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XNTR:ODLJC::C:::l:ON 

A trav4's d•· los años, Mé>tico ha visto indiferencia las 

costas y mare& que le rodean. Aun en los _p7riodos de auge 

económico, gobierno y poblaciOn presta.ron poca atención al 

mar y sus rique:<!as. Los puertos, la marina mercante 't' la 

Armada fueron objeto de la indiferencia gubernamental, 

Planos, proyectos y leyes han quedado en el olvido y en la 

tierra de " Nunca jamás ". Estos hechos cobran una mayor 

dimensión al observar un mapa de la República Me>:ican<il, donde 

fácilmente comprenderemos que nuestro país es por naturaleza, 

una nación obligada desarrollar gran actividad 

marítima, dado que sus e>:tensas tierra~ estén. rodeadas por 

grandes masas de agua. 

La configuración f.í.sica del relieve -las :o:onas montañosas 

comprenden el 

car-acterJ.sticas 

86Y. del terr-i tor-io nacional- y 

climatológicas corr-espondientes 

las 

han 

presentado en el panorama histórico, ventajas y problemas 

concretos en la relación entr-e la población y Slt medio 

geogréfico .• El altiplano meHicano, de clima templado y 

abundante en recursos, ha sido el eje fundamental del 

desarrollo político-económico de la sociedad mexicana y 
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asiento de sus principales urbes, pero ha presentado a la 

ve:;:, una bar-rera que ha .:u.slado al pais del enterior. 

En re~lipad, la falta de una infraestructura y comunicaciones 

eficientes y baratas -de las que los puertos y marina forman 

pArte- ha sido uno de los obstáculos, tanto para 1~ 

integr-aci6n de Lln mercado. 

nación meMicana. 

P_ª'.ª la conformación de la 

El presente trabajo anali:o:a las condiciqnes históricas del 

poder marJ.timo en Mé>:ic:o, su desar-rollo y el impacto 

económico de la realidad internacional en un conta>:to de 

politic:as neoliberales. Es además, un estudio de geopolitica 

y seguridad nacional que pr'etende asumir posición ante 

los retos que depara la pró>:ima centuria a México, uno de los 

cuales es la forma en que aborde el problema de las 

relaciones el mar. 

Se há. querido presentar una visiOn de c:ómo vemos el mundo 

desde Mé>:ic:o, nuestra zona geográfica y cultural, al enfoque 

estratégico del panorama histórico, el comportamiento de 

los agentes anteriores y nuestra percepción de segur""idad 

-amenazas enemistades tradicionales- elementos que 

conforman la determinación de nu&stra nación en .forjar un 

futuro especifico. 
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La geopolítica. nos presenta una visión de las relaciones de 

fuer:: a en las que México se encuentra inmerso~ concediéndose 

un lugar privilegiado a los oc:·éanos, masa principal del 

planeta,, en la que se disputa la potencia mar.i.tima cuya 

pOsesión ha asegurado la hegemonía anglosajona. desde ha.ce dos 

•1.glos. 

El mar es ante todo un recurso y un medio de comunicación que 

debE) aprovechado pa.ra superar los aú.n débiles la:::os que 

Lmen nuestro país y las carencias que limitan 

desenvolvimiento económico. 

La trascendencia del poder marítimo, como estrategia para la 

inserción de Mtrnic:o en· la poll.tica mundial sin e>:poner la 

viabilidad de su modelo social. es otro de los objetivos de 

este trabajo. Porque si pretendemos acceder a un mejor nivel 

de desarrollo, decir, una nación industrialmente avan=ada, 

con una sociedad atenta a las de&igualdades sociales y que 

aproveche racionalmente los· recursos de que dispone, 

necesitamos modificar nuestros· horizontes y ver más allá de 

las cimas de nuestros volcanes. 



CAP :E "TLJLCl :E 

BEClPOL:l:"T:ECA V PODER NAVAL 

1.1. GEOPDLITICA. 

La geopolítica es la ciencia que e~plica el comportamiento y 

la capacidad politica, a través del ambiente físico, la 

historia y las condiciones socioeconómicas. La geopolítica 

considera la estructurcl mundial y sus Estados componentes 

como un conjunto de escenarios en los que influyen diversoG 

factores: sociales, económicos, pol.i.ticos, estratégicos. 

poblacionales, recursos naturales, históricos y geográficos, 

que juntos influyen en la planeaciOn de la politica 

internacional. 

El quehacer del hombre, los acontecimientos politices que 

forman el cur-so de la historia, tienen lugar en escenarios 

geoqráficos que son influidos por elementos naturales y 

humanos. En los primeros encontramos la locali:ación. e: lima 

. La reduclOn d1t Hte upituJo utilhO alguno' ccnnpto¡ vertidos por la profesora rtercedes Pereña 
GiH en el curso de Ti!Jltr de geagratlil poHUca y geopolitiu de 1999, 



2 

y topografia del espacio, junto con los factores de carácter 

humano: economia, tec:nologia y estructura social. 

La valo~ación de estos elementos nos permite realizar juicioa 

estratégicos sobr-e coyunturas actuales o escenarios tuturos, 

que podemos definir como la aptitud de predecir riesqos Y 

medios al desarrollo da i\C:ontecimientos sociales, 

económicos y politices. 

En suma, la geopolitic:a nos apro>:ima a la complejidad del 

desarrollo de la historia del hombre~ 

de una unidad estatal y sus relaciones 

integración dentro 

otros Estados. con 

la posibilidad de influir en su desenlace. "La geopolitica 

considera entonces que su misión es la de establecer los 

objetivos politices y señalar el can;iino para alcan:z:arlos."1 

En este s&ntido. la geopolitic:a c:onjugan los 

conocimientos de otras ciencias para apreciar la vida y 

evolución de 1..tn Estado. Por esta ra~ón. en el futuro los 

geopol.lticos y los geoestrategas estarán presentes con más 

fuerza en las. decisiones gubC?rnamentales, ya que por primera 

va:z: en la historia del hombre .• les es dado, proponer en forma 

cientifi.ca escenarios de procesos sociales en los que se 

puede discernir acerca del futuro incluso modificar 

condiciones adversas, para lograr el éxito. "¿Se trata 

realmente de una ciencia? En el fondo, la cuestión carece de 

1. AndrrH Darpa1en 1 ~"poJ/tlu ,. ~ccU1. E1 1u1do drJ qurnJ Hiusb1flr, p. 19. 



importancia: no as esencial desde el momento en que tomamos 

conciencia de que la articulación de conocimientos referentes 

al espacio, es decir, la geografía, es un saber estratégico, 

un poder•. "2 

La sensibilidad geopol.i.tica permite la apreciación de las 

tensions•-a escala-internacional, ubica valores y ~spacios en 

continuo cambio que son sL\jetos de la politica, ya que estos 

se encuentran sujetos a la presión de diversos factores que 

se transladan de un espacio a otro de modo dinámico. "El 

equilibrio real del poder politice en un momento dado es, .Por 

supuesto, el producto de condiciones geográficas, tanto 

económicas como estratégl.cas, por una parte, y del nllmero 

relativo, la virilidad, los equipos y la organización de los 

PLteblos competidores, por 1 a otra. "3 

La geopolitica como sistema y ciencia enseña los 

gobernantes realidades pol.Lticas concretas que sirven a las 

pol.:i.ticas nacional e internacional~ El peligro que encierra 

su conocimiento es el uso que se haga de él, su legitimidad 

la ·har~ aceptable o no. Este es el reto al que se enfrentan 

los pueblos. "La geograf.:i.a ha sido ante todo, un saber 

estrechamente ligado a la práctica pol.Ltica y militar, un 

conjunto de conocimientos indispensables para la formulación 

de las estratégias y té.cticas; ·en fin que el razonamiento 

2. hn lil.to5te1 la fro9r1fla: H uu 'ªn Ja 1urru1 p. 7. 
3. Hllford J. ft&ckilld1r 1 •e1 pivote qroqr~fico de 1~ historia•, en .btolaqh St0p0Jitin, p. SO. 
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geográfico, a la luz política y militar, se convierte en 

conocimiento estratégico; en donde la geograf!a militar, 

además de lo& instrumentos clásicos para el despliegue de los 

poderíos terrestre, maritimo y aéreo, habria que agregarle 

una geografia submarina y la que pueda tener en cuenta los 

problemas espaciales. "4 

El hombre hab!a observado través de su historia la 

influencia del medio en su diario acontecer, pero fue a fines 

del siglo pasado, con el advenimiento del imperialismo, 

cuando reconoc:i6 que la geografia podia dar las pautas para 

actuar, elegir y aplicar una politica la pa:<: o en la 

guerra. De esta manera, la geopo~!tica nació del estudio de 

las relaciones entre lo social, lo económico, lo humano y el 

medio fisico. 

En la Edad Antigua e>:istieron pensadores que intuyeron estos 

la:.::os, pero no llegaron a sistemati:o:ar sus ideas en estudios 

geopoliticos. Al finalio:ar la Edad Media resurgieron los 

estudios geogr.11.fic:os como consecuencia de la secularización 

de las ciencias y los intereses poll.ticos y comerciales que 

impulsaron a los europeos a descubrir las fronteras del 

mundo. Además, en esta etapa se gestaron las monarquías 

absolutas, qua serán embriones de los modernos Estados-

nación. 

4. ll¡ria Santos Cu111, lJ pod1r ucioul n las rrhcJous htrruciouJu, pp, 130·131. 



Ya en la Ed9'd Moderna encontramos los escritos de Nicolié.s 

Maquiavelo (1469-1527). sobre el gobernante perfecto, en los 

que razona sobre la base geográfica de los Estado$. 

Importantes en el desarrollo de la geografía como ciencia 

global fueron los escritos que los conquistadores ei¡pafloles 

dejaron sobre los pueblos americanos. HernAn Cortés y Bernal 

D1az del Castillo destacan por sus descripciones de las 

r.:ostumbres, ruligion, Estado y comercio del Imperio A:: teca, 

el "Pueblo del Sol". 

Sebasti~n Mtinster (1489-1552), alemán de origen, es el aL1tor 

de la primera obra 111oderna de geograf.i.a descriptiva: 

CosmografJa (1544), donde relaciona las divisiones pol.i.ticas, 

costumbres de los habitantes y condiciones naturales. 

El francés Jean Bodin (1530-1596), es el primer estudioso que 

sistematizó las relaciones entre el Estado y la geografía en 

su obra principal: Los s~is libros de la República, por esta 

razón puede s~r considerado como el primer geopolitico. 

El mariscal de Francia, Vauban (1633-1707), contribuyó con 

los e'studios que reali;::ó sobre la geografia regional y su 

influencia. en Ja política y en la estrategia. Sus sistemas 

defensivos, basados en las diferenci~s entre los territorios, 

revolucionaron el .. 1rte mil.Ltar en Europa. 
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En la filosafia de la Ilustración, destacan los escritos de 

Montesquieu (J.6.89-1755), donde afirma que el estudio de la 

naturaleza no es Lm fin, ~ino el medio para estudiar la 

ocL1paciOn de los Estados y sus relaciones reciprocas. 

La Ed•d Contampcr~nea se inicia con la Revolución Francesa de 

17_8.9 1 ._qµe....Jl'n_ tantos aspee.tos significó un camb.io radical con 

el pasado, al ~celerar la conformación del Estado moderno y 

la sistematización de la ciencia política y la qeografia. 

En el siglo XIX continuaron los estudios que llevaron al 

surgimiento de la geografía política y la geopolítica. 

Destaca el trabajo que realizó el ilt.1stre alemán Alejandro de 

Humboldt ( .1769-1859), que en su principal obra Ensayo 

polltZ:co sobre el reino de la Nueva F.::;paña (1Sil), e1nali=:a la 

economia, la de~ensa. los litorales y demás accidentas 

fi&icos, la vida humana y la po.lltica de los paises 

americanos -en particular de la Nueva España-~ 

conjunto de relaciones o como un todo que es influido por los 

factores geográficos. 

