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La violencia crea m s problémas sociales que los que resuelv 
~~rt n Luther King. 

Hay dos clases de hombres: los qt1e vivén hablando de las virtu 
1 os que se limitan a tenerlas . 

Antonio Machado . 

Todo acto de bondad es una derrostraci n de poder o. 
Miguel de Unamuno. 

A nadie le faltan fuerzas; lo que a rruch simos les falta es ve 
V ctor Hugo. 

El homb.re no es hijo de las circunstancias. Las circunstancie 
hijas del hon'bre . 

Bénjam n Disraeli. 
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ta Escue'/a de ln.getuen,s de 'la Annaila 
de Mé."<jco recibió un reconocimiento •<ccmLJ 
visi.Ca>1tes disti>tgcciacs''. por parte del l!. 
Ayuntamiento de Tla.ootalpan, Vera.cruz, debido a. 
que personal de alumnos, catedráticos y directivos 
efectuó un viaje de vinculación académica con el 
Centro de l3achillerato Tecnológico lndu.strial y 
de Servicios No. 3.S de Tlaootalpan (Cl3TIS No. 
3.5), en donde .se contó con la ¡>Mticipación del 
Ayuntamiento. 

E personal naval fue recibido por el 
birector del Cl3TlS, Licenciado l!ector baniel 
Rosas, quien recibió el agradecimiento a. nombre 
del Capitán de Navio SLc.\.. lN. Germán Álvarez 
Lobato, birector de la Escuela de lngenieros de 
la A.nnada. de Méxioo. Fosterionnente realizaron la 
presentación de la.s Escuelas de Fonna.ción Naval, 
les fue presenta.do el modelo de rendimiento 
académico y reoorrieron las instalaciones del 
plantel anfitrión, entre otras actividades. para 
luego ofreoer una invitación para oonooer la 
E scu.ela de lnge,uuos de 'la Annaiia de M éxia:, 
y oorTesponder a la.s atenciones brindadas. 



La Hb'cia:s Esc~~la Na•ial Militar, junto 
oon ~ escuela de Vela V~acruz, A.C. se fijaron la 
meta de luc~ renaoer el depone de vela en el 
estado de V~acruz, por lo que durante este año 
organizaron las Regatas <'Heroi:~ Escuela Naval 
2003" e (Clsla S~ficios 2003", en los meses de 
mayo y agosto, respectivamente. 

La Tb'cera Z<>M Nawu, uniéndose al es
fuerzo de oontribuir a que las velas regresen al 
mar v~acruzano y con motivo de dar mayor 
realoe a los festejos del Día de la Annada, se dio 
a ~ tarea de organizar la Regau. uora de la 
Annada 2003", en ~s instalaciones del aub de 
Yates de V~acruz, A.C., del 21 al 23 de no
viembre pasado, oontando con~ participación de 
dif~entes clubes de vela de los estados de M6-
x.i'oo, Pueb~ y V~acruz, ademis delos cadetes de 
la Hb'cica Ese<t-ela NaPal 1Wililar y alumnos 
de la Escuela Niuti~ Mercante Fermndo Silic60 
y Torres, en sti.s ~tegom.s. 

Viernes 21: cóctel de bienvenida a los 
participantes, en el salón La Fragata, del 
~si:no Naval del Pueno de Veracruz. 

Sibado 22: oeremorua de inauguración y 
dos regatas, en el aub de Yates de 
Veracruz, A .C. 

Domingo 23: una regata, c~emorua de 
clausura y bufet de despedida para los 
participante~, en el aub de Yates de 
Veracruz, A .C. 

Se obtuvi~on los siguientes resultados: 
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Categoría catamarán 

Primer lugar 
Escuela de Vela Vera cruz, A.C. 

Osca r M ar,zar\a res Retan a 
Eduardo Manzanares Retana 

Segur,d o lugar 
Club de Yates de Vera cruz, A. C. 

Carlos Gómez Mal pi ca 
M alluel Ruiz Ortiz 

Tercer lugar 
Heroica Escuela Nava I Militar 

Wi llia m Hernández Velasco 
Ornar Carmena Almanza 

Categoría abierta 

Primer lugar 
Escuela de Vela Vera cruz, A.C. 

Hugo Mabarak Palacios 
Alejar,d ra Ma bara k Ruiz 

Segur,d o lugar 
Club de Yates de Vera cruz, A. C. 

Santiago Pavár, Cruz 
Bruno Paván Uscanga 

Tercer Lugar 
Heroica Escuela Nava I Militar 

Raúl Lur,a Castañeda 
Roberto Miranda Mér,dez 

Cuarto I ug ar 
Club de Yates de Puebla, A.C. 

Arturo Croda Lag Ullas 
Gabriel Croda Lag UllaS 

Categoría láser 

Primer lugar 
Escuela de Vela Veracruz, A.C. 

M arcel illo G utiérrez Beltrán 
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Segundo lugar 
Heroica Escuela Naval Militar 

Hilario Díaz Cabrera 

Tercer lugar 
Escuela Náutica Mercante Fernando 
Sil iceo y Torres 

Adrián Martín Santos 

Categoría finn 

Primer lugar 
Heroica Escuela Naval Militar 

Eliab Váldez Juan 

Segundo lugar 
Heroica Escuela Naval Militar 

Al exa ndro Soto Alemán 

Tercer Lugar 
Heroica Escuela Naval Militar 

Armando Segura Pérez 

Categoría flying term 

Primer lugar 
Escuela de Vela Vera cruz, A.c. 

Raúl Jefrey Maba rak 
E mili o J efrey M abara k 

Segundo I uga r 
Club de Yates de Veracruz, A.C. 

Manuel de la Fuente Castro 
Raúl Belchez González 

Tercer lugar 
Escuela Náutica Mercante Femando 
Siliceo y Torres 

Mi cha el Agraz al Rodrf guez 
Julio Díaz Gómez 

Cuarto lugar 
Heroica Escuela Naval Militar 

Miguel Cobos Silva 
Eduardo Guerrero sá nchez 
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Quinto lugar 
Heroica Escuela Nava I Mi litar 

Edgar Vilchis Bravo 
Jorge LÓpez H emández 

Categoría sunfi sh 

Primer lugar 
Escuela de Vela Vera cruz, A. c. 

M arcel ino Guti érrez Ruiz 

Segundo lugar 
Heroica Escuela Naval Mi litar 

Femando Hemández Cadena 

Tercer wgar 
Heroica Escuela Naval Mi litar 

Armando Segura Pérez 



Una parte importante dentro de la medicina 
lo constituye sin duda el cuerpo de enfermería, 
cuya función es ante todo brindar un servicio 
amable, digno y respetuoso a cada uno de los 
pacientes que lo requieran , por ello, el pasado 1 O 
de enero se llevó a cabo el acostumbrado 
desayuno que año con año realiza la MARINA 
con motivo del Día de la Enfermera*, como 
reconocimiento a la ardua labor que realiza este 
personal en los diferentes establecimientos de 
Sanidad Naval. 

Cabe destacar que el área de enfermería se 
ha fortalecido considerablemente. A partir del 
2001 la MARINA ha preparado a 21 enfermeros 
especialistas en las áreas quirúrgicas y de terapia 
intensiva, además de que ha puesto un mayor 
énfasis en cuanto a elevar la calidad humana y 
capacitación de este personal , motivando su 

* El cual se celebra el 6 de enero desde 1931 por iniciativa del 
Doctor José Castro Vlllagrana (entonces director del hospital 
Juárez de México, considerado como una de las figuras más 
destacadas dentrn del área de la salud en nuesu·o país), quien 
aseguró que las enfermeras representan un auténtico regalo de 
reyes para los enfermos. 

superac10n a través de cursos de diversas 
especialidades, impartidos en diferentes escuelas 
del país . 

"Lo más importante ha sido crecer 
humanísticamente al convivir con nuestros 
pacientes y recibir como gratificación una 
sonrisa", mencionó en su discurso la Capitán de 
Fragata SSN. ET. Guadalupe Gutiérrez Briceño. 

El desayuno fue presidido por el Secretario 
de Marina, Almirante Marco Antonio Peyrot 
González, quien estuvo acompañado por los 
Almirantes Subsecretario de Marina, Armando 
Sánchez Moreno; Oficial Mayor de Marina, Raúl 
Niembro Almazán y por el Inspector y Contralor 
General de Marina, Enrique Ramos Martínez, 
entre otras autoridades navales. 

Después de convivir con el personal de 
enfermería y disfrutar de la actuación del gmpo 
Voces del mar, el Alto Mando expresó una sincera 
felicitación a quienes han elegido la noble 
vocación de velar y mantener la salud de los 
demás. 
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En las instalaciones de MARINA ubicadas 
en Tepetlapa, en la ciudad de México, se realizó el 
10 de enero el festejo con motivo del Día de Reyes, 
agasajando a los hijos del personal de Clases y • 
Marinería de esta institución. 

El evento fue presidio por el grupo de 
Promotoras Voluntarias encabezado por la esposa 
del Secretario de Marina, Señora Noemí Solís de 
Peyrot, quien estuvo acompañada por las Señoras 
Velia Guevara de Sánchez, Susana Caballero de 

•••••••••••••• 

Niembro, Ma. del Carmen Cassina de Ramos, Teresa Argudín de Castro , esposas 
del Subsecretario de Marina, del Oficial Mayor, del Inspector y Contralor General , 
y del Jefe del Estado Mayor, respectivamente. 

• • 

••• • • • • • • • 

Los chiquitines pudieron disfrutar de un ameno espectáculo encabezado por la 
pandilla Telmex, personajes de Disney como la bella y la bestia y personajes de 
la televisión mexicana como Enrique y Beto de Plaza Sésamo, entre otros. A los niños 
les fue obsequiado un refrigerio con su respectiva bolsa de dulces y a pesar de que el 
día estaba muy frío y amenazaba con lluvia, eso no 

••••••••••••••••••••••••••••• impidió que los pequeños brincaran y se divirtieran • • 
en los diversos juegos inflables que ocupaban una • ..,...._,.. ! . ' gran parte de las instalaciones. • 

• • • 
También se les otorgó un pase gratuito para • 

asistir al parque recreativo Planeta Azul, ubicado 
en la Segunda Sección de Chapultepec, amén de 
los regalos previos (juguetes) que fueron repartidos • 

• 

en cada una de las direcciones de área del personal 
que labora en las distintas instalaciones de la • • MARINA. • •- .. • •••••••••••••••••••••••••••• 
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LOGROS Y AVANCES DEL 2000-2003 
Por: 2do. Mtre. SAJN. T. Ccias. Com. 

e acuerdo a las circunstancias 
históricas y en respuesta a las diversas 
necesidades que nuestra nación 
demanda, la MARINA ha tenido una 
significativa evolución en su estructura 
orgánica, equipamiento, estrategias y 
tácticas, situación que la han llevado a 
afrontar la presencia de nuevos retos y 
desafíos, asumiendo con ello 
compromisos en los ámbitos económico, 
social, cultural, tecnológico y político. 

Claudia Selene TINOCO ESPINOSA 

Durante la presente administración se han realizado varias 
acciones que sin duda han marcado el camino hacia la meta 
planteada desde un inicio: lograr que cualquier persona que 
realice actividades marítimas en aguas nacionales, tenga la 
certeza de que la MARINA vigila el cumplimiento de las leyes 
del Estado mexicano en la mar, generando las condiciones que 
permiten aprovechar el espacio y los recursos marítimos en 
beneficio de todos los mexicanos. 

En primera instancia y como pa1te de estas acciones, la 
MARINA efectuó una reorganización de sus estructuras 
administrativas y operativas, cuyos principales resultados fueron: 



✓ La creación de un programa 
bajo la norma ISO 9001-
2000 para la certificación de 
procesos, así como un progra
ma de certificación de uni
dades de atención médica. 

✓ La actualización de leyes y 
reglamentos , cuya finalidad 
consiste en otorgar certi
dumbre jurídica al personal 
naval. 

✓ La apertura del Departamen
to de Atención Ciudadana, a 
través del cual se brinda 
información al público en 
general , de conformidad con 
la Ley Federal de Transpa
rencia y Acceso a la Infor
mación Pública Guberna
mental. 

✓ El servicio telefónico O 1-
800 MARJNA-1 y el Portal 
Institucional de Internet, 
para proporcionar atención 
directa a la ciudadanía y 
mantener vínculos perma
nentes , dando a conocer acti
vidades e información de 
carácter técnico y marítimo . 

✓ Se dio continuidad a la 
organización anual de los 
Concursos Nacionales de 
Pintura Infantil "El Niño y la 
Mar", y de Expresión Litera
ria "La Juventud y la Mar", 
además de haberse reforzado 
la difusión de museos y bi
bliotecas navales , fomentan
do así la cultura marítima y 
los valores patrios en la 
niñez y juventud de México. 
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De igual forma y a fin de proyectar con efectividad la pre
sencia naval en la mar, se procedió a la reactivación de las Fuerzas 
Navales del Pacífico, y del Golfo y Mar Caribe , bajo un concepto 
estratégico, operacional y táctico. Dentro de las principales 
operaciones por dichas fuerzas , podemos mencionar: la Operación 
Sonda, Operación APEC-2002, Operación OMC-2003 y Opera
ción Activación Volcánica. 

Otra de las acciones implantadas dentro de esta administra
ción, consistió en llevar a cabo un nuevo despliegue jurisdiccional, 
así como la reestructuración y reorganización interna de los 
Mandos Navales, dotándolos con unidades de superficie, aerona
vales y Brigadas Navales, lo cual ha facilitado en gran medida el 
cumplimiento de sus funciones. 

