente 
embargado, pero a ho ra 
cont ra lodos sus productos 
pesquero ·. 

De manera inmediata \'léxico, al 
igual que o tros paíse latinoamerica
nos, protestó. 

Durante la Reunión Anual de Re
vi~ión y Análisi. de la Problemática 
Atún-Delíln, organizada por la Na
tional Marine fisheries Scrvice en 
diciembre de 1985, Felipe Charat , 
Direc tor del Progra ma J\·1exicano 
Atun-Delfín, >' Margarita Rosa Ro
~edo, DirecLOra de Asuntos Pesqueros 
lmernacionales de la Secretaría de Pes
ca, expresaron u infonfom1idad ante 
la medida adoptada por Estados U ni
dos, en el cntido de condicionar la 
reducción de la mortalidad del delfin 
bajo la amenaza de un embargo a las 
exportacione de atún mexicano a los 
E ' lados Unidos. 

Se argumentó que la medida aten
taba contra el de arrollo e<=onómico 
del país, ya que la industria atunera 
mexicana genera empleo y alimenta
ción al pueblo de t\·1éxico. además de 
divisa . 

En et encuentro entre los Presiden
tes de Y1éxico y Estado~ Unidos, cele
brado en Monterrey, uevo León, 
(26 de octubre 1990) el tópico del em
bargo atunero fue tema de discusión 
entre Cario Salinas de Gortari y Oe
orge Bush. El Ejecutivo estadouni
dense ofreció trabajar bilateralmente 
en cooperación con México para bus
car alternativas de solución al pro
blema. 

Sin embargo, y pese a la suspen
sión temporal del embargo, las tres 

empresas empacadoras que compran 
el atún mexicano continuaron aplican
do uo boicot comercial, que de hecho 
dio principio meses antes de que el Go
bierno estadouniden e anunciara el 
embargo. 

Las empresas Sta r Kist, Grupo 
Hcinz, Bumble Bec y Van Camp, i
guen argumemando un malestar eco
lógico, aunque de acuerdo a l Director 
General de la Cámara acional de la 
Indu~tria Pesquera, Alejandro Borja: 
" los argumentos de carácter ecolo
gista tienen visos de carácter comer
cia l, en el marco de un mercado in ter-
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nacional que se saturó por el in
cremento de la captura del atún.'' 

Por si fuera poco, el Poder Le
gis lativo estadounidense aprobó una 
nueva restricción contra las exporta-

ciones mexicanas de atún. Pronto en
traría en vigor la "ley del etiquetado", 
que dispone marcar las latas del pro
ducto con la leyenda " Dolphin free' ' 
(libre de delfín). 

''Tal actitud -señaló el Presidente 
de la Comisión de Pesca de la Cáma
ra de Diputados, Armando Dua rte-
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CUADRO TRES 
1 

MEXICO Y LA PROTECCION AL DELFIN 
A cont inuación se enumeran las principales artes de pesca utilizadas en México: 

• Maniobra de retroceso: Este fue el primer método para 
salvar delfines y lo desarrollaron los estadouniden
ses en 1960. El procedimiento comienza después de 
que se ha cerrado el cerco e izado a bordo del atunero 
la mitad o un tercio de la red que encierra atunes y 
del fines. Los extremos de la red se amarran para que 
cuando el delfín se encuentre en el extremo más ale
jado de la red -lejos de las propelas del buque- el 
capitán dé marcha atrás y aplique la fuerza de los mo• 
tores. A medida que el barco retrocede, el peso del 
agua que pasa a través de la red hace que la llnea de 
corchos en el extremo de ésta se hunda para permit ir 
que los delfines escapen. 

• El pafto de Medina: Originalmente este método con
sistió en un pafio de tejido de malla de 2 pulgadas 
aproximadamente, 120 brazas de largo y 5.5 brazas 
de profundidad, cosida a lo largo de la ll nea de 
corcho. A pesar de que este pat\o fue de inmediato 
incorporado en las artes de pesca de diversos pal
ses, fue hasta 1974 cuando se le agregó otro pario 
protector. A la red se le adicionó una banda en forma 
trapezoidal, con malla de 2 pulgadas, entre el pai"lo 
de seguridad normal de malla y la linea de corchos. 
para formar otro pal"lo protector en el ex tremo del 
conducto de l iberación formado por la maniobra de 
retroceso. El pai"lo protector forma una repisa poco 
profunda en el extremo del conducto y e l peso de los 
mismos delfines ocasiona que la linea de corchos se 
hunda, pudiendo los delfines escapar. 

• Paño de protección en la redes: Este es una modifi
cación de las redes con pano de protección, com
puesta de un parlo de seguridad de altura doble (2 
bandas), 180 brazas de largo y apertura de malla de 
11/4 pulgadas, con un parlo protector con apertura 
de malla de la misma medida, al que se le agregó una 
banda pequena trapezoidal de un tejido de malla fina 

• El hombre salvando delfines: La evolución de la red 
de cerco ha sido muy positiva en cuanto a la reducción 
del número de delfines incidentalmente muertos: 
sin embargo, el uso de las lanchas en el momento de 
retroceso es un fac tor decisivo para rescatar a los 
delf ines de manera exitosa. De manera manual, un 
pescador conduce al delfi n hacia el extremo de la red 
con la ayuda de una balsa y de otro hombre equipado 
con máscara y snorkel para observar bajo el agua. 

• Lancha de rescate con sonar: Invento México-nor
teamer icano. La Idea consiste en adaptar a una 
lancha rápida un sistema de sonar capaz de emitir 
bajo el agua sonidos de baja frecuencia, con el fin de 
que los delfi nes respondan con una reacción de es
cape. Este método fue puesto en práctica en Ensena
da, 8 .C., el 27 de enero de 1990. Observadores de la 
Comisión lnteramericana del Atún Tropical (CIAT) 
sel"lalaron que de un total de 690 delfines capturados 
incidentalmente, la lancha rescatadora logró salvar 
a 687, con la mortandad de sólo tres mamlferos. 

ha hecho que et co to de la lata de 
atún se incrcmcn1e en alrededor de 
cuatro o cinco cencavos (de dólar) en 
E lados Unidos, lo q ue redunda en 
ganancia para la. empresas atuneras 
norteamcrican~••. 

A imismo, de de entonces el go
bierno de Estado Unidos amenazó 
con embargar al camarón mexicano. 
La denuncia de los escadouniden. e 
Lambién es por violación a las dispo ·i
<.:ione • ecologista , baj o el argumento 
de que \-léxico mata a la tortuga mari
na duramc la pe ·ca del camarón. 

De manera cemporal, nuestro pais 
ya ganó la primera batalla. pero la 
"guerra" dirigida a la Zona Econó
mica Exclu ·iva quizás apenas haya 
comenzado. 



Cuando el 7 de marzo de 1934 un autogiro de fabricación británica del tipo C30A 
(A uro 671), pilotado por su inventor el ingeniero español Juan de la Cierva, aterrizó 

en la cubierta de portahidroaviones Dédalo, de la Armada Española, nadie podía 
in1aginar que ese ingenio acabaría por convertirse, con los años en el vecto r aéreo 

naval por excelencia. 

En su r.onfiguraci6n a<.:tucJI. el primer vuelo experi
mental de un helicóptero embarcado tuvo lugar en 
1943. pe ro no f uc hastu el 16 de enero del año siguie nte 
cuando un Sikorsky del tipo H ::--.:S-1 despegó de la cu
bierta del Doghcston. un mercante británico del Lipú 
Liber ty al que se le había adicionado una cubierta dc 
15.2 x 29.2 metros (443.84 me tros c uitdracJos) con el ' 
fin de efec:I uar eval ua<.:iones, por encargo de la Arma
da y Guardia Cc,slera estAdounidenses, como ttrmas A/S 
(idenri.fic:odún y destrucción de submarinos llasta 100 
millos náuticas del buque portodor} en la dcnominadu 
Batalla de l Al lántico. 

Actunlmente, a casi medio s iglo del aquel hecho. 
el mundillo del helicóptero e mbarc:ado aparece domi
nado por nueve conslruc;lo rcs µuros: cinco norteome
ric :Anos. mús uno por cada uno de los siguientes pai
.ses: Alcmnniu. Francia. Reino Cnido de la Gran Bretaña 
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviél:cas. A ('!Sla 

lista cabría agregar Espat'\a, ll alia y j,1pón. que los 
fabr ican bajo lice nc ia y en tot al. untrc lodos ellos, El ligr•ro y nod<r on<:ro.,o i\ S .'>.5.i .SH F1:rrncc. 
aportan una veintena li:i rga de modelos. 

AS 332 F1, que desde el ·1 de enero de ·1990 se dcmomi-
LOS FRANCESES na Cougar AS 532 SC. Armado con misiles y torpedos. 

~slc µlivl1lcntc producto de la firma :'\é rospotü1lc 
Podríamos empezar po r un vetcr<lnO. el Super Pum;i puede desempeñar pa pe les rnuy válidos al servic io de 

• Puulwac/o r:n P.I ntim~rn 159 rle Jo Hc\·isto VcJcoso. fapoiw. cit.: julm ,fo IO!J l . 31 
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los mandos navales, como vector antisubmarino y 
contra los buques de superficie, además de asumir la
reas en los capítulos de apoyo logístico y transporte 
táctico. 

Como arma de guerra, su asociación con el misil 
AM 39 es una respuesta demoledora frente a buques 
contrarios, siendo este misil, con un alcance superior 
a los 50 kilómetros, el único de su categoría montable 
en un helicóptero. En cuanto al empleo antisubmari
no, dispone de un conjunto a bordo capaz de detectar. 
clasificar y destruir naves sumergidas de cualquier tipo. 

También de Aérospatialc son el Panlher AS 563 
MA (versión naval no armada) y el Panther AS 565 SA 
(versión naval armada con misiles y torpedos), que an· 
teriormente eran conocidos, respectivamente, como 
Dauphin SA 365 F1 y Dauphin SA 365 F1), bimotor de 
grácil silueta que se halla adaptado a misiones de bús
queda y rescate. lucha contra buques de superficie y 
contra submarinos, contando con una autonomía 
-plenamente armado- de 2:30 horas en esta última 
versión y de 2:00 horas en la anterior. En misiones se
cundarias alcanza las 5 horas de vuelo. 

Además de por la Marine ·atonale (Italia}, el 

Panther ha sdo adquirido por Arabia Saudí, Chile 
Irlanda y la Guardia Costera estadounidense. El proto-
1 ipo voló por primera vez en la primavera de 1979. Su 
radar es el Agrien 15, de Thomson-CSF, alojado en un 
soporte adelantado hacia proa, especial para la guía 
de misiles AS-15TT. igualmente de Aérospatiale. Los 
norteamericanos cambiaron la motorización de los 
Turbomecas por olra de Avco Lycomyng (LST 101-750). 
El resto del equipamiento lo forman un MAD y sano· 
boyas, más un sistema de rescate. 

Considerado como el sucesor de la prestigiosa 

Prototipo 
del Lynx-J. 
de \.\festlond. 

familia de los Alouette II y III navales. representa una 
nueva generación de aparatos cuyo diseño ha sido rea
lizado exclusivamente por informática. aprovechan
do las técnicas asistidas por ordenador (CAO/CAM). 

Otro helicóptero froncés. igualmente de Aéro
pastiale, es el antiguo Ecureuil AS 355 M2R que tam
bién desde el día primero de enero de 1990 se llama 
Fennec AS 555 MR en la versión naval no armada y 
Fennec AS 555 SR en la que porta armas. Debido a su 
movi 1 idacJ y l igcreza. además de poder atacar buques de 
~upcrficic y submarinos. es muy indicado para la bús
queda y eliminación de patrulleras rápidas mediante 



Dos gigontr.sr.os 
Cl I-53E Super 

Stollion. 

el disparo de cañones, cohetes o misiles de corto radio 
de acción. Otra \Jtilidad que admite es la de, mediante 
el contacto visual o por radar, desginar blancos a los 
buques de superficie propios más allá de la línea del 
horizonte. El mismo puede servirse, en esta tarea, de 
los misiles de largo alcance M~l 40. 

Gna evolución de este último helicóptero fue pre
sentada en los dos últimos salones Le Bourgel Naval. 
Dotado con un potente radar y destinado a la lucha an
ti submarina y designaciones de blancos más allá del 
horizonte, sus reduc;idas dimensiones y precio razo
nable hacen de él un instrumento asequible para dotar 
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Merlín 
sobrevolondo ol 
HMS Norfolk. 

a Marinas no demasiado sobradas de recursos y que 
operen buques de tipo ligero. Para ellas se dibuja como 
un medio eficaz y económico. 

LAS COLABORACIONES 

Resultado de un proyecto común de la francesa 
Aérospatiale y de la británica Westland es el SA-342 
Gazelle incluido en la gama de los helicópteros muy 
polivalentes, con aplicación tanto a la enseñanza co
mo al ataque. Es un minimotor potente y más veloz 
que su antecesor, el SA-341C que equipa a la Real Ar-
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mada de Gran Bretaña. La versión L los egipcios la uti
lizan para ataques a buques de superficie con misiles 
Hot, así como para patrulla, y los irlandeses para ésto 
último y escuela. 

Otro helicóptero con nombre de felino, el Lynx, 
tercero en el trío formado por el Gazelle I y el Puma, es 
igualmente fruto de otra "Joint Venture". esta vez 
fr an co-británica, s uscrita por Aérospatiale y 
\Nestland en una proporción inicial de 30 y 70 unida
des. Bien introducido en el mercado, lo utilizan ade
más Alemania, Argenlina, Brasil, Dinamarca, Holan
da, Nigeria y ·oruega. 

El prototipo voló por primera vez en 1971 y el de 
serie en 1976 después de los ensayos a bordo de la 
MHS Sirius F 40. Según el fabricante, parte del equ ipo 
y motorización son d iferentes en lo referente a poten
cia. pero siempre Rolls-Royce, habiéndose presentado 
en Farnborough '90 la última versión (HAS MK.8) con 
el turbojel GEM 42-1 adquirido por Corea del Sur. 

sonoboyas pasivas. Los holandeses han preferido un 
~lAD al sonar y los alemanes montan el ASQ-18, utili
zando como armamento el Stingray, de Marconi, en 
sustitución del MK.46, o dos cargas de profundidad 
M K.1 1. a los misiles AS-12 de Aérospatiale, o Sea Skua 
de Brilish Aerosµace 0ynamics. de Fulton. 