A fines del siglo XIX, las ideas positivistas, el 

racionalismo kantiano y las teorias orgánico-espac:ie1les de 

Darwin, influyeron notablemente an el progreso de la ciencia 

geográfica, en este ambiente surgió la figura de Federieo 

Ra~:o:el (1844-1904), cientifico alemán al que se considera 

precursor de la geopolítica. Rab:el estudió l.;1.s princioales 
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disciplinas que componen la geografla: la geoqra.fia humana Y 

la oegrafia politica, que anali;:::O y fundamEintO para 

relacionar lo geográfico con lo politice, proponiendo un 

método científico para la investigación de los factores 

geográficos en la vida de tos Estados. 

Afirmó _que el hombre está e>: puesto a l.a influencia del medio. 

ambiente dentro de un determ.i.na.do escenario.. Nació asJ.. su 

tP.orla del "hombre-suelo" que da origen la e>:presión 

"humanidad-territorio" coriio concepci6n moderna del Estado~ al 

que refirió como población dentro de espaci'? 

determinado. 

El Estado se encuentra en un espacio -Rau11- determinado por 

su e>1tensión, sus caracterlsticas f1sicas y clima. Se ,ubica 

en una posición -Lage- que está dada por los factores 

geográficos de entorno. pero que la población puede 

modificar según su conocimiento del espacio. 

La vida del Estado se manifiesta e>:ternamente por el comercio 

y la relaciones internacionales. Rat::el l leg6 a comparar al 

Estado con los organismos vivos, dando lugar a la escuel ~ 

biológicGI del mismo y preparando el terreno para las ideas 

e>:pansionistas de sus sucesores. 

La obra de Rat::el .influyó en el pensamiento contemporéneo 

alemán, que necesitaba armas par.a justificar la política de 
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fuer;:a que deber.:.la llevar al Imperio hacia la hegemonía 

mundial. El determinismo expansionista de los intelectuales 

alemanes. aportó nue~o• elementos- a la.-c.iencia geopol.i.tica. 

Sobresale el trabajo del politice e historiador Heinrich 

Gothard von Treitschke (J.834-1896), quién c'oncluy6 que la 

actividad estatal. signi.fica_poder y a»-ta se encuentra libre 

de consideraciones morales. Afirmó que el Estado está sujeto 

..;, un proceso de crecimiento. pues necesita de un espacio para 

sobrevivir al que denominó "espacio vital" o LebErnsraum. 

Actuando como contrapeso a la escuela determinista alemana 

encontramos los trabajes de Vidal de la &lanche (1845-1918), 

q1..1e contr"'ibuy6 en el pensamiento de la geografia política con 

la concepción posibilista de la conducta humana, que 

reacciona inteligencia ante las relaciones y 

permanencia de otros factores ajenos al medio geoqráfico. 

Sir Halford .John Mac:ldnder- (1861-1947), fLlndador de la 

escuela inglesa, er.puso 1904 conferencia la 

Sociedad Geogr-áfica Real que tituló "El pivote geográ"fico de 

la his.~tJria" donde con hechos histor-icos demostró el papel de 

la geografía en la historia del hombre, dando a conocer. la 

teoría del "corazón de la tierra" -Heartland- y la 

importancia del poder terrestre. · 
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Rudolph ~:Jellen (1864-1922). sueco de nacimiento. es el padre 

de le.\ c:iencia geopolitica. En SLI obra El E$tado ..;-om1) ·r"orJRa 

de vida., empleó por primera ve:: el vocablo geopolltik para 

designar. a una nueva rama del saber intimamenta ligada con la 

geografia, pero r.uyo objeto y finalidad es el Estado. 

Tdenti"ficO al Estado como Ltn organ.1smo con vida, cuya fuer::a 

depende del grada de relación de los cinco aspectos antes 

señalados~ que nace~ se des,..rrolla y muere respondiendo al 

impulso orgánico que le proporciona el poder, su atributo más 

importante. 

Después de KJel len, la geopol itica recibe un eHtraordinario 

impulso Alemania, país que había sido derrotado en la 

Primera Guerra Mundial. Destaca el trabajo del mayor general 

y profesor universitario Karl Haushofer (1869-1946)~ que 

sintetizo la obra de sus predecesores: Rat:zel, Macl:inder y 

KJellen, para justificar la expansión de Alemania en 

bi:1squeda por sati~facer necesid.ades industriales y 

poblacionales. Por ello, quedarían dentro del "espacio 

vital" de Alemania. Europa central y oriental -Heartland de 

Mackinder- para mantener 

(KJel len). 

Estado vitalmente fuerte 

La controversia que desato su pensamiento difundió por el 

mundo los lineamientos geopoliticos, esto y el hecho de que 

el nazismo se haya servido de sus ideas para justificar la 
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agresiva pol.itica ~iue dio luqar a la Sequnda Guerra Mundial. 

hicieron que la geopol i tic: a fuera considerada 

pseudociencia. 

En la postguerra, la geopolítica cagó ~ la clandest1nidad en 

la mayoría de los paises. Sólo en los Estados Unidos y en 

los regim~Qes militaristas de Amér.:.c:a del Sur. conoció un 

nuevo florecimiento. el marco de mundo antaq6nico 

dividido en dos bloques. La geopol.i.tica suoero en este l.:,oso 

los esquemas relativos la e>:cans16n de nación 

estrangulada -el supuesto caso alemán- pero cayó la 

Justificación de la lucha bipolar. 

Actualmente la geopol.itica encuentra lr..tgar como cienciél 

que reali:a estudioti prospectivos de los cambios globales del 

espacio, la relación de éste con el poder y su vinculo con 

las doctrinas de seguridad nacional. elementos que p1..1ede 

servir de fundamento a la politic:a nacional e internacional. 

En este sentido. utilizadc:t amoliamente en la moderna 

Teor.i.a de los Escenarios. de la que su e>iconente más notorio, 

George F. Keenan, es un conocido geapol.itico. 

Como hemos visto la geopolltica. como disciplina a1..1tóncma. 

nació en este siglo. pera su antecesor inmediato es la 

geografía política de los siglos anteriores. La di·ferenc:ia 

antre una y otra radica en que la. primera tiene fines 

primordialmente politice<:.. estudia el espacio. SL.l forma y 
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posición que sugiet"'"en una estrateqia determinada. Por otro 

lado, la geogra1ia polític:a es descr-iptiva 'I estudia las 

modificaciones que iOs hechos políticos producen el 

espacio;,. J. 'Jicens Vives afirma que la geopolitica: "Resume 

los resultados de la Geografía Histór1ca 'f de la Geografía 

Politica en una síntesis explicativa, que intenta aplicar a 

la c:onsider;;.c:ión de los sucesos pol í tices y diplomáticos 

c:ontempor.áneos. No pertenece propiamente la ciencia 

geoqráf ica. "5 

Es evidente que toda geopolitica tiene es.tl"'echos lazos e~~ 

progr"amas o políticas de seguridad, basadas en las relaciones 

de p.oder y fuer::a, pero ~sto será inevitable mientras e>:istan 

al mundo centros de poder y Estados que carecen de él, en 

tanto existan diferencias en el des.:.rrollo de los oueblos y 

en la distribl.lCión de los recursos~ Estados ricos y pobres. 

con religiones diferentes. con amplios litorales o sin ellos. 

La geopolítica estudia las diferencias de nuestro planeta. 

objeto es el espacio, sometido a cambios incesantes que 

pueden prever y ori.entar. El espacio mundial está 

circunscrito a la competencia y rivalidad de los Estados 

-centros de poder- la lucha q1...1e tienP. lugar entre ellos 

constituye la historia de la humanidad ciesde la oerspectiv" 

geopol.itica. 

5, J, Ylun' VlvK 1 Tuhdo Gnrral dr 6ropolitln. EJ factor 9ro9r~fi(o y rJ ¡irocrso Mst&dco 1 p, 
76. 
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=:t espacio, la. poblacion,. el territorio, l.as .estructuras 

?ol.:tticas y soc:i.ales 5on elementos interdependientes de la 

qeoorafia general que. condic:iona.dos por el aspecto pol~tLco 

del mundo,. son anali-=.ados por la geopolitiCF:'I• ºEn real.:idad., 

la valoración de todos estos elementos, t:onGiderci.dos 

!;OnJLtntamente como la. ec:uac.i.6n. nacianal- de-· poder~ s6lo tiene. 

significa.do con relación a las ecuaciones de poder de otros 

r-r-etados, considerados. en el contexto de alguna épocat 

situación o si.tio especific:o,."ó 

Sin Qmbargo, el hombre con su capacidad de progreso material 

y el pode,.. que ejerce sobre el mundo que le rodea, es el 

factor preponderante de las relaciones geopoliticas. 

Se c:onsidar"a al espacio en la medida en que el hombre c:on su 

rellqión,-cultura, régimen económico y carácter histórico lo 

utili;:a y habita motivando !iU -lenta evolución. El espacio 

terrestre ha sido organizado por el hombre en formas 

diferentes, lo que ha dado lugar a la división en Estados. 

El terr~torio es el ~scen~rio de los procesos pol~ticos y la 

acciOn de los Estados. Su valor como tactar de poder, cambia 

con el progreso de la ciencia y la técnica, ya que la acción 

del hombre -comunicaciones, uso de fuentes da energ.i.a, 

6. J¡d C, Plano Y Roy Otlon, 'Dlcctaurio dt Rtliclous hhru(iouJu, p. '27. 



._,._gricul tura e industria- tr.o:.r.sforma la naturaleza casi.va. 

revalorl.o:andola. 

En este sentido. la oosic:ión. tipo de &conomia v dimensión 

del territorio estatal son, térmi.nos estra~égi.cos. 

cualidades que definen las condiciones fundamentales del 

poder y el sistema de relaciones con otros espacios. 

Las estructuras políticas y sociales tienen su origen G>n la 

organi;::ación económica, las costumbres y ·la historia de los 

oueblos; es decir, en los valores y deseos de una poblac~~~ 

que se enr:uentra en un territorio y estA organizada en una 

forma particular. 

La población es un elemento esencial del territorio pol.itico~ 

importancia dependa de la densidad o grado de poblamiento 

q~e permita el ,~decuado aprovect1am1ento de recursos y fuer:a 

de trabajo; otras palabras, su valor está unido a la 

relación entre población y posibilidades económicas de 

Estado. 



14 

1.2. EL PODER i1ARITit10. 

El. m.ar· && 8'1· espacio más amplio sobre la tierra~ el "Mar 

con innumerables ramificaciones se e>1tiende a través de todo 

el globo terráqueo. formando una unidad vasta e ilimitada. 

Su influ&ncia se considera una de las fuerzas más dinámicas 

en el esquema geopolitico, porque significa la posibilidad de 

recursos explotables y riqueza producida por el comercio, 

circunstancia& que imprimen rasgos de audacia y determinación 

en el esp!ritu de los pueblos. ''La e>:tensión del mar esta 

abierta a· todos los p~eblos que viven a lo largo de sus 

costas. Aun cuando no puedan dominarlo pol.i.ticamente, puedan 

La amplitud del mar aumenta la perspectiva del comerciante, 

del militar y del estadista en la escala geopolltica, porque 

el poder e influencia de una nac.i.On se e>itiende por este 

medio, hasta los confines. del mundo. ya que la nav~gaciOn ha 

convertido al m'ar en parte de la tierra. Vemos aquí las dos 

caractaristicas del espacio oceánico: como sujeto de la 

7. Fri1drJch R1h1l 1 •Et P11r co10 furnt1 de gnndeu Hcion11• 1 tn BtopoJ/tiu n accJó•. EJ 1u1do dtJ 
''""' lnsbofrr 1 p. 87, 
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economia y como sujeto de la política, lo que defina su 

car.t..cter geopolítico. 

Los océanos son caminos que unen puntos distantes del m1..1ndo~ 

su valor depende de la capacidad que tienen para func.i.onar 

como medio de comunicación. Es decir, tienen una relación 

dicect;a _e.en su situación oeográfica, los puntos estratégicos. 

que encierr-an o rodean y la voluntad de los Estados par.a 

acceder a. los recursos que i;iuarde en su interior. si pretende 

establecerse potencia maritima. ·Por lo tanto, el 

dominio de las comunicaciones trae como consecuencia la 

hsgemonia en la e>tplotación de los recursos marinos. 