La adquisición y modernización de las unidades de superficie 
y aeronavales al servicio de la MARINA se ha logrado gracias al 
esfuerzo realizado por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la 
Unión, cuyos recursos asignados a la misma, han permitido en estos 
tres primeros años, la incorporación de una fragata Knox, dos 
buques de desembarco anfibio, un dique flotante, 16 patrullas 
interceptoras y dos patrullas misileras clase Aliya, además de tres 
aviones de patrulla marítima en profundidad ( con sensores y equipo 
electrónico moderno), cuatro helicópteros igualmente equipados y 
1 O aviones para la formación de Pilotos Navales , así como 
lanzadores portátiles de misiles antiaéreos y equipo para las 
Fuerzas Especiales. 



Asimismo, se terminó la 
construcción de seis patrullas 
oceánicas, seis interceptoras y 
el ensamblaje de cuatro aviones 
para vigilancia marítima, encon
trándose en proceso de cons
trucción cuatro patrullas oceá
nicas, dos costeras y seis inter
ceptoras. 

Para modernizar las uni
dades ya existentes, se contrató 
la conversión a patrulla maríti
ma de ocho aviones y 11 heli
cópteros, sin olvidar la actuali
zación que se está realizando en 
cuanto al armamento de los 
buques de vigilancia oceánica 
clase Sierra y Durango, así 
como los sistemas de armas de 
las fragatas clase Allende. 

Con las medidas anterio
res, se ha logrado incrementar 
la capacidad de defensa ante 
amenazas internas y externas, 
reforzando principalmente la 
seguridad en las instalaciones 
estratégicas de la Sonda de 
Campeche. 

Por otra parte, cabe destacar la notable participación que 
MARINA ha tenido en lo que respecta a la persecución y combate 
de diversos delitos federales que representan sin duda una seria 
amenaza a la integridad del territorio nacional, tales como el narco
tráfico, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de personas, la 
piratería, la pesca ilícita y la depredación de_ las especie_s, entre 
otros, además de haber incrementado las medidas necesarias para 
mantener la salvaguarda de la vida humana en la mar, habiéndose 
obtenido resultados positivos en lo referente al rescate de náufragos 
y recuperación de cadáveres, por mencionar algunos, así con:io en 
la seguridad que se brinda a los turistas nacionales y extranJeros, 
quienes acuden a los centros vacacionales de nuestro país. 

Para lograr lo anterior, se realizan de forma permanente 
operaciones navales en la Zona Económica Exclusiva, Mar Teni
torial, faja costera y espacio aéreo correspondiente, a través de lo 
cual se da cumplimiento a la importante misión de mantener el 
estado de derecho en la mar. 

Ante el compromiso de auxiliar a la población en casos y zonas 
de desastre, la MARINA, en coordinación con el Sistema Nacional de 
Protección Civil, continúa poniendo en práctica el Plan General de Au
xilio a la Población en Casos y Zonas de Desastre "MARINA", cuyo 
objetivo consiste en brindar apoyo a los pobladores de los estados 
costeros que se han visto afectados por el impacto de torment~s y 
huracanes. De igual forma, sobresalen las acciones de apoyo hacia el 
Salvador, Belice y Honduras, afectados por sismos, tormentas y 
huracanes, medidas que dan cumplimiento al compromiso nacional de 
solidaridad hacia la comunidad latinoamericana. 

11 



La importancia en el con
trol de la contaminación, así 
como en la protección de los 
recursos naturales, la biodi ver
sidad, las vedas y la ecología 
marina, ocupan también un lu
gar significativo dentro de estas 
acciones, para lo cual se tomó 
en cuenta: la protección a par
ques marinos y la donación de 
buques dados de baja para la 
creación de arrecifes artificia
les, entre otras medidas mis-

' 
mas que fueron resultado del 
trabajo en equipo con los tres 
niveles de gobierno, coadyu
vando con ello a la sustenta
bilidad del país. 

No podemos dejar de 
mencionar los avances en la in
vestigación científica, así como 
el aprovechamiento de la tecno
logía en el ámbito de las cien
cias navales, en donde la 
MARINA ha tenido un consi
derable crecimiento nacional e 
internacional. Un ejemplo de 
ello lo constituye la apertura de 
la Estación de Recepción 
México de la Constelación Spot 
11ERMEXS 11

• 

Todas y cada una de las 
acciones mencionadas no serían 
posibles sin el esfuerzo, ca
pacidad y profesionalismo del 
personal que conforma a esta 
institución, por ello, la 
.MAR IN A ha refrendado su 
compromiso ante el mismo 

' poniendo especial empeño en el 
mejoramiento de su inducción, 
preparación, capacitación y 
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especialización, cuyos primeros frutos han dado resultados los 
cuales se reflejan en la eficiencia y calidad de su labor. ' 

Para hacer realidad este proyecto, se ha incrementado la 
especialización en centros educativos nacionales y del extranjero, 
abarcando un total de 225 áreas del conocimiento. A su vez, se ha 
demostrado la capacidad de respuesta de las Fuerzas Navales 
mediante las operaciones realizadas en el Golfo de México 
(Adiestramiento 03) y Océano Pacífico, (Evermann y Actividad 
Volcánica 03), en donde se alcanzó un alto nivel de efectividad den
tro de los ejercicios efectuados. 

. ~inal~,ente, cab~ destacar el gran esfuerzo que la presente 
adm1mstrac10n ha realizado en los rubros de salud, bienestar social 
y económico, acciones que han permitido optimizar la calidad de 
vida del personal naval. 

"Este h~ sido un buen año para la l\tIARINA. Un año en que 
las y los marmos han refrendado sobradamente su compromiso, su 
lealtad y su insustituible valor por la Patria11

, expresó el Presidente 
de la República, Licenciado Vicente Fox Quesada en su discurso 
ofrec~~o el 19 d_e dicie~bre pasado, durante el desayuno que se le 
ofrec10 con motivo de fm de año. Ese mismo día pudo apreciar una 
muestra de las acciones citadas, durante el recorrido que hizo en la 
exposición 11Logros y avances del 2000-2003" , presentada en el 
lobby principal de esta institución. 

De _e~ta forma, destacó la labor que con convicción y 
responsabilidad ha realizado el personal de la MARINA durante 
estos tres últimos años, dando fiel cumplimiento a las consignas es
peradas por el Mando Supremo, contempladas dentro de la visión 
institucional establecida para el 2006: 

"Un poder naval que coadyuve en el logro y mantenimiento de 
los objetivos nacionales y marítimos, que sea líder en el impulso del 
desarrollo marítimo nacional; con una infraestructura logística 
moderna, capaz de operar en todo tiempo, con buques de vio-ilancia 
oceánica y de mar territorial diseñados y construidos en México y 
dos Fuerzas Navales que ejecuten operaciones navales con tácticas 
inhe~entes ª. la guerra naval , capaces de participar en operacio
nes 1~ternac1onales de mantenimiento de la paz y operaciones 
combmadas de entrenamiento con países amigos cuando así lo 
requieran los intereses nacionales11 .* 

* Programa Institucional de Desarrollo 2001 -2006, Secretaría de Marina. Página 19. 







Como mue.stta de .salirlmchd >' h~ndo ,1 

un hdo li di..stmcu. errtre e.se ~ )' el PUe.rtro. -'X:, 

i.ntl"..gro u ~.gacion OflCl.11 Ma.ican.i, COflÍOffl\l_d.i 

por un equipo de 19 mtegri.mC.S, de 1~ cu11!c~ cu.t® 
~ a MAIUl.fA (1'c.rie.n~ de. Prag&ta SlA l C 
Pchpe Ateiico Vlllega.s. tbnem:~ de C.Orocu SlA. 
I C l"úrnlcl MilLú, lvúló)rodo y ld&rlo Cute1in 
O~rro. y l>rirrcr Mic.stre S}A -P).C Rmd Oarcia. 
~e.z), <Jw:.ne.s :.e ~ )' _putie.l'on el di¿ 29 
de <hciemm:. del 20)~ con dc.s1ll\o a la ci001d de B :im, 

Irán, con l.& rru..:.i.ón de ev&lw.r lo:. ~ en w 
~~ 

~~n -'X:, oontú <:Oll b paltl<apac:\m 
de l O clcita1~ penenecicri~ .t l.& Scacwu <ie 
la DefenM N.ic:ioNl (SEDE.NA) 'Y cmco • .i 
c.ennn Naclotw oe Pre\c.nctón de Dc.sa.mc.s: 
(CENAJ>kEC), que.se urieron a~ roble. taxca. 

El dia 1 de enero c:l p:mic::mu d:. la 
Delegación Of1cul M.eli~, inicw .un 
prim<;lu &ctivid ó:.s, )u cuuc.s c:on.u.maon Cl"I 

~u V.1Jl0S Jl!COuidos pan id:.ntiíic.lr el tip:> 
de con.nruc:aOI\CS a.si cerno la.s p_Cli~c.s hlla.s en 
w céí~; de. e.su.nun:.ra dctemuNrOn }.¡ 

migritud del d~o prov0C,1d, por el :i.m\o. 

°"1'JJ1tc. e.ste reconocuru~to .se 
d:.tcmural que el. ponicnuje de. dc.stru:.cmn Cl'l li 
ciudad de Bam eqU1w.lia d:.1 80 .i &SW1 

,, 
CAMPO DE ACCJQN 
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Db6 m~iOfW' ~ la delegAáón 
donó til ~ipo y materr.al (cua:. de 
ampaf .1, catres y un geMD<ior electnoo) 
a la Organización de lu Nacrone.s Unidu 
(ONU), pua que a trJvés de la misma~ 
entregaran al gobierno irani. 
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A'NU0n . . L& <ÜÍOGlel.<io: 

idi:>m 1Dl>)a1JiM:nb ~a 
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~ ,d' ·---- ~ 1'1"1,fflf"lr' 
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tu. . SlA.J-IC. ~ 
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El 7 de enero efocru .. 100 las fil timas 
activido1.de.s. iuli2wdo un reoorrido entre li 
pobhción irw. ~ra entreg~ a. los 
datruufi~os ~j~,S de meres y .1gu~ potable 
entootelu<U 

• 

. . ª· . ~ 
b.1fo kb : 

t . ,. 
~dt.l 
off~• 

ditPt . sL,. lc ~A V ~ -

Al.rededor de h~ 15·00 hr.s. dé ese dfa, la 
Deleg~ión Oficial M:exi~na ~ó a la ci11did de 
Ktnn~, lr.ül p.1ra reooger su equip.1je y em
prender el vhje ~ los llev~.rfa rombo~ ~.sa. 

De esta fürmi, ~ MARINA reiiera que 
posee el péfS011~ xlecu~<lo y 1 c~xdad tcetú~ 
~r~ btind~ ~poyo no .sólo en el imbito de su 
COO\petencia. es doca~ la m~, .sino t~bien e:.t\ 

.situ~ci<>nes de emergenci~ en tiern y -1 mismo 
tiempo hemu.n~se ooo otr~ n~ciones. 



CAMPO DE ACCIÓN 
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U no de los mayores triunfos de la humanidad y también uno de los mayores 
desafíos es el envejecimiento de la población. Al iniciar el siglo XXI, la senectud a 
escala mundial impondrá mayores exigencias económicas y sociales a todos los 
países. Al mismo tiempo, las personas mayores ofrecen valiosos recursos, a menudo 
ignorados, que suponen una importante contribución a la estmctura socioeconómica. 

El proceso del envejecimiento repercute sensiblemente en varios factores del 
desarrollo y del funcionamiento de las sociedades, también en el bienestar relativo 
no sólo de los adultos mayores2 sino de los gmpos más jóvenes . El envejecimiento 
de las poblaciones está determinado por el comportamiento de la fecundidad . 
la esperanza de vida. la mortalidad3 y la migración4

• De acuerdo con los criterios 
de la Organización de Las Naciones Unidas (ONU), una población puede considerarse 
envejecida, si más del 5% de sus miembros tienen más de 65 años, o si más del 10% 
tiene 60 años o más. 

En la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento, celebrada en Viena, 
Austria. en 1982, se sugirió que los países en vías de desarrollo iniciaran acciones 

hacia las personas a partir de los 60 años; y los países del primer 
mundo a partir de los 65 años. 

1 Respon.~able tld l>rograma de Atcnci6n 
a l Adulto ~f.avor de la MARINA, 
Médico Cirnjaoo. e!>pcc:ialista en me<li 
c ina familfar y 1fa:,ter en gerontología 
social. peueneciente a la Dirección 
General Adjrmlll de Sanidad Naval. 

Se 111íliza el término lle adulto mayor, 
propuesto poi la Organización Pana 
mericana de la Salud (OPS), pata 
denominar n e-Sta etav.1 de la vida (de ro 
años en adelante} 

' Proporción de dcfonciooes en una 
población o tiempo <lctcrmmados 

•Movumemo de poblac16n humana de un 
lugar a ou·o. 

En la actualidad, existen en el mundo más de 416 millones de 
adultos mayores. Para el año 2025, los mayores de 60 años serán el 
12% de los habitantes del planeta, de este total el 72% vivirá en 
los países desarrollados. Actualmente la esperanza de vida en 
nuestro país es de 75 años (mujeres 77 y hombres 72 años) . 

En el pasado, en la actualidad o en el futuro, bien sea rápido o 
lentamente , todas las naciones del mundo lo han enfrentado, 
enfrentan o enfrentarán de manera ineludible el envejecimiento 
demográfico. 