Monta el conocido ASQ-81 como MAU, a todo lo 
cual se w1en un equipo ES~vt y los sistemas de navega
ción Doppler y Omega, estiman do el consorcio una 
p roducción de 750 aparatos de todos los tipos equipa
dos con torpedos MK.46 Stingray y misiles Sea Eagle 
para la próxima década. 

Fruto de una afortunada colaboración entre el 
fabricante bri tánico Westhmd y el italiano Agusta. es 
el EH-101 Merlín. Concluido e l proye(: tO en ,1984, la 
versión naval aún tuvo que aguardar dos años más, 
iniciándose los ensayos de vuelo en octubre de 1990 a 
bordo de la fragata MM I ,v1oeslraJc F 570, en aguas del 
Mar Tirreno. 

Los británicos están equ ipados con el radar Se- Destinado a sustituir al Sea King, montará por 
aspray MK.3, complementado con un procesador de vez primera el equipo MSI {Mission Systemo integro-
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El no\llsimo N I l-90 junto a un ormo temible, el AM 39 Exocet. 

tion) que le permitirá mantenerse en posición hove
ring a sólo 12 m<-!Lrosde altura, incluso con una "meteo" 
adversa. ~ientrus, aún nose ha tomado una decisión 
acerca del equipo de sonar, pudiendo ser el AAS-901 
de lvtarconi Avionics. En c uanto al problema de las 
vibraciones y oscilaciones, éstas fueron eliminadas 
mediante l._1 adopción de un equipo activo codificado 
ACSR(ActiveControJ ofStructurol ílesponse), utilizan· 
do para exploración un radar Blue Kestrel. 

LOS ORTEAMERICANOS 

Comenzare mos hablando del AH-1 T Sea Cobra, de 
13ell Helicopters, cuyo pase, en su versión AH-1G, por 
el Arma Aérea de la Armada Española puede calificar
se de desafortunado, lo que, sin embargo, no fue la n or
ma en otros lugares. Tras el primer desarrollo.el Al 1-lC 
Hucy Cobra, que en el verano de 1967 entró en acción 
en Vietnam y al que siguieron otros, llegamos al AH-
1T que está equipado con motores T700-GE-700. de 3 
200 Cv. más transmisiones mejoradas y palas de mate
riales compuestos. 

A parti r de un T se ha construido el Bell Modelo 
249. con nuevos motores (3 200 Cv), Palas de mate-

riales compuestos y una transmisión mejorada. Los 
Marines esperan recibir moderni;,;aciones de los T y S 
para reemplazar a los Al f-1 T más viejos. 

El equipamiento en los diversos modelos varía 
según el cometido, pero el más común es el de AH-1T , 
que consiste en un montaje triple de 20 milímetros de 
cañones del tipo Gatling. más 4 barquillas lanzacohe
tes de 7 o 19 unidades. existiendo otra combinación 
con misiles del tipo T0\1V. Se encuentran en servicio 
actualmente en s iete instituciones v fueron construi
dos más de 2 000 aparatos, emba(cados prefernnte· 
mente en las grandes unidades de asalto anfibio Lipo 
LI IA. LPH y LPD, clases Torowa l, hvo Jima l y \:Vhid
bey Jslond 41. de la Armada de los Estados Unidos de 
América. 

Otro norteamericano. el CH-53E Super Stallion, 
puede alordeal' posiblemente de ser el mayor de lodos 
los helicópteros embarcados, siendo un derivado del 
Sea Sta Ilion agrandado, construido por la Sikorsky pa· 
ra atender las necesidades de transporte de los grupos 
de asalto anfibios. E.sta versión en configuración tri• 
motor (40 por ciento más de potencia), incorpora una 
séptima pala al rotor. que es de mayor diámetro, con 
una sustancial mejora en la transmisión. 
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Aunque carece de armamento. unas 20 aerona
ves (Rl l-53O) se transformaron para su util ización co
mo cazaminas, complementadas con otras 31 unida
des {Nt H-531::) algo más pesadas. habiéndolos visto 
o perar eficazmente en aguas del Medio Oriente, dado '(' • 
que es idóneo para destruir minas de presión , pero a 
un alto costo económico. Esta familia de helicópteros 
continuará en producción hasta mediados de la pre
sente décadt1. Como transporte de tropas adm ite a 55 
infantes, teniendo la versión MH-53E capac idad para 
el aprovisionamiento en vuelo. 

También de Sikorsky es el SH-60 Sea Havvk. Ga
nador del concurso organizado por la Armada esta
dounidense para el programa LAM PS MK 111, se trata 
de un aparato bimoto r der ivado del UH-60 Black 
Hawk. Voló por primera ve~ en dic iembre de 1979, 
dcstinándosele a los cruceros de la serie GC 47, tam
bién llamados AEGJS, y de las fragatas de la serie FFG 
7 (Oliver H. PerryJ. 

Opera tivo desde 1985. su armamento principal 
consiste en una pareja de torpedos de 324 milímetros 
MK.45 (~EARTIP) y un peso aproximado de 230 kilo• 
gramos. esperándose. a partir de este año, su relevo 
por el MK.50 (ALWT) que es ligeramente más largo y 
veloz. Cuenta asimismo con capacidad para lanzar 25 
sonoboyas y misiles varios, tales como el Harpoon y el 
Penguin. Actualmente en servicio en Ir,. Armada no r
teamericana. Australia, España y Japón. 

Es obligado hablar. en este apartado. del Sikorsky 
Sh-30 Sea King. un bimotor derivado <lel S-61Il, aun
que más potente. Lo util izan gran cantidad de Mari
nas, entre ellas las de Argentina y Venezuela, constru
yéndolo bajo licencia Gran Bretaña. Ita lia y Japón. Su 
armamento son los clásicos torpedos \.t K-46 o cargas 
y misiles Harpoon u otro similar. con una electrónica 
variable según usuario. pero básicamente compuesta 
por un radar APS-24 o Seaspreay MK.3, un sonar cala
ble ASQ-13, caracterizado por su rapide:1. de respuesta, 
más un igualmente clásico MAO del tipo ASQ-81. 

LAS ULTIMAS N OVEDADES 

La más importante es el gran bimotor 1\"1 1-90, fruto del 
trabajo de un consorcio internacional formado por 
Aérospatialc (35 por ciento), Agusta (35 po r ciento), 
Deustche Aerospate MBB (25 por ciento) y Fokker (5 
por ciento). Inicialmente pensado para constituir el 
vector aéreo de la NFR·90 (NA TO Frigate íleplacement 
'90). el hundimiento del prnyecto de ésta ha retrasado 
grandemente su desarro llo. 

Una de sus principales caracte rís ticas es la 

36 

Con los nuevos colores de lo Marino .francesa. he oquf o 
un t\S 56.5 MA Ponthcr. 

estructura. en donde la utilización de los materiales 
compues tos (Kevlar. etc. ) . .:il igual que en el roto r prin
cipal. ha s ignificado una notable reducción de peso, 
por lo que el total de éste al despegue deheri1 oscilar 
entre las 8 y 9 toneladas. según cometido. 

La motorización fue una fuente de proble mas, 
dado que los británicos y franceses a¡rndrinan el Rolls
Roycc Turbomeca RT\.1 322. turboejc ya empleado en 
el WS.70, y alemanes y holandeses el General Elcctric 
CT7-6. habiéndose cursado hasta el momento un con
siderable pedido de unidades (136 Alemania, 210 
Francia, 24 Holanda y 214 Italia. si incluimos la ver
sión ter restre TTH fTacticol Transporl HclicopterJJ. 

·confiándose en que el prototipo estará listo para su 
primer vuelo en 1993. 

El armamento previsto lo constituirán rlos tor
pedos Murene y los misiles antibuque ANL, desarro
llados por el consorcio Aérospatia le y MilB; un equipo 
más que su ficiente para c umplir holgadamente los 
tres parámetros de su concepción. :1 saber: la lucha 
A/S (identi.ficación y destrucción de submarinos hasta 
100 millos náuticos de} buque portador); la lucha ASF 
(identificación, o toque y guío de misi les tras el horizon
te) y el combate Al A(detccción y destrucción de aerona
ves o mis iles hostiles), mientras que secundüria mente 
podrá ut ili7.arse para transpo rte de personal y en mi
s iones SAR. 



Dramáticos recuerdos de nuestra Marina 

Por: Vicealmirante 
Rafael CARRERA CULEBRO 

Adolfo Hitler, acompañado del general von Richthofen, pasa revista a la legión Cóndor, poco antes de 
iniciar el drama de 1939. 

HACE CINCUENTA AÑOS ... 
-Primera Parte-

Los débiles rayos del sol de otoño se quebraban en los hermosos prismas de 
colores de los vitrales y candelabros del legendario Palacio Nacional y 

formaban preciosos arcoiris, que iluminaban los deslumbrantes cuadros y 
pinturas de los grandes hombres que hablaban de una singular historia de 

antiguas civilizaciones que se entrelazaban entre sí; de esta patria, en la que 
tuvimos la suerte de nacer y vivir; de este hermoso país, cuyos antiguos 
habitantes podían dialogar con sus monumentos, pirámides, templos y 

piedras, que nos hablan de un pasado grandioso y misterioso -con más de 
tres mil años de esplendor-. ¡ Milagros de la raza indígena, capaces de 

dialogar consigo mismos y con su propio corazón ! Esta patria de hermosas 
catedrales, con retablos y pinturas de los artistas que no conocimos ... Y de 

ciento c incuenta años de guerras, con pocos espacios de paz, y de ataques del 
exterior al México independiente. 

¿Qué le preguntarán los solitarios Presidentes de México a nuestros queridos 
héroes? 
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.. EL MUNDO EN LA RAMPA DE LA 
LOCURA 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

En la madrugada del primero de septiembre de mil 
novecientos trein ta y nueve el mundo había enlo
quecido. La XEW y los diarios informaban a la hu
manidad que, en la azulada claridad de ese dia, 44 
Divisiones alemanas se desbordaban sobre la f ron
tera polaca, donde 36 divisiones enardecidas por el 
orgullo, con la mejor caballería del mundo, les sa
lieron al encuentro. ¡Un millón doscientos mil sol
dados chocaron en la mortal aventura! Los grupos 
de ejércitos de los mariscales de campo Von Bock 
(por el Norte) y Von Rundsted (por el Sur) marchaban 
hacia el corazón de Polonia. 

El lenguaje de las armas estaba gritando con 
todo su esplendor guerrero. Polonia se rinde; Ingla
terra y Francia declaran la guerra a la magna Alema
nia y se viene la avalancha de la Segunda Guerra 
Mundial. Los Estados Unidos de América afi lan sus 
bayonetas y México entrará al conflicto cuando 
sus buques de guerra convoyen a los buques petro
leros en el golfo de México yel Escuadrón 201 vuele 
hacia Oriente. 

General von 
Rundsted. 

ensangrentaban al planeta por segunda ocasión en 
Líderes mundiales enloquecidos por el poder el mismo siglo xx ... Doctrinas rivales se repelían ... 
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Mariscal de 
Campo von 
Bocl<. 

Parece que fue ayer 

Como fascinante película a colores de largometraje, 
el ser humano t iene el raro privilegio de regresar al 
pasado y sentir cómo los recuerdos pueden agolpar
se en su mente y volverse a vivir intensamente. Por 
eso estoy recordando cuando el comodoro Angel A. 
Corzo, amigo de mi padre, me habla ingresado a la 
Marina Nacional como marinero raso, cuando lan
gu idecía el mandato como Presidente de la Repú
blica del general Lázaro Cárdenas. Por las escaleras 
y elevadores del edif icio subieron y bajaron mis Co
modoros y Generales, que habían hecho de su vida 
un evento de austeridad republicana. 

Ese enero de mil novecientos cuarenta ruglan 
los canones en Europa, cuando el comodoro Roberto 
Gómez Maqueo, de espaldas arqueadas y mirada 
en el suelo, se hacía cargo del Departamento Autó
nomo de Marina, y el comodoro David Coello Ochoa, 
con su cara roja y sus manos en los bolsi llos, se 



", . . 36 
divisiones 
enardecidas por 
el orgullo. con 

DOCUMENTO 

, · \ , la mejor 
''4 , caballería del 

hacía cargo de la Dirección de la Armada. Los dos 
estaban esperando a los que procedíamos de la Se• 
cretaria de Guerra y Marina y nos instalamos en el 
horroroso galerón de la calle de Balderas. Caminan 
juntos los dos. En muy poco tiempo entregan el cargo 
al general de división Heriberto Jara Corona y nos 
cambiamos a la cal le de Azueta. Fueron sus princi
pales colaboradores: los comodoros Othón P. Blan
co, Angel A. Corzo y Mario Rodríguez Mal pica. 

Mi encuentro con los marinos fue espectacular, 
pues yo no sabia que existieran. Aquellos nobles y 
hermosos uniformes, color aceituna en el verano y 
azul en el invierno, con sus botones dorados y an
clas bordadas en las solapas, remontaban, en mi 
imaginación y mi fantasía, a la época en que vivían 
los marinos franceses del siglo XVIII. Me dije a mi 
mismo: " Algún día tendré uno igual al de ellos" ... 
Me tocó el correspondiente a mi grado de Marinero: 
birrete1 chamarra, pantalón balón tapabalazo, paño
lón negro y rabiza con si lbato. Un Maestre me explicó 
que las estrel las en la solapa correspondian a la Po
lar y a la del Sur; que las cintas blancas, a las tres 
principales batallas del alm irante Nelson, y lo ne• 
gro del pañolón al luto por su muerte. 

El acorazado de bolsillo Graf von Spee causó 
enormes daños a la flota británica. 

mundo, les 
salieron al 
encuentro." 

' 'Los marinos 
mexicanos 

informaron a 
mis generales 

Lázaro 
Cardenas y 

Avila Camacho, 
que la nación 

estaba 
retrocediendo 

peligrosamente 
en fuerza 

maritima . .. " 

En aquella época la patria estaba pobre, a los 
marineros y soldados nos daban dos pesos diarios 
de sueldo y un peso diario para los tres alimentos. 
Pero, cosas del destino, los caballos del Estado 
Mayor Presidencial -del equipo de polo- comían 
mejor que nosotros, pues les daban ; ocho pesos 
diarios para pastura por caballo! .. . "¡Quién fuera 
'cuaco' consentido!'', decíamos muy calladamen
te .. . 