La pobre;:a de la tierra continental ha obligado a algunos 

pueblas· a lan::arse hacia el mar, para obtener los recursos 

que su pais no capaz de proporcionar. porque los océanos 

representan la posibilidad, siempre abierta del comercio, de 

nuevos recursos y riquezas. 

Por esto, en todo tiempo los espacios oce.lnicos han atraido 

la atención de los pueblos y producido g.iros en la historia 

de la humanidad, como lo fueron el comercio con Oriente. la 

batalla de Lepanto, el encuentro de Colón c:on América, la 

e>1pl otación de la América española y el advenimiento del 

capitalismo en Holandü e lnglatePra. 
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En otr.as palabras, los océanos han fortalecido el desarrollo 

acor16mico de los pueblos y aumentado los la:o:os entre ellos, 

al crP.ar condiciones favor~bles pa~a. el surgimiento de nuevas 

industrias y la. aparición de la marina mercante, pesqL1era. y 

la marind militar o Armada. "Desde la mas remota antigüedad, 

el ~cceso al mar es una condición altamente ~avorable para la 

exp.;.nsión da. un. pais. Cabe.. _también pensar: que es necesaria.. 

para. al can zar Ltn cierto grado de poder mundial, inconcebible 

cc..:ando gl Estado debe valerse dm intermediarios para sus 

relaciones e>:ter.íores. "8 

El c:omerc:io marítimo desarrolla la fuer::.a de los estados, 

porque le impone nuevos esfuerzos para su ampliación y 

pr"'otec:ciOn; es decir, el comercio está acompañado de l.a 

expansión politica, ya que un alimento .de éste, fortalece y 

proyF:>cta el pode,r- marl timo. 

Para la geopolJ.tic:a el mar es la base del poder mundial, 

porque extiende la influencia de un paJ.s a través de todo el 

mundo, mientras que la influencia da una· potencia terrestre 

termina sus propias fronteras. Asegurado el espacio 

terrestre de un pais, el segundo paso geopolítico debe ser el 

impulso hacia el mar; este hecho constituye el evento mas 

notable en la historia de cualquier nación. 

B. Piur• C1ltritr, ru1olJtJca 1 ftotsfuhfli 1 p. 20. 
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Para desarrollar todas las fuaro:a.s productivas de un pais, 

con el objeto de crear un poder marítimo. es necesario 

proyectar una' politica permanente que conjugue los aspectos 

maritim~ y continental. de manera que dicha nación se colooue 

entre las mas avanzadas del orbe y logre una posición de 

poder mundial de primera magnitud. ''En conclusión, toda 

estratégia naval tiene como meta incrementarse, tanto en la. 

pa~ coma en la guerra. para aumentar el poderio d~ 

pueblo." 9 

La politica marl.tima debe prepararse con cautela ya que. _el 

é>:ito de toda estrategia geopolitica, consiste en reali::ar 

metódicamente, los distintos pasos que conlleven a los 

objetivos deseados. Debe comenzarse por inculcar a los 

pueblos la necesidad de un viraje en su historia. enfati::ando 

la importancia que tendrá este cambio en el futuro de su 

propio país. 

Este debe ser un cambio mental, acercar a los hombres al mar, 

pa·r;;. que observen las ventajas del comercio y la riqueza que 

proviene de él. De es ta manera creará una conciencia 

marítima en el espíritu de la nación. 

Posteriormente debe inducirse el acercamiento f.isico de la 

poblaciOn al mar, con la construcción de puertos y zonas 

9. A, T. ~ahan, "L1 in~luenci• del pod1r naval en I• historii", en btolofÍi dr 1ro9ufl• hütórlu 
eodrru y cntu101~1u 1 9. 249. 
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industriales en la costa. que movilicen a la gente de la.s 

montañas y los valles interiores· hacia el mar. 

1.2.1. EL PODERIO MARITIMO DEL ESTADO. 

El podar es .un concepto espacial, el ámbito donde 

desarroll.;i la potenci.a del Estado, con sus componentes 

básicos: territorio~ población y gobierno, que dir.ige para la 

consecución de sus fines. El poder del E~tado se desarrolla 

conforme al escenario en que actúa, dividiéndose 

multiplicándose de acuerdo a sus posibilidades. 

El poderío marítimo esté íntimamente relacionado con la 

econom.ia y es en su conjunto un instrumento de la política 

del Estado que consiste en el aprovechamiento eficaz del 

espacio oceánico. 

poder poli tico, 

"En la medida que un Estado aumenta su 

relacion~s económicas e>:teriores toman 

diversas direcciones y le inter-esa que la salida al mar 

oriente en ese sentido."10 

Sus pr-inc:ipales componentes son la posibilidad de investigar 

Y e>lplotar las riquezas oceánicas~ la creación de c:uadros 

profesionales, el desarrollo ·de una marina merc:ante y 

pesquer-a, que c:ub~a las necesidades nacionales y la 

JO. Jor91 L, h11yo1 Gta9ufJ1 tcot61le1 y polJtJca, p, :279. 
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construcción de una marina da guerr-a capaz de defender los 

intereses de país, ya que 1 os mares y océanos son, desde 

tiempos inmemoriales, el marco de la rivalidad económica y 

política. entre los Estados. "Creemos que, en su conjunto~ el 

poderio mil.ritimo de un paJ.s debe considerarse~ ante todo, 

como la capacidad del Estado para poner todos los recursos y 

p9si~i~.idades del océano al servicio del h9mbre y emplearlos 

íntegramente para el desarrollo de la economía cuyo estado, 

en. definitiva, determina todos los aspectos de la vida del 

pais, incluida su capacidad defensiva. 6n este sentido. el 

concepto de poderio maritimo es similar, en cierto grado, al 

de potencial económico del Estado. En este plano, el poderio 

maritimo puede considen:.rse como parte integrante del 

potencial éconOmii:o. Al mismo tiempo, también es parte del 

poderio militar.''11 

El desarrollo economice de los pais~s crea la necesidad de 

contar con medios de transporte baratos, que puedan realizar 

movi l i;;::ac iones masivas de merr::ancí.as. con pequeñas 

inversiones da capital, bajo consumo de energia y que 

comuniquen el propio territorio con el de otros paises. Por 

esto es importante la e>:pansión de una marina mercante, que 

asegure la independenCiñ política y económica del comercio 

interior y e>1terior. 

11, Serquti 6. SarsM:av, tu f1m:as uuJu. Su historh y Sil 'rnnfr 1 p. 32, 
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Una marina mercante eficiente evita la fuga de divisas por 

los pagos de fletes y puede aportar importantes recursos al 

pais, 1.,m eje-mplo claro es la Gran Bretaña., cuya marina 

mer-c:ante · reali::a operaciones todos los mares del mundo 

para los paise<a qua carecen de ella; ya que "la obligaciOn de 

utili:o:ar los transportes e>:tranJeros es una pesada carga para 

una naci6r} y entraña una especie de __ va&allaje. En fin, la 

e~plotaci6n de ciertos recursos naturales está en dependencia 

directa de los transpor-tes; as.i., el mas importante de la 

actualidad. el petróleo, cuyos yacimientos están concentrados 

en regiones muy limitadas del globo y cuyo solo transporte 

absorbe el so~~ del tonelaje mundial." 12 

El papel de la flota pesquera al ·asegurar fuentes 

alimenticias de bajo costo para la población de un pais. Su 

capacidad de eHplotaci6n del madio marino, está en rel;;i.ci6n 

directa con la investigación cientifica y .el grado de 

perfección técnica con que realice sus operaciones. 

Pero la flota pesquera por si sola no representa un recurso o 

medio de e>:plotaci6n; es necesario crear una industria. capaz 

de procesar· los alimentoG y los recursos biológicos que 

proporciona el mar. Igualmente es necesario e>:pandir la 

industria siderúrgica, la técnica y la investigación 

cientifica., la mineria., los puertos y los astilleros, como 

proyección de ima política marítima, porque 

12. Ce1trirr1 op. c1t. 1 p. 28. 

estas 
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ind1.1strias cone>:.:As no puede e>:istir una marina, menos aun un 

poder ma..-itimo. La marina mercante y la Armada son producto 

de la industria moderna y los avances tecnológicos del 

hombre. 

La marina de guerra es parte integrante del poder!o marítimo 

y demuestr~ el poder real del Estado en l~ polit1ca mundial. 

Su utilización en tiempos de pa::, medio de "disuasión 

diplomática" tiempos de guerra, vanguardia 

defensiva de los intereses de los Estados, ha quedado 

demostrada a lo largo de la historia. "En este sentido, las 

fuer:as navales son parte de un concepto m~s amplio que puede 

tener implicaciones politicas, económicas ')-. de seguridad. 

Por lo tanto, la fuer;;:a naval es la !=ieclaraci6n que hace una 

nación de que tiene inten~ses maritimos especificas y tiene 

por politica protegerlos.''13 

Por su versatilidad, la Armada plantea una amenaza potencial 

oara Rl enemigo, ya que es posible la destrucción de 

comercio. Además 1 en la Era Atómica, la universalidad de los 

medios marinos, como portadores de misiles y aeronaves, crea 

la de llevar cabo misiones punitivas desde 

cualquier pcirte del glcbo. sin ser detectados por la defensa 

del pai~ atacado. 

11, Uniled Miltions, Tht lm1l Ans l.iu, p. 1,. 
llraduccitn h~thil por el autor de este tr;r;b.tjo 
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Una naciOn con intereses en el mar debe construir los medios 

defensivos que proteJiln sus recursos, el comercio que 

reali;;:an sus barcos y su integridad territorial. "En fin, la 

Geopol.it~ca del océano no se concibe ni se entiende sin el 

bUque, aunque éste consecuencia y causa de un 

pensamiento poli.ti.ce dirigida a.1 mar. El buque 

instrumento poderoso y principal en la __ e:structt.:ra de una 

técnica para el desarrollo del pensamiento geopolítico 

oceánico y fortalece a la estructura de 1..tna Geopol itica 

cOsmica. "14 

Otro componente del poder marítimo son los puertos y bases 

navaleS. Una potencia marítima que posee posiciones de valor 

estratégico cercanas a las corrientes de tráfico comercial• 

hace patente su poderio en el uso que hace de su transporte 

maritimo para incrementar sus negocios y desarrollar 

comercio. 

Las posiciones mari timas y lbs accesos estratégicos a los 

océanos, presentan ventajas pol .i. tic as y económicas, que son 

necesarias para alcanzar cierto grado de independencia y 

poder mundial: el Estado que controla un est~echo, domina las 

comunicaciones que pasan por él y posee una posición absoluta 

en el espacio donde se encuentra. La posición es un factor 

clave de la geopolítica del mar, pero sólo si una población 

14. Lor.nzo del Peón Alvuu, Gtop0Jítlc:1 1 9routnU9i1. Rr1Jr:riuu, p. 127, 



con mentalidad maritima es capaz de uti.lizar .l.:.s ventajas Que 

ofrece. 

Por últi.mo, el Estado debe tener en cuenta el eQuilibrio de 

los distintos factores que componen su poderio marítimo. Es 

necesario que determine con precisión, de modo racional sus 

objetivos, tanto cuantitativa como cualitativamente. 

Por lo tanto~ el ¡:oder.io maritimo prnsupone definir e·l pacel 

que tendrá el desarrollo naval dentro df?l Estado, para que 

éste sea capa~ de cumplir con los objetivos que se le asiqnen 

en la política general del pa.is. "Los motivos para 

desarrollar la capacidades navales son mLty amplios. Varían 

desde la autodefensa local hasta el uso del potencial 

estratégico nuclear, desde la capacidad para la :intervención 

interoceánica hasta la demarcación de limites de protección y 

seguridad: desde la tradicional i:;rotec:ción al comercio y el 

interés nacional hasta el establecimiento de nuevas éreas de 

Jurisdicción económica exclusiva."15 

El c:Aracter del equilibrio del poderío marítimo es 

permanente, por el contr"rio, cambia incesantemente de 

acuerdo a las condiciones históricas. geograf!cas. políticas. 

la correlación de füerzas y el avance tecnológico. que 

determinan los cambios y adaptaciones la visión 

geopolltica del Estcldc y on 

1~. United Mallons 1 ''• cH-i p. H. 
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Los elementos del poder maritimo fueron sistematizados por el 

Al mir-ante Al'fred Thayer Mahan. Algunos de el los han sido 

menciona~oG en general, pero hemos considerado importante 

referirnos especialmente a ellos. 