La transición demográfica y epidemiológica en la cual está 
inmerso nuestro país, ha contribuido a que la esperanza de vida al 
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tta.cimiet\tO se mcremdtte. de 44 años d\ la 
dec-da de los cuarenta, a. mS.s de 75 .-i1"'ios en el 
2000. Este i:mport.lnte ~.h.rg~.mid\tO de 1.-. 
supcrvi \ld\Ci'a ha propia.ldo W\ paulatmo prooe$'..> 
del dWejecixnitt\to en la pobhción, el cual se 
agud.i:uri en wos 'Veruderos, con lo que .se c.sper
que p~n el wo 2050 W\O de cada cuatro 
mexic~os .sea mayor de 60 años. Me.x.tco ocup.a 
el se¡>ti:mo lugar entre los p.aise.s que presént4'1\ w, 
en ejeamiento .1celer.ido. oott Wl 7~ de u po
bhción de 60 ...ños y m¡s. lo que .significa que 
cnfr~\ta addtli de los problem~s de los jóvei,es 
y la pobreza., las consecuenci.ls del envo
jecxmiento. 

En otros ~es de América Latina, 1. 
proporc16n de adultos m.iyores aeoer.i si'gi'tifi
c~tiv-.ine1\te en bs pró:um,s de~da.s. Por este 
motivo, ~ medid4 que el número de .adultos 
mayores .umonte, se mae1nttttMin tambien los 
probleina.s con g:r-n unp.icto en fas estroctur.ls $().. 

cía.les y el ambiente eoonómioo, muestra de ello 
son hs ttúenn6dadc.s cró1úcode,generativa,f . 

La 1\1.ARINA evoluciona de ~cuerdo ~ 
h. época moderna, la cual la motiva a 'bu.se.ar, 
a ruvel m.stítuciona.l , el bienestar de los 18,193 
adultos mayore.s oon los que cue:i,ta (entre su 
per.s..."t\al et\ el servxao acuvo,retirado,y derecho
habie:iue.s, de 60 años y mis, a parttr de 2001 se 
impleinent6 el Progruna de Atención al Adulto 

Mayor con el fin de que l,~gan del envejecimid\tO 
W\a experiwci.l pos1b a y téngan um !ida mis 
larga. ~oom~ad ... de oportw\idades contin~s de 
autonomía. 

El at~o progr-.ina se rige por la nor
mativi~d del Programa de Acción para la 
Atención '1 E1wejecun1ento, dcriv'ado del 
Progr~ ~ci0ttal de S.üud 2001-2006. Es ne<:ie
.sario de~m>lb.r '\ll\" cultura para lograr un 
en ejecimitt\to .tdecw.do, lo cual se eot\templa en 
UJ\.o de los objeti os del Progr.un.i Inst.aucion~ de 
Dc.smollo 2001-2006 de la MARINA· "Mejor~r 
la c-11<1.d de \/ida del personal ttulitar et\ acuvo, 
retir~do y .sus déréchoh.lb1entes medi~te la 
implement~ci6n y ejecución de adecu4d~.s 
politiCM de salud y seguridad .ooctal ... 

Las ei\fenned4'des crótucodegcner~tiv~.s 
hait incr-etnd\t.tdo la dem...nd.t de ~tenaótt medi~ 
del p.aente adulto mayor, cuyos p,adecinuentos 
en su m.iyori.t pueden pre 'eni'~e o .ser 
oontrobdos, lo aul pl-nt~ un reto para el 
s~cio de S~ú:dad Naw.1, eS deCjf, al>or<Ur la 
atet\etón del ~ulto mayor ttt fonna integral y 
multidi.sciplin~a, partitttdo de la idcnti:fic~ciót\ 
de f.a<:.tore.s de rie.sgo de h.s ei\f ennedadeS 
cr6ni:C0<:1egener.itiv,s e infeccios~ que ~ect.it a 
e~e 8tl)po de l.t población y promo ·er el 
autOCUJ:dado de la salud. 

Este progr:"ma prettt\de ser W\ 
i.nstrumt1tto e-paz de m-.ttteitet al~ per.son~ de 
este grupo de e<Ud, oon autonomía, independen
cia y biene.star, par.t que .sea posible et\ medida de 
sus c~p;..cid.tdes, continuar p.a.rt1a~1,do ~ctiv • . 
mente cn su desempeño illdívidual y etl el 
dc.surollo de la soc1ód~d y .si <hsmmuir la 
morbilidad y la mort.ibilidad por ~úennedides 
cróniC0<:1egener¿tiv4'~ e iiú~roos.is. 



El objetrvo gttter~ 
de este progr-.ma es 
promover li s~lud y d 

bienestar del militar en 
él serviao ~cttvo, ~tir~
do y derechoh~bientes, 
perteneaentes ~ grupo 

de edad de 60 años en 
adeb nte. A su 1ez. el Progta

ma de Atcnaón ~ Adulto Mayor 
contempl~. los siguientes objeli ·os 

éSpeciti:cos· 

../ Dfa tieu oportUN.m:ltU<. entenne~, cr6n.co:k~n.tt 

-J Promo\f.tr el f'om~:uo dd ;¡utocwda.do e m1 .. grJ.dón ~w .. pan dunualilr la 1n re.lid.M:l y 
moru.lkb.d.. 

../ D.¡ m r ~2.JY.ntemer.ia en l. ~~ioo. dd adulto mlj'or, .u pus.ONl m&lico-j' panm~o 
&J ~ntido ~ 5.lnid.a.d Nlv'-1 'l Se~d Sod.ll . 

../ lnvohlau al grupo d ,cd¿d ~ 60 y ~n u difusi6n i' ~l.d6n &l l?r~.¡ & 
Á:er&c ~ .¡¡ AdullOMI/OC, alrnY.:.riorde m tazrulu 

·J A m¡liar l u ff.&s :oc es dtl uml to ma,c.r . 

./ Pr~puu :ll militar~ U.p2 pr&dnu ~ r.t.11ro., ~ una re.au.t..~tóo 

Es imporun~ mencionar que a traves de este programa. 
la l\IARINA benefi.cxa a 18,193 adultos mayores en todos 
los establecimientos médicos navales, gracw a la caP4-
c:i:tación que han recibido m6dicos, cnfmnen.s, 
tra.b.jadores socules, odontólogos y psioólogos, a 
traves de seminmos, simposios y diploma.dos, en 
gerontologia y ,geru.tria, qui:~es con su ennwasmo 
y profesioru.lismo llevan a cabo este programa.. 
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DE PROA A POPA 

Por: 2do. Mtre. SAIN. T. Ccias. Com. 
Elizabeth BARJLLAS CAMACHO 

De todos los Estados de la República Mexicana 
concursaron jóvenes con un sueño: el de escribirle a la mar. 

Esa mar serena o bravía, que en sus entrañas misteriosas 
guarda tanto con gran celo; piratas, pescadores, peces, 

tritones o a Poseidón; barcos, corales o islas ... 

la inspiración les bastó y así ganaron 29 jóvenes 
que vinieron a disfrutar su premio .. .1 

Del 14 al 19 de diciembre pasado se llevó a 
cabo el viaje de premiación al primer lugar del 
Concurso Nacional de Expresión Literaria "La Ju
ventud y la Mar'' . Para que los jóvenes ganadores 
se fueran reconociendo y ambientando, el día del 
arribo al Distrito Federal hicieron un recorrido 
por el tradicional centro de Coyoacán, donde 
encontraron muestras del más diverso folklore 
mexicano y en ese mismo sentir disfrutaron de 
una pastorela barroca en el Exconvento de Chu-

rubusco, donde estuvo entrelazada la tradición 
judeocristiana del nacimiento de Jesús con la 
mexicana, dándole un toque excelso, la presencia 
de la musa Sor Juana Inés de la Cruz, interpretada 
por Lucia Guilmain. 

Y del honor y el respeto de la ceremonia 
entera respiraron en la entrega .. . la estatua de 
Poseidón sirvió de marco excelente para cultivar 
la espera ... 



El día 15 asistieron a la Ceremonia de 
premiación presidida por el Secretario de Marina, 
Almirante Marco Antonio Peyrot González, la 
Maestra María Teresa López Castro, Asesora en 
la Secretaría de Educación Pública y del Doctor 
Eudoro Fonseca Yerena, Director General de Vin
culación Cultural del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, en representación de la Licen
ciada Sari Bermúdez, Presidenta de ese Consejo. 

En la ceremonia , como parte de los recono
cimientos a los jóvenes ganadores por su esfuerzo 
demostrado al expresar, a través de la narrativa, 
su sentir y percepción respecto al mar, les fue 
otorgado un diploma y un paquete de 18 obras 
literarias. 

La comida con sus padres y el baile del 
Almirante Anaya Galván con Tabasco a la 
cabeza ... 

Más tarde, en el Club Naval Sur fueron 
agasajados con suculentos platillos y el evento 
estuvo amenizado por el grupo Voces del Mar, de 

la MARINA, quien con su entusiasmo puso a 
bailar a la concurrencia a manera de bienvenida. 

Luego en Los Pinos el frío, los cantos, el 
espectáculo de bailables tradicionales, las 
piñatas, tacos y la foto del suceso con el 
Presidente F ox llenó a los chicos de orgullo ... 

Ese mismo día hicieron un breve recorrido 
por el Centro de la Ciudad de México ya que pos
teriormente tenían la invitación a la residencia 
oficial de Los Pinos a una Posada. A su llegada les 
obsequiaron chamarras para el frío y entonaron: 
En el nombre del cielo os pido posada ... fueron 
recibidos por el Presidente de la República, 
Licenciado Vicente Fox y su esposa la Señora 
Marta Sahagún, junto con los mil invitados de 
distintas asociaciones que estuvieron presentes. 

El puerto de Veracruz con un norte muy vio
lento, nos recibió con gran viento . Luego el Mu
seo Naval con su historia y más tarde ya en la Pa
rroquia el hielo quedó roto y la amistad y la 
alegría llenaron los corazones. 



El día 16 partieron con destino a Veracruz, 
durante dos días disfrutaron del segundo norte 
más fuerte de la época. Encontraron rachas de 
viento de hasta 120 km/h. y un mar bastante vio
lento que no permitía la navegación; la mayoría 
de los jóvenes nunca había vivido un fenómeno 
como este . Pero eso no impidió el recorrido por el 
Museo Histórico Naval de Veracruz, en el que se 
encuentra plasmada la historia de la navegación y 
la de la MARINA y en donde se realizó un en
cuentro literario con los escritores Elvia Navarro 
y Antonio Calera, miembros del jurado califi
cador encargado de seleccionar los trabajos 
ganadores en el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes. En este espacio Elvia Navarro, luego 
de leer a escritores mexicanos que hacen refe
rencia al mar comentó que aunque el cartel de la 
convocatoria hizo alusión a Sirenas y Tritones y 
muchos de los textos revisados retomaron esta 
idea, la mar es mucho más que eso y justamente 
esta experiencia les permitiría acrecentar el 
conocimiento. Finalizó el día con una merienda 
en el tradicional café de la Parroquia . 

En la Heroica Escuela Naval Militar les 
dieron la bienvenida ... tanta historia ... tanto 
encanto y la comida ... un excelente rato .. . 

El día 17 inició con un recorrido por la 
Heroica Escuela Naval Militar, recinto educati
vo de amplia tradición donde se forman los Oficia
les de la MARINA. Los jóvenes quedaron grata
mente impresionados con las instalaciones, las 
aulas, biblioteca, y el planetario. Para algunos se 
abrió una opción más en su devenir profesional. 

En el Centro de Capacitación de la 
Armada degustaron una rica parrillada amenizada 
por el grupo musical de la institución La Pandilla 
y por supuesto no se hizo esperar la algarabía y un 
buen baile entre papás, ganadores y personal de 
MARINA que los acompañaba. 

La tarde tranquila quiso que Aldebarán, un 
gran buque de la Armada se abordara y a los 
chicos y a sus padres nos llenó la emoción 
ansiada.. . Luego una noche de rock, de 
hamburguesas y emociones dejó un recuerdo en 
los h(ios que nunca se olvidará ... 



Esa tarde el norte había amainado, lo que 
pernútió hacer un recorrido en el buque ARM 
Aldebarán BE-02. Se organizaron varios grupos 
para visitar el puente de mando, el cuarto de 
máquinas, los camarotes, la cubierta, la cocina, 
etcétera. El personal de la dotación muy atento 
atendió a toda clase de preguntas. Culnúnó el día 
asistiendo a un café cantante en donde 
escucharon a un buen grupo de rock mexicano. 

Pero todo se termina y en Puebla sucederá 
la despedida temida, pero el recuerdo imborrable 
de una semana entera llena de magia y color de 
pompa y algarabía, de protocolo y de porras, 
perdurará en la memoria. 

El día 18 en el Restaurante la Guadalupana, 
en Puebla, ya de regreso a la capital, se agradeció 
a los jóvenes su participación y el personal de 
MARINA les invitó a seguir concursando por ca
da Estado y continuar preparándose en el camino 
de la educación y la cultura, incluyendo ahora 
esta experiencia de la cultura naval. 

Y la satisfacción del deber cumplido se 
cristalizó en el relato que nos obsequió Patricia de 
la Cruz Rosas, hermana de Adriana de la Cruz 
Rosas, ganadora en Durango: 

"Culmina con éxito, la tercera emisión del 
Concurso Nacional de Expresión Literaria "La 
Juventud y la Mar", dejando constancia de lo que 
es posible lograr con una excelente organización, 
trabajo conjunto y esfuerzo de equipo. 