Pero para que olvidáramos nuestras angustias, 
a las diez de la noche ahí estaba la XEW con su cam
pan ita de cristal, en La Hora Azul de Agustín Lara y 
el poeta cantaba: "Yo sé que es imposible que me 
quieras, pues tu amor para mi fue pasajero ... " Can
tándoles a las mujeres hermosas, a las viejitas y a 
las prostitutas ... 

Rugían los cañones en la hermosa Europa 
cuando mi general Lázaro Cárdenas, Presidente de 
México, informaba al H. Congreso de la Unión que 
el primero de septiembre de mil novecientos treinta 
y nueve había creado el Departamento Autónomo de 
Marina ... Y su gobierno de reconciliación nacional 
termina, como terminaban los caudillos de la Revo
lución. 

Al asumir la Presidencia, mi general Manuel 
Avila Camacho declaraba: "la urgencia de hacer 
respetable a la Marina de Guerra y Mercante hace 
necesario elevar al Departamento Autónomo de 
Marina al rango de Secretaria de Estado. Con ello 
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responderemos mejor a nuestra Revolución de afron
tar la responsabilidad de la defensa de nuestras 
costas y de establecer nuestras propias báses na
vales y mantener incólume la soberanla de la na
ción" (discurso de Manuel Avi la Camacho al asumir 
la Presidencia, el 10. de Diciembre de 1940). 

Tal vez los marinos mexicanos les informaron 
a mis generales Lázaro Cárdenas y Avila Camacho 
que la nación estaba retrocediendo peligrosamente 
en fuerza marítima, ya que en el a~o de 1628 la 
Nueva Espa~a había organizado en Veracruz la Pri
mera Fuerza Naval -que recibió el nombre de Ar
mada de Barlovento- , que combatiría en favor de 
la isla de Cuba en caso de que fuera atacada por 
Inglaterra, llamada posteriormente " La Pérfida Al
bión" por las conquistas que hacia a sangre y fuego 
de los territorios que necesitaba para su expansión 
de ultramar. ¿Porqué se ha olvidado de nuestras 
Marinas por más de 360 af\os? 

La lucha comienza en el mar 

Por aquellas fechas se notaba gran nerviosismo 

El primer Secretario de Marina, general de división 
Heriberto Jara Corona. " Yo lo conoci en Marina ... " 

entre los altos jefes de la Armada y del Ejército, que 
conformaban un precario Estado Mayor Naval, con 
un viejo pizarrón para examen de los presuntos Ca
detes y formular algunos planes de estrategia con 

· sus mensajes en clave. Las alarmantes noticias de 
la XEW, de que Alemania estaba empujando el gigan
tesco portón de una inmensa nación que parecía un 
mundo - la URSS-, era un presag io muy oscuro 
para toda la humanidad. 

t 

" Los ladridos de una prensa amarillista se 
escucharon en toda la república: 'El general había 

construido talleres a más de 2 250 metros de altura.· ,. 
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Tal parecía que los nazis ignoraban el telón 
que había detrás de ese descomunal portón, en el que 
se originaría el choque de las armas más grande de la 
historia. Antes de esto, Gunther Prien, Comandante 
del U47, había burlado las defensas de mal la sub
marina y en el corazón mismo de la " Reyna de los 
mares'' hunde al portaviones Corageous y en Scapa 
Flow da cuenta del acorazado Royal Oak, elevándo
se las l lamas azules, amarillas y rojas del incendio, 
cuyas flamas arderían por cinco a~os arrasando a la 
vieja Europa. 

Los submarinos alemanes empezaron a hundir 
a los buques mercantes occidentales. El acorazado 
de bolsi llo Gral Spee burla el bloqueo franco-britá· 



' 'En la época del general Cárdenas la patria estaba 
pobre. porque habían quedado las resacas de la 

Revolución . .. " 

nico y sale a la caza de buques enemigos. Los aco
razados británicos Achiles, Ajaz y Exeter, durante 
dos horas se baten con el Graf Spee en el río de la 
Plata, frente a Montevideo, entre enormes pérdidas 
en hombres y materiales de los dos bandos. Ingla
terra envía al crucero Cumber/an, al acorazado Re
nown y el Ark Royal y a otros de menor importancia, 
para la caza del crucero alemán. El gobierno de Uru
guay apremia al crucero para que salga y una flota 
enorme de mastines artillados lo espera para el re
mate final. El Comandante alemán Langsdoeff hunde 
su nave y se re fugia y suicida en Buenos Aires. 

General de División Heriberto Jara; 
hombre excepcional 
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Yo lo conocí en Marina y las veces que lo vi, 
parecía que sus ojos morenos mandaban mensajes 
de nostalg ia a su juventud y turbulento pasado. Tal 
vez recordaba los sucesos de Río Blanco; su fuga 
cuando lo llevaban preso a Valle Nacional, por su 
defensa a los obreros y campesinos; y su actuación 
como constituyente en 1917. 

La nación sigue tensa. El general Jara adquiere 
grandes extensiones de terreno en Tecamachalco. 
Surgen escuelas, guarderías y un sanatorio con los 
más prestig iados médicos de la ciudad.¡ Esos mé
dicos del mundo, que están tan cerca del misterio 
de la vida y de la muerte! 

Recordemos a los talleres que recibirán lama
quinaria para la construcción naval , que fue instala
da en Tecamachalco porque en Veracruz y Acapulco 
no habla suficiente energía eléctrica para moverla y 
que nos darian cientos de embarcaciones menores. 
Esto fue motivo para los primeros ataques. Los la
dridos de una prensa amarillísta se escucharon en 
toda la República: "El general había construido 
talleres de más de 2,250 metros de altura". Pero la 
instalación de un pequeño faro, como emblema de 
la Marina, y la construcción de unos aljibes de ce
mento en forma de buques, con su proa para faci I itar 
su remolque y llevar agua a las islas, los llenó de in
dignación y siguieron los ataques a un hombre ex• 
cepcional. 

Se va a los puertos y los empieza a modernizar, 
partiendo casi de la nada porque el país estaba em
pobrecido. En su administración se instituye el Ola 
de la Marina y se crea la sinfónica que daría la vuelta 
al mundo a bordo de nuestros buques con sus hermo
sos conciertos. Cuando mi General deja el mando, pi
dió un préstamo de cinco mil pesos al Banco del 

La historia, que es la hija de la vida, nos irá contando - - 
que los marinos mexicanos de la Armada y Mercan
tes no sab!an que iban a tener como primer Secreta
rio de Marina a un hombre excepcional. General de 
división Heriberto Jara Corona, ilustre hijo predi· 
lecto de Veracruz y de la patria, defensor de los dé
biles en su juventud, luchador social y Comandante 
de la brigada " Melchor Oc ampo", fue defensor en 
1914 del puerto de Veracruz cuando su unidad ya 
apuntaba a los invasores comandados por el con
tralmirante Fletcher. 

''Con los torpedeamientos de los buques petroleros 
Potrero de Llano, Choapas, Oaxaca . .. se fueron al 
mar con algunos de sus tripulantes y capitanes . .. " 



DOCUMENTO 

Ejército, para poder sobrevivir en el retiro en Ve
racruz. No supimos a qué hora bajó mi General Jara 
de su despacho y quien lo acompañó en su último 
dla de Secretario de Marina. 

Ingreso a la H. Escuela Naval Militar 

Ingresar en aquel tiempo a la Armada y a la Heroica 
Escuela Naval Militar como Cadete, equivalía a un 
sacrificio lleno de ternura. Los muchachos, casi ni
i'los, de 45 kilos de peso, ya llevaban en sus peque
i'las espaldas la mochila de su historia personal, 
como la mía. ¿Pero qué motivo tuvieron para dejar
se rapar y convertirse en monjes t ibetanos por cinco 
al'\os? ¿Porqué abandonaron sus lejanos terrui'los? 
Ellos tendrían que " cargar" sobre sus pequei'los 
hombros con el Código de Justicia Mili tar, con la 
Ley de Disciplina y con el Cadete de Primera. El to
que de diana por la madrugada; salir corriendo a la 
formación y pasar lista; las diversas materias de es• 
tudios, cuyo reprobareramotivodearrestoodeno sa
lir a la franquicia correspondiente; la agobiante ins
trucción mi litar y los palos por la noche, serían un 
poderoso acicate en su futuro y recio carácter. 
¿Qué harían con el $1.25 de pre-semanal, con el 
cual todavía cooperarian con 25 centavos para el 
baile anual? 

Ellos se refugiaban en sus lucubraciones noc
turnas, con alguna fotografía de su artista predilecta 
o de alguna novia lejana que habían dejado en sus 
pueblos y que tenían pegadas en el interior de sus ta
quillas y éstas mitigaban sus ancias de su precaria 
pubertad. ¡Todavla no sabían celebrar, en la pe
numbra de la alcoba, el r ito misterioso de la vida! Ig
noraban que Horacio, de un solo coito, dio vida a 
tres héroes de la mitología y que Marte, de un solo 
golpe, hizole dos gemelos a la casta ll ia. ¡Todavía 
no sabían escuchar a la naturaleza y a Marcial, que 
les decía:" í Lo que desperdicias por la noche entre 
tus dedos, es un hombre!" 
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La llegada del cartero los ponía tensos en la 
formación, por la esperanza de la llegada de un pe
quef'lo glrito, que de vez en cuando mandaban papá 
o mamá desde t ierras lejanas. Esto completaría sus 
recuerdos de la noche. Sus ilusiones serian termi
nar los cinco ai'los de la carrera, para su graduación 
de Guardiamarinas y recibir la espada de oficial, y 
empezar en firme su destino de " aprendices de Al
mirantes" . 

Como ofic iales podrían ya cruzar la "derrota" 
de cualquier cama, sin casarse., siempre y cuando 
no estuviera la " barra atravezada" ... Podrían trazar 
el rumbo de sus vidas, que serian peligrosas y exci
tantes ... Las antigüedades de esas épocas me se
gu irían en esta aventura apasionada de nuestras 
existencias, cuando las faldas de las levitas de los 
Cadetes volaban en los bailes al compás del ''Cha
tanuga". ¡Y nuestra música romántica se escucha
ba en el mundo como mensajes hermosos! .. . 
"Siempre viva", ''Flores negras", "Vereda tropical", 
" Ya tengo ya la casita" y "Bésame mucho·• era el 
himno de los marinos y soldados que iban a la 
guerra y que no sabían si iban a volver ... 

Complot en el golfo de México 

Los problemas mundiales están tensos como las 
cuerdas de un violín, pues el contralm irante Luis 
Hurtado de Mendoza, Inspector General de la Arma
da, ha descubierto un complot a bordo del buque ita-
1 iano Fede, para hundirlo con cartuchos de dinamita 
por orden de Mussolini, para trastornar la navega
ción del río Pánuco, por donde entran y salen los 
buques petroleros ... El Gobierno mexicano ordena 
al citado Contralmirante la incautación de dicho 
buque italiano y siete más, junto con uno alemán. 
La Infantería de Marina se hace cargo de la seguridad 
de los buques ... Y empiezan nuestros problemas 
con el Eje Berlín-Roma-Tokio ... Y los mastines 
artil lados, con sus torpedos correspondientes, es
peranan para hundir a nuestros buques petroleros 
y ensangrentar nuestra aguas. 

En la época del general Cárdenas la patria es
taba pobre, porque hablan quedado las resacas de 
la Revolución, pero estaba decidido a fortificar a la 
Armada. Su Gobierno contrató con el de Espai'la la 
construcción de unos cai'loneros, transportes y 
guardacostas. 

Como no había dinero, se les pagó con unaco• 
secha de tomates de Sinaloa. Fueron unos hermosos 
barcos, aunque un cal'\onero fue incautado por el 
Gobierno de Franco, cuando nuestros marinos sa-



Han precipitadamente con los buques rumbo a Mé
xico ... Las noticias de la radio, de la Guerra de España, 
en que aviones alemanes e italianos b0mbardea
ban c iudades abiertas espaf'lolas y deque triunfaba 
Franco después de una sangrienta Guerra Civil, 
que dividía a espai'loles en dos compartimientos 
estancos irreconociliables y, como en la Revolución 
Mexicana, las familias se dividieron y guardaron sus 
rencores ... Amigos contra amigos, hermanos 
contra hermanos, padres contra hijos y hasta los 
abuelos y nietos tuvieron una separación. Los fran
quistas celebraban con champai'las en los casinos 
espai"loles de México y los republicanos empiezan 
al lorar por tanta sangre vert ida en su patria perdida. 

Las tropas de Franco entraban en Valencia, 
Madrid y Barcelona. Los civiles van de Espaf'la a 
Francia y empieza un g igantesco éxodo para la 
URSS y México, y el general Cárdenas acoge con 

" Sesenta y cinco cruces de marinos, doscientos ocho 
supervivientes y muchas viudas fue el saldo de esta 

aventura del mar" . 

carii'lo a los n ii"los espai'loles ... Y allá, en Espai"la, se 
quedó el eco del estruendo de los cai"lones, e l rugi r 
de los bombardeos a las ciudades abiertas, ayes de 
agonizantes, madres corriendo con sus hijos lle
vándolos de la mano y las luchas ideológicas ... Las 
fotografías donde las espai"lolas ensei"lan la forma 
en que fueron sacrif icados sus hijos ... ¡Y las 
huellas de las juventudes espaf'iolas que lucharon 
por las ideas republ icanas!... ¡Todo se lo ha llevado 
el viento!. .. 

El mar cruel 

" ¡El mar no quiere a los débiles!..." Decía Aristóteles 
cuando llegó a la Grecia antigua, antes de que la 
biologia marina naciera como ciencia ... Veo que en 
este infinito desierto me siento abandonado, pues 
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en mi alrededor percibo e l pulso de la vida ... ¡Cuánta 
imponente bel leza perciben mis ojos! Dicen que en 
las entrai"las marinas habitan extraordinarios seres 
fantásticos. 

Decía el fi lósofo que el mar era movimiento 
continuo y perpetuo de amor y vida eterna, pero que 
también era mar cruel que aprisionaba a los mari
nos cuando se hunden con sus buques ... Muchos 
de el los están en el fondo, a muchas brazas de la su
perficie marina, entre grilletes de cadenas que los 
aprisionaron y que no los dejaron vivir. Ahí están 
sus voces, apagadas por el mar y por la noche de la 
eternidad. i Ellos son recuerdos únicamente!. .. 

Ahí están nuestros marinos m ilitares y mer
cantes, que tripulaban nuestros buques petroleros 
cuando las llamaradas de la guerra hablan alcanzado 
a México, con los torpedeamientos de sus buques 

petroleros Potrero de Llano, Faja de Oro, Tuxpan, 
Las Choapas, Oaxaca, Amatlán y Juan Cas;ano. 
Todos se fueron al fondo del mar con algunos de 
sus tripulantes y Capitanes, y nos quedamos s in 
flota petrolera cuando más la necesitábamos. 