LA SITUACIDN GEOGRAFICA. La posición de l.ln pai.s proporciona 

ventajas comparativas para el desarrollo del poder marítimo, 

pues la insularidad o el carecer de enemigos terrestres 

dejará las manos libres d9 un Estado para ocuparse 

e>:clusivamente del progreso naval. 

LA CONFIGURAClON V CONFORMACION FlSICA. Las caracterLsticas 

fisicas del territorio de un pa!s, fomentan la apertura de un 

pueblo hacia el mar o cierran el facil acce~o a él. Una 

costa con puertos accesibles o la desembocadura de ríos, son 

elementos de rique:za y poder· en tiempos de pa;:; el poder 

naval surge de la necesidad de defensa da estos puntos en 

tiempos de guerra. 

En un pais rico en recursos naturales, la población que lo 

ocupa difícilmente sentirá impulsado al mar. Un 

territorio sin recursos, empujar~ a la población hacia el mar 

para cubrir sus necesidades. 



LA EXTENSION TERRITORIAL. Se refiere a la e>tteno;ión de las 

costas y tiene relación directa con la densidad de la 

poblaci6':', ya que una población escasa en un pal.s con largos 

litorales será un factor de debilidad, pero un territorio 

sobrepoblado y de pequeRas dimensiones dispondrá la 

población h~cia el desarrollo del poder marltimo. 

LA POBLACION. Al Estado interesa la cantidad de personas que 

se dedic~n actividades relacionadas al mar: comercio, 

puertos, marina y flota pesquera, ya que éstos constituyen la 

reserva humana que sostiene el poder marltimo. El carácter 

de éste, tiene que ver con la 1rnplotaci6n del potencial 

marino en tiempo de paz: "una marina mercante también crea 

una reserva militar de hombres que saben lo que significa 

salir al mar, con e>:periencia sobre puertos extranjeros y 

gente e>ttranJerai esto va fundando las tradiciones y 

conciencia marítima con que una nación como Gran Brataña 

puede contar." l.6 

EL CARACTER NAC IDNAL. Los pueblos mari timos se sienten 

cómoc:tos en el mar, su conciencia los impL1lsa a promover el 

aprovechamiento de sus re1;ursos. y a emprender actividades 

comRrcidles. Un pueblo audaz, conocedor de los océanos, 

l&, Divid Fdrh'11 1 EJ podrrlo u•iJ ruso, p. 180. 
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buscará mediante el trabajo de sus negociantes y mercaderes, 

el incremento de su comercio, que conllevará un aumento de la 

marina. 

El carácter nacional de t.IO pueblo pretenderé. elevar su 

poderio, si su empei\o comercial a5i lo e>eigu, porque estar.1 

consciente de su propia misión en el mar. Los pueblos 

maritimos obtienen su fuerxa de la lucha que sostienen por la 

conquista del mar. 

LA CLASE DE BOB I ERNO • Los gobernantes están oblii:lados a 

identi f ic:ar los sent:imientos de la población para conformar 

una base sólida que determine. los componentes del Estado a 

actuar globalmente en aras del poder naval, en un esfuerzo 

permanente. Esta será la misión de la dirección gubernamental 

para lograr un objetivo estatal. 

La voluntad del gobierno deOe ser guiada por la razón, 

enérqica y perseverante, de manera que administre la política 

naval con eficacia y austeridad, pues de lo cont~ario tendera 

a fracasar. Además, deberá existir un acuerdo franco entre 

gobernados y gobernantes para desarrollar .i.ntegramente 

dominio del mar, teniendo como objetivo el bien de la 

generalidad. "Durante los tiemP.OS de paz, debe el gobierno 

·favorecer las tendencias un tanto aventureras de sus gentes, 

que darán como resultado un mayor intercambio tanto politice, 
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como comercial y c1..1ltural antrP. todos; i:-or otra i>arte. as 

innegable que 1..1n hábil maneJo comercial lleva al desarrollo 

de grandes industrias, todo lo cual conduce al proqreso en 

ganera1 11 ;7 

1.2.2. EL MAR EN EL DERECHO IMTEF..:t.JACIONAL. 

Al conJunt.c a• pr ,.ni....l..Ju.oa y norin•a da carp.cter internacional 

que constituyen el marco juridic:o de las actividades de los 

estados en la superficie marina lo denominamos Derecho del 

Mar. 

Este' surgió en la Edad Antigua al impulso de las primeras 

relaciones comerciales establecidas entre pLtertos de 

diferentes regiones. Los usos y costumbl"'es articularon 

conocimientos dispersos que, con el transcurso del tiempo 1 

formaron un cuerpo de leyes de derecho consuetud.inario que 

regulaban el régimen de los espacios marinos. 

Posteriormente, _el crecimiento de las fuerzas productivas, la 

generación de mercados y el progreso de la tecnoloqia 

determinaron en este siglo, el desenvolvim.i.ento de. vincules 

económicos mundiales que modificaron profundamente la 

conciencia politica de los estados en su relación con el mar. 

17, "ah&n, º'" Cftq p, 248, 
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El Derecho Internacional del Mar se encuentra articulado por 

principios fundamentAles que guían de manera general la 

formulac:f6n de las normas Juridicas. de éstos destacan los 

sii;Juientesa 

El principio de 'ta libertad de att:,a mar, s~pone la _liber~ad_ 

de navegación para el aprovechamiento e investigación de los 

espacios oceánicos con diver5os fines. Además, establece que 

los buques de cualquier nación son libres de surcar las aguas 

internacionales sin impedimento alguno. "Como una 

consecuencia de la doctrina de la libertad .de los mares, las 

rutas de navegación maritima tuvieron que ser protegidas por 

la marina da guerra de los paises, creándose asl el poder 

marJ.timo. 11 18 

La utilización paci~ica del Océano mundial, se refiere al no 

empleo de la fuerza. o de la amenaza de emplearla en las 

relaciones entre Estados; el •principio de la soberanía del 

Estado sobre aguas territoriales. establece la 

Jurisdicción de los estados ribereños sobre las 12 millas de 

mar que rodean sus costas y la protección del medio marino, 

determina la obligación de proteger y preservar el Océano 

mundial como herencia común de la humanidad. 

18, JorQe L. Tinyo 1 op. cit, 1 p. 290, 



La creciente utilización del espacio oceánico como medio de 

comunicación y la necesidad de regular el aprovechamiento de 

los recursos·· marinos, trajo como c;onsecuencia, en los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. la búsqueda de un 

marco jurídico universal que reglamentara su LISO comUn por 

los Estados y la explotación racional d& sus riquezas. 

Con este objetivo, la Organización de las Naciones Unidas 

convocó en 1958, 1960 y 197::> a ;:; conferencias internacionales 

que articularían los aspectos jur.ldicos, técnicos, 

biológicos. económicos y polLticos de la actividad del hombre 

en el mar, para incorporarlos en varias convenciones que 

determinarían el carácter del mar territorial, la plataforma 

continental, alta mar y pesca. 

El resultado más importante de estos trabajos la 

Convanción sobre el Darecho del Mar, del que Mé>1ico es parte, 

firmada el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, Jamaica. 

Este ordenamiento, pensado para crear un nuevo régimen legal 

Alcance mundial, al determinar el estatuto jurídico de 

los espacios marinos y regular lás relaciones entre los 

Estados y los océanos, ha entrado vigor 

internacionalmente. 

La Convención delimitó. base la costumbre 

internacional, el dominio y el carácter de los derechos 

marítimos de lo~ Estados ribereños, clasificilndolos en Mar 
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TP-rri torial, Zona Contigua. Plataforma Continental, Zona 

Económica Enclusiva y Alta Mar. 

El Mar ~erritorial es la franja adyacente a las costas sobre 

las que el Estado ejerce plena soberanía y esta delimitado 

por 12 millas marinas medidas a partir de lae lineas de base 

que correspoden al limite de retiro de las aguas __ o:eAn.i:_~as o 

lineas de bajamar. 

La Zona Contigua el espacio maritimo situado 

continuación del Mar Territorial, cuya e>1tensi.ón má>tima a 

partir de las lineas de base, no es mayor a las 24 millas 

marinas. En este espacio los Estados costeros poseen 

derechos limitados principalmente a garanti:;:ar la seguridad 

del Mar Territorial. 

L.:; Plataforma Continental es el lecho de las áreas submarinas 

que e>: tienden hasta el borde e>1terior del margen 

continental o hasta L1na dista'hcia de 200 millas, contadas a 

partir de las lineas de base. En esta zona el Estado costero 

tiene derechos dP. rn:plotaci6n de los recursos naturales del 

sL1elo y subsuelo, pero no tiena c:e1pacidad para inter-venir la 

navegación aérea o naval. 

La Zona Económica Exclusiva coincide en gran parte con la 

Pl~\l:aforma Continental; el área adyacente al Mar 

Territorial en la que el Estado costero o ribereño tiene 



31 

derechos para la e>:plotaci6n y conservación de los recursos 

naturales. Tiene una ~>:tensión .:1e 20(• mil las marinas, 

rriedidas a partir de las l.i.ne.;1.s de base y comprende la Zona 

Contigua: 

Alta Mar es el espacio maritimo que se ewtiende más allá de 

los limites e>1ternos de la Zona E.c~nómic:a E):c:lu!_iiva en la. que 

prevalece el régimen jurídico de la libertad e igualdad en la 

navegación, P.l sobrevuelo, l~' pesca y la investigación 

científica. 

La. "Zona" comprende los fondos marinos y oce~nicos que están 

fuera de los límites de la jurisdicción nacional y cuyos 

recursos se consideran patrimonio comUn de la humanidad. La 

Convención de 1982 estableció Lma organi::ación denominada 

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de la que son 

miembros todos los Estados partes de la Convención, que tiene 

como objetivo el control y administración de los recursos y 

actividades de los Estados en la "Zona". 

El marc:o juridico en que se desenvuelve la actividad maritima 

de Ménico está estruct1.1rado a partir de las leyes nacionales 

y los tratados suscritos con otros Estados l.t organismos 

internacionales. 

Las ~1?yes me>:icanas establecen l'"" sober~n.ia ncicional sobre el 

Mar Territorial y el carácter de la e>:plotación de sus 
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recursos, es el caso del Art. 27 Con&titucional Y la Ley 

general de Bienes Nacionales; además, regulan el tráfico y 

comercio m•ritimo -Ley Aduanera y Ley de Navegación- y el 

aprovech~miento de los recursos vivos y no renovables -Ley de 

Pe'sca. y Ley Orgánica de Petróleos Me>tic:anos. 

Por ott"o _1.~~~ _l~s __ ::_~.~:~ -~.".~e;!~ª-=-~~~~ª-~_:_c_:~_ebrados a 

iniciativa de las Naciones Unidas-. reglamentan el tran~porte 

diferentes formas y el régimen de los puertos, 

normando, a través de la Organización Internacional del 

Trabajo (OlTl, las relaciones li'borales, la seguridad 

higiene en las terminales marítimas y a bordo de los buques •. 

L..a Organización Maritima Internacional -OMI- ha establecido 

normas. m!nimas de seguridad de la vida humana en el mar a 

través del Convenio de seguridad marítima y prevención de la 

contaminación -SOLAS-, firmado en 1974, y s_us protocolos 

adicionales. Además, ha reglamentado las cuestiones técnicas 

que aseguran la prevención de ~a contaminación en el mar, por 

medio del Convenio -MARPOL- de 1973 y protocolos adicionales. 

Por ó.ltimo, ea importante mencionar que t1éMico ha celebrado 

tratados de carat:ter bilateral con otros paises, como E_spafia, 

Brasil y Estados Unidos, que determinan las relaciones 

comerciales, la navegación, 11mii;es, protección y e>:plotación 

de recursos renovables. 