El poder ser parte en esta ocasión de esta 
gran experiencia al lado de mi hermana es para mí 
un honor, ya que se trata de una vivencia sin igual 
envuelta por la magia del mar. Desde aquí mis 
felicitaciones a MARINA que a través del rostro 
amable de su excelente personal, Almirantes, 
Capitanes, Tenientes, Maestres, Cabos, músicos, 
cocineros, choferes , en fin , todos quienes estu
vieron pendientes de nuestra estancia haciendo de 
esta semana una experiencia inolvidable. 

Es a través de acciones como esta que 
nuestros jóvenes pueden conocer más de la vida 
marítima y tomar decisiones que les pueden 
cambiar la vida". 

Y en tal motivación no es de dudar que 
mañana escritores y poetas resulten gracias a la 
MARINA. 
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Por: 3u. Mir~. SJtll'I. TCC. 

lf 

Natividad CAUCIA SALAZAR 

Durante siglos, los libros han sido el 
principal medio para transmitir y obtener, a 
través de la palabra escrita, el conocimiento 
colecúvo de la humanidad. Las bibliotecas 
se han encargado de rewlir y organizar 
dichos conocilnientos para que la sociedad 
tenga acreso a ellos. 

En lV1éxico las bibliotecas se 
remoutan hasta el periodo prehispánico, 
aunque eran distintas a las que conocemos 
~rualmente, ya que la versión indígena de 
libros eran los códices. En las etapas 
posteriores c01-,10 la época Col01tlal y el 
lv1éxico Independiente, su presencia fue 
evidente. 

la primera biblioteca pública en 
nuestro país fue fundada gracias al legado 
de 1,000 volúmenes que hiciera el ~erdia
no Luis Torres; posteriom1ente pasó a 
fonnar parte de lo que años después sería 
la Bibliotoca N~ional, inaugurada el 2 de 
abril de 1884. 

En la actualidad las bibliotocas se h~en 
presentes en diversas instituciones, ya sean 
educativas, religiosas y hasta militares. Como 
ejemplo de este último caso se encuentran las de la 
MARINA. 

Con la futalidad de ampliar el cooocimiento 
en nuestra instirución y también entre la pobl~ión 
civil, además de rescatar docu1nentos que plasman 
páginas ilnportantes para la historia de nuestra 
instirución, el Vicealmirante IMN. ReL Mario 
lavalle Argudínit, abrió esp~ios culturales para las 
pers01ias que se interesaran en los hechos históricos 
de MARINA. 

En el año de 1940, entró en función la primera 
biblioteca de nuestra dependencia, ubicada en las 
iltSt.alaciooes de estaillStitución; para el 15 de marzo 
del 2000, fue inaugurada la segunda biblioteca, 
ubicada en el Museo Histórico Nava~ en el pueno 
de Veracruz, nombrada "Vicealmirante La\ralle 
.6.rgudín", como wt rec011ocimiento a un gran 
il-,1pulsor de la culrura naval en nuestro país. 

Es ilnponan te mencionar que los libros que se 
encuentran concentrados en ambas bibliotecas, fueron 
donados en su mayoría por el .. 6.lmirante Lavalle, 
además de la c011tribución por parte del personal 
militar y civil , que con su granito de arena 
favorecieroo al enriquecimiento cultural de las 
mismas; muchos otros ejemplares también han sido 
adquiridos para enriquerer su ~ervo. 

,. Jefe <b;)a Ul\Jd.ad a; Hinonay Cuhu,aNaval. 



Ese material de consulta constituye un cúnmlo inicial de 
libros y documentos desde la época del uúcio del rno,,itniento 
iudependentista de nuestro país, eJt 1810, hasta el 
restablecimiento de la República, en 1867; también cuenta oon 
bibliograña de arte, ética, medicina, lógica, geograña, 
matemáticas, ñsica, quínúca, y enciclopedias, entre otros 
temas. 

Las bibliotecas proporcionan el sezvicio de préstamo en 
su sala de lectura y en algwtos casos, con previa autoriución, 
préstamo a domfoilio. Además cuentan oon 10 mil volúmenes, 
e:ntre los que destacan los de carácter militar, histó1foo, político 
naval y marítimo, pudiendo citar como ejemplo: O,denanz.as 
GtneYales de fa Amtada de Mixico, de la Marina de GclC>ra, 
de la Marina MeYCanlt NacitJrta:l, del Ejircil() de la Repc@lfoa, 
e historia de los pueblos antiguos, así como memorias de 
Guerra y Marina, y Diar.ios Oficiales (desde 1940 a la fecha). 

Estos recintos culturales figuran en el catálogo de 
bibliotecas de la Secretaría de Educación l>ública; están 
afiliadas al Sistema Nacioital de Infonnación del INEGI y al 
Programa de Bibliotecas Presidenciales del Fooao de Cultura 
Eoonómica. 

Además, esta dependencia cuenta oon otras bibliotecas, 
entre las que destacan lade la Heroica Escuel11 NavtdMililar, 
la del Ceniro de "Estwiios Superiores Navaks, y la de la 
Dincdón GeneralA.djwúJJ de Hülrogrefwy Curlograjw. 

l>or su acervo especializado, el cual se pretende 
incrementar de manera significativa, y por su coutenido 
histórico, nuestras bibliotecas son un sitio de valor 
incalculable, por ende, e-s menester preservarlas para las nuevas 
generaciones de militares e investigadores. 



CO ABORACJONES 

EL RESCATE DEL MOKISHA* 
Estábamos Fondeados en Chamela, 70 millas al Sltt de Puerto Vallarta, 

cuando escuchamos tma llamada~ emergencia en la red Amigo, en la mañana. 
El velero J\1okis1za tenía problemas en su sistema de gobierno y no era capaz 
de maniobrar. Con Tom y Colleen a bordo, estaban a aproximadamente 45 
millas náuticas al \VN\V de Chamela y duivaban al SvV, hacia mar adentro, a 
dos nudos. 

Tenían la pala del tim6n atorada, no podían virar y expenmentaba.n 
fuer~ vientos y mar gn~. Tom Collins y Calleen Wilson, a bordo del 
J11okis11a. habían zarpado ~ Bahía ?v!agdalena, a la mitad de la Penínsttla de 
Baja California (del lado del P acífioo) y prete.ndían dect1.1ar un via ~ sin escalas 
hasta Manzanillo. 

El controlador ~ la red SSB Amigo, en frecuencia 8.116 l\llHZ, 
inmediatamente enfoc6 su atenci6n en como ayudar al J\1okisha.. Tom y 
Colleen, marinos experimentados y capares, estaban atentos a las s ugerencias 
hechas por varios cmceros para poder ~atorar su pala del tim6n; nada 
funcionaba. 

Nosotros estábamos entre los diversos aureros fondeados en Chamela en 
ese momento, que escuchaban la conversaci6n en la red y hacían .sugerencias. 
Los botes Do lec Vita, Grcnt Escape, Pipe Drcnm y Sicsfa, todos parte de 
uBaha Haha,º desarrollaron un plan de contingencia para qt~ el cal.amarán m 
rápido, el Dolcc Vil~ saliera y remolcara al i\1okis1za hasta la Bahía ~ Cha 
mela, un viaje redondo de 100 millas . Antes de que zarpara, .se acord6 que 

~ :e.na c.olaboiac.ilSn fo:. totn'ld4 de la pásiJ' de l.ntc.met: 
http://v,ww.mU'ill.c.om/.sic,u.iV. Aqui .so i:lcluye la 
~toria qo:. el autor, e.u)" nombre no po..rc.cc. en el 
Mic.ulo, c:.sGribilS )' muid'5 1.At.i1.n1 ~ , :.obre ~ 
Ulc.idente, a.sí e.orno &lsuf\i: de 14.s fotosmfio.s totn'lda.s 
p,r Oewe,)• y Nan del b:>te Grcal trcapc. 



la red Amigo debetia contactar 
a la MARJNA p~ro, para ver 
si podía ofrecer alguna asisten
cia. Francamente, muchos de 
nosotros no tuvimos muchas ex
pectativas, pues no sabíamos 
exactan\ente qué era lo que 
podían hacer. Ron, a bordo del 
Elisio, fondeado en La CnJi,, en 
Bahía de Banderas, aceptó con
tactar con la MARlNA, la cual 
apareció en la frecuencia iln~- • 
diatamente. .-----!.-t-

Yo n~ ofrecí colu o volwt • .. 
talio para explicar el problema y 
v-er lo que podtia hacerse, ya que 
el español es mi lengua nutema --=
(soy nacido y edad.o en Cuba) Muchos de los 
ct1.1ceros escuchaban al iniciar nuestro diálogo 
en español con la MARJNA. En un corto 
petiodo de tiempo, Joige, del Sector Naval. de 
Puerto 'Yaflart.a, anwtció que wia embarcación 
rápida de la MARJNA estaba por zarpar de ese 
puerto para interceptar al Mok islUl Se nos dijo 
que el TEA (f iempo Estimado de Arribo) seda 
a mediodía ¿ Qué? ¡no puede ser! Hicimos 
cuentas y concluimos que el TEA dado por la 
MARJNA era por mucho, muy optinusta. 
Resulta que la n\odema e impecable 
embarcación de rescate mexicana de 35 pies, que 
ellos llaman Paó:ulla Interceptora ARM 
A/phecca PJ ... 1136, era capaz. de desarrollar 40 
nudos y apareció en escena a mediodía, tal 

como lo prediJeron ¡Santos 
Tamales! La interceptora con
taba con un buz.o equipado 
con hetTamientas para intentar 
reparar el daño y permitir al 
MokislUl continuar su andar. 
Si esto no resultaba, la 
MARJNA enviaría wia em• 
barcación más grande para 

.. remolcar a la embarcación a 
Chamela. La interceptora, nos 
dijeron, nonllalxnente no re

..=;....;...,..lliiíiiii...-,~ molca embarcaciones, sin em• 
bargo, después de que w1 intento por abordar a 
la e1nbarcación dañada casi temu.nó en wia 
colisión, el Comandante de la Patrulla Intercep• 
tora optó por remolcarla fuera de mar gn1esa 
hacia Chai,~ la, aún así, la embaJ:cación me• 
xicana destinada al remolque, más grande pero 
más lenta, z3.1.pó de Puerto Vallarta esa tarde. 

La Patrulla Interceptora mexicana , 
remolcando al Moki.sha, se didgió al norte de 
Chai,~ la, hacia el punto infonu ado por medio 
de la red al Seaor Naval. de Puel'to 'Yall(l}'«z, el 
cual a su vez. se mantenía en contacto con la 
Patn1lla Interceptora por medio de una 
frecuencia privada de la institución anllada Bl 
contingente de remolque navegaba a un 
promedio de 6 5 nudos hacia el pWlto de 

entrada del extremo norte de Chan,ela, 
justo sobre la derrota, con el Moki.sha 
reportando su posición al punto de 
entrada y TEA a la red cada hora 

El viento calmó al 1nomento en 
que anibaron a las inmediaciones de la 



entrada de Clwnela, ~rededor de las 
10:30 p.m. Gt'etsl Escape levó anclas 
y se dirigió a mar abierto, llevffldo 
oonsigo luces y reflectores pan 
asegurarse de que pudierAA ser ,tistos 
por la Inter~ptora. Una vez a 
distancia de VHF, fuimos capaces de 
hablar directamente con la Inter-
oeptora. Su C.Omffldfflte admitió no 
est.u- familiui:zado con la entrada ~ 
puerto, asi que Gt'etsl Escape asumió 
el rol de piloto de puerto y guió a la 
Interceptora y al M ()kish/J de forma segura en 
una noche obscura. 

Una vez fondeado y seguro en la Bahía de 
Chamela, las embarcaciones llevaron comida 
p.u-a las tripulaciones de las dos embarcaciones. 
El buque de remolque mexicano era esperado a 
la 03:00 a.m. A la luz del db., se pudo observar 
que la mecha de la pala del ,w ()'/<,ss/tá se habfa 
doblado, aparentemente al golpearla algún 
objeto pesado, t~ oomo una ballena o un 
contenedor. La embarc~ción de r~molque de la 
MARINA. mis gtfflde que la Interceptora, 
arribó y remolcó al Mókisha el resto del tra
yecto hasta Puerto Vall.u-ta, un tow de 
200 millas niuttcas, a un oosto de 400 
dól.u-es; pienso que un ser\ticio de 
remolque de los Estados Unidos habría 
oobrado mucho mas. 

En diversas ocasiones, expresamos 
nu~ro agradecimiento a la MARINA a nom
bre de todos los marinos que cruzamos estas 
aguas. Estamos abromados por la decisión, 
capacidad y habilidad de todo el per~nal oon el 
que hablamos. 

Fu.e sin duda un final feliz p.u-a lo que 
pudo haber sido un momento dificil p.u-a la 
tripulación del M()kss/tá. Y se demostró la ca
m.u-aderia de la oomurudad de cru~ros aquí, 
lista p.u-a ayud.u- en cualquier forma. 
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Por: Tte. de Corb. SAIN. L. CCIAS. COM. 
Eugenio Román NERIA PAZ 

La MARINA desempeña sus encomiendas y al mismo tiempo se 
encuentra en constante renovación, la cual se refleja en la activación de 
las Fuerzas Navales (del Golfo y del Pacífico) , lo que puede verse 
claramente en la creación de las Fuerzas Especiales como las FESGO 
(Fuerzas Especiales del Golfo). 