Por lo anterior, quiero dejar este pequer'\o tes
timonio: " Cuando los submarinos alemanes d ispa
raron sus torpedos y el fu lminato de mercurio de 
sus ojivas estalló en los cascos de nuestros bu• 
ques, también estal laron los destinos de nuestros 
marinos que se encontraban a bordo y ofrendaron 
sus vidas en aras de un ideal: el de la patria. ¡Sesenta 
y cinco cruces de marinos, doscientos ocho super
vivientes y muchas viudas, fue el triste saldo de es
ta aventura del mar! i Los gritos de los supervivien
tes que se quemaban en las llamas del aceite hir
viendo -no los hombres del altiplano- cuando 
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"Eí ataque a Pearl Harbour fue artero y 
sorpresivo . . . '' 

los submarinos alemanes ca"oneaban con grana
das incendiarlas los puentes de los buques para re
matarlos, y las flamas alumbraban la oscuridad de 
la noche!" 

Ese dla me dije: ''No es lo mismo que los per
sonajes cenen por la noche en lugares elegantes, 
con meseros de corbatita de moi"lo, haciendo reve
rencias y preguntando '¿Qué le vamos a serv,ir al 
senor?', que cuando el Jefe de Máquinas del buque 
le habla por teléfono al Comandante, para decirle: 
' i El barco hace agua senor, nos está llevando la 
trampa!'". 

La destrucción de la bel la Europa y de que las 
llamas del incendio tocaran nuestras puertas, te
nlan en jaque a las autoridades navales y militares 
de México por las repercusiones que podrían pre
sentarse mundialmente, ya que el siete de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y uno los aviones 
"zero" japoneses y aviadores "kamikaze" despega
ban de los portaviones y tomaron por sorpresa a las 
inocentes fuerzas militares y navales de los Estados 
Unidos, que estaban acantonadas en Pearl Harbour. 

Los Almirantes, Generales, Jefes, Soldados y 
Marineros, se encontraban disfrutando de su dulce 
democracia en los salones de los antros de vicio de 
Hawaii, al compás del swing, y los tomaron por 
sorpresa cuando fueron bombardeados y ametra
llados sin misericord ia. 

Nada pudieron hacer. Más de ocho mil muer
tos y cuantiosas pérdidas materiales fue el triste 
saldo. Las máquinas computadoras " milagro", que 
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espiaban los movimientos de las fuerzas navales 
japonesas, le fallaron al Pentágono. Esta vez los es
tadounidenses habían aprendido la lección: " Que 
las leyes mi litares, como las de la naturaleza, son 
inflexibles, es decir no tienen nada de demócratas 
y olvidarse de ellas tiene graves consecuencias, 
como las de no recordar la posible potencia del 
enemigo y la de sus intenciones''. 

¡ El ataque a Pearl Harbour fue artero y sorpre• 
sivo, pues los Estados Unidos se encontraban en 
pláticas con el Japón! Y el Almirante Comandante 
de la base naval se arranca las insignias de su uni
forme y las arroja al mar. ¡ El estaba convencido de 
que las aguas de la bahía Perla no se prestaban para 
que los torpedos alcanzaran a sus buques! 

Una patria con dos c inturas, Baja California y 
Tehuantepec, preocupaba grandemente a nuestro 
Gobierno. Podrían servir de pretexto para una inva
sión extranjera, naturalmente no de parte de las po-

tencias ilamadas enemigas, que estaban demasiado 
lejos. La hermosa Europa se debatia bajo el infernal 
clamor de los cai"lones de la bota nazi. Las tropas 
rusas resistían en sus fronteras a las furiosas aco
metidas de la tremenda potencia bélica de las divi
siones " panzer" y de los miles de aviones " stukas" 
alemanes. ¡ El panorama era aterrador para los habi
tantes de la Tierra! (continuará). 



PROYECTO HOLZINGER 
Por: Dirección General de 

Construcción y Mantenimiento 
Navales 
Javier LEDl':SMA BECERRIL 

El abanderamiento del primer buque 
caflonero de la clase Holzinger, es la 

respuesta a las necesidades de 
modernización de la 

Secretaría de Marina-Armada 
de México. Su puesta en operación 
es un orgullo para la construcción 

naval en México, pues significó miles 
de horas de trabajo y dedicación de 

muchos compatriotas> y el empleo de 
la ciencia y tecnología cien por ciento 

nacionales. 

El ambicioso proyecto de diseño y 
con trucción de unidades navales en 
el país data de hace mucho tiempo. 
Sin embargo, en los últimos años la 
imperio a necesidad de adquirir uni
dades modernas, capaces de cumplir 
con mayor efec1ividad las tareas de 
vigjlancia de nuestra zona económica 
exclusiva y mar territorial, así como 
salvaguardar la soberanía de nuestra 
patria, hizo prioritario impulsar la 
con trucción naval. En este marco se 

inserta el Proyecto Holzinger. 

La realización de este proyec10 
fue encomendada a la Dirección Ge-
11eral de Construcción y Manteni
miento Navales de la ecretarfa de 
Marina, organismo que agrupa a lo 
astilleros y centros de reparaciones 
de buques de la Armada de México de 
ambos litorales, )' que cuenta con 
personal técnico capacitado y mano 
de obra calificada para desarrollar 

El prototipo del Hoh;inger durante las pruebas en el canal hidrodinámico. 

actividades inherentes a este tipo de 
con trucción. 

Para diseñar el prototipo se to
maron en cuenta la misión y fun• 
ciones que realizaría esta embarca
ción. De ahí se consideró, en térmi
nos generales, lo iguiente: 

a) car acterísticas aproximadas del 
casco 

b) armamento 
e) municiones 
d) requisitos para comunicación y 

electrónica 
e) caracteristicas de las maquinarias 

de propulsión y control 
f) características del puesto de man

do, del buque y del control de 
la artillería. 

g) dotación, alojamientos y comedo
res 

h) suministros y pai'\oles 
i) requerimientos e peciales, como 

helipuerto, hangar, servicios del 
helicóptero, talleres, embarca -
ciones mcnore , etc. 

En el diseño preliminar se 
emplearon los datos y experiencia 
acumulados de otras naves fabrica
das con anterioridad, motivo por el 
cual fue concebido origjnalmente co
mo una variante de los guardacostas 
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clase Uribe (construidos en España), 
en el que se contemplaba modificar 
sus formas para ampliar su capaci
dad operativa, reduciendo para ello 
pesos elevados, eliminando una cu
bierta de la superestructura y reloca
lizando pesos en las partes más bajas 
del buque. De esta forma la nueva 
nave tendría mejor estabilidad, ve
locidad, autonomía y f uncionali
dad, acordes a las necesidades de la 
Armada de México. 

De acuerdo con este objetivo, 
la Dirección General de Construc
ción y Mantenimiento Navales for
muló un cuestionario para recabar 
información sobre los guardacostas 
clase Uribe, a fin de detectar los in
convenjentes y ventajas que se han 
presentado en su operación y así de
sarrollar el nuevo proyecto con un 
mayor grado de funcionalidad y efi
cacia. 

Para obcener la in formación se 
entrevistó a los Comandantes de los 
guardacostas clase Uribe e Inspector 
de Máquinas de la Tercera Zona a
val; opiniones bastante cali ficadas, 
pues fueron emitidas por personal 
que formó parte de la comisión ins
pectora de Jvf éxico para la construc
ción de estos buques. Asimismo, fue
ron tomados en cuenca los valiosos 
puntos de vista del Estado Mayor de 
la A rmada, y de las Direcciones Ge
nerales de Armamento lVaval, Comu
nicaciones Navales, Ingeniería Naval 
y Aeronáutica Naval. De esta mane
ra, la participación de las áreas sus
tantivas y operativas delaJefaturade 
Operaciones Navalest permitió plan
tear el diseño funcional y la defini
ción de los nuevos buques. 

El in icio o ficial del proyecLo 
data del 2 de septiembre de 1983. El 
diseño formal comenzó en el mes de 
marzo de 1984, quedando definidas 
las actividades que se desarrollarían 
en e l área técnicat tanto a ni vel 
central como en los astilleros cons
tructores de Salina Cruz, Oax. , y 
Tampico, Tamps. De esta forma que-
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dó definido el trabajo de diseño y 
construcción de los buques. 

Después de una serie de reunio
nes convocadas por la Jefatura de 
Operaciones Navales, en la que par
ticiparon el Estado Mayor de la Ar
mada, así como diferentes direc
ciones generales de la Secretaría de 
Marina, se propuso al AJmfrante Se
cretario una relación de equipos y 
maquinaria para las nue,;as unida
des. Además, se formó un comité, 
presidido por el Subsecretario del ra
mo, con el propósito de llegar a una 

gran cobertura y a lcance vertical y 
de construcción cien por ciento mili
tar), que se sustituyó por uno de tipo 
comercial mejorado, deconstrucción 
paramilitar y de una cobercura y al
cance menores; otro caso fue la con
sola táctica previsra inicialmente, 
que fue cambiada por una pantalla de 
radar de 16'' (movimiento verdade
ro), ubicada en el mismo Centro de 
Información de Combate (CIC). 

Conforme a los estudios reali
zados sobre el casco prototipo Uribe 
por dos ingenieros navales de la Di-

Modelo a escala No. 85006 del buque clase Holzinger, cons1ruido con lámina de 
fibra de vidrio C-flex y con es1rucwra de triplay. 

definición terminal de los equipos y 
sistemas de procedencia extranjera 
que serian instalados en los buques, 
siempre tomando en cuenta la idea 
original de reducir pesos y relocali
zarlos en las partes más bajas, así co
mo apegarse a las especificaciones 
técnicas de la Ar mada de los Estados 
Unidos de América (de amplia expe
riencia en la construcción naval). 

Algunas propuestas o riginales 
fueron modificadas; ejemplo de ello 
es el radar q ue se proyectaba para 
búsqueda aérea y de superficie (de 

recci6n General de Construcción y 
1Wa11tenimiento lVavales, en Hous
ton, Tex .• durante el mes de mayo de 
1984, se llegó a la conclusión de redi
señar las líneas del H olzinger para 
obtener mayor eficiencia desde el 
punto de vista hidrodinámico. 

De acuerdo con las csp~ifica
cioncs de la Armada estadounidense, 
se diseñaron dos depanamcntos de 
máqujnas, conteniendo cada uno un 
motor propulsor, dos motogenera
dores, un tablero eléctrico de discri
bución principal, planta evaporada, 



Montojp de las máquinas prinC'ipaleJ en rl /)tique e/ose l l ol::.mger. Cu,r esta 
m<u¡11i11oria el buque ulC'tmZO una \lelocidad <I<' lrn.Ha 23 1111dr>s. 

sistema de aire de arranque y maqui
naria auxiliar. De tal manera, cada 
departamento funci onaria indivi
dualmence para que en cac;o de una 
avería en uno de ellos, el barco pueda 
eguir operando. Además, e con

templaron lo requerimientos com
pletos para llevar a bordo un helicóp
tero mediano con hangar fijo. 

Computo de la Facullad de Ingenie
ría de la U.~. .M. 

Con los programas de diseño fue 
posible obtener en México la cartilla 
preliminar de lraz.ado (o de formas) 
del buque, para con ella cf cccuar las 
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pruebas en el canal hidrodinámico 
(cuadro 1 ). 

En marzo de 1985 concluyeron 
las prueba de canal del modelo del 
buque, realizado en la compañia Tra
cor Hydronautics, de la ciudad de 
Laurel, ~1aryland, E.U.A., en la · 
cuales se corroboró lo que había indi
cado la teoría: con las modificacio
nc efectuadas. la resistencia total al 
avance del buque disminuiría, no 
exi tiendo interrupcionc de flujo, y 
se podría alcanzar una \•elocidad má
xima de 23 nudos con 10 200 caballo 
de fuerza en el eje (SH P) y una veloci
dad de crucero de 18 nudos con 6 275 
SH P: es decir con ólo el 52 por cien
to de la poLcncia máxima conLinua de 
sus moLorcs propulsores. 

El programa comprendió una 
serie de corrida. del modelo en el tan
que de prueba hidrodinámicas y las 
prueba de cavitación de las hélices 
en el túnel de agua circulante a gran 
velocidad. Con lo ancerior. se e~table
cieron la caracLcrísticas propul ·ivas 
del modelo >' la evaluación cxpcri
mcmal del comportamiento de cavi
tación y propulsión para el sub e
cuente di c11o de la hélice, asi corno la 
determinación de la potencia efectiva 
necesaria para impulsar el buque a las 

En octubre de 19&4, la capaci
dad de análi i se incrementó sustan
cialmente al quedar in talado:. equi
pos de procesamicnlo de datos en las 
oficinas cenlralcs de la Dirección Ge
neral de Construcció11 y Manteni
miento Navales, y con la adquisición 
de programas de cómputo para el di
seño de buques (entre ellos uno deno
minado Hulldef, de arrollado por el 
cenero de ingeniería para buques de la 
Armada de lo Estados Unidos de 
América), que fueron instalados en 
lo centros de cálculo de la Dirección 
General de /11/ormáJica de la Secretaria 
de Marina y, cuando lo programas 
que por u amplitud y complejidad 
requerían de un equipe más sofi ticado 
y compatible, ·e utili,.ó el Centro de l:.'tapa de e11s'1mble de los estrucwrule del bloques de proa. 
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CUADRO l 

Características principales del Hoízinger 

Eslora total 
Eslora entre perpendiculares 

7 4.40 metros 
70.50 metros 
10.50 metros Manga Moldeada 

Puntual a la cubierta 
principal 
Puntual la cubierta de vuelo 
Máximo deplazamiento 
Máxima velocidad de 
sobrecarga 

5.50 metros 
8.00 metros 

1 175 toneladas 

23 nudos 
21 nudos 
18 nudos 

Máxima velocidad continua 
Velocidad crucero 
Arti lleria 

velocidades requeridas y a los despla
zanúentos )' calados estimado . 

El primer evento fue la afina
ción del plano de líneas de forma, que 
preliminarmente había elaborado la 
Dirección de Construcció n Naval. 
Con la adecuación se llegó al plano de 
línea final y, por consiguiente, a la fa
bricación del modelo del casco a esca
la J / I0.482. 