1.3. TEORICOS DEL PODER NAVAL. 

ALFREO THAVER MAHAN. (1940-1914), sLts obras principales: La 

in'fluencia del poder r1aval la hi$toria U660-1783J, La 

in'fluer1ci."1 del poder naval la revoluci.:.r1 -frattcesa '" el 

imperio <1793-181'2), La vida de Nelson, El problema de Asia y 

~us e"fectos t?"t1 la política internacional y El iriteres de 

AmS-rica en el poder 111aríti1110. presente y futuro. 

En 1900 ?.>:puso la teoria de la hegemonía mundial de las 

potencias marítimas, través del control da puntos 

estratégicos alrededor del continente Euroasiático; es dec~r, 
las potencias maritimas dominan, bloqueándolas, las 

potancias terrestres. Esta es su conclusión estratégica. 

Consideró el poder marítimo como clave del poderlo mundial, 

mediante la teoría de que los y océanos del mi..tndo 

conectan lci.s masas de la tierra de separarlas. Asi, 

la "dquisi6n v la defensa de los imperios de ultramar depende 

de la capacidad de controlar los espacios oc:éanicos. 

En sus escritos anali:6 los acontecimientos navales y los 

factores que detorminan el poder. maritimo. Mahan realizó un 

estudio minucioso, desde las Guerras Púnicás entre Cartago y 

Roma~ hasta las recientes de la Revolución y el Imperio; de 
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los elementos que e>:plican la transformación de un pais en 

potencia mundiál, afirmando que el imperialismo sLlpone el 

deber de los- pa!ses por aumentar su terrl.torio o de lo 

contrari? entrarán en decadencia, ·ya que no pueden permanecer 

in'amovibl&!i espacialmente. 

Sostuvo que en la historia de loG pueblos, el dominio de los 

mares ha sido decisivo en el encumbramiento y decadencia de 

1-"s naciones; por lo tanto, impLtls6 de.-cididamente s-l voder 

naval de los Estados Unidos bajo la idea de que e>:istí.a una 

misión estadounidense que se debia llevar a cabo a trave~ de 

la e>:pansi6n por los mares~ para proyectar y utili;;::ar 

e'fica;;::mente el poderio nacional más allá de su territorio, 

teniendo como prioridad el establecimiento de su supremacia 

en el Caribe y en el Pacifico. 

Como estratega naval. afirmó que los objetivos de las fuer:as 

navales eran la Armada y el comercio del enemigo. De acuerdo 

con estos princiPios, la mariha da guerra debía enfrentar a 

la marina enemiga, para cortar las rutas de transporte 

oceánicas, de asta manera impediría las transacciones 

comerciales y obtendría el dominio del mar. Por lo tanto, el 

mayor peligro para una potencia marítima sería la posibilidad 

de la interrLtpci6n de sus relaciones con el e~:terior. "La 

presión silenciosa del Poder Maval" fua la qráfica ewpresi.ón 

con que sinteti;;:ó este efecto agotador del cerco maritimo 

sobre un adversario reducido esperar, sin recursos 
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económicos, el golpe de graci.:.. de la potenciu. dueña de los 

mares"19 

Como se ,ha mencionado. Mahan identificó seis elementos que 

son necesarios para que un estado pueda desarrollar 

capacidad naval: posición geográfica, que determina la 

presencia de mares fries o tropicales; conf~guración y tamaño 

del territorio, con puertos naturales y recursos; densidad de 

la población: carácter de la población 'I del gobierno, 

decir, disposición para llevar a cabo una política marítima. 

La obra de Mahan influyó notablemante en l05i pol.Lticos y 

dirigentes navales de su época, especialmente de Alemania, en 

aquel la época empeñada en una carrera naval con la Gran 

Bretaña y en los Estados Unidos~ que tomaron conciencia del 

papel del poder marítimo, como instrumento de poder mundial. 

FRJEDRJCH RATZEL (1844-1904), escribió un folleto publicado 

en 1900, titulado El 1Dar como fuente de 9randeza nacional, 

donde e~puso sus ideas acerca del poder marítimo. LLamó al 

espacio océanico L1n "todo coherente", que denominó "oc:é.ano 

mundial" o Heltmeer, porque todos los mares conforman un 

hori~onte ilimitado. 

19. Dintel Cnt¡gnin, •tnlradutti6n•, en Padtr 9Johl y 9eopolífin 1 p. 1$, 
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El poder marítimo re1laja las relaciones de la ley de 

crecimiento de los espacios, de pequeños a amplios; la lógica 

da los pueblos: comien:;;:a por obtener un t'.lcceso al mar, que 

contiene. un elemento de grande:;;:a y libertad y permitirá 

comt.tnicarGe con el resto del mundo. 

Dominar las distancias~ es el pri~~~~a~ .~~?_blema que 

presenta el mar; el espacio es el t::inico que decide las 

conouistas militares o pacíficas, porqL1e -como espacio- el 

mar amplía las perspectivas econOmicas y políticas del 

hombre.. Por esto, Rat:;;:el afirmo que la valoración histórica 

y el predominio que ejerce el mar actualmente, lo hacen 

encabe:;;:ar la lista de las consideracioneS geopolíticas; quien 

aspire al poder mundial, debe dominar al mar. Pero advirtió 

que la política ideal conjugara el poderío ma;rítimo con el 

terrestre, ya que <i'mbos se basan en 106 mismos conceptos de 

espacios amplios y significan la permanencia de una "gran 

potencia" a través de la historia. 

HALFORD JOHN MAC~INDER (1861-1947), sus· obras principales; El 

pivote geogrii'f"ico de la historia e Ideales dertocráticos y 

realidades. 

En su primera obra enpuso su teqria de la prepond9rancia del 

poder terrestre sobre el marítimo ·y la idea del Heartland, 

Mac\dnder afirmo que el hecho geográfico esencial la 
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repartición de tierras y mares un el mundo. Ente hecho 

establece la distinción fundamental entre las potencias 

marítimas y continentales. 

El país que llegara a poseer la potencia terrestre -una masa 

continental homogénea, que alcance suficientemente los 

océanos- y la naval tendria el imperio del mundo. Es así que 

e>liste una lucha abierta entre los poderes terrestre y 

mar! timo. \os elementos Que la deter-minan e: en curren 

consta~temente a través de la historia. 

Mackinder llegó a conclusiones estratégicas inversas a las de 

Mahan, pero la historia parece no darle la razón, ya que las 

·potencias marítimas han bloqueado a las terrestres y las han 

dominado. Esta afirmación ha sido comprobada a lo lar-ge de 

este siglo con el resultado de las dos guerras mundiales. 

SERGUEI GUEORGUIEVJCH GDRSHKOV. autor de El poderio naval del 

Estado y Las ; 4 uerzas navales. Su historia y su presento. 

A la edad de 31 años se convirtió en el Almirante más joven 

la historia naval de la Unión Soviética. Como Comandante 

Jefe de la Marina transformó a la Armada de su pa.i.s en Lina 

fuerza oceánica independiente, capaz de realizar operaciones 

estratégicas en cualquier parte del mLtndo. 
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Se le considera el autor .:!e la denominada Doctrioa Gor:;hkov o 

Doctrina Haritii.a SoviEtJ.::a. que denot.:.. la influencia de las 

teorías de Mahan sobl"'e el desarrollo del ooder naval Y 

Mackinde,r sobre el dominio global que podia ejercer el estado 

que controlara la Gran Isl• Mundial o Heartland. 

En este conte>:to. estableció Que la Unión SoviétJ.c:a debía 

e>:plotar las ventajñs de su poder terrestre para realizar la 

conquista de 1.~na poF.i.::ión m"ri tim ... "' mL:ndial. "En la década de 

19~0-60 la Doctrina Gor~hkov venció sus últimos opositores 

el ~~remlin y comenzó a o:::;er puesta en práctica a fin de dotar 

RusJ.'a de sistema mundial de faciJ~dades n~vales. 

Pasaron entonces los rusos ... actuar e1 sentido de alcanzar 

puntos de .aprovisionamiento y reabastecimiento en todas las 

aguas ciilidas. del Planeta."20 

Fue un decidido promotor CJel poder mar.i timo. al que concibió 

como un todo, ya que la marina de guerra, la mercante~ la 

flota pesquera y la flota de "investigación cientifica form.an 

parte del poderío naval de los Estados. 

Afirmó que la marina mercante asegura la independencia 

pol.:i.tica y económica del comercio e):terior, lo que per-mite el 

ahorro de divisas y la obtención de ingresos por el 

transporte de mercancías. Por otro lado, la marina mercante 

20, Ttrtzinh¡ dt Cutro1 •EJ AU4ntico1 sus i1ptnUvos 91opoliticos y ql!oeslnttqicos, en houlltin r 
Rrhciurs 11trrucicuJu 1 p, 59. · 
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tiene como misión. en tiempo de guerra. el mantenimiento del 

potencial económico-militar de pa.is. mediante el 

abastecimiento interocéanico. 

La Mar-ina de Guerra debe estar en aptitud de cumplir con 

eficacia los objetivos estratégicos que le asigne la 

dirección pol.itica. de acuerdo con las posibilidad~s 

econ6micat de un pais. Por lo tanto, en su constnu:ción se 

debe dedicar atP-nción a los elementos componentes. para que~ 

combinados de modo racional, guarden . i=quilibrio interno 

con las misiones que tiene encomendadas. 

Para Gorshko"v el equilibrio naval el problema más 

importante del poder.io marltimo. ya que el caracter de ~ste, 

permanente, porque cambia con las condiciones 

históricas. 

Subrayó que la doctrina naval debe partir de la necesidad de 

la marina de contar con buques que se adapten a distintos 

teatros de guerra con gran radio de acción y movilidad. 

Afir:-mO que el hecho nuclear y la utili:::aci6n de misiles 

constituyen el acontecimiento más importante en la técnica y 

estrategia naval moderna. Como consecuencia de este hecho, 

la formación de cuadros, la construcción de unidades y la 

asignación de objetivos se resolverá principalmente en tiempo 



40 

da paz, ya que ser.a imposible~ en el futuro, todo tipo de 

raproduc:ción en tiempo de guerra. 

Por t:1lt;t.mo~ hizo hincapié an la supremac:ia que habian 

al
1

canzado los portaviones y los s1.\bmarinos, desde la Segunda 

Guerra Mundial, como las principales unidades ~e las Armadas. 
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C::AP J: TLJLO J: X 

E:L FACTOR 

2.1. LAS FRONTERAS MARITIMAS. 

El vasto territorio me>:icano forma parte del continente 

americano y se halla dentro del hemisferio norte. e>:cepto su 

porción meridional, que cultural y geográficamente pertenece 

a Centroamérica~ Su entensiOn es de 1 959 201 1,m2 , que 

incluyen 5 073 km2 de superficie insular.21 Ocupa por su 

tamaño el quinto lugar entre los paises del continente y es, 

además, la nac:iCn más poblada de habla aspañola. 

El 29 de octubre de 1945 fue incoporada~ al dominio de la 

nación, la plataforma submarina o zócalo continental. hasta 

la isobata de los 200 metros, que es la parte del fondo 

marino cercano a la costa que no tiene una profundidad mayor 

a. los 200 metros. Esta medida aumentó la soberanía de la 

nación sobre una superficie de 431 051 km2, que incluye las 

riquezas naturales de la zona. 

21. Atlu lJhdlstico dr Ju Eshdu Utidu llrrica1111J 1989·1989 1 cuadrt1 1.2.1.1 p. 5. 
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L..a frontera con los Esta.dos Unidos de Améric.a. en el norte, 

fue establecida por los tratados de Guadalupe Hidalgo del 2 

de febrero de· .1949 y de la Mesilla. del :50 de dicismbre de 

1653. _Tiene un-a longitud de 3 119 km. de los que = 031 

c~rresponden al curso del rio Bravo, desde Cd. Júare~ hasta 

el Golfo de Miut.ico y 32 ~,m. al curs•o del rio Colorado. 

~sta frontera que divide al continente amwricano~ separa dos 

c:ul turas distintas, la. anglos.:iJona y la. iberoameric:.-;.na. c:wyos 

pueblos han tenido una historia y destino diferente. 

En el sure5te, la Républica Me>:icana l imi.ta con Guatemala y 

Belice~ La frontera con Guatemala qued6 determinada por los 

tratados celebrados entre amboG paises el 27 de septiembre de 

1892 y el l de abril de 1895~ Tiene una longitud de 962 l~m~ ~ 

de los que 85 corresponden al r:1.1rso del r.i.o Suc:hi.ate y 300 a 

los rJ.oG Chi>:oy y Usc.1m.ac:inta. 