La FUERNAVGO (Fuerza Naval del Golfo) posee como uno de 
sus brazos componentes a las FESGO, con la capacidad de realizar 
operaciones especiales para el rescate de rehenes, recuperación de 
instalaciones estratégicas, recolección de información táctica y 
estratégica, y combatir al terrorismo, empleando cualquier tipo de 
medio aéreo, terrestre , marítimo y subacuático para cumplir dichas 
tareas , lo cual hizo necesaria la creación de Unidades Especiales. Es 
importante enfatizar que las FESGO no son un sustituto de las unidades 
regulares, sino un apoyo necesario a las capacidades convencionales de 
las Fuerzas Armadas. 

El establecimiento de las Fuerzas Navales se da a partir de dos 
acuerdos de la MARINA. Primero, el Acuerdo Secretaria! 002, con 
fecha 1 ° de diciembre del 2000, en el cual se reactivan las Fuerzas 
Navales a partir de tal día, teniendo como una de sus fuerzas com
ponentes a las Fuerzas Especiales; el segundo, el Acuerdo Secre
taria! 031, el cual se remonta al 1 º de abril del 2001, en el cual se crean 
las Fuerzas Especiales del Golfo, integradas a la Fuerza Naval del 
Golfo, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracmz, quedando al 
mando del Almirante C .G. D .E.M. Daniel Zamora Contreras. 

Las Fuerzas Especiales tienen la misión de: "Efectuar ope
raciones especiales en aguas del Océano Pacífico, del Golfo de México 
y Mar Caribe, a fin de coadyuvar en la salvaguarda de los intereses 
marítimos nacionales 11

; según sean los requerimientos, políticos, 
militares o económicos, en beneficio del país. 



Las operaciones especiales pueden ser 
conducidas en apoyo a una zona de operaciones o 
un objetivo nacional específico; gran parte se 
diseñan con el fin de incrementar los porcentajes 
de éxito de las operaciones convencionales de los 
Cuerpos de Infantería de Marina. 

Las misiones que pueden realizar las 
Unidades de Fuerzas Especiales de la Armada 
al ser organizadas, entrenadas y equipadas, son: 
acción directa, reconocimiento especial, asuntos 

civiles, guerra irregular, operaciones de infor
mación y ayuda núlitar exterior. 

Las Fuerzas Especiales del Golfo 
responden a la atención de las necesidades y 
demandas de la población, por lo que las acciones 
que desarrollan están enfocadas a garantizar 
mayores niveles de prevención, detenciones y 
vigilancia, lo cual concreta las actividades de la 
Fuerza Naval del Golfo en el área de seguridad 
diseñados para beneficiar a la familia, a los 

ciudadanos. Lo anterior justifica una de las 
muchas razones de existir de la Armada, es 
decir, la seguridad interior y exterior de los 
Estados U nidos Mexicanos. 

El profesionalismo de las FESGO 
se ha visto reflejado, desde su nacimiento, 
en el éxito de varias misiones, para 
lograrlo se requiere de una constante 
capacitación y el arduo adiestramiento 
dividido en ocho etapas: 
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Primera etapa 
Nado militar 
Se busca que cada elemento 
considere al mar como un aliado 
y no como un obstáculo, logran
do su elevado rendimiento físico. 

Segunda etapa 
Prueba Quachic o fase de stress 
Al personal de cursantes se 
les somete a sus máximas 
capacidades físicas, mentales y 

psicológicas, con el objeto de 
que cada uno de ellos conozca 
los límites de las capacidades de 
su cuerpo y mente. 

Tercera etapa 
Operaciones en selva 
Trata del entrenamiento de supervivencia y 
patrullas en la selva, incluyendo adiestramientos 
teóricos y prácticos de explosivos y demoliciones. 

Cuarta etapa 
Operaciones en montaña 
Realizando patrullas, alpinismo, tiro básico, de 
reacción y de combate, y navegación terrestre. 

Quinta etapa 
Operaciones aeromóviles 
Instrucción en los cursos de paracaidismo de línea 
estática, la especialización de dobladores ( de 
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paracaídas), maestros de salto, soga rápida y rapell 
desde un helicóptero e inicio del entrenamiento de 
salto de infiltración de caída libre a gran altura. 

Sexta etapa 
Operaciones fluviales 
Adiestramiento de operaciones ribereñas, 
continuación con la enseñanza de caída libre 

' 
defensa personal y comunicaciones navales, 
aprendizaje en las técnicas y tácticas para las 
operaciones fluviales: procedimientos de inserción 
y extracción de unidades en áreas enemigas. 

Séptima etapa 
Buceo de combate 
Preparación en las tácticas y técnicas de 
operaciones anfibias, empleando equipos de respi
ración autónomos de oxígeno, primeros auxilios y 
defensa personal. 

Octava etapa 
Combate cercano en interiores 
En esta etapa el personal es entrenado para realizar 
operaciones de intervención en vehículos 

' 
aeronaves, buques e instalaciones estratégicas, 
para el control o recuperación de personas, 
instalaciones o material clasificado. 



Al término del adiestramiento el personal se integra a la 
U ni dad de Fuerzas Especiales y están listos para mantener el más 
alto grado de entrenamiento como premisa del alistamiento para el 
combate como Unidad componente de la Fuerza Naval del Golfo , 
con el fin último del empleo del Poder Naval de la Federación. 

Las Fuerzas Especiales del Golfo ... confianza en el papel de 
la MARINA y a su vez la garantía de seguridad para tu familia ... 
¡en la Tierra, en el Aire y en el Mar! 



COLABORACIONES 

Por: S!<bdirecck>11 de Enjh'muia hlaval 
Ce/fJI'() Midic,o Naval 

Con el propósito de :tMntener y mejorar el 
buen e.su.do de salud del personal naval y sus 
derechohabientes, una de las principales ocupa
ciones de la SUbdireoción de Enfermería Naval es 
ofreoer un servicio de salud con calidad y calidez, 
muestra de lo anterior son los tra~jos de imres
tigación elaborados por los Alwnnos del CUrso 
Postecnioo de Atención de Enfermería al Paciente 
en Estado Criüoo, cuyos resul~dos servirin para 
mejorar la atención integral que se ofrece al 
paciente internado en las unidades y es~bleci
mientos de Sanidad Naval. 

En esta ocasión nos ocuparemos de la inci
dencia de úlcer~ por presión (mejor oonoci~ 
como llag~) y los factores que oontribuyen a su 
aparición, en 251 pacientes2 hospitaHzados en el 
C~/fJr'() Midic,o Naval (CEMENAV) (en los ser
vicios de medicina interna, cirugía general, hema
tologia, sala de especiales, traumatología y orto
pedu.), quienes fueron visitados para realizar b. 

e.xploración fisic a ~nen te, e·valuar su estado de 
oonciencia, posición, p-eriodos de mo,tilización y 
el estado en que se enoontra~ su ropa de cama. 

u.s u.leer~ por presión son lesiones en 
areas especmc~ de la piel, causa~ por la fal~ 
de circulación sanguínea, debido a la compresión 
oontinua que se ejeroe .sobre cualquier parte del 
cuerpo al efectuar poca o ninguna movilidad du
rante tiempo prolongado, ya que los movimientos 
nonmles que realiza el ser humano en la ca:tM 
cuando se encuentra sano, impiden que se acumu
le presión sobre ci~s zo~ del cuerpo, de tal 
manera que la circulación sanguínea no queda 
obstruida, pero si la presión no desaparece puede 
producirse muerte en los tejidos de 1~ zonas 
afec~das por la presión oontinua, oc~ionadas 
por la inmovilidad. 

1 L,. infiaJJMc:»n p:,.n. elat»ru e:rte ~}o ~ a h in,'C3~a~n 
mcidm~ÑJ de ÜIU'>'lll pDYp1r:iD1ry fo:tmu. 9Ue Ctx1b'ibuym pan, lU lfU%>0.i.:im, 
m el mra de IINpi1:JLQJciD11 del Cmlm JJfi&co NDYDI (CEMENAV), rwz::s.di 
po1 lu '%\e. de Ca:iiJ . S.SN . E'I'. Patric:ii Flarc R.oju y )iw;a Sonia SaJ Rivcn., 
Al=udel~na Pas~;oa deA\cn::=icin de:Enfcm\cmal ~\ec,i E:s\ldo 
Oruoa, impU1ioo del 13 dcc,ie:ro al 6 de dic:icmb1edc2003. 

2 F-.>ezon i nchzioo:s t:100:s Jo:s p::i.c:icm.c dccr;;),alab~tie:s ~YGrC:S de 20 aJio:s , oon 
cnan::ia i1'11nMJJ1it&l:ui& ~yar de ~ 110 >in. q-.,e ingcsa,a:n a Jo:s :semc::io:s de 
medic::ina in tema, QN4Íl ¡CJICJal, >icma'°1Qgil, :sala de CJJlcc;:áJc, tn\Jffl&iolo 
fja y art:ipec!ia. c,i el p:riodo ciamp1:11dido del l•. de junio al 1 dco<;\:bJCdc2003. 
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Ahora bien, hagamos un pooo de historia al 
mencionar que este tipo de úloeras ~ obsen,uon 
y se emp-e:uron a tratar deooe la Edad M~fa .. 
Mucho tiempo después, ya en el siglo XVI 
Am brose Pué fue el primero en reconocer el 
peligro que representa~ la inmovilidad de los 
p,acientes, lo ~l provoca la aparición de este tipo 
de lesiones. 

Retomando el tema, es muy importante 
mencionar que este tipo de úlceras pasan por 

~tro estadios, de acuerdo a la clasifi~ión dada 
por la Agency for Health Care PoHcy and 
Research, en 1999, y el National Pressure Uloer 
Advisory Panel 2000 de Estados Unidos de 
America. 

Estadio I: los signos y síntomas son: enro
jecimiento, inflamación, endurecimiento y calor 
local de la zona ~ectada, lo que l'Cpresenta una 
señal de alarma en la aparición de úlceras 
cutaneas. 

Estadio II: adelgazamiento parcial de la piel, úl
oera superficial (llaga), la cual puede tener la 
aparienci:ade ampolla. 

Estadio m: adelgazamiento total de la piel, 
pl'CSentandooe lesiones ocasionadas por la muerte 
del tejido subcutaneo; lesiones de color oscuro o 

negtu.zoo, producidas por la falta de aporte de 
oxigeno. 

Estadio IV: adelg~miento total de la piel, con 
lesiones profundas que llegan a ~ectar los 
músculos, huesos y estroctUras de sostén; estas 
lesiones pu~en presentar~ como cavernas con 
trayectos sinuosos. 

Los resultados obtenidos en esta inves
tigación son los siguientes: 

• La incidencia glo ~ de úlceras por 
presión en el CE¡.1El\TAV, es de 9.%%, 
siendo mis frecuente el estadio I, lo que 
se atribuye a la inmovilidad del paciente 
como el factor principal para la aparición 
de estas lesiones. 

• Los padecimientos que se identificaron 
con mayor incidencia fueron los que 
requirieron intervención quirúrgica, r~ 
pre-9entando el 48%,con 12ca.sos. 

• Al analizar la incidencia de úlceras por 
pl'Csión en cada uno de los servicios 
citados, el de cirugía general (pacientes 
posoperados) obtuvo el 142% al contar 
con 11 ca.sos. 

• En cuanto a la ~d, se encontró un 
promedio de pacientes hospitalizados de 
52.6 años. E ~xo femenino obtuvo un 
leve predominio del 64% en la incidencia 
de úlceras por presión. 

• Respecto a la movilización de pacientes, 
se detectó que el 72% de quienes tienen 
úlceras por presión,son movilizados cada 
3 ó4horas. 

• Las úlceras por presión en el estadio I y 
II se localizaron principalmente en la 
parte posterior de h . cadera (sacro) en 
comparación con el hueso del tobi:llo 
(calcaneo). 
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Debido a lo anterior, las r6Comendaciones ,90n: 

• A todo paciente posoperado, cuyo 
diagnóstioo implique una movilidad li
mitada mayor a un p.-...riodo de tres horas, 
se le debera oolocar un oolchón de 
presión alterna. 

• Se sugiere dar a oonooer a todo el 
personal de enfumerfa la utilidad de 
aplicar correcta y oportunamente la 
escala de Norton (mide el riesgo y la 
prowbilidad de que un paciente presente 
úlceras por presión), durante la va
loración de los pacientes que se en
cuentran en riesgo de producir una úloeia 
por presión, durante su estancia hospi
talaria. 

• Promover entre el personal de enfumerfa 
la valoración constante del paciente que 
pumaneoe hospitalizado mis de % :00 
horas, oon enfennedades crónicode
generativas, traumaticas y .sistemiticas, 
ya que por su situación de enfennedad, 
aunado al riesgo de edad avanzada, las 
lesiones pueden pasar de un estado de 
wjo a alto riesgo. 

• Mantener en todo momento la ropa de 
cama del paciente libre de humedad y de 
dobleces o arrugas. ya que estos factores 
favor6Cen la aparición de la lesión en la 
piel. 

• Implementar un programa de movi
lización periódica en todos los pacientes 
mayores de 60 años. cuyo diagnóstioo de 
ingreso oorresponde a una patología 
crónioodegenerativa traumatica y sis
témica, o bien, que requiera cirugía. 

En números posteriores de esta revista se 
daran a oonooer los resultados de otras inves
tigaciones efectuadas por la Subd.ir6Cción de 
Enfumerfa del CenJt'(J !.1 edic(, NiJWll, lo cual 
ademis de estar encami:nado en pro de la salud 
del personal naval y sus derechohabientes, 
motiva la realización de este tipo de trawjos. 