El modelo número 85006 fue 
construido con laminación de fibra 
de vidrio C-flex y con estructura de 
triplay, utili zando un acabado final 
de pintura epóxica blanca. Para la 
ejecución de las pruebas de resisten
cia y propulsión fue equipado con sus 
apéndices, q ue comprenden el dor
mido, con su sección de popa afina
da; dos t imones, localizados a babor 
y estribor de la línea de crujía; dos 
eje con arbotantes, bocinas y copie ·; 
aleta~ estabil izadoras con perfil 
hidrodinámico NACA 0015: quillas 
de guardabalancc, y <los hélices de 
tock, con diámetro, revoluciones 

por minuto y empuje aproximados a 
los requeridos por el modelo para la 
prueba de au1opropulsión . 

caf\ón antiaéreo 
de 40 milímetros 

flujo anterior a las pruebas de pro 
pulsió n y resistencia. determinó la 
posición adecuada y alineamiento de 
la quillas de guardabalancc en el p la
no longiLUdinal del casco. 

Las pruebas de resistencia y 
propulsió n se basaro n en la hipótesis 
de Froudc C R modelo = C R buque 
(CR: coeficiente de resistencia resi
dual), utilizando un factor de 0.0005 
permisible por rugosidad del casco, 
cxtrap0lando a la escala del buque el 
coeficiente de resistencia f riccional 
para o btener así los resultados de re
sistencia a l avance. 

Los ensayos de autopropulsión 
del modelo fueron conducidos con la 
técnica de sobre y baja propulsión; 
las hélices se probaron a las d iversas 
condiciones de carga estimada para 
el buque, y la expansión a la escala se 
efectuó para un rango de velocidad 
con los calados particulares d e opera
ción de la unidad: 3. 18 metros para 
plena carga y 2.88 metros en condi
ción mínima operativa. 

Se elaboraron gráficas de la po
tencia efectiva necesaria para propul
sar el modelo a d iferentes velocida
des y la interacció n entre la hélices y 
el casco en las pruebas de autopro
pulsión. 

l(J com-rrucc:ión del casco se (livi(le en tres etapas: fabrico,:ión, ensamble y 
La visualización de las líneas de erección. En la fotografía se muestro lo eJtrucmración del doble fondo del ('(JS<:o. 
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Para el diseño de tas hélices se 
utilizaron tos datos obtenidos en las 
pruebas de resistencia y propulsión, y 
se efectuaron estudios de permuta
ción y combinaciones de diversos pa
rámetros, tales como razón de área y 
distribución radial del peso y de la 
carga, espesor, perfil de las secciones 
e inclinación de las aspa5. 

En la primera etapa del diseño, 
se buscó que la hélice tuviera el mejor 
comportamiento libre de cavilación a 
la velocidad de diseño, manteniendo 
los rcquerimjentos de revolución por 
minuto (RPtvl) a la potencia máxima 
continua. 

La etapa siguiente fue lograr 
que la hélice cumpliera con los reque
rimento de resistencia estructural 
para su operación. En la fase final se 
cubrieron los aspectos propulsivo y 
estrucLUral para asegurar un diseño 
aceptable (cuadro 2). A su vez, el di
seño hidrodinámico de la hélice se ba
só en el programa de superficie sus
tentante, con el cual se obtuvieron la 
distribución del paso y los detalles 
geométricos de las secciones de las as
pas y los espesores correspondientes. 

A su vez, el equipo propulsor y 
los sistemas quedaron definidos co
mo sigue: 

TECNONA U TICA 

Construcción de la proa de buque, bajo un concepto totalmente renovado que se 
udecúa a las necesidades (/e /u Armada mexicana. 

• Planta propulsora compues
ta de dos motores d iese! 
MTU, 20 V 956 TB92, cada 
uno con potencia continua de 
sobrecarga de 5, 120/ 6, 166 
BHP a l ,410/ 1,500 RPM, 
que accionarán a dos hélices 
de paso fijo a través de un 
engranaje reductor inversor 
MTU KSS-SOV con consola 

de control desde el puente de 
mando y cuarto de control 
de máquinas. 

• Instalación eléctrica com
puesta por 4 grupos electró
genos diese!, con potencia de 
salida de 270 KW a cada uno, 
con consola de control 
(EPCC), colocada en el cuar
to de control de máquinas, 
que permita la operación au
tomática de los motogenera
dores ( de acuerdo a la progra
mación que se le introduzca); 
dos tableros principales, uno 
en cada departamento de má
quinas. 

• Instalación de maquinaria 
auxiliar en cada departamen
to de máquinas, que permita 
dar todos los servicios al bu
que, incluso en caso de emer
gencia, con un sólo departa
mento. 

Etapa de erecció11 en gradas de los bloques de acero. 

• Sistema de aire acondiciona
do para zonas habitables y de 
control con equipos normal y 
de emergencia. 

Aft 
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• Sistema de comunicaciones 
compuesto de radiocomuni
cacionc • con tra nsm isor 
principal, transmjsor de re
serva, un manipulador auto
mático para operar alarma 
general y emisión S.O.S .• dos 
receptores (uno principal y 
otro de reserva), un transre
ceptor VHF / FM (radiotelé
fono), un transrecepcor 
VHF / AM, un radio teléfono 
VHF (comunicaciones en 
puerco). 

• Sistemas de navegación con 
giroscopio MK-29 de a lta 
precisión, compás magnéti
co. piloto automático con se
lector de rumbo, corredera , 
ecosonda, radar de navega
ción operable con movimien
to relativo y movimiento ver
dadero con alcance hasta 64 
millas, radiogoniómctro, na
vegador por satélite. 

• Sistema de artillería contro
lado por un dire<::tor de tiro 
optrónico NA-18, provis to 
de estadímetro láser, ensor 
infrarrojo y cámara de T.V. 
de luz crepuscular, con una 
conso la de cómputo insta la
da en el Centro de Informa
ción de Combate. 

Una de fo caro<.·terísric:as d<!I buque clase l loh:mger e.s su c-1.JpaC'ic/ad d<! portar 1111 

helicóptero. Aquí se muesrra el momemo <!ll que .'i<! 1110 111(1 (!/ /umgor. 

• Sistema de balizamiento del 
helipuerto con referencia de 
horizonte. 

• Siscema de combustible para 
el helicóptero (JP-5). 

La autonomía a velocidad de 
crucero (l 8 nudos) es de 4 050 millas 
náuticas, con alojamiento y servicios 

para 75 personas ( 1 Comandante, 10 
Oficiales C.G., 10 Oficiales E.M. y 
54 clases y marinería). 

Las capacidades de abasteci
miento del buque serán: 

• Combustibles 
diesel 272 350 litro 

• Combustibles para 
helicóptero 6 500 litros 

• Agua dulce 64 600 litros 
• Aceite lubricante 7 000 litros 

Cuadro 2 

Diámetro: 
Aspas: 
P/0: 
Razón área exp: 
Razón núcleo<liámetro: 
Material: 

Velocidad de diseño: 

1.889 metros 
3 
1.073 a 0.7 R 
1.0 
0.23 
nlquel aluminio bronce 
mil B-21230 alloy No. 1 
400 RPM a 18 nudos 
(5% margen) 

Una vez definidas las caracte
rísticas de los buques, se elaboraron 
los programas de construcción, apli
cando la división p<>r eventos utiliza
da internacionalmente: diseño, cons
trucción del casco (puesta de quilla, 
botadura), alistamiento y pruebas. 

Durante la etapa de diseño se 
elaboraron 1 500 planos para la cons
trucción de los buques clase Ho/zin
ger, requiriéndose para ello: 

a) En la dirección de Construcción 
Naval, 20 ingenieros dencro de 



la siguientes especialidades: 

• Ingeniería naval 
• 1 ngenieria mecánica 
• Ingeniería electrónica 
• Ingeniería eléctrica 
• Ingeniería hidráulica 
• Ingeniería térmica (aire acon

dicionado y refrigeración) 
• Ingeniería industrial 
• y 30 dibujantes en promedio. 

b) En cada superintendencia de cons
trucción naval de los astilleros 
e requirieron 20 ingenieros en 

las diferentes especial idades 
que e mencionan en el punto 
anterior. que llevaron a cabo la 
ingeniería de campo. y en pro
medio 200 obreros de diversas 
especialidades, incluyendo té~ 
nícos en construcción naval. 

Los trabajos de ingeniería del 
área central fueron los s iguientes: 

• Cálculo de la curvas hidros
tática5: desplazamiento, po
sición del centro de flotación 
longitudinal, posición longi
tudinal )' venical del centro 
de carena, áreas de los pla
nos de agua, coeficiente de 
bloque, prismático y del pla
no de agua, momento para 
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Paro el montaje de los bloques del casco y de la 
superes1rnc/llr(J de aluminio .<;t wilizaro11 grúas de ho to 
75 1011elado de copociclucl. 

cambio de asiento, curvas de 
áreas seccionales. 

• Cálculo de esloras inundable 
y calado limirantcs. 

• Cálculo de curvas cruzadas 
de estabilidad intacta y en 
averia . 

• Cálculo de resi tencia estruc-

tura!, esfuerzos longitudina
les y módulo de sección de 
cuadernas típicas. etcétera. 

Los trabajos de ingeniería en 
las superintendencias de construc
ción naval de lo astillero consis
tieron en: 

• sistem~ de producción. 
• Cálculo de pesos de bloques. 

Fose al oliswmiento del buque clase Holúnger tn lo p/010/orma e/ti 
sincroelevodor. 
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• Cáfoulo de botadura. 
• Cálculo de estabilidad. 
• Capacidades de tanques. 
• Trazado de los componentes 

de la estructura del buque a 
escala natural, en la sala de 
Galibos. 

El trazado de lo buques en la 
Sala de Galibes se inició en marzo de 
1985, para que se construyesen dos 

buques en Salina Cruz. Oax., y dos bu
ques en Tampico, Tamps. 

La fabricación comenzó a prin
cipios de junio de 1985, bajo los mé
todos y sistemas modernos de blo
q ues, los cuales se dividieron de 
acuerdo a la capacidad de levante 
de las gruas en cada astillero, así co
mo el espacio para realizar el en
samble y erección en gradas. 

La con lrucción del casco se 
subdividió en tres etapas: fabrica
ción, ensamble y erección. El ali -
tamiento, a su vez, en fabricación, 
ensamble a bordo, activación y prue
bas. 

Los eventos priocipale del 
alistamiento incluyen insta lación 
de motores propulsores, activación de 
motogeneradorcs, pruebas en ama-
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rras, pruebas de mar y entrega de la 
unidad. 

. 
La experiencia de los astilleros 

de la Secretaria de Marina-Annada de 
México en la construcción de buques 
patrulla clase Azteca, transbordado
res, atuneros de 1 200 toneladas, bu
ques logísticos, etc., ha permitido 
contar con per. onal capacitado para 
realizar las diferentes actividades de 

construcción de los buques clase Hol
zinger. 

La filosofia de diseño que pre
valece en la construcción naval mili
tar, parte del hecho deque un elevado 
porcentaje del costo de un buque de 
guerra (en ocasiones hasta el 600/o) lo 
constituyen el armamento y la elec
trónica, y son precisamente éstos los 
primeros que se tornan obsoletos. 
Por esta razón, estructuralmente se 
diseñó el barco para portar un siste
ma de combate que le permita cum
plir con la misión de vigilancia en la 
zona económica exclusiva, pero que 
haga posible la instalación de iste
mas sofist icados de defensa, de 
acuerdo a los requerimientos de segu
ridad nacional. 

La integración nacional del 
proyecto es de aproximadamente 40 

por ciento, lo que favorece la crea
ción de empleos en la industria naval 
auxiliar y conserva productiva el cien 
por ciento de la mano de obra califi
cada en los ll!>t illcro de la ecrelariu 
de Marina-Armada de '.\.thicu. 

Así, el Proyecto Holzinger tras
ciende en el marco del avance tecno
lógico de la industria naval militar de 
nuestro país, evita la fuga de divisas y 

coadyuva sustancialmente en el pro
grama de modernización de las uni
dades de flote de la Armada de Méxi
co, que de esta manera cumple con 
más eficacia sus tareas de vigilancia 
de nuestro mar patrimonial. 
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Biblia y Corán fueron las fuentes de alimentación es
pirit ual de los españoles cuando España aún no exis
tía como unjdad polít ica y en ese ámbito nació y creció 
la generación a la que correspondió llevar a cabo la ta
rea de romper el cerco dogmático y encontrur la µar te 
del planeta {;Uya existencia no había sido revelada en 
las Sagradas Escrituras. 

Así. con el Corán en una mano y la Biblia en la 
otra, con los temperam entos á rabe y latino en la san
gre, la empresa adquirió las caracterít icas de una 
guerra santa para aniquilar en su camino cualquier 
forma de paganismo diabólico y al mismo tiempo ten
dría también, por las mismas causas. una misión re
dentora que evitó la exterminación de los aborígenes 
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paganos. a·qwenes se les reconoció su calidad de seres 
humanos con un alma que debería ser rescatada, en lo 
que, mirando bajo la óptica de nuestra época, podría 
interpretarse como el primer intenlo formal de esta
blecer, a través de la creación de las leyes y el Consejo 
de Indias, los principios de los derechos humanos. se
gún las enseñanzas de un Cristo-Dios autoinmolado 
en la cruz para salvar a la humanidad. 

Mediante un análisis por el método dialéctico 
para enfocar los hechos con la óptica del materialismo 
histórico, la llegada de los europeos al Continente 
Americano era inevitable. como inevitable fue la lle
gada del hombre a la Luna. 

)1<11\oqua,atc<jl~:· -. ·, 1 que tla¼°C\uc . . , 

En el mar Mediterráneo, semejante a un inmen
so lago cercado por el desierto del norte de Africa y 
por las cadenas montañosas europeas formadas por 
los Pirineos, Apeninos, Alpes y Balcanes, la navega
ción marítima se había practicado como una necesi
dad de comunicación comercial. desde 1 500 años an
tes de nuestra Era, por lo que los pueblos establecidos 
en sus riberas habían alcanzado la madurez técnica y 
científica necesaria para cruzar el Océano Atlántico, 
cuando el Mediterráneo les resultó pequeño para el 
proceso de expansión generado por el Imperio Roma
no; mien tras que los habitantes de este impropia
mente llamado uevo Continente, circundado por los 
dos grandes océanos en los que las dislancias maríli
rnas, además de ser infinitamente mayores, no comu
nicaban con ningún núcleo de población importante, 
se asentaron en las regiones climatológicamente más 
benignas y placenteras, donde se desarrollaron los 
más importantes cenlros cullurales. y éstos se en
contraban lejos del mar. 