La frontera con Belice. cuñ"~ br:i.tánica introducida entl'"'e 

Mé>:ic:o y Guatemala, fue establecida por el tratado del 8 de 

julio de 1.897 y tiene una lon~itL1d de 259 .. :? km., de los que 

. 149 corresponden al r:Lo Hondo y .17 al rio Azul. 

Mé>:ic:o queda as.! ubicado dentro de dos. grandes reg.J.ones 

americanas: América del Norte y Centroamérica.. El 1 imite 

entre amba.s se encuentra a 'la altura del po!tralelo 19, 

dist1nguiéndose. orográfic:amente. por un alinea.mi.ente 
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montañoso denominado Sierra Neo-volcánica Transversal. 

Esta cordillera parte al pais en dos y constituye un limite 

geológico, climatológico y geográfico. 

Vivimos en mundo oc:e~nico; el 714 de la superficie 

terrestre está cubierta por las aguas. Tradición, poder, 

dominio y energia económica son los adjetivos que denominan 

los océanos que bañan las costas me>:icanas. Parecerla que 

Má::ic:o no tiene espacio en '"'ste conjunta. pues como no 

perb~nece nuestro país al grupo de los desarrollados, la 

competencia con los demás es desde ahora desventajosa y un 

reto a vencer si realmente queremos sobresalir entre los 

demás paiGes y adquirir el rango de potencia, ya que: ''El 

nuevo orden mundial se Juega en gran parte en etl espacio 

marítimo, con sus recursos y sus puntos de apoyo."22 

Desc:i-ibiremos brevemente las. características de estos 

océanos. 

El Océano Pacifico es el mayor del globo; en los paises 

ribereños de· su cuenca pronto se alcanzará la cifra. de 2 000 

millones de habitantes, siendo su superficie de 161 7 

millones de hm2 que representa la mitad de la superficie 

oc:eénic:a del mundo. A este océano le corresponde.el ZO'l. de 

la. navegación mundial~ pero esta cifra aumenta cada año 

22. &ir•rd Chailhnd y Je.n Piern R•gHu, Afhs ututltjco. '"'olltlu dr Ju nhcious dr f1trH u 
ti •u•do, p. 207. 
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forma vertiginosa, debido a la poderosa dinámica económica de 

las regiones que encierran este oceano. "La importancia 

económica del- Pac.í.f"ico se determina en gran medida por la 

dependen~i,;i. de los países de la cuenca respecto las 

co:.nunicaciones oceánicas, que cubren las necesidades de la 

economJ.a y· de 1.as Fuer%a& Armadas. "23 

Los pa.í.sas de la cuenca del Pacifico están a la vanguardia 

del comercio y la tecnología ·de punta; sobresalen por su 

desempeño económico, Japón y los pequeños HIC 's -HeN 

Industrial Countries-: Taiwan, Singapur, Corea del Sur y Hong 

Kong, los estados norteamericanos de California y Oregón con 

sus modernas indu~trias -algunas 'aplicatias e>iclusivamente a 

la tscnologia militar- y sus bases militares. Por otra 

parte, la Columbia Británica en el oeste de Canadá y las 

provincias del Pacifico ruso, son zonas atractivas para el 

desi'lrrollo por su potencial de recursos naturales. 

Los paises de Iá cuenca del Pacifi~o estuvieron agrupados en 

el periodo de la guerra fria, bajo la primacía de los Estados 

Unidos en bloques militares y económicos, enmarcados dentro 

de la politica de contención hacia la Unión Soviética. 

El Océano Atlántico tiene una superficie de 92 500 (100 l:mz, 

en el se encuentran los paises qe mayor desarrollo económico 

del mundo, habitados por 800 "millones de personas. El 

23. 6orshlr:ov1 ,,.cit. 1 p.19. 
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Atlántico es un océano occidental. "el Atlántico Norte es el 

<.<mar interior>> del mundo europeo-norteamer1cano y de su 

t.mbito geopolitico."24 

SL1 función de eslabón entre América. Europa y A'frica trae por 

consecuencia el uso intensivo de sus aguas. En este ocQano 

se local i::a el 75% de los puertos mar.í.timos d~l globo, 

destacándose el tráfico que desarrolla parta 

septentrional entre Europa Occidental y Amé..-ica del Norte; 

por esta razón, es la principal via maritima de las potencias 

industriales de la cual depende en gran medida su economía. 

Por otro lado, en· el Atlántico se concentran las principales 

fuer:as militares de los Estados Unidos, Bran Bretaña, 

Francia, Alemania. Holanda, España y en su momento de l~ 

Unión Soviética, lo que le confiere 1..tn papel de e~cepcional 

importancia, ya ciue es una v1a de comunicación de primer 

orden en el dispositivo militar de estos paises. 

2.1.1. LOS OCEAMOS. LINDEROS DEL DESARROLLO NACIONAL. 

El territorio menj.cano se encuentra entre los dos més grandes 

océanos de la tierra, el Paclfic9 y el Atlántico. La suma de 

los litorales &n ambos océanos es da 1(1 143 km., sin incluir 

24, Ch.dhnd y R•g11u 1 ap. cit., p. 57, 
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el perímetro de las islas; de los Que 8 475 corresponden al 

Océano Pacifico y 3 11.B )~m. al Océano Atlántico. En el 

continente americano, ónicamente el Canadá supera en lonoitud 

a las cpstas me>:ic:anas. Sin embargo, las canadienses se 

en'cuentran bloqueadas la mayor parte del año, no asi. las 

costas mexicanas que se encuentran libres de hielo en todo 

momento. 

El litoral del Pacifico es elevado. ya que las serranias 

prácticamente hunden sus bordes en el mar; por esta ra:::ón, 

sus costas son acantiladas. Sin contar la peninsula de Baja 

Cali1ornia, el litoral continental del Pacifico comien:::a, en 

el norte, en la desembocadura del rio Cblorado y termina 

la desembocadura del rio Suchiate la frontera 

Guatemaºla. En sus costas se encuentran los magnificas 

fondeaderos nat1-,rales de Guaymas y Topolobampo, las bahi.as 

artificiales de Manzanillo y Ma::.atlán y accidentes f!sl.cos 

notableSl como la bah!a de Ac:apulco. 

Tres de las cu~tro ~randes cuencas en que se divide el Océano 

P•c:ifico tocan las costas de nuestro pais, siendo éstas. de 

norte a su sur, la Depresión del Norte, el Mar del Coral y el 

Mar del Sur. La c:L1enca del Océano Austral es la encepc:ión. 

La pen!nsula de Baja California es el accidente fis.ic:o más 

importante de la costa oeste de Mé>:ico, con e>:celentes bah!as 

y varias islas. Es a su veo: el relieve más notable a lo 
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lar-go de las costas del continente americano que baña el 

Océano Pac!fico. El estrecho apéndic'e se extiende paralelo a 

la· costa, dando al pa.i.s el dominio exclusivo sobre el mar 

Bermejo de Cortés, que m:tiende hasta el cabo 

Corrientes. 

Por su situación _e_~- l~·-_!:_ªr~:-~~~~ al.~a. del contine~e, _ _2':!.! 

cual sobresale, la California, presenta óptimo punto de 

apoyo para al comercio y los enlaces nava.les y aéreos, aunque 

aün no se le a dado su debido valor. a esta parte del 

territorio rne~icano. 

La peninsula de Cali1ornia limita por su banda oriental al 

Mar de Cortés, que se encuentra rodeado e>:clusivamente por 

tierras mexicanas. Este mar es el ámbito de desarrollo de 

los estados del noroeste de la República y la via de acceso 

de la Altiplanicie Central con la estratégica California. 

Hemos visto las posesiones insulares con indiferencia, 

pesar del esfuero:o que recientemente se ha hecho para censar 

la importante Cantidad de islas que rodean nuestras costas, 

Los archipiélagos e islas del Pacifico cubren 4 ó43 km,:! de 

superficie. Las m~s importantes son: la isla Guadalupe; la 

isla Cedros de origen volcánico,.que hace suponer sea rica en 

yacimientos minerales, cierra por el occidente la bahía de 

Sebastián Vi:zca!no y actualmente encuentra ocupada por 
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empacadoras de mariscos; la isla Margarita se destaca porque 

encierra las importantes bahias de Magdalena -en el la 

encuentra la base naval de-Puerto Cortés- y Almejas. 

L.,;s islas del Golfo de California son por sus dimensiones y 

sus recurso& potenciales, las mas importantes del pais. 

Sobresalen p~r:_- ~~ -~~ª-~~--~_:'.vaci~~--~~-l_a _A!"l~~l de la 

Guarda, el Carmen, Eapiritu Santo, Cerralvo y frente al 

estado de Sonora, las islas de San Jorge y Tiburón. 

Frente al estado de Nayarit se e>ttiende el archipiélago de 

las islas Marias: Maria Madre, Maria Magdalena y Maria 

Cleofas. Alejado de la costa, en pleno Pacifico sobresale el 

archipiélago de las islas Revillagigedo -San Benedicto, 

Socorro, Clarión y Roca Partida- pertenecientes al estado de 

Colima. Por Ultimo mencionaremos a la isla de la Roqueta o 

Grifo, que domina la entrada a la bahía de Acapulco. 

La pol".'ción del Atlántico, que· limita el territorio me>1icano 

hacia el este, 1'orm~ parte de dos de las tres. cuencas que 

integran el mediterráneo americano; estas son: el Golfo de 

México y el mar de la• Antillas. 

El Gol fo de México 1'orma la depresión m.i& importante del 

océano Atlántico en todo al litoral americano. A éste 

corresponde la parte occidental del mar de las Antillas qua 
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e>:tiende entre la costa oriental de Mé>1ico y la meridional 

de los Estados Unidos. 
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Se encueptra cerrado en su parte sureste por la isla de Cuba. 

En el norte de ésta, se abre el canal de Florida que lo 

comunica con el Atlántico y, en el sur, el can~l d& Vucatan, 

que lo comunica con el resto del mar de la:a Anti.l }_.as, "es el 

mar más me>1icano y en él se halla el núcleo de la historia de 

su enploraci6n y conocimiento del territorio. Este gol fo 

está ligado a la historia general del piais, tanto desde la 

época anterior a la venida de los españoles, como desde la 

Conquista. "25 

El litoral del Golfo de Mé>:ico tiene una longitud de 2 253 

km. Se inicia en la desembocadura del . r.i.o Bravo y termina en 

el cabo Ca.toche, saliente de la isla Holbo>1, donde se inicia 

la costa del mar de las Antillas, con 865 l:m. de longitud. 

La linea costera continúa hacia el sur hasta la boca de 

Bacalar Chico, que comunica la bah.La de Chetumal con la 

cuenca caribeña y finali:;::a en l~ desembocadura del r!o Hondo, 

que es e.l limite interna.cional con Belice. 

La costa atlántica as baja y arenosa. En el norte se 

encuentra conformada por una serie de albufera& y entensos 

esteros y lagunas, de las cuales la mé.s importante es la 

Laguna Madre. El centro corresponde a la costa del Estado de 

2), Dlcclourlo ,orr41. Hhhrh, Biagrafll y Gragrifh dt llrlco, p. 1008. 
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Veracruz y se presenta con una serie de barras arenosas, que 

corresponden a los rios que desembocan en el litoral. 

Antes d~ iniciarse la prolongada curva hacia el noreste, que 

conforma lc"l península de Vucatán, halla la laguna de 

Términos que podría 5er importante como punto de protección y 

abastecimiento para la navegaciOn, pero escasa profundidad 

la hace inservible para este fin. Es una amplia entrante de 

70 km. de largo por· 5 km. de ancho, separada del Golfo de 

Mé~ico por la isla del Carmen y la isla Aguada o Puerto Real. 