Por: Tte . de Corb. SMN. MN. 
Juan ROOlÚGl.JEZ CARVAJAL 
ler. Mt:re . SMN. MN. 
Villca E . CASTILLO SILVA 

Las bandas militares han acompañado a los 
hombres de annas desde hace milenios. Los egip
cios, griegos, y otras grandes culturas utilizaron 
los cuernos de algunos animales para dar órdenes 
de ataque, aunque podemos considerar a la tuba 
romana (especie de cuerno metálico) como el 
verdadero antecesor de los actuales instrumentos 
de banda. 

De igual manera, los instrumentos de 
percusión también han tenido gran relevancia 
para las bandas militares, las cuales han 
contribuido al aumento de la moral de los comba
tientes, además de causar temor al enemigo. 
transmitir órdenes y en la época actual difundir 
cultura. 

En 1683 los turcos sitiaron Viena y uno de 
los aspectos más sobresalientes del asedio fue el 
constante sonido de sus bandas. Se dice que los 
imponentes toques de los jerúzaros (nombre con 
que se conocía a los actuales banderos), llegaban 
desde las filas turcas hasta el último de los 
hogares vieneses. Los jeruzaros turcos utilizaban 
principalmente tres instrumentos: el chinesco, 
compuesto por campanillas y cascabeles en media 
luna y que se colgaba de la cola de los caballos~ el 
gong, de penetrante sonido y empleado también 
por los chinos y asirios~ y finalmente, quizás el 
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más caracteristico, el gigantesco tambor conocido 
actualmente como bombo, llevado sobre el 
vientre por su ejecutante. 

La impresión que causaron estos 
instrumentos fue tal. que a partir de Austria se 
difundieron rápidamente por toda Europa Oriental 
y Alemania. 

De igual manera, durante la Edad Niedia las 
bandas militares fueron testigos de "Las Cru
zadas" sin embargo, fue hasta el siglo XVJI 
cuando surgió la época moderna de las bandas 
militares. 

Para 1762 las nuevas bandas militares 
francesas incluían dos clarinetes, cifra que para 
1810 había aumentado a 19. Poco después 
hicieron su aparición los antecesores del trombón, 
<•el sacabuche". 

Vale la pena recordar que bajo marciales 
notas marcharon y combatieron los ejércitos de 
Napoleón y las tropas norteamericanas durante la 
Guerra de Secesión. 

Las agrupaciones musicales en México son 
tradición ancestral que se remonta a los tiempos 
precortesianos, recordándonos que la música 
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si~p~ ha fonnado pute fundamental de los 
pueblos de América. 

En el p,eriodo Vinemal la introducción de 
instrumentos militares como trompetas y 
tambores fueron secundados por vihuelas, violas, 
~s, entre otros instrumentos de cuerda tr~dos 
del viejo continente. Asi pues, durante el siglo 
XVI se conformaron las primeras bandas, 
producto del sincretismo entre el elemento 
indígena y es~ñol de la Nueva Es~ña, en 
donde los clérigos se encargaron de la difusión 
de instrumentos y gen.eros musicales euro¡>60S, 
creando tambien talleres de construcción, siendo 
fray P6dro de Gante uno de los princ~les 
fundadores. 

Para 1547 la Iglesia contaba con la mayoría 
de los músicos instrumentistas. Y para el siglo 
xvm .sie popularizó el uso del trombón, oboe y 
fagot, sobre todo en la música religiosa. 

En 1910 se creó, en el conservatorio, la 
clase de instrumenución de bandas militares. Fue 
Porfirio Dfaz quien encargó la creación e 
instrucción musical pública, siendo Oa.xaca, 
Morelos y Mkhoo.cin los estados con mayor auge 
en esa epoca. 

Cabe destacar que una banda sinfónica esta 
compuesta por 70 integrantes aproximadamente y 
que la conforman instrumentos de alientos 
maderas (clarinete"5, flautas, oboes, fagotes y 
sa.xofones), ~entos de metal (comos, trompetas, 
trombones, barítonos y tubas) y los instrumentos 
de percusión (timbales, bombo, platillos, 
etoetera). 

Una orquesta sinfónica, a diferencia de la 
banda sinfónica, se confonna de instrumentos de 

1 'IELASCO, J01ge.. Múska::, ·mús,'ct>t. UNAM, 1n6. 

cuerda (violines, ,rxo
las, vidmchelos ycon
trabajos), instrumen
tos de alientos ma
deras y metal (2 flau
tas, 2 clarinetes, 2 fa
gotes, 2oboes, 3 trom
bones, 3 trompetas, 1 
tuba e instrumentos de 
percusión. 

La Banda Sinfó
nica de Marina es una 
de las agru~ciones 
con mayor tradición en el m~o cultural de 
Me.'<.ico. Fue creada el 15 de mayo de 1941, 
siendo Presidente de la República el General 
Manuel .4 vila Camacho y Secretario de Marina el 
General Heriberto Jara Corona. Su dire,oción fue 
encomendada al capitin de Navío Estanislao 
Garcfa Espinosa, oelebre músico, quien habfa 
estado ya relacionado con la Banda de Za~dores 
y con la Banda de Policfa. Compuso las marchas 
Ma,,i>ws Me'l:.teaMS y CadP~sde la Naval (actual 
himno de la He,.,>ica Esc,,e!a Na11aJ ltlilitar'), 
ad~as del himno l~s de Ma,,iNJ.. 

Bajo la dirección del Maestro Miguel Ángel 
Gu~ro calderón, la Banda Sinfónica obtu,,o el 
primer lugar en un Concur-90 de bandas, organi
zado con motivo de la inauguración de las nuevas 
instalaciones del H. Colegio Militar, en 1976. 
Participó en 1978 en el Concurso de bandas 
ºMiljailr'', en Sarajevo, Yugoslavia, obteniendo el 
primer 1 ugar, entre 16 bandas de diferentes ~ises. 
º E e.'<.ito pareoe haberlos acom~do si~pre'"' 

En 1986 tomó la dirección de la banda el 
ca pitan César Amora Aguilar. En febrerode 2003 
fue nombrado Director el D.pitan de Corbeta 

El M.a.es1ro J01ge Vda.sco fue. un mürio:> ~ con g¡an reconocimiento en el arte. l"l'W.rical de.~- Diri.g:i6 OJ<{Uestas 
com) la Sinf6nica. delaR.adi) de. BeJlin. Fundo y d.iJigi6 laOr({Ue&"t.a.d.e. Minetia.d.e. la UNAM, ademas dededica1reala 
invertig~6n {en el Instituto de. In•~acbnes-Este.tic.as de. la UNAM) e impartir ccil?<ira en el ~atorio N.cion.al de. 
Mu.sica. 



SMN. MN. Francisco del Carmen Hemández 
Ceballos, quien lleva la batuta actualmente. 

De esta manera, la banda ha realizado una 
labor de difusión cultural a través de concie1tos y 
audiciones tanto en la República Mexicana como 
en los Estados Unidos de América, Guatemala y 
Cuba, en donde ha dejado constancia de su 
elevada calidad interpretativa. 

Actualmente, la Banda Sinfónica de Marina 
mantiene su tradicional calidad musical, siendo 
dentro de su género, una de las más relevantes en 
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el país . Su participación en los diversos foros 
(teatros de las p1incipales ciudades de México y el 
Palacio de Bellas Altes , así como al aire libre, 
entre otros recintos), en los que también ha 
intervenido junto con el Coro de la Secretaría de 
Marina, ha sido muy bien recibida; tan solo en el 
año 2003 realizaron una labor de difusión cultural 
düigida a 60,000 personas en todo el país. 

Esta agrupación representa la imagen 
musical de MARINA , donde destaca la 
disciplina y gallarda presencia de los marinos 
mexicanos. 

Various Authors. Grove Díctionary of Music. New York, N.Y. U.SA. 1980. 
VELASCO, Jorge. Música y músicos. UNAM, 1976. 
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Por: Tte. de Nav. C.G. PA. 
Manuel HÉRBELES RASCÓN 

1 FAL LlAl o fusil de 
asalto ligero, a pesar de su 
edad, sigue siendo un fusil de 
asalto muy difundido en todo 
el mundo debido a sus 
excepcionales dotes de 
robustez y fiabilidad. La 
pmeba está en que durante la 
Guerra del Golfo, los 
destacamentos ingleses, 
inicialmente equipados con los 
11Bull pup 11 L85 de calibre 5.56 
OTAN, recibieron los viejos 
FAL, mucho menos sensibles a 
la arena. El FAL es tal vez el 
fusil construido en mayor 
número de ejemplares después 
del Kalashnikov AK-47 
( adoptado por casi 90 países 
en todo el mundo). 
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Este fusil se produce en numerosas versiones, las más 
conocidas son el modelo standard , el de cañón pesado y el de culata 
plegable. Hay modelos que no tienen selector y además, la 
capacidad del cargador ha sido disminuida a cinco cartuchos. 

Su cartucho es justamente uno de sus puntos fuertes, pues se 
le considera potente y muy confiable, con buen alcance y poder 
de parada, aunque más adecuado para un arma semiautomática que 
para un verdadero fusil de asalto . 

En los años treinta, la inadecuación del fusil de obturador 
giratorio-corredero era manifiesta, de manera que muchos países 
comenzaron a estudiar la posibilidad de realizar nuevos fusiles se
miautomáticos capaces de sustituirlo. 

Este excelente fusil fue desarrollado en los años cuarenta, en 
la planta Fabrique Nationale , en Bélgica, por el Ingeniero 
Dieudonne J. Saive. Creó un sistema similar al mecanismo del rifle 
semiautomático soviético Tokarev, el FN FAL original (Fusil 
Automatique Legere: Fusil Automático Ligero) , el cual utilizaba el 
cartucho alemán 7 .92 mm Kurz. Luego Saive y Ernest Vervier lo 
rediseñaron para utilizar el cartucho 7 .62 mm OTAN. 



El PAL pronto se convir
tió en uno de los más grandes 
éxitos en la historia de las annas 
de fuego modernas. Fue adop
tacio en diversas épocas por más 
de 90 naciones, incluyendo nu
merosos países de Latinoa
mérica, la Comunidad Británica 
e Israel. Ha sido fabricado por 
Argentina, Austria, Australia, 
Bélgica, Canadá, Chile, Gran Bre
taña, India, Israel y Sudáfrica. 

Fue estudiado por la 
Armada de los Estados Unidos 
para su posible adop-
ción; se fabricaron El 

Alemania el H&K G-3, todos en 7 .62 mm x 51 mm OTAN. Existen 
dos tipos de fusiles, los creados con base en las medidas inglesas 
(pulgadas) y los creados con base en las medidas métricas, no 
siendo todas sus piezas intercambiables 

Poco después de reinar en los campos de batalla mundiales 
durante muchas décadas, como en las Islas Malvinas e Israel , se le 
ha relegado de su posición dominante, principalmente por la 
adopción del calibre 5 .56 x 45 mm, también de origen 
norteamericano. Curiosamente, a donde han ido a parar muchas de 
estas rumas, pero con fines deportivos, es a los Estados Unidos, su 
antiguo detractor, aunque sólo las semiautomáticas, pues a los FAL 
que tiran ráfaga allí se les clasifica como ametralladoras. 

Poco después en Italia aparecieron los fusiles 
ARMAGUERRA, BERETTA y BREDA, armas interesantes, 
aunque no consiguieron superar el nivel de prototipo, excepto el 
último, adoptado por Costa Rica. En los Estados Unidos y en la 
Unión Soviética, los trabajos procedieron con mayor celeridad, 
tanto, que ambas naciones entraron a la Segunda Guerra Mundial 
con armas de este tipo: el GARAND Ml de calibre 30-06 y el 
TOKAREV STV-38, de calibre 7 .62 x 54R, enseguida sustituido 
por el modelo STV-40. Los alemanes, pioneros en el campo de fu
siles semiautomáticos, tuvieron que esperar hasta el año 1941 para 
ver en servicio los primeros GEWEHR 41 de calibre 7 .92 x 57 
fabricados por WALTHER y MAUSSER, armas inferiores a las 
soviéticas y, sobre todo, a las americanas, por lo que en 1943 se 
implantó un nuevo fusil de recuperación de gas. 

La invasión de Bélgica por parte de las fuerzas alemanas hizo 
que Saive y todo su equipo se trasladaran a Gran Bretaña, allí, en el 
Small Arms Group de Cheshunt y el Arsenal de Enfield 

prosiguieron los trabajos de experimentación que condujeron a la 
realización del SAFN, un fusil semiautomático de forma 

PAL estadouni
denses para las 
pruebas (unos 
500 T-48), y 
pudo haber sido 
el fusil standard 

FAL, ha sido 
adoptado en diversas 
épocas por más de 90 
naciones, incluyendo 
numerosos países de 

tradicional dotado de cargador fijo con capacidad para 
10 cartuchos, obturador de tipo oscilante y pistón 
para los gases, el cual se deslizaba por encima del 
cañón; este fusil sirvió de base para la realización 
de lo que en un futuro se convertiría en uno de los 
fusiles de calibre 7 .62 OTAN más difundido, el 
FAL. 

de la OTAN, 
pero los nortea
mericanos prefi
rieron su M-14 , y 

Latinoamérica, la 
Comu nidad Brit ánica 

e Israel. La primera versión del fusil semiautomático calibre 
7 .92x33 creada por Saive recibió en 1946, un pedido 

por parte del ejército británico, de 12,000 unidades, pero 
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no :fructificó. N!ientras Saive se r-------------------------------, 
trasladó a Bélgica, en donde CARACTERJSTICAS 
comenzó a estudiar un fusil que CONSTRUCTOR FABRIQUE NATIONAL 
estuviera en condiciones de HERSTAL-BÉLGICA 
competir con el Sturmgewehr 
44 alemán, en 1948, en el MODELO FALLlAl 
polígono de Zutendael, los pri-
meros prototipos comenzaron a CALIBRE 7 .62 x 51 OTAN 
ser sometidos a duras pruebas. 
En 1952 se cambió el calibre, TIPO DE DISPARO SElvll Y AUTOMÁTICO 
por las presiones americanas, 
transformándose para el uso del LONGITUD DEL CAÑÓN 533 MM. 
calibre 7.62 OTAN. 