En el mundo mediterráneo la guerra era el co
mún denominador existencial entre los pueblos por 
razones de expansión territorial y dominio comercial, 
por lo que la conquista. desde que se tiene memoria, 
era un fin, justificado en algunos casos por textos con
tenidos en escritos considerados como sagrados: 

54 



"Cuando se acerquen ustedes a una ciudad para 
alacarla, primero deben proponer la pa;,;. Si los 
habitantes de la ciudad aceptan la paz y los dejl}Il 

entrar, entonces les servirán a ustedes como 
esclavos en los trabajos forzados. Pero si no 

hacen la paz con ustedos, sino que les declaran la 
guerra, ustedes rodearán la ciudad y la atacarán. 
El Señor su Dios la hará caer en poder de ustedes, 
y ustedes matarán a filo <le espada a todos sus 
habitantes. Las mujeres, los niños, el ganado y 
todo lo que haya en la ciudad, será para ustedes; 
podrán disfrutar de todo lo que el Se1ior su Dios 

les permita tomar del enemigo. 

Esto mismo harán ustedes con todas las ciudades 
que estén lejos de donde habiten y que uo formen 
parte de estas naciones. Pero en las ciudades de 
estas nac iones que el Señor su Dios les da en 

propiedad, no deben ustedes dejar nada con vida, 
sino que destinarán a la destrucción, como 
sacrificio al Señor, a los hitilas. amorreos, 

cananeos. fcrezcos. heveos y jebuseos, tal como 
El lo ha ordenado, para que no les enseñen a 

ustedes a hacer las mismas cosas horribles que 
ellos hacen en honor de sus dioses. y l9.s hagan 

pecar conlt·a el Señor su Dios." l1) 

"La ciudad. con todo lo que hay en ella. será 
consagrada a completa destrucción, porque el 
Señor así lo ha ordenado. Sólo se les perdonará la 

vida a Rahab la prostituta y a los que estén 
refugiados en su casa, porque ella escondió a los 

espias que mandamos. 

En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni 
locar nada de lo que ha~, en la ciudad y que el 

Señor ha consagrado a la destrucción. pues de lo 
contrarío pondrán bajo maldición el 

campamento de Israel y le acarrearán la 
desgracia, pero el oro y la plata, y todas las cosas 
<le bl'once y de hierro. serán dedicadas al Señor, ..,. 

se pondrán en su tesoro. "(2) 

ENSAYO 

"Y combat id en el camino de J\lláh conlra 
aquellos que combaten contra vosolros. pero no 
seais agresivos. Ciortamcnte Alláh no ama a los 

agresores. 

Y matadlos donde quiera que los halleis. y 
sacadlos de donde ellos os sacaron, y la 

persecusión es peor que la inalania. Y no 
combatais con ellos en la Sagrada Mezquita, 

has1a que ellos combatan co11 vosotros en ella: 
así que si ellos os combaten (on ella), maladlos. 
Tal es el castiso de los incrédulos. Pero si ellos 

desisten. entonces ciertamente Alláh es 
indulgente. misericordioso."(3) 

... "¡Y perdónanos! ¡Y concédenos protección! 
¡Y ten misericordia de nosot ros! Tú eres 

nuestro tutor. así que olórganos la victoria 
contra los incrédulos.(4) 

En el mundo indoamericano, culturalmente 
avanzado, la existencia era mística, contemplativa y 
pacífica. ya que existen en las crónicas, códices otra
diciones. antecedentes de la prácLica de la guerra co
mo parte de la religión o de la cultura; ésta sólo fue 
practicada sistemáticamente por los aztecas durante 
los últimos cien años de civilización indígena, como 
un medio justificado por la nccesidnd de cumplir con 
los ritos cxjgidos por su religión, sin dejar de recono
cer que las conquistas también redituaron al imperio 
los beneficios económicos concurrentes ª lo que en 
estrategias se conoce como la explotación del éxito. 
La educación en los pueblos culturalmente más avan
zados en este continente se enfocaba a la contempla
ción v conocimiento de la naturaleza como un don di
vino: con el ser humano formando respetuosamente 
parte de ella: 
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.. Del interior del cielo vienen las bellas ílores. 
los bellos cantos 
Los afea nuestro anhelo, 
nuestra inventiva los echa a perder, 
a no ser los del príncipe chichimeca 
Tecayehualzin. 
¡Con los de él alegraos!'· 

AYOCUAN 

"En todas partes está tu casa. 
Dador de la Vida. 
l .a estera de llores. tejida con ílores por mí. 
Sobre ella te invoc:an los príncipes:· 

"Rrotan, brotan las flores: 
abren sus corolas las flores 

AQUIAUHTZIN 

ante el rostro del dador de la vida. 
El te respónde. 
El ave preciosa del Dios, al que buscaste. 
Cuánto se han enriquecido con tus cautos. 
tú los has alegrado. 
¡Las flores se muieven!'' 

MONENCAUHTZIN (5) 

El hombre mediterráneo fue inducido en cambio 
a dominar y explotar a la naturaleza, porque como rey 
de la creación fue hecho a imagen y semejanza de 
Dios: 

..Cuando Dios creó al hombre 
lo creó parecido a Dios mismo; 
hombro y mujer los creó 
y les dio su bendición: 
Tengan muc hos. muchos hijos; 
llenen el mundo y gobiérnenlo; 
dominen a los peces y a las aves 
y a todos los a nimales que se arrastran. ·•(6) 

Esta~ son algunas de las diferencias psicopeda
gógicas resultantes de un determinismo geográfico, 
que condujeron el desarrollo de ambos mundos por 
procesos diferentes y que hicieron posible que fueran 
los eu ropeos los que emprendieran el camino a la con
quista de este continente y no al revés. 

Con la llegada de los españoles a América el mes
tizaje no sólamente se llevó a cabo enlre la etn ia indo
europea -de por si mestiza- con las naciones aborí
genes, sino que por razones de mano de obra gratuita 
fueron traídos corno esclavos hombres de raza negra 
procedentes del Continente Africano, que se incorpo
raron al p roceso de mestizaje al que más tarde se agre
garon las corrientes migratorias orientales, por lo que 
podemos asumir que en 1492 se inició en este conti
nente la mezcla de la que José Vasconcelos llamó Raza 
Cósmica, es decir, la raza universal o planetaria, no 
sólamente enriquecida con la información genética 
de los grupos que la integran, sino enriquecida tam
bién con las aportaciones culturales de cada región 
del planeta de las que provienen, por lo que ahora po
demos conlemplar, no sin admiración, todo un mo
saico regional lleno de matices culturales, cuya 
complejidad requiere de un prolongado proceso de 
gestación para dar a luz a una nueva culturn de carác
ter globalizador y definitivo, al concluir lo que tam
bién Vasconcelos califica como los experimentos ra
ciales de la naturaleza. 

México es tal vez el país de este continente don
de el peso específico de los componentes es más alto 
debido a su densidad cultural, y tal vez por esa razón 
fue durante la colonia cuando se manifestaron los pri
meros intentos de emancipación del tuLelaje español, 
en la que los sacerdotes catóHcos y paradójicamente 
masones, asumieron el papel de líderes; fue el primer 
país donde se declaró y se practicó la abolición de la 
esclavitud, consagrada en el texto de su primera Cons
titución: fue el pri mer país que inició el proceso de 
perfeccionamiento social. adaptado a su propia, nue
va y singular idiosincracia. diferente y a la vez seme
jante a las características de sus componentes. 



Cuauhlémoc y Hernán Cortés han sido tomados 
en la pedagogía de la historia como símbolos del pro
ceso integrador, y por ello se han concentrado en sus 
personalidades las características psicosociales de los 
grupos que representan, colocándolos en situaciones 
antagónicas. paradójicas e incluso surrealistas: 
Cuauhtémoc, el héroe derrotado, representa el poder 
del débil pero vi rluos(); Hcrnán Cortés. el villano ven
cedor. es a su vez el representante de la debil idad del 
poderoso corrupto, conceptos ambos de difícil conci
liación para aceptar la legilimidad del origen ilustre 
de la actual sociedad mexicana, sin que se tome en 
cuenta que la guerra es cruel nccesariamenle, sea en la 
época que sea. además de que sus prácticas y códigos 
de entonces no pueden ser juzgados a la luz de los ac-
1 uales tratados y convenciones: que la der1·ota de Te
nochtitlán era inevitable, dada la cantidad de nacio
nes indígenas sojuzgadas que deseaban su destruc-
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ción y que para lograrlo se habrían aliado a cualquier 
poder -aunque éste proviniera de otra galaxia-, por 
lo que no resulta justo que se califique de renegados. 
tra idores o descastados a los pueblos aborígenes que 
ofrecieron su apoyo a los españoles. sólo por no imagi
nar que estaban cambiando un yugo por otro; sin refle
xionar que Tcnochtitlán, a pesar de ser la última gran 
civilización indígena. sólo era la fachada más visible 
de una gran cantidad de naciones d ispersas por lo que 
actualmente comprende el territorio nacional, de las 
que no es necesariamente su representante para pro
rratear entre ellas la responsabilidad de su derrota. y 
que hoy constituyen la bell ísima policromía regional 
de nuestro país cuyo común denominador es su com
ponente hispánico. 

Cuauhtémoc v Cortés, los seres humanos de su 
época. hicieron gaia de sus extraordinarias cualida
des para acometer la empresa que cada uno se propu
so llevar a cabo: Cuauhtémoc. l<t estóica defensa de su 
nélción mexica, después de descubrir que los menta
dos hombres blancos y barbados no eran los teúles an
gustiosamente esperados. según se anunciaba en sus 
códices sagrados; Hernán Cortés. la audaz conquista 
de la nación más poderosa del territorio al que le tocó 

'"t'l.u:call an. 

en suerte arribar, después de tomar conocimiento de 
la situación política y religiosa existentes y reveladas 
por los dos personajes que más contribuyeron al éxito 
de su empresa: Jerónimo de Aguilar y Malinalli Tene
pal (MolintzinJ, como intérpretes e interlocutores. Así. 
resolvió tomar la decisión más dramática y valiente ja
más tomada pol' capitán alguno: negarse la retirada 
"quemando" sus naves. Ambas empresas heroicas. 
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sin duda alguna, por la dimensión de los adversarios, 
mírese el hecho bajo cualquier óptica, en cualquier 
época en que éste se sitúe. 

No es justo que a quinientos años de dis ta ncia se 
pretenda seguir deformando ol ser hispanoamerica
no, obligado a contemplarse a sí mismo no en las 
aguas de un río que cons tante1n ente renueva sus cau
dales, ni siquiera en un espejo, sino en un estanque cu• 
yas aguas, agitadas por los mitos de la ideología peda
goga, deforman su imagen creyéndola real. 

No es justo que, haciéndole el juego a intereses 
extraculturales, se pretenda que nuestro pueblo, or
gullosamente mestizo. siga cargando con la cruz de la 
conquista, que le impide ergui r la figura como lo que 
es: un ser humano más perfcccionudo por ser posee· 
dor de una información genética más completa y un 
acervo cultural más rico. 
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Aun en lo cotidiano vemos cómo los medios de 
comunicación, cuando maneja n la mercadotecnia, in
ducen a la sociedad hacia una autodiscriminación 
exasperante -mejor conocida entre nosotros como 
"malinchismo", para que no se nos olvide nuestra 
culpa- cuando escoje para modelos de lo que es 
bueno, córnodo. sensual o excitante, al blanco-rubio
ojo-claro-de nombre extranjerizado, pero cuando se 
trata de transmitir la imagen de lo que es malo o defec
tuoso, del servil, humilde, flojo, incapaz corrupto, ig
norante, el modelo socorrido es de aspecto indígena o 
mestizo, de nombre bien castellano. 

:--.:o es justo que nuestros pueblos aborígenes aún 
no puedan vivir conforme a sus tradiciones. disfrutan
do de los derechos de todos, o ser mexicanos comple
tos, comunes y corrientes - tal vez por decisión de 
ellos o temor de nosotros-. y todavía se encucnl nm bajo 
la enconmicnda de instituciones de caridad que se ha
cen llamar indigenistas, que bajo el a rgumento del res
peto a las costumbres les han impedido incorporarse 
al proceso de mexicanización con todas las conse
cuencias que conlleva el uso de la libertad, como si 
quisiéramos reservarlos para la última fotografía del 
pasado que se nos está yendo como modus vivendi tu
rístico. 

Para que la mexicanidad llegue a ser una auténti
ca cualidad del ser del mexicano. un primer paso prác
tico sería darle a las figuras de Cuauhtémoc y Cortés la 
dimensión simétrica que les corresponde como crea
dores del Estado Mexicano que hoy disfrutamos, que 
si bien es cierto se origina en el conflicto, de ninguna 
manera se revela la contradicción en lo que puede ser 
considerado como un afortunado injerto. Ambos son. 
en primera instancia, los primeros ciudadanos mexi
canos que deben ser registrados por la historia civil de 
este nuevo ente político-social-económico-militar, lla-



. 
mado como se le nombra desde la dimensión del. tiem
po: ME-XI-CO, nombre que no significa más que lo 
que se escucha cuando se pronuncia, y cuando se pro
nuncia sobrecoge ante la potencia de la energía que es 
capaz de concentrar. 

Los vivos de hoy tenemos la posibilidad de 
comprender con más claridad lo que los muertos nos 
quieren explicar en sus respuestas; podemos definir 
en forma precisa el contorno que le da dimensión a 
nuestra realidad actual, una sociedad libre de milos 
surrealistas, pero llena de historia, de cultura, de cien
cia, de tecnología y de magia. destinadas a trascender 
a la nueva era, en la que la razón gobernará los proce
sos de desarrollo de un ser humano preparado para 
proyectarse al espacio cósmico. 

El orgullo del ser mexicano no se origina única
mente en el hecho de ser descendiente de las aproxi
madamente siete etnias, decenas de naciones y miles 
de pueblos nativos con los que nuestros antepasados 
ocupaban nuestro actual territorio ante de la Colonia. 
A este legítimo orgullo habremos de añadir todos los 
valores históricos, culturales y científicos, proceden
tes de los cinco continentes de la Tierra, pero, claro, 
fundamentalmente hispánicos. incorporados al tra
vés del tiempo a nuestra genealogía y cultura. 