LA parte final del litoral atlantico corresponde la 

peninsula de Vucatán, de la que tres i:uartas partes están 

bajo la soberania de MéMico. Está formada por entrantes de 

material calizo y pequeñas bahias de pacü profundidad¡ entre 

ellas, sobresale la bahia de Chetumal, que·pertenece a México 

en sus costas este, oeste y norte. Tiene paca. profund.idad y 

&u& num&rosos bajos la hacen peligrosa para las 

embarcaciones. Esté comunicada por la Boca de Bacalar Chico 

con el mar de las Antillas. 

Las islas del Golfo de México son de reducida superficie y 

están en general abandonadas. Junto con las del Caribe 

cubren un area de 718 ltm2. Importante por su tamaño y 

ubicación es la isla del Carmeri -antes de la conquista se 

l lam6 Ti>1ib- que cierra la laguna 'de Términos. En el la se 

encuentra. el puerto del Carmen, sobre la boca principal de 
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entrada. a la laguna. Su desarrolle ec:on6mico está l.iqado a 

la ;:::ona petrolera denominada "sonda de Campeche" v a la 

pesca. 

"Al norte de la península dl'? Yw:atán se halla la isla Holbo>:, 

última en el litoral del Golfo de Mé>lic:o, y en el mar de las 

Antillas se lcc:ali:;::a la isla ML1jeres. de origen coralífero. 

que fue el primer territorio de la nación me>:.i.c:ana visto por 

los conqt1i5t¡::¡dores. 

Co:umel es una isla que por su posición, dimensión y la 

importante actividad turistic:a que se realiza en el la. merece 

nuestra atención. Esta situada en el pt1nto más oriental de 

Mé>1ic:o. Su relevancia procede de la estratégica posición 

que se encuentra, ya que domina un e>:tremo del mar de las 

Antillas. 

En Cozumel fue construido aeropuerto internacional que por 

su locali:aci6n -al sur de Cuba y al oeste de la isla de 

.Jamaica- es decir, en situación de controlar el canal de 

Yucatán, coloca la isla plano qeopol .í. tico 

sobresaliente. No es una casualidad que el origen de este 

aeródromo fuera una base militar construida a ra.í.z de la 

entrada de México en la Segunda Guerra Mundial. 
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2 •·1. 2. LOS RECURSOS. 

Los océanos tienen importancia tanto en la economía como en 

la guerra: son un medio de comun~~aci6n y fuente. '!ª recl:-lrs_'=-S: 

basicos para la vida humana. Los océanos han condicionado la 

economia de los r1ac1ones en el pasado y su influencia crecerá. 

en el futuro, como resultado de las enormes reservas de 

metales estratéqicos que hay en su fondo, como fuente 

principal de alimentación y de energ!a. 

Ademas, por los mares y océanos pasan las prihcipales vias de 

comercio entre los distintos paises del globo~ personas, 

alimentos, materias primas y productos manufacturados lo 

utili:i:an diariamente. 

La_ importancia de cada· océano· o mar radica en el desarrollo 

industrial alcan:i:ado por los países ribereños, su situación 

geográfica y poli tica, l,;1.s condiciones de la navegaci6n y la 

situaci6n del comercio e>tterior. 

Se considera que los recursos de los océanos son 

prác:tic:amente inagotables, calc:u.lándose las riquezas de sus 

9(1 000 millones de tons. de yodo, 5 000 millones de 

tons. de uranio, 3 OOQ mil lenes de tons. de manganeso, 
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vanadio y niqL1el y ló millones de tons. de oro. "Se han 

descubierto alr-adedor de 7(1 elementos. quimic:os susceptibles . 
de E?>:plotac:ión, tales c:omo magnesio~ litio~ bromo y potasio; 

esta último se ~ncuentr-a en grandes cantidades. pues lo 

contiGnen las alqas. las cuales además contienen aceite y 

proteina vegetal. "26 

Hasta ahora, par-a e':plotación industrial, el hombre 

~prf"'l•.1"?r.ha <:iólo alqunos rGcursos. un tanto se r-esuelven con 

é):ito los aspectos económico •¡ tec:nológic:Q de la e>:plotación 

de 1os espacios marinos. Pero en el futuro la economía 

mundial i=n:perimentará cambios profundos, como consecuencia 

del descubrimiento en el fondo de los océanos de ricas 

concentraciones ferromanganiferas denominadas "Nódulos 

polimetálicos" que conti~nen hasta 30 elementos qu.í.m.icos: 

mrtno~neüo 25?., hierro 14~~. cobalto. níquel, cobre. titanio y 

vr..nadio. Además. ha comprobado qu~ los principales 

yacimientos de petróleo y gas se encuentran en el 

Por otro lado, la energia. mecánica de las es 

.-=mrovechada actualmente en la e::Unión Sovietica, Francia y 

China, como una posibilidad más del potencial económico de 

los oc"éanos. "El estudio de los factores socioeconómicos que 

se dorivan del mar, representa en nuestros di as una de las 



al terna ti vas. concretas de desarrollo para los paises 

tercermundistas.""2.7 

Sin emb~rgo, sólo en la segunda mitad de este siglo, el 

e~pacio oc:éanic:o comenzó ser estudiado de manera 

sistemática, para valorar sus posibilidades y la eMplotación 

racional de sus recursos con la finalidad de preservar al 

medio de la contaminación. El area oceanic:a es la menos 

estudia,d.:\ por el hombre y a la cabeza de su conocimiento se 

encuentran las grandes potencias mundiales. 

Como teatro de una guerra, los océC1nos han adquirido un lugar 

preponderimte, ya que las nuevas tecnologiils de ar-mas 

estratégicas, los convierten en base de operaciones de golpes 

devastadoreG contra cualquier parte del globo; esto determina 

el creCimiento de las posibilidades ofensivas de las fuerzas 

navales y la mil itari:aci6n cree ion te del espac:.io marino. El 

e>:cancil ler de la ahora e>: tinta Unión ~oviética, Eduard 

Schevardnadze, fue e>:pll.cito .31 afirmar en la Reunión Cielos. 

Abiertos que: ""Hagamos frente a la verdad. Hoy la manera 

más fácil de lanzar un ataque sorpresa, una invasión militar, 

o una agresión~ es desde los mares.' "28 

27. Senara Carnero Rooue, Pr~blnitlo dt lu rtlacia1u ur.bu bíhtrraJ1s utrt llhico y Estados 
Utidou caso de Jos. 1rtaJu ocdaicos utntl9Jcas 1 p. 103, 
:28. •Ateunh unida 1n la DTAM, el centro d11 la controv11nh. C011tnZO la rwni6n de Cirlu AUrrtos.• 1 

ta Jouada 1 13·11·90, p. 40. 
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2·.2. IMPORTANCIA GEDECONOMICA DEL MAR PARA HEXICO. 

El mar l!ignifica para el pais riqueza v recL1rsos potenciales 

representados por 208 894 km2 de Mar Territorial en los que 

MéMico ejerce plena soberanía, y 2 926 252 km2 de superficie 

de la Zona Económica E>:clusiva que es la ::ona sobre la t:ual 

la naci.ón tiene dominio económico. 

Si tomamos cuenta qua las costas me>:icanas tienen una 

longitud da 10 143 km., a cada kilómetro de costa corresponde 

alrededor de 200 km2 de SLlperf icie~ por lo tanto, tenemos una 

posición natural favorable a la apertura marítima. Esta 

ventaja es más clara si tomamos en cuenta que el 754 de los 

recursos pesqueros de todo el globo provienen de la 

plataforma continental, de la que Mé>:ico posee 431 051 km2. 

El .o:6c::alo submarino, ancho el Gol fo y estrecho en el 

o'c:eano Pac:ific:o, determina la e>:istencia de pesquerías y 

criaderos naturales de las distintas especies marinas que son 

más abundantes en el Golfo. 

La Zona Económica E):c:lusiva de México es rica en yacimientos 

minerales estratégicos y energéticos, que pueden servir en el 

futuro para el desal'"'rollo indLtstrial del país. En el 

Pac:.i.f.lco norort.ental ~ en el área de las islas Clarión -

Archipiélago de Revil lagigedo- y Clipperton se encuentra la 
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mayor ::oncentración de nódulos polimetAlicos en el mundo, 

ric:os n.i.quel y cobre. Además, e>:isten yacimientos de 

manganeso al sur de la Peninsula de California y de cobalto 

al norte. de la misma. 

En el centro del Golfo de México se presume la eKistenc:ia de 

petróleo crudo, est.lmado en 2.24 y_ 21.99 bf:l_lones de· barril_e_~ 

y entre 5.48 y 44.40 trillones de pies cúbicos de gas 

nutura\; "el 'futuro del petróleo me>:icano es la e>1plotación 

de 100~00(1 mil lenes de barriles, los cuales se encuentran en 

el Golfo de Mé>:ico en profundidades de mas de 100 metros. "29 

La zona marina de Campeche posee el 4b.4% de las reservas 

probadas de hidrocarburos y es la principal región productora 

de crudo del pais~ con 71.35 de la producción total. En la 

plataforma continental se encuentran ubicados 248 pozos en 13 

campos productores. de los que destacan el Cant.arel 1, Abkatún 

y Taratunich No. 101. 11 El yacimiento de Cantarel l en la 

Sonda de Campeche, que brinda" crudos pesados, representa más 

del 40 por ciento de la producción nacional de petróleo. "_:SO 

Tal riqueza 'no ha pasado desapercibida para los grandes 

consumidores. que a la ver son potencias industri.;>.les. Si 

tenemos idea de la responsabilidad histórica que tenemos 

entre las manos, esta hecho no debe sernos indiferente. 

29, Ja'llEr CerOn, •segUn E\J1 ti¡y 1001000 lilones de barriles de aceitl en el Balto", [J UniruuJ 1 04· 
02·'i2 1 P• 11, . 
JO, DiYid Shlelds 1 "i!unda del Petrllleo•, [J Jl¡ciouJ 1 2l-Ol·'i2 1 p. 29. 
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lfuente: Anuilrio EstadlsUco de los Estildos Unidos lttdunos J9B8·!989¡ l;ii industria pttrolrra 
rnllhico 1 JNE6IIPEllEI, 1985. 

Por otra parte, en el territorio mar.i timo convergen 3 áreas 

ec:cnómic<is que destacan por su importancia parr.\ la estrategia 

de desarrollo nacional: turismo, puertos y pesca. 

Estas áreas han comformado L~n sector marginal de la ec:onom.ia 

del oais, a pesar del esfuer::o que ha hecho la administración 

federal para impul~ar el ñprovec:hamiento de 

;JOtenc:ialidades, que permitan su transformación en un factor 

determinante en la solución de las dificultades sOc:iales de 

Mé>:ic:o. 
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En los rubros de turismo y pesca. se tiene como objetivo 

formar una plataforma de servicios y productos terminados, 

que asté orientada a satisfacer los mercados regionales y del 

en1terior. 

En el área de las terminales portuarias, se pretende el 

aprovechamiento de la ubi_c:ac:~On geo~:atica de Mé>:ico, q~e 

hasta el momento no se ha traducido an una infraestructura 

adecuada, qt.te permita una relaciOn ventajosa de intercambio 

económico con el e>1terior. 

Para ello promueve .la par"ticipación de inversionistas 

nacionales y e>:tranJeros en el marco· de una polltica de 

apertura al exterior. 

2.2.1. SECTOR TURISMO. 

En el mundo y en Mé>1ico. las esttñciones balnearias costeras 

son las principales receptoras de visitantes; de ah.i. que la 

estrategia de desarrollo del sector se haya articulado con 

base a la creación de ciudades turisti.cas en zonas de playa, 

cuyo éxito se ha reflejado en los beneficios aportados a la 

econom!a del pais. 
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Mé>:ico cuenta con un potenc1al b .. tr"istico en el mar oue a.ün 

ha sido aprovechado totalmente. Su historl.a comien:;::a 

1946, cuando el Presidente Miquel Alemán Valdés involucro a 

algunos .inversionistas para que, a través de importantes 

consorcios hoteleros, impulsaran a Acapulco como el primer 

desa;rollo turístico del pais. "En este sexenio se cr-eó la 

primera Ley Federal de Turismo. se establecen las qrandes 

rutas carreteras, multiplican los aeropuertos. dota a 

Acapulco de la infraestructura urbana. ":":1 

En esta etapa el turismo costero creció de manera casi 

espontanea en aquellos lugares, donde las bellezas naturales 

y las facilidades de pesca hacian recomendable la estancia. 