En 1953 los ingleses deci
dieron adoptar como arma de or
denanza el nuevo fusil de asalto, 
en una versión capaz de disparar 
sólo en tiro semiautomático, 
denominado Rifle LlA 1, produ
cido inicialmente en Bélgica y a 
partir de 1958, por la BSA y el 
arsenal de Enfield, en Gran 
Bretaña. 

Comenzó a ser producida 
con licencia no sólo en el Reino 

LONGITUD DEL ARMA 1016 lv:IJvL 

SISTElvIA 

ALIMENTACIÓN 

RECUPERADOR DE GAS CON 
OBTURADOR OSCILANTE 

CARGADOR Y 20 CARTUCHOS 
(STANDARD) 

MIRA POSTE Y DIÓPTER 100 A 600 lvL 

PESODELARMA 

CADENCIA DE TIRO 

4.2KG. 

650 DPM. 

Unido, sino también en Israel, VELOCIDAD lNICIAL 835 MIS 
Canadá,Argentina, Brasil, India 

y Sudáfrica. L------------------------------.J 



La amplia utilización de 
al~ión ha consti1Uido el limite 
principal de esta arma, bien rea
lizada y robusta, aunque dema
siado complicada de realizar 
oon lo.s criterio.s de producción 
en masa, por ello este fusil, aun 
presenundo el modelo mis ven
dido en el ambito occidental, ha 
tenido una difusión muy i:nf e
rior en relación a otro.s oomo el 
AK4 7 y el .AKM soviétioos. Sus 
principales defecto.s ~ putd.en 
resumir en el costo y pe$<> ele
vado.s, dimensiones exageradas 
y pooo oontrol en el tiro a rifa
ga (oomúnen todas las armas de 
este calibre); a su favor tene
mo.s la robustez, fiabilidad.cali
dad y terminado.s (por lo meno.s 
en lo.s ejemplares belgas). 

Ahora bien, e.xaminemo.s 
el FAL, desde el punto de vista 
técnico. El funcionamiento del 
Rcli. se da a parti:r de lo.s gases 
resultantes de la ignición del 
cartucho, y dispara desde la 
po.sición de bloque oerrado en 
fuego ~miautomatioo y auto-

f1 
funcionamiento 
del FAl se da a 

partir de lC\S gases 
resultantes de la ignición 

del cartucho. y dispara 
desde. la pC\Sición de 

bloque ce.irado en fuego 
semiautomático y 

automático. 

matioo. Po.se,e un método para regular el paso de gas, este regulador 
funciona oon el mismo principio que el mofle de un automóvil. En 
oondi:ciones ideales la mayoria de lo.s gases resultantes de la 
e.xplo.sión de la pólvora $0n e.xpulsado.s hacia el aire, lo cual ayuda 
a reduci:r oonsiderablemente el retr~..so del arma. 

La parte mecinica mis interesante es el regulador del flujo de 
lo.s g~s. ccnsistente en un tomillo oolocado iruntd.iatamente detras 
del punto de mi:ra. Éste se abre según el grado de limpieza del arma: 
cuando el fusil esta perfectamente limpio, tal tornillo permaneoe 
casi oompletamente cerrado, de forma que ~ disuelve en la 
atmósfera la mayor parte de lo.s gases que salen por el cañón, pero 
cuando esta sucio la valvula se abre para utilizar mayor cantidad de 
gas para la repetición. 

El funcionamiento del fusil es mas o meno.s igual al de todas 
las armas de asalto. Al oontar con el arma cargada, cuando~ pulsa 
el llamador, el martillo ~ abate con fuerza sobre el percutor y se 
produoe el disparo. La ojiva reoorre el cañón y, cuando supera el 
orificio de la toma de ga~s. una parte de ésto.s son reioogido.s y 
enviado.s a la cimara de expansión. Al entrar en la c~ara de 
e.xpansión, lo.s gases se dilatan y una parte se utiliza para retirar el 
portaobturador, mientras que lo que sobra~ dispersa hacia el exto
rior del arma. El pistón, retirado, choca oon fuerza oontra el portaob
turador, que oomienza a reti:rarse uno.s 6 milimetro.s en un espacio 
de tiempo suficiente para que las presiones de~iendan a un nivel 
aoeptable en el interior de la recimara. En este momento, lo.s plano.s 
inclinado.s en el interior de l portaobturador hacen bascular el 
obturador, que ~ desliga de b . po.sición de cierre y oomienza a 
retirarse j unto al propio portaobturador. 
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El obturador, retirado se lleva consigo la vaina enganchada a 
la uña del extractor. Obturador, portaobturador y ·vaina continúan el 
movimiento de retrooeso, permaneciendo unidos entre si y 
comprimiendo el muelle recuperador. Cuando llegan al final del 
recorrido, la vaina encuentra una saliente en el pistolete que lo 
libera del diente del ex.tractor y le obliga a salir por la ventana de 
e.xpulsión. 

El portaobturador junto con el obturador, sigue retrooediendo 
hasta que llega al final del recorrido~ en este momento, el muelle 
r6CU~rador comienza a e.xtenderse empujando hada delante las 
dos piezas. El obturador, avanzando, recoge un cartucho nuevo del 
cargador y lo introduoe en la recamara, colocindose en la posición 
de cierre. 

Una vez que el obturador se ha cerrado completamente, el 
portaobturador sigue avanzando durante otros 6 milimetros hasta 
que se bloquea contra las paredes extema.s de la recamara. 

cuando el delo del cierre se ha completado, si el arma esta en 
posición de tiro con rifaga, el martillo vuelve a abatir.se~ si el 
selector esta en tiro semiautomatioo, el martillo permanece 
enganchado al diente del desconector. En el momento en el que se 
disparan todos los cartuchos del cargador, un saliente colocado en 
el elevador del cargador, intercepta un pivote que .se desplaza hasta 
bloquear al obturador. Para cerrar de nuevo el obturador es 
necesario coger el cargador y mover manualmente la palanca 
colocada junto a la retenida del cargador, o bien, introducir un 
cargador lleno y retrasar la palanca de montar de forma que el 
pivote pueda bajarse de nuevo. 

Señores Almirantes, capitanes, Oficiales, a a.ses y Mari:nem., 
realmente disfrutaran esta arma y hasta puede .ser divertido 

efectuar las practicas de tiro, les recomiendo que nunca 
subestimen cualquier medida de precaución ... Recuerda 

.. .les que un disparo pu6de valer tu vida. 
recomiendo que 

mmca subestimen 
rualquier medida de 

precaución ... Recuerda 
que un disparo puede 

valer tu vida. 
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Por: Licenciado Rafael DOMíNGUEZ 

Pocos días después de la reapertura de la Escuela Naval Militar de 
este puerto, clausurada con la sangre de un puñado de valientes 
muchachos que supieron morir gloriosamente frente a las balas del 
invasor, y cuando todavía conservaba fresco el recuerdo de la 
impresionante y solemne ceremonia de la II Jura de Bandera II por los 
jóvenes Cadetes que, llenos de emoción, protestaron defenderla hasta 
perder la vida y uno a uno fueron desfilando, bajo el sagrado manto e 
imprimiendo en él un beso de amor, como indeleble sello de su 
juramento, halleme de improviso en el malecón de sanidad con un viejo 
marino, amigo mío. 

Eran como las cinco de la tarde de un día de fiesta nacional y en 
la enhiesta torrecilla de Faros ondeaba serena y majestuosa, la tricolor 
Enseña Patria, 11bajo el azul del cielo , frente al inmenso mar" como dijera 
el Subteniente V ázquez del Mercado. 

Por inevitable asociación de ideas recordé en aquel momento las 
violentas e irrespetuosas apreciaciones del revolucionario Soto y Gama 
cuando dijo en la célebre Convención de Aguascalientes que la Bandera 
no es sino un guiñapo, un andrajo cualquiera. 

Entonces el adusto marino, abriendo desmesuradamente los ojos 
que fulguraron con indignación en su rostro arrugado por las 
inclemencias del tiempo y enrojecido por las eternas caricias de las brisas 
del mar, me dijo: 
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- No, mi buen amigo; la Ban
dera es sagrada, la Bandera es 
un símbolo de amor, es la 
personificación de la Patria. 
Los que no han visitado pla
yas extranjeras, no pueden 
saber la hermosa significación 
de la Enseña Nacional ondean
do en otros climas y bajo otros 
cielos, ni pueden conocer 
tampoco la dulce congoja que 
produce al alma cuando nos 
hallamos distantes del hogar 
querido. Voy a referirle un 
hecho sencillamente conmo
vedor que revela lo que la 
Bandera significa y que le 
probará cuán lejos está de ser 
lo que piensa aquel irreverente. 

Y el v1eJo manno, 
mirando tristemente hacia el 
infinito, me habló de esta 
manera: 

Í~La Bandera es un símbolo de, 
amar, es la personificación 

].._de la Patlia _J 

Tocóme en suerte ser parte de la Oficialidad de la corbeta 
Zaragoza cuando este barco, allá por los años del 1896 y 1897, dio 
la vuelta al mundo visitando muchos países amigos. De este viaje 
tengo recuerdos queridísimos e inolvidables. ¡ Cuántas cosas nuevas 
presenciamos entusiasmados y cuántos puertos bellísimos 
conocimos, recibiendo demostraciones de simpatía en todas partes! 
No hay nada en la vida que temple mejor el espíritu que los viajes, 
porque en ellos vamos recibiendo siempre impresiones nuevas y 
respirando a plenos pulmones los quemantes y salitrosos vientos del 
océano; aprendiendo cosas que los libros no enseñan y siendo 
protagonistas o testigos de un sinnúmero de aventuras . 

Cuando llegamos a Génova, la Ciudad de los mármoles, cuna 
del sublime Loco y el principal puerto italiano, de legendario poder 
marítimo, a poco de anclar, recibimos el saludo de cortesía de los 
buques de guerra surtos en la bahía. Después, ansiosos de conocer 

algo de la gran península, de ese bello país llamado con razón la Tierra del Arte, 
desembarcamos y nos echamos a recorrer las calles y a contemplar sus más salientes 
hermosuras. 
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Al regresar por la tarde al barco nos encontramos a bordo una visita inesperada. 
Era una señora modestamente vestida , de hasta 30 años de edad; acompañábanla un 
caballero y dos chiquitines primorosos. Tenía más de tres horas de estar en el barco, 
y al vernos llegar sonrió dulcemente y nos dijo: 
- Tan pronto supe de la nacionalidad de este barco, me apresuré a venir. 
- ¿ Y quién es usted?, la interrogó el Comandante. 
- Soy mexicana, pero vivo aquí desde hace muchos años y aquí me casé. El señor es 

mi esposo y estos niños son mis hijos. 
- ¿De qué punto de México es usted? 
- Soy del puerto de Veracmz, por el cual suspiro siempre, y aseguro a ustedes que a 

través de la distancia y del tiempo, no puedo olvidar jamás aquella blanca 
cordillera de médanos que rodea la ciudad. Aunque sé que nunca podré vol ver a mi 
tierra, procuro infiltrar en el corazón de mis hijos mucho amor por ella; mi mayor 
satisfacción es que la sepan querer como la quiero yo y pronuncien todos los días, 
con su acento italiano, esta hermosa palabra que suena en mis oídos como una 
bendición: México. 



r.i"nuena pobre mular se uansnuuró; Pállda ~ 
temblorosa, filó sus otos en el sagrado mamo v. 

l como una loca, conió a recibirlo_ 
~ 

Todos nos miramos como encantados, como entristecidos, ante las 
conmovedoras palabras de aquella patriota. 

- ¿Tiene usted familia en México?, alguien le preguntó. 
- No, señores; mis padres murieron siendo yo muy chica y cuando salí de allá, no 

me quedaba un solo pariente, pero no obstante que me faltaban los vínculos de 
sangre, sufro tantas nostalgias por la Patria lejana que a todas horas, y 
principalmente por las 
noches, al escuchar aquí el 
ruido de las olas, me parece 

que el suave rumor del De pronto el estruendo besaron candorosamente 
Golfo mexicano viene ª ensordecedor de un cañonazo de gloriosa Enseña. 

la 

invitarme, con arrullos, para 
volver a sus inolvidables 
playas ... y las lágrimas se 
cuajan en mis ojos. 

- ¿Pero por qué no vuelve 
usted a México, aunque sea 
de paseo , por poco tiempo? 

- Porque es imposible, con
testó con tristeza. Vivimos 
de nuestro trabajo personal; 
no tenemos recursos para un 
VtaJe tan largo. Es 
imposible ... 

la corbeta interrumpió nuestra 
agradable charla. Caía la tarde y 
en el ocaso contemplamos una 
deliciosa puesta de Sol. Tambo
res y cornetas tocaron la marcha 
de honor, cuyas notas, como si 
fueran las del Himno Nacional , 
nos impusieron mudo respeto y 
se perdieron luego en el espacio, 
bajo aquel cielo purísimo, 
eternamente azul , en tanto que 
la Bandera del barco comenzó a 
descender lenta y majestuosa
mente, hasta llegar a la toldilla. 