De qué otro modo podríamos explicar nuestra 
proclividad a hacer amigos entre la gente que no ro
dea. sin distinción de razas o credos; nuestro gusto por 
el jarabe o huapango, cuyos orígenes se encuentran en el 
zapateado español; o la jarana. semejante a una jota 
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aragonesa; el danzón, la rumba y el son pregonero de 
la costa veracruzana, de incontundible sello afroan
tillano; la trova, el corrido o la polca, que pueden venir 
de cualquier parte de Europa, pero que son mexicanos 
al mezclarse con las ancestrales danzas rituales indí
genas yaquis o mayas, olmecas, zapotecas o chichime
cas, tarahumaras o huaslecas, huicholes, tarascas o 
náhuatls. ¿Es posible que el arte churrigueresco, el 
barroco o el mudéjar españoles puedan ser conf undi
dos con la arquitectura mexicana de la Colonia, cons
truida con el sentimiento y las manos del obrero. del 
artesano y del orfebre indígena? 

En los trajes típicos de las diferentes regiones se 
adivina la rica mezcla del huipil y el quexquémell con 
la falda gitana de las moras de Córdova y Salamanca o 
el almidonado ropón del Sudán y la Costa de Marfil; 
de los ricos atavíos de los nobles mexicas y las ropas de 
faenas de los campos de Castilla. Charro, chinaco, chi
na poblana, jarocha, tehuana, matachín o tarasco, son 
expresiones mestizas del vestido mexicano en los que 
se combinan el penacho. el sombrero y el turbante, el 
rebozo y la manti1la, en una muestra multicolor de la 
que se enorgullecen los mexicanos al lucirlos en los 
días de fiesta de los pueblos de la provincia. 

Independientemente de que la razón, la ciencia 
o la teología acepten o rechacen el ayate de Juan Diego 
como un milagro celestial. no podemos dejar de recono
cer el hecho de que el símbolo guadalupano ha obrado 
en México el milagro de mantener unido a un pueblo 
que, por la magnitud de las vicisitudes por las que ha 
atravezado, ya se hubiera desmembrado en tantas re
giones como diferencias geográfico-culturales exis
ten en su territorio. 

Este símbolo, intermutación de Tonantz.in-Ma
ría -entremezcladas por el misticismo profundo de 
dos religiones substancialmente semejantes por su 
concepción cosmogónica-. ha dado a México el ele
mento de cohesión que fortalece lo que en el estudio de 
la teoría del poder se conoce como Poder Psicosocial y 
que puede ser calificado como el resultado del en
cuentro de dos mundos espiritualmente poderosos y 
mutuamente aceptados. 

Estandarte en la guerra de Independencia y en el 
movimiento revolucionario, amuleto personal en la 
acción buena o mala que cualquier mexicano empren
de, autora de curaciones, gestora de dones, enmenda
dora de entuertos, generosa protectora del débil y el 
desposeído, invocación mágica, la imagen guadalupa
na -síntesis de esos dos mundos- es fundamental
mente generadora del sentimiento común de la mexi
canidad que surge de lo más profundo de las raíces 
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mestizas del pueblo, cualqujera que sea su credo reli
gioso, su proced~ncia étnica, su condición social o la 
región del planeta donde habite. 

Con motiv') de la proximidad de cumplirse el 
quinto centenario del descrubrimiento de América, 
desde hace algunos años - diez tal vez- el discurso 
sobre el tema ha sjdo orientado. vetada o explícita
mente, a justificar a España o a rei\rindicar al pueblo 
indígena, y alrededor de esas ideas se han formado 
corrientes de opinión que varían de tonalidad entre el 
radicalismo y la moderación, y en las que siguen apare
ciendo las constantes de la duda, la angustia o el rechazo. 

Este ~éxico nuevo. universalmente meslizo, no 
necesita justificar nada, ni justificarse ante nadie por
que vale por s í mismo, y tanto, que ha servido de dique 
de contención a la penetración de un mundo cultural 
diametralmente distinto - el anglosajón- hacia el 
resto de América Latina, cuyos pueblos ven en él a un 
hermano mayor, a un líder, sin que rviéxicoasí se lo ha
ya propuesto. ·uestro origen como pueblo mestizo es 
inmutable y no hay razón para pretender maquillarlo 
por las diferentes tendencias ideológicas, sus raíces 
están en el mundo y su columna vertebral es latino
americana. 

La conciencia del mexicano acerca de su mexi
canidad ha comenzado a despertarse a parti r de los 
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acontecimientos de 1968, en que ésta fue sacudida de 
su letargo por un movimiento eminentemente juvenil, 
al que se le colocaron todas las etiquetas políticas e 
ideológicas conocidas y aun algunas inventadas por 
sociedades propias y ajenas que ya habían tocado el 
fondo de la inmovilidad. Fueron muy pocos los que se 
percataron de que el movimiento. que coincidía con 
otros s imilares que ocurrían en países lejanos. obede
cía a un fenómeno de reactivación de conciencia, con 
el que se comenzaron a derrumbar las ideologías de 
losl:>loques hegemónicos, para dAr paso a un nuevo or
den internacional y de cuyo proceso hoy estamos sien
do testigos. 

A quinientos años de distancia del inicio del de
sarroHo de esta nueva cultura mestiza, México está 
eqwpado para aceptar el reto del futuro. porque tiene 
u,n pasado firme, ilustre y legítimo en el que apoya sus 
cimientos y del que ya no tiene por qué preocuparse, 
senciJlamente porque ya pasó. 
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A~MADA ~ DE LA·T¡J\,O 

Por: Francisco CALZADA JAUREGUI 

En los albores del siglo XXI no exis
te en Latinoamérica un solo país 
que ten ga salida al mar y no posca 
una Marina de Guerra, pues las Ar
madas de estas nacion es son el 
princ ipal sostén para controlar su s 
recursos marítimos y. sobre Lodo, 
para ejercer c ustodia y vigilancia 
en sus aguas patrimoniales. 

Actualmente las Armadas del 
mundo están divididas en tres ra
mas, todas ellas de suma im por tan
cia: la prin cipal la forma la Flota 
naval. en la cual se e ngloban las 
unidades de superfic ie y submari
nas: le s igue la Aeronáutica naval. 
que se ha convertido en los "ojos" 
de la flota, y finalmente la Infan
tería de Marina, que es el cuerpo 
especializado en llevar a cabo op e
raciones terrestres y an fibias, así 
como de realizar misiones dentro 
de la faja te r restre que corresponde 
a la ju r isdicción de las Iviarinas 
de Guerra en cada país. 

El JJOrluviom:s 
CVS 25 de Moyo 

<:011 copocidod 
poro tran~portar 

18 aviones y 
helicópteros. es 

uno ele los 
unidodcs <fo 

superficie más 
importontcs de Jo 

Jucr-1.0 noval 
gaucho. 

Por lo que respecta a n uestra 
nación, la Armada de México se 
en cuentra en plena etapa de mo
dernización, de acuerdo con los 
avances del país. y vela con todos 
sus recursos materiales y humanos 
para cu mplir cabalmen te con las 
misiones que le tien en encomenda
das la Constitución Política y el 
pueblo mexicanos, para coadyuvar 
en la preservación de la seguridad 
n acional y contribuir en nuestro 
d esarrollo económico y social. 

Buqu~ vd r.rn 
escuelo Libertad, 
de t10cionalidad 
argentino. en Jo 
que los Cadetes 
navales re<1lii (Jn 

\ 
tT1 
~ ..... 
n 
> 

Entre sus principales tareas es
tán: fomentar la educación pública 
naval; construir la infraestructura 
nava l y desarrollar la investiga
c ión oceanográfica de n uestros 
océanos; ofrecer toda su colabora
ción a ot ras a utoridades guberna
mentales, ya sea para prestar auxi
lio a la población civil en casos de 
desastre. salvaguardar la vida hu
mana en el mar. prestar apoyo a los 
sectores público y privado, comba
tir la pesca ilegal, el contrabando y, 
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sobre todo, llevar adelante la campa
ña permanente contra el narcotrá
fico en sus zonas de jurisdicción. 

Los datos que se ofrecen a 
continuación son de caráctel' ex
clusivamente informativo y contem
plan las tres ramas mencionadas en 
párrafos anteriores .. o se incluye 
informar.ión de la Armada de Mé
xico para no reiterar los datos que 
constantemente llegan al lec tor 
respecto a este tema. Por 01 ro lado, 
las Armadas se enumeran en orden 
alfabético de acuerdo al país al que 
pertenecen y no se establece com
paración de ninguna índole. 

ARGENTINA 

El litoral de la República de Argen
tina está dividido en cuatro regio
nes marítimas: la primera es la 
Central. que abarca desde el sur 
del Río de la Plata hasta la Penín
sula Valdés: la segW1da comprende 
desde la Península Valdés hasta el 
paso Drake; la tercera cubre las ri
veras del Río de la Plata y la cuarta 
c ustodia la zona de la Antártida. 

Sus principales bases son: 
Buenos Ai res, Río Santiago, Puerto 
Belgrano. Mar de Plata, Llshuaia y 
Puerto Deseado. 

Su estado de fuerzas consta 
de un total de 22 000 elementos, 
incluyendo pilotos a·eronava1cs e 
Infantería de Marina. 
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JJuque de guerra 
ele lo Amwdo de 

.'\rgcnt iri<.1 en 
operación de 

vigilonc.in ele sus 
oguos 

potrimoniolcs. 

Su fuerza submarina está 
compuesta por seis unidades con 
lanzatorpedos de 533 milímetros. 
cuatro de 1a clase Santo Cruz (tipo 
TR 1700)ydos más de la clase Salta 
(tipo 1200). 

Sus W1idades de superficie 
principales son: un portaviones V-2 
Veinticinco de .rvf ayo, con capaci
dad para 18 aviones y cuatro heli
cópteros; seis destructores, de los 
cuales dos son clase Hércules (tipo 
42, británicos) que cuentan con un 
helicóptero SA-319 B Alovette III. 
W1 lanzador doble de SAM "Sea 
Dart'' , además de uno SA-319 de 
AS\·V, dos lanzadores triples de 
ASTT, cuatro más de SSM l'vUvt-38 
"Exocet" y un cañón de 114 milí
metros, los cuatro restantes son 
clase Almirante Brown (Upo MEKO 
360), fabricados por la antes Repú
blica Federal de Alemania, y llevan 

La fuerzo 
aeronaval 
orgtmrino se 
compone de: m<ls 
de Lrcin to 
oporotos que 
vigilnn ~u espacio 
aéreo. 

a bordo dos helicópteros embar
cados SA-319 Alouetle III. con dos 
lanzadores triples de ASTT, ade
más de ocho SSM rvCvt -40 .. Exocet .. 
y un cañón de 127 milímetros. 

'También cuenta con nueve 
íragat.as: seis de la clase Esporo (tipo 
l\·1 EKO 140, de la antes República 
Federal de Alemania) con dos lan
zadores triples de ASTT, un heli
cóptero SA-319 B Alovelte [JI, 
ocho lanzaderas de l'vtrvl-38 .. Exo
cet"; un cañón de 76 milímetros, 
cuatro de 40 milímetros y dos ame
tralladoras de 12.7 milímetros; las. 
otras tres son de la clase Orurn
mond (t ipo .'\-69, de Francia) con 
cuatro lanzadores de M?vf-38 ' 'Exo
cet' '. un cañón de 100 milímetros, 
dos de 40 milímetros y dos de 20 
milímetros. 

Otros buques de combate y 
vigibrncia coste ra son: dos la nchas 
torpederas clase Intrépida (tipo 
Lürssen 45, de la antes República 
Federal de Alemania) con dos lan
zatorpedos de 533 milírnetros; once 
lanchas p<1trullerns, de las cuales 
cuatro son costeras y las otras s iete 
son de altura: una de la clase Te
niente Olivieri; dos de la clase Iri
goyen (tipo Cherokee, estadouni
dense); dos clase King para esr.ue
la, armitdas con tres cañones de 
105 milímetros, una clase Sorne
llera (tipo Sotoyomo, estadouni
dense) y una clase Sobrol. 

/\demás. seis buques de gue-
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rra de mjnas (tipo Ton, británicos): 
cuatTo dragaminas costeros clase 
Neuquen y dos ca,:aminas de la clase 
Chaco. 

---~ ~ -~ ~~~ • 
Otros buques son: un 1ST an

fibio Cabo San A.ntonio, coo punto 
de Loma de helicópteros y capaci
dad para transportar 23 carros 
blindados. 700 hombres v ocho 
lanchas de desembarco (que pue
den transportar vehículos): nueve 
buques de apoyo y diversos, siendo 
tres de transporte. un remolcador 
oceánico, un rompehielos, el velero 
escuela Libertad, otro escuela v dos 
de e>-.1)10ración e investigación~ 

Para su defensa de costas tie
ne 10 baterías con 12 .t-.11-1898 de 87 
m ilímetros y 1.6 M-3 de 155 m ilí
metros. 

J .a Fuerza Aeronaval está 
t.onstituida por 1 300 elementos 
con 62 aviones y 13 helicópteros 
armados. divididos de la siguiente 
manc.ra: 

1 Escuadrón de ataque 
1 Escuadrón de rec:onoci

miento y lucha antisubma
rina 

2 Escuadrones <le helicópteros 
para I ucha antisuhmarina 

1 Escuadrón de helicóptc.ros 
1 Escuadrón de reconoc i

miento m<lrítimo 
2 Escuadrnnes de entrena

miento. 

Los misiles utilizados por la 

Corbeto V 3 1 
Jor.cguoy. 

adsc;rito o uno de 
lo$ Armados mós 

grandes de 
lotinoamérico: Jo 

de fJrosil. 

Fuerza Aeronaval argentina son 
aire-superficie <lel tipo AG~f-12 
"Bullpup". Alvl-39 ' 'Exocet" y i\S-
12 "lv1artín Pescador" y los misiles 
aire-aire i\H,·1-9 "Sidewinder" v 
R r.:-o"'·t ·" · -oo .v ag1c . 

Su Infan tería de Marina la 
forman 3 500 hombres, dh•ididos 
en dos Fuerzas de Flota. cad<I una 
con dos batallon es: una compañía 
de reconocimiento anfibio; una 
compañía de zapadores: una com
pañía contracarro y una compañía 
de artillería. La fuerza de apoyo 
anfibio consta deun batallón de In
fantas; un regimiento de artillería 
antiaérea; dos batallones indepen
dientes; seis compañías inde
pendientes de seguridad. 