Posteriormente, en la década da los 70's surgen las primeras 

ciudades tur:Lsticas, cuyo crecimi.ento fue respondiendo a una 

planeación estratégica q1..1e tenla por objetivo la capt.;ción de 

divisas, la generación de inversiones y la creación de 

empleos. Además creada la Secretaria de Turismo y 

brazo financiero. el Fondo Nacional de Fomento al Turismo -

FONATUR. 

Los centros integrales creados enclaves costeros 

significaron por- una mayor penetración en la demanda, al 

registrar .indices de 64~~ de ocupación al año. El ejemplo más 

::a. Alb1rto V, Vityr• 1 'En 40 lllos se consolido el turheo en "hico•, en [l #•cioul, 15-10-92, p. 
16. 
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.importante de este tipo de destino tL1rlstico lo constituye la 

zona hotelera de Cancún. 

Como tai:-cera etapa, la actual a~ministraci6n ha puesto en 

m.3.rc:ha los "Meqaproyectos", que consisten en desarrollos 

marinos en los centros turisticos ya existentes, la 

participación del sector social e inversión privada nacional 

y e>1tranjera. 

Los 12 Megaproyectos costeros programados: Plaza Marina, 

Punta Bono y Puerto Loreto en la penlnsula de California; El 

Soldado de Cortés en Guaymas; Ranc:ho Majahua en Manzanillo; 

Marina-l>:tapa y Punta-Ixti.\pa ZihuataneJo; dos centros 

náuticos en Huatulco; Puerto Cancún y San Buenaventura en 

Cancón y Puerto Bello en Cozumel permitirán generar 90 800 

empleos directos y 204 500 indirectos y la construcción de 

54 000 nuevas habitaciones de hotel inversión de 

10 000 millones de dólares. De esta manera estari'I en 

posibilidad de rP.cibir a 2 9Í4 000 visitantes que se espera 

generarán una derrama de alred~dor de 2 000 000 de dólares.32 

Por otro lado, en la búsqueda de una política integral para 

el turismo costero, 21 gobierno, a través de la Secretaria de 

Turismo y el Fondo Nacional para el Turismo -FONATUR-, ha 

puesto en operación el Programa de Mejoramiento, que 

contempla diversas ac:c:i.ones para la c:onservaci6n de los 

J2, O•tos proporcionados por SECTUR en El laciauJ, 03·06·92, p. 5, 
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atractivos naturales, el medio ambiente y el mantenimiento de 

la infraestructura turistica. 

Actualmente los principales centros balnearios concentran el 

48Y. del total de la oferta de servicios de alojamiento 

categoría turística del pais, con 71 000 916 habitaciones y 

la capacidad de recibir a 150 000 hw~spedes diarios. 

2.2.2. SECTOR PUERTOS. 

Nos encontramos en una fase de transición acelerada hacia una 

economia de libre mercado estrechamente vinculada al e>:terior 

y P.stamos dentro de un proceso de integración comercial con 

los Estados Unidos y Canadá. El crecimiento econOmico que 

acompaña esta fase coyuntural está creando una fuerte 

interdependencia términos de comercio, tecnologia y 

finanzas. 

El objetivo del presente gobierno, dentro de una estrategia 

de apertura al mundo, es modificar las relaciones ·del Estado 

con el mercado, para que el pais alcance una posición 

ventajosa en el concierto internacional, basada en. una mejor 

preparaci6n de sus estructuras productivas. Por este motivo 

ha desarrollado una política de ajuste en dos sentidos: 
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1. El redimensionamiento del Estado en la economia con Ltn 

perfil de funciones primarias, promotor de la participaciOn 

privada y uti l i::ador fLtndamentalmente de instrumentos de 

politica. económica -gasto público, ingresos. .:'lri'\nceles. 

subs.t.di.os y propiedad de empresas estratégicas. 

2. El modelo subordinado y marginal que tiene el pais en la 

economía global -como consecuencia de condiciones econOmicas 

•¡ 50ciales adversas- está siendo modificado para configurar 

un marco propicio a la inserción del mercado interno en el 

internacional, con un perfi 1 dinámico y productivo. 

En esta nueva modalidad del capital"ismo, el país está 

limitado por l.as tendencias del mercado internacional y su 

capacidad técnica y financiera para superar cuellos de 

betel la en el aparato productivo, el desfase estructural y la 

carencia de infraestructura. Asl la incorporación 

economia global e>:ige a México, al igual qL1e en la época del 

Por.firiato, la redefi.nic:ión de su proyecto polltico-social. 

Este es el punto de partida para integrar al desarrollo del 

pais el aprovechamiento de los recursos mar.1timas~ es decir, 

Mé>:ico se encuentra ante una nueva dimensión del problema del 

podar en la realidad internacional. 

El comportamiento del elemento marino en la ec:onomia de 

cualquier nación está en función de una pol.Ltic:a qL1e promueva 





la eficiencia de los ~ervicios y el cracim1ento integral de 

la infraestructura productiva y portuaria. Ante esta 

situaciOn el Plan Nacional de desttrrollo 1989-1994. establece 

la estr~tegia para mejorñr la infraestructura portuaria a 

travé& de la moderni::::ación construcción de 

instalaciones. 

Sin embargo los puertos mexicanos. en general, mostraban 

incapacidad ante los movimientos del mercado -como 

consecuencia de la falta de productiv1daP- lo que provocaba 

pérdidas materiales. En VeracrL1z, oor ejemplo, ante5 de la 

requisa de los servicios portuarios. un trailer de 30 tons. 

cargaba 10 hrs. 1 en tanto que el promedio internacional 

es de 3 hrs.. 

Además las terminales maritimas asti>riaban entorno 

geoeconómico, burocratizando los funciones comerci~lHs y 

elevando artificialmente los costos. Estos factores incidían 

negativamente el enlace de los ciclos productivos 

nacionales con los mundiales y pl""ovocaban la fLtqa de divl.sas, 

debido a que el sector e>:portador -nacion.;i.l y e>:tranjero-

prefería el de terminal es de otros paises que 

sobresalieran por st.1 competitividad en eficiencia y tarifas. 

El incremento inusitado de la actividad portLlal""ia, debido al 

"boom" del sector e>:Portador e importaaor -alrededor uel 5'l.. 

dasde 1990- y al· inicio de las negociaciones del Tl""at.ndo de 
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Libre Comercio movieron al. gobierno a decretar en 199.1 la 

requisa de los servicios portuarios de Verac:rUz, como una 

medida que modificara la inerci'a improductiva de dicho 

p~erto. 

n.-ooo 

n.-.ooo 

---
ss.-.ooo ---.... -.----

KOVIIOENTO DE CARGA 
(PUD'l'OS COJllllDIBAIJOS) 

!'--.... 
-

__.,. i.--
V 

·- ·-tFu111ttt Anuario Estadbtica de los Eshdos Unidos "Hitanos USB-1989, 

El significado económico de las terminales marítimas para los 

grupos económicos y para el gobierno ha c:reci.do con el 

tiempo, pero at:m no es posible estimar el impacto que las 

recientes medidas tendrán a .largo plazo. "La apertura 

comercial puede reali::ilrse sin contar e>:celentes 



sF.H"Vicios portue\rios. Una de .,Llestras carRnCl.a.s proverbiales 

en infraes.tructurñ para el comerc:io e>:terior ha sido la de 

puertos capaces dP. recibir de altura y de tram.:.tar. 

toda la rapide= 

seg1.iridoi\d posibles.. Este hueco ha dado lugar- al surgiiniento 

de •cual lo de betel la' que ahora• lugar 

AP!.:l:amientos, t.iene l1UP. r~solverse, s.i es que hemos de 

mejnrar nuestro intercambio con el exterior."33 

~n .'!st: .. 1 perspecti· .. a, 1o>n sept:jembre de .!.992, se anunció la 

privati:;::ación de la entidad PL1ertos 11e>:ic~mos -creada en 

mar::o de 1989- y nueve empresas paraestatales de servicios 

portuarios en las que participa FONDEPORT. Esta medida tiene 

por obJetivo, ampliar la participac10n de la inversión 

privada para promover la eficiencia del comercio eHterior del 

pa.is. 

Actu.;ilmentP. la inversión privada e-n puertos asciende a 1.3 

billones de pesos proyectos que astan proceso de 

ejecución, en tanto que se tienen solicitudes por cerca de 2 

bil lenes de pesos para este año. Estas inversiones se 

concentran en terminales P.spec:.iali:;::adas y turísticas. 

->.J, 'EHciencia en las puertas Hcionales•, El llairtrnl 1 OJ-09·921 p.~ 6. 
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2.2.~. SECTOR PESCA. 

La pesca representa un importante recurso económico Y un 

complemento importante de las cadenas del a_parato produc::tivo 

del pa.is, por potencial financiero, industrial y 

e.limentic:io. 

En sus inicios la actividad pesquera fue practicada 

principalmente por pescadores libres, pero a partir de los 

años 40's adquirió mayor relevancia en la ec:onomia nacional, 

debido al apoyo del gobierno f
0

ederal y a la participación de 

pescadores organi::;:ados que iniciaron la operación de 

sociedades cooperativas de producci6n pesquera con la 

finnlidad de e>iplotar especies de alto valor comercial. 

Sin embargo la e>:plotación de' los recursos pesqueros careciO 

desde un principio, de una política integral y de bases 

tecnológicas y financieras que la hicier~n rentable; además, 

los recursos eran Rprovec:hados de deficiente, 

limitándose en mL1chos r:asos al consumo doméstico. "A pesar 

de los grandes recursos naturales de que el pais dispone, no 

han sido aprovechados hasta fec!")a reciente en que se inició 

el d" la actividad pesquera; por 

circunstancia, la mayor parte da la pesc:a es costara, ·muy 
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escasa. la. que .~eali::=a •1P. altura Y• dentro ,je ésta, 

princip.a.lmente la llevan al C.:'l.bo embarca.cienes de bandera 

ex tranJera, sobre todo estadLlnidenses". ::;4 

Es en la década de los setenta~ cuando empeO!ctron a surgir los 

primero& problsmas: la producción disminuyo como consecuencia 

de la sobree):plotac:ión da los recursos y alqunas laqunas y 

estero& comen.:aron a azolvarse. Por otro lado la pesca 

ilegal y el robo hormiqc:• que se rc..ali::=aba con la c::impl.ic1dad 

o negligencia da las autoridades de la Secretaria. de Pesca, 

impactaron negativamente el des.:irrol lo de la pesca me}:ic,::¡na. 

En este sentido, el principal obstáculo que enfrento el 

sector fLte el burocratismo. causante del desplome de las 

actividades. 

, .... "---·, ....... --------D 

1Fuent1: Anuario EshdisticD de los Eshdos Unidos t\elicanos 1988·1989, 

34, Jorge J, lauyo, Gro9n111 1aduu dt llhJu, pp. 271-272, 
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Actualmente las cooperativas se encuentran agobiadas por las 

deudas y sus equipos están abandona.dos. Se calcula que 

Mé>1ico t;iene Ltn atraso de 30 .-ños en desarrollo pesquero, 

razón por la cual está siendo desplarado de los mercados 

internacional e&. 

Pero el fomento a la inversión, el establecimiento de nuevas 

empresas y el saneamiento de las e>:istentes trasciende el 

marco de las posibilidades estatales; por ejemplo, la flota 

camaronera del pais requerirá de 10 años para modernizarse y 

una inversión de billón de pesos para las 

embarcaciones. De esta manera la Crisis financiara y 

tecnológica replantea la participación del capital priva.do en 

este sector. 

Pr191nci6n 
y lhYllUdD 

H HrilCDi 

CanstrucciOn 

lndustriaaanuhtturen pDr actividiilden 1986 
(1illones dr pesos) 

No. d• nta- P1nonal 1nversi00 Producci6n Vintas 
bl1ciai1ntos Dcu~do bruta bruta netu 

3l 8490 13280 b9929 62443 

y repanciOn 4882 204~7 34300 7392 
de 11birnciones 

IFu1ntei Anu.irio Eshdistico dt loi; E!ihdos Unidos ltedcanos 1988-1989, 

La reestr1.11:turación que