Entonces aquella pobre 
mujer se transfiguró; pálida y 
temblorosa, fijó sus ojos en el 
sagrado manto y, como una loca, 
corrió a recibirlo, casi arras
trando a sus hijos y, arrodillada, 
lo estrujó contra su pecho, lo 
colmó de besos y de caricias 
infinitas y se envolvió en él , 
envolviendo a la vez a sus 
pequeñuelos que también 

Después de un momento 
de silencio, de recogimiento, de 
consternación, hasta de angustia 
pudiera decirse, la linda mexi
cana, todavía con la Bandera 
entre sus manos crispadas, 
sumamente nerviosa, nos dijo: 

- ¡Esto!. .. ¡esto era lo que yo 
quería desde hace muchos 
años ... !por eso he estado a 
bordo tantas horas! ... 
¡Quería, señores, en unión de 
mis hijos, besar la Bandera 
de mi Patria ... ahora, aunque 
nunca vuelva a ella ... 

Al descuido pasóse el 
pañuelo por los ojos negrísimos, 
despidióse de nosotros y, en 
unión de su esposo y de sus 
hijos se alejó tristemente del 
buque, dejando en nuestras 
almas un supremo dolor. 
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COLABORACIONES 

Introducción 

El título ·'Un milenio más de piratería" 
surgió a fines del año de 1999 al reflexionar sobre 
la actual piratería (palabra de moda) y recordar 
que existe desde hace 4 mil años. y reflexionando que 
en el milenio que inicia todavía existe la tradi
cional piratería, que es el robo de barcos en la 
mar, habiendo observado que en el último siglo se 
desarrollaron otros tipos de piratería, esto es, la 
entendemos como los actos de pillaje, robo y 
hurto. Desde este punto de vista. distinto por com
pleto a la piratería tradicional. en la actualidad se 
denomina piratear a: la elaboración de copias 
ilegales de cintas o discos compactos de video o 
de audio. programas informáticos o productos con 
marca registrada: elrobo de datos.principalmente 
en forma digital: y prestar servicio¡, sin los per
misos y registros de la autoridad reguladora. Es-
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tos actos son un robo de la propiedad intelectual, 
del derecho de patentes, marcas y usu.q>ación de 
servicios, punibles en los códigos penales. 

Es aquí en donde quiero hacer una reseña 
histórica de la piratería. para comprender por qué 
ha perdurado y últimamente cambió su modo de 
operación a otros tipos. Para 1I11c1ar comenza
remos con algunas ... 

Definiciones 

Pirata: del griego piratés; aquél que busca 
La fortuna en el mar. También se le Uarna así a 
quienes recorrían los mares para robar tanto a las 
embarcaciones como a los pobladores costeros. 
Una definición de piratería que da Rappeneau es 
la que consíste en cometer, con espíriu, de lucro y 
propia cuenta. actos de violencia ilícita contra las 



personas y de depredación contra los bienes, en 
lugares no pertenecientes a ningún Estado, es 
decir, de forma casi exclusiva en alta mar y que 
compromete en esos lugares la seguridad de la 
navegación. 

La definición de pirateria, determinada en la 
Tercera Convención del Mar, efectuada en Montego 
Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982, la 
describe en su artículo 1 O 1 diciendo lo siguiente: 

Constituye piratería cualquier acto ilegal de 
violencia, detención o todo acto de depredación 
cometidos con un propósito personal por la 
tripulación o los pasajeros de un buque privado o 
de una aeronave privada y dirigidos contra un 
buque, una aeronave en alta mar, otra persona o 
bienes a bordo, que se encuentren en un lugar 
no sometido a la jurisdicción de ningún Estado; 
todo acto de participación voluntaria en la 
utilización de un buque o de una aeronave, 
cuando el que lo realice tenga conocimiento de 
hechos que den a dicho buque o aeronave el 
carácter de pirata; y todo acto que tenga por 
objeto incitar a Los actos anteriores o facilitarlos 
intencionalmente. 

Normandos: significa 11hombres del norte11
• 

Califica a los navegantes, que como los primeros 
piratas, también surgieron del norte de Europa 
(costas de Escandinavia), estableciéndose en las 
islas del Mar Egeo, en donde adoptaron 
tradiciones de los piratas griegos. 

Vikingos: significa 11reyes del mar". Se dice 
de los navegantes escandinavos que entre los si
glos VIII y XI realizaron incursiones piráticas por 
las islas del Atlántico y por casi toda Europa 
Occidental, ávidos de aventuras y riquezas. 
Existieron otros vikingos que sólo fueron expedi
cionarios y colonizadores, que se dedicaban 
principalmente a la cría de ovejas. 

Corsado: del latín cursus (recorrer). Los 
corsarios eran aquéllos (piratas) que robaban en 
una embarcación, con patente o permiso de un 
Gobierno (carta de marca: "letter of marque11 o 
patente de corso), con la cual podían atacar para 
saquear a todos los barcos de países enemigos. 
Era considerada como una piratería legalizada por 
algunas naciones, principalmente por Inglaterra, 
cuando estaba en guerra. 

La actividad de corsario es tan antigua 
como la navegación. Nació en el Mediterráneo y 
se remonta a los tiempos homéricos, pero es a 
partir del siglo XVI, y sobre todo en América, 
donde adquiere nuevas modalidades, un carácter 
legendario y hombres que se han hecho muy 
famosos. 

Según el derecho internacional, el corsario 
es todo aquél que, en caso de guerra entre dos 
Estados, se dedica, con autorización de uno de 
éstos, a perseguir y capturar los barcos mercantes 
y militares del otro, situación válida hasta el 16 de 
abril de 1856, fecha en que se abolió esta práctica 
de las patentes de corso en la Declaración de 
París. 

Forbante: del francés hors han (fuera del 
bando). Los forbantes eran piratas con una parti
cularidad en su formación y es que antes de ser 
piratas eran corsarios, es decir, cuando el país que 
los empleaba y daba protección los retiraba, ellos 
continuaban con sus actividades de piratería. 

Filibuste1·0: del inglés free-booter (libre 
merodeador) y del holandés vrijbu.eter (el que se 
procura libremente su botín. Se les llamó fili
busteros a los primersos piratas que merodeaban 
por las costas de las Antillas. Por lo regular las 
tripulaciones de estos buques se reclutaban para 
un solo asalto. Actuaron durante los siglos XVII y 
XVIII. 
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Bucanero: del ft~noes b()1(u ui (lug~r en el 
que loi. ~~aores de ccl'do.s sal ijes d-.: u..s 
A11tilh..s pre~riw.t, b ~ me). Fuer\)%\ etl un 
principio ~u.dores de cerdo~. pero ~ tx.tinguirse 
efü)S, fueron ~rroj.dos <le l~s isl~. 'lllUettdo.se • 
los fihbu.st~o.s, oonVll't1~do la pequeña. pttaterfa 
irua¿J,_ en a.uténtia putw de alta. mar y de 
siqueo dé .ugu.n.a.s autu.dt.s F~efw dél interior, 
siendo lc-s buc¡i eros los pir~t.s de lu Antilw 
durante los siglos XVD y XYm. 

A veces se ha utxli:zJJo en ~u a.oe~ión 
hlstóriQ d termino "piraterfa" pu.-. ~tgiu.r otro 
upo de actos como d tñfioo de ~cla •os, por lo 
que ten~ I, srgui~te defíniaón. 

Nevero: :,e trata d~l pirata que au.c.ndo 
pobl,c:.:o~ costeras, pnnc1-
p,lmentc de .4frtc..., ::.eoi~str.lb• 
y vendú. ¿ los pnstoneros ~ 
escuvos. prictb. que se hizo 
común ~tre .6¡fn.ca y Aménca en 
los siglos xvn y xvm por la 
g:r,n d~nd¿ d~ tral».jo ~n us 
milus de Mé.xico y planuáont:s 
del .sur <1e Est.tdos Urudo.:.. Otros 
puaus s~~tr~n a los na.trv~ 
dt, 01.i:na, lndfa. y Filipim.s, pero 
al no .ser bi:él't P--.Sªdos por su 
¡xx:i forta.l~a ant= 1~ pesa.das 
jorna<i-s, déjaron <le comtt
cwizarlo.s. 
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Pit atas e:n el mundo 

Arios del norte de. ElD'opa. Se 00rts1der~n 
lo~ pri.mero.s pu,d4¼ que ~n el ño 2000 ~.c .. 
i,ro es\ientes de Es~tdin.i.'vii, lloguon ~ litor~l 
griego e i sh .i del Mu Egt<>. 

Griegos. L~ Greci .. pri:mittv~. p\)r u 
e: tet\.$tón ae .su.s cosu y gr.in ~nud~d de isl~.s. 
~r coroo SU$ ~mplé~ OOttOCUtU~\tOS de S'W

•e,~ClÓS\, lustón~xncr1tc hJ .)ido vi ero de 
pir.t~. 

Franceses e :ingle.ses. Fr1.ua~ ~ .cguil que 
lngl.ltt1Tl.~n cou~t~nte pU.€J'.l con E~ii~. ditron 
un grm número d~ pir ttt.s que tl.rnv-rindose en 
e.s~ nwJ.id~d • .se dedi~ron preferenteinellte J 

~pre.su g~le,on-es e~ñoles que tr.1i~\ 1~ nqu~as 
de Axneric~. 

Lo pit.it~s 1.ngle~e.~ se consíder~n k.'$ mas 
4,ud:ac-..s y crueles~ y~ que su ~.s creó W't 

pír~td'i".t le~l, ~ c:ur ~ lo.s mi :aud~ ~tente de 
COl'SO. 



• Piratas musulmanes 

Sarracenos. Eran musulmanes procedentes 
de los desiertos de Arabia, que durante el siglo 
VII conquistaron el norte de África y dominaron 
pro.te del Mediterráneo; al tratar de conquistar 
Europa fueron derrotados por el ejército francés. 

Berberiscos. Aventureros amantes de la 
violencia que en busca de riquezas se dedicaron a 
la piratería. Abrazaban la religión musulmana y 
pirateaban bajo la protección del imperio turco. 

Turcos. Marinos cuyos actos de piratería 
fueron parte de la lucha que por la dominación de 
Europa sostuvieron contra los cnst1anos, 
manteniendo una rivalidad religiosa y política. 

• Piratas asiáticos 

Árabes y persas. Dominaron el Océano 
Índico occidental durante la Edad Media. 
Atacaban barcos europeos que mantenían tráfico 
comercial con la India a la entrada del Mar Ro jo, 
cuyas costas dominaron hasta el punto de ser 
conocida como la costa de los piratas. 

Hindúes. Piratas que actuaron siempre a 
poca distancia de las costas de Malabar, atacando 
preferentemente a los navíos europeos y del gran 
mongol, que mantenían tráfico comercial con la 
India. 

De la Malasia. Tenían sus guaridas en 
Sumatra e islas Célebres, Borneo y Mindanao, 
viviendo en desembocaduras de ríos. Se 
distinguieron por su crueldad, causando estragos 
en las costas de Filipinas. Fueron combatidos 
encarnizadamente por los ingleses, españoles y 
holandeses, pero no fueron extinguidos. 

Chinos. Estos piratas surgieron de la más 
remota antigüedad, teniendo presencia en todos 
los tiempos, excepto en la Edad Media, cuando 
fueron dominados por los piratas japoneses. 

• Piratas americanos 

Antes del descubrimiento de América no 
se tenían antecedentes; después, ante las grandes 
riquezas que eran transportadas por los españoles, 
los piratas fueron ingleses , franceses y 
holandeses. Después de la Independencia de 
algunos países con gobiernos relativamente 
débiles, éstos emplearon corsarios para defender 
sus costas. algunos de ellos fueron Estados 
U nidos, Chile, etcétera. 

Continuará ... 
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HORIZONTALES 

l. Sinónimo de revista militar o naval. 

9. Envase o alojamiento de las balas o cartuchos de un arma 
de fuego~ segun su capacidad, permi:te asegurar la 
oontinuidad del fuego de las armas automáticas portátiles. 

20.0b.servar o vigilar desde un lugar elevado y de gran 
visibilidad. 

25.Espacio en la cubierta superior de un buque, entre e l 
palo mayor y el castillo de proa.Aparejo formado por un 
cuadernal de dos ojos y un motón. 

'36.l?ieza de madera o de hierro que va de crujía a los 
oostados, en ellos descansa la madera que forma la 
toldilla o los toldos. 

48. Operación que tiene por objeto excavar una galeria o 
una trinchera debajo de la superficie de la tierra o de los 
edificios. 

56.Emharcación pequeña de un palo, oon vela latina, típica 
del Mediterráneo. 

6'3.l?equeño grupo armado. Normalmente sus oomponentes 
son reclutados en el lugar de la acción o insurrección. 

10. C.arro de oombate ligero. 

VERTICALES 

1. El individuo que se embarca en un 
buque ~squero sin estar registrado 
oomo parte de la tripulación. 

1. l\tfontaña de hielo flotante que va a la 
deriva por el mar. 

16.lvfovimi:ento de retroceso de las olas, 
después de que han roto contra un 
obstáculo. Reflujo. El movimiento que 
hacen las olas del mar o los rios 
caudalosos al retirarse de la playa o de 
la orilla en que han chocado. 

22. C.arga o lastre más pesado que se pone 
en el fondo de una embarcación. 

'3 6. Tonquete o palanquita de hierro que 
sirve para impedir el retroceso de un 
cabestrante, molinete, etoétera. 
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