BAHA:t\ilAS 
Su Armada está compuesta de 840 

Submarino Hwnoitá en su Operación Africo 87 e.11 lo que estrechó lows de 
amistad con Nigerio. Costa de MorJH y otros países. 

z 

hombres v se le denomina Fuerza 
de Defensa de las Bahamas. Su base 
está en Puerto Coral. en la Isla 
Nueva Providencia. Cuenta con 16 
buques de combate y vigilancia de 
costas. P.:ira la custodia aérea posee 
tres aviones tipo Commander 500. 

BELICE 

La Armada de este país es muy pe
queña, cuenta con una Ala Maríti
ma compuesta de 50 hombres, con 
dos patrullas y algunas otras em
barcaciones menores. 

BOLIV1A 
Cuenta con cinco Regiones Maríti
mas. qu e incluren las cuencas flu
viales y el lago Titicaca, cada una 
con una flotilla. Sus bases son Ri
beralLa, Trinidad, Puerto Guaya
merin, Tiquina y Puerto Quijarro. 
Los elementos que forman su Ar
mada son 5 000 incluyendo a la In
fantería de Marina. 

Sus unidades son: nueve lan
chas ligeras de vigilancia fluvial , 
17 buques de apoyo logístico y 
cuatro unidades auxiliares. 

Su Fuerza Aeronaval está 
con stituida por un avión Cessna 
402-C y ocho helicópteros Helibras 
SA-315B. La Infantería de 1v1.a.rina 
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está dividida en un batallón por cada 
una de las Regiones Marítimas y 
un batallón y cinco compañías para 
la defensa de las instalaciones de la 
Armada. 

BRASIL 

El total de los elementos que con
forman su Armada es de 50 000, in
cluyendo la Fuerza Aeronaval y la 
Infantería de Marina. Para su fun
cionamiento se divide en seis re
giones marítimas oceánicas, una 
fluvial y un mando. 

Sus bases oceánicas son: Río 
de Janeiro, San Salvador, Natal, 
Belem, Río Grande do Sul y Lada
rio. En tanto que sus bases flu
viales se encuentran en lv1anaus y 
Corumba. 

Cuenta con ocho submarinos: 
cuatro clase Tupi (tipo 1400): tres 
Humaito (tipo Oberon, británico); 

cóptero \\lasp (L'WT Mk46), un lan
zador de ocho ASROC, dos triples 
de ASTT, además de dos cañones 
bitubo de 127 milímetros; c inco 
más de la clase Mato Grosso, de 
lucha antisubmarina (tipo Sumner, 
estadounidense), cuatro de ellos con 
un helicóptero embarcado \•Vasp, 
todos con dos lanzadores triples de 

Lú f verzo de 
co111 rotorpe<leros """~'""""'"'~ 

Brasileño se ha 
coroctcri:1.odo por 

su c.ficoc;io en 
torios los 

maniobras de 
guerra . 

Bvque porrullo P-14 Cosreiro Pcncdo destinado a los toreos de pútruJloje, 
búsqueda }' scdvomento. 

un Amazonas (tipo Guppy 111, esta
dounidense). 

Sus principales buques de 
combate en superficie son: un por
taviones Niinas Gerais (tipo Colos
sus. británico) con capacidad para 
20 aviones y ocho helicópteros; 
ocho destructores, de los cuales 
dos son de la clase Marcilio Dfaz (ti
po Gearing, estadounidense) para 
lucha antisubmarina, con un heli-
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ASTT, además de tres cañones bi
tubo de 127 milímetros; el restante 
es el Moronhao (tipo Fletcher, esta
dounidense), con cinco cañones de 
127 milímetros y dos lanzadores 
triples de ASTT. 

Cuenta además con 14 fraga
tas: seis de la clase Niteroi, cuatro 
de las cuales están equipadas para 
la lucha antisubmarina con un he
licóptero Lynx, dos lanzadores 

triples de ASTT y lanzadores de 
misiles "Exocet" y un cañón de 
114 milímetros Qas otros dos son 
polivalentes. con armas similares 
pero con la diferencia de que cuen
tan con cuatro M M-38 "Exocet"); 
dos clase Inhaumo , con un helicóp
tero Lynx embarcado, dos lanza
dores triples de ASTT y cuatro 

MM-40 "Exocet". y un cañón de 
114 milímetros; las cuéJlro restan
tes son clase Para (lipo Carda, es
lado un idense). con lanzéld0r 
ASROC de ocho misiles. dos caño
nes de 127 milímetros y adecuadas 
para el anaveaje de un helicóptero 
Lynx o Seasprite. 

Sus buques parn vigilancia 
costera son nueve. de la clase Im
perial 1'v1orinneiro. Para recorridos 
fluviales cuenta con 14 patrullas li
geras, de las cuales tres se utilizan 
como escuelas. 

También dispone de seis bu
ques dragaminas clase Aratu (tipo 
Shütze, de la antes República Fe
deral de Alemania); dos buques an
fibios, el Duque de Caxois (tipo Soto 
County, estadounidense) con capa
cidad para 18 carros y 600 hom
bres, y dos clase Ceora (tipo Tho
maston, estadounidense) con ca
pacidad para 21 carros y 340 
hombres. 

Además cuenta con 36 lan-
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chas: tres de desembarco unilario. 
tres de desembarco de medios me• 
canizados y 30 de desembarco de 
persona l y vehículos. 

Par..1 otras funciones, cuenta 
con 17 buques de apoyo: un buque 
taller. uno de reparaciones: c uatro 
de transporte: cinco de investiga
ción oceanográfica: una fragata 
modificada clase Nitcroi . utilizada 
actua lmente como buque escuela, 
y cinco remok adores oceáncios. 

La Fuerza Aeronaval cue nta 
con 36 helicópteros nrmados, de 
los c uales s ie te ASH-30 son para el 
combate anlisuhmarino, ocho Lynx 
Mk-21/23 para ataque y otros mo
delos para diversus operaciones. 
corno son tres \'Vasp Mk-1 . seis 
C H- 14 y 12 S-2C P16. 

La Info ntería de :\-1arina la 
forman 14 600 hombres. con una 
Oivi: ión Anfibia; un Ma ndo de Re-

fuer::~o c:on cinco batallones, uno 
de ellos ingenieros; una fuerza de 
seguridad interior en cada una de 
las seis regiones marítimas y una 
más de operaciones especiales. 

COLOMBIA 

Su Armada la forman 12 000 ele
mentos, incluidos 6 000 de la In
fantería de Marina. Sus bases se 
encuentran localiz,1das en Carta
gc1H1. Buenaventura. P uerto Legui
zamo, Puerto Oror.ué, Puerto Ca-

rreño y Letitia. las dos primerns 
oceánicas y las demás fluviales. 

Su fuerza submarina la for
man dos submarinos clase Pijoo 
(Tipo 209/1200, de la antes Repú
blic a Fede ra l de Alemania), con 
lanzatorpedos de 533 milímetros. 

Sus unidades de superficie 
son: cuatro fragatas clase Almirante 
PodiHa (tipo FS 1500), para lucha 
anlisubmarina, con u n helicóptero 
BO-105. dos lanzadores triples de 
ASTT, además de ocho lanzado res 

Buque 
OCC(lll081'Ófico 

f\lmironte 
Solrlonho 

d,:sLinodo o /a 
rr:oofocción cfo 
doto!> sulJrc lo 

eslrur,luro 
térmito de /os 

oguos <le In costa 
sudcw -: de /o 

noción corioco. 

Sul>mnrino Tu¡>i. 
J.o más rec:icnrc 
odquisid6n de 
este ién«~ro hecJw 
por eJ Gobierno 
brosil1:ño o fin de: 
re.f O,✓nr su ílol o 
novol. 

de tvtM-40 "Exocer·: una fragu t~ 
Boyocu (tipo Courlney. estadouni
dense). con dos ct1ñones de 76 milí
metros y seis lanz.ilo rpedos '.\.•1 k-32 
de 324 milímetros. 

Parc1 diversos serv1c1os do 
combate y vigilancia cuenta con 13 
unidades de diversos tipos; para 
transp011e y apoyo. 12 unidades mús 
y un buque escuela velero Glorio. 

La Fuerza Aeronaval la cons
tituyen únicamente cual ro aviones 
Cessna A-37B y cut1tro helicópteros 
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B0-105. La Infantería de Marina es 
de 6 000 hombres, divididos en s ie
te batallo nes. dos de los cuales son 
de policía naval. 

CUBA 

Formada por 13 500 elementos, 
distribuidos en las bases de Caba
ñas. Cienfuegos. Canasi, La H aba
na. Mal'iel. Nic aro, Punta Bailen
tos y Va radero. 

Cue nta con tres submarinos 

soviéticos tipo Foxlrot. con lanza
torpedos de 533 y 406 mi límetros; 
tres fragatas tipo Koni (soviéticas), 
con dos l.mzacohcles para guerra 
a n tisubmari na. 

T itme 18 lanchas kinzamis ilcs 
soviéticas (c inco tipo OSA-J y 13 tipo 
OSA-Il). con c uatro lanzaderas de 
mis iles superficie-superficie: otras 
dos patrullas de lorgo alcance, 
también de fabricación soviétit:a: 
11 patrullas de tilaquc rápido: 14 
dragaminas. c uatro del tipo Sonya 
y diez del 'úwgen y,1: dos buques de 
desembarco medio tipo Polnochny 
O. con ctipacidad para seis car ros y 
200 soldados. y do. tipo LCMs: 
siete buques de apoyo. entre ellos 
un buque escuelt1. y 32 patrullas Ji. 
genis. 

Como se puede aprecit1r. todo 
el material utilizado por la ,•\ rmada 
de Cuba es de origen soviético. 

Su Infa ntería de Marina está 
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formada por un batallón de asalto 
anfibio. 

La artillería de r.osta está 
con stituida por cañones 1931/1937 
de 122 milímetros, M-1937 de 152 
milímetros y M-46 de 130 milíme
tros, así como dos sistemas SS-C-3 
de misiles. 

CHILE 

La Arrnada de la República de Chile 
está in tegrada por 24 700 elemen
tos, incluyendo Fuerza Aeronaval. 
Infantería de Marina y Servir.io de 
Vigilancia <le Costas. 

Su litoral se encuentra dividi
do en cuatro Regiones fadtimas: 
la primera tiene su <.:uartel general 
en Valparaíso; la scgUJ1da, en •Tal
cahuano: la tercera. en Punta Are
nas y la última en !quique. 

Su fuerza subma rina la con.s
tituyen cuatro sumergibles: dos 
claseO'Brien [tipo Oberon, británi
co), con lanzatorpedos de 533 milí
rnetros; dos clase Thompson (tipo 
209, británico), con lanzatorpedos 
de 533 milímetros. 

Sus principales buques de 
combate en superficie son: un cru
cero O'Higgins (cx-Brooklrn, esta
dounidense). con 15 cafiones de 152 
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Buque R 21 de Jo 
República <1~ 
Brasil. Lu 
Arrrwdo ch: 1;:sle 
poís so 
corncterizo por 
su alto dr:sorrollo 
tecnológico y su 
calidad f undonul. 

milímetros, ocho de 127 milfrne
tros y un helicóptero Bel) 206 H. 
Ocho destruc tores. de los c.:uales 
tres son clase Capitán Pral (tipo 
County, británico), con cuatro lan
zadores de misiles MM-38 "Exocet" 
y un lanzador doble de SAM "Seas
lug-2" y un helicóptero /\loucllc 
SA-319B: el Blanco Encalado (tipo 
Norfolk, británico), con c uatro lan
zaderas de ?vi M-38 y un cañón 
doble de 1 14 milíme tros; dos clase 
1\lmiranle Rivcros, con cuatro lan
zaderas d e tvt M-38 '' Exocet". 
t:ual ro C<11iones de 102 milímetros, 
además de dos lanzadores triples 
d e AS'TT y dos triples de I\SW; dos 
clase Minis tro Zcntcno (tipo Sum
ner. estadounidense) de lucha anti
suhmarina, con un helir.óptero 
.A. louettc SA-3198, dos la nzadores 
triples de ASTT y tres cañones 
dobles de 127 m ilímetros. 

Además, cuenta con dos fra
gtitas c lc.1se Condell (lipo l .eander 
modificada. británica). con un he
licóptero Alouette SA-319B, dos 
la nzadores triples de ASTT. dos de 
tvttvt-38 "Exocet" y un cañón dohle 
de 115 milímetros. 

Sus buques de combate y vigi
lanr.ia r.oste ra son cuatro patrullas 
la nwmisiles tipo SJ\AR, israelíes, 
c uatro lanchas torpederas clase 
Guoc;o/clo y tres lanc has patrulle
ras: tres unidades de desembarco 

medio clase Maipo (tipo Balrttl, 
francesa), con capacidad para siete 
carros y 180 hombres: además de 
dos la nchas <le desembarco de 
carros. 

Seis Oélves de apoyo diversos: 
un buque ta nque A frnirante Jorge 
1vlonlt (tipo Tidepool, alemá n), ot ro 
Araucano. uno de apoyo a subma
rinos. dos de transporte y uno de 
información. 

La Fuerza Aeronaval está for
mada por 500 hombres, ocho avio
nes de c:oml,¡;ite, 10 de e ntre na
miento y 20 helicópteros armados; 
sus bases están en Viña del Mar. 
Puerto \.Vilfo1rns y Punta Arnnas. 

La Infante ría de Marina 
cuenta c:on 5 200 elementos. d is tri
buidos en c uatro agrupaciones. ca
da una de ellas con un batallón de 
infantería reforzado. una compo
ñía de c;o rmmdos, una b!'lteria de 
artillería, una bateríu de art illería 
antiaérea y un batallón anfibio. 

El servir.io de Vigilancia de 
Costas tiene 1 600 hombres y su 
equipo lo forman 31 la nt:has patru
lleras: dos costeras y el resto pora 
aguas bajas. 

REPUBLICA 0OMINICA:'\A 

El tota l de elementos desu ,.\rmada 
es de 4 600, incluyendo la Infante
ría de rvlarina. Sus bases están loca
lizadas en Santo Domingo. Haina y 
Las Calderas: en la primera <le 
ellHs esté su Cuartel General. 

El equipo con que cuenta para 
combate y vigilancia cosiera es de 
18 buques. c u!'ltro de ellos de altura: 
una f rog:lta Mello (ex-River, cana
diense), un buque esr.uela y de 
mando, v tres corbclos ch1se Cam
biaso [tipo Cohoes, estodouniden
se). Los trece restantes son para 
agua.s bajas. Existen. además. dos 
buques de apoyo. 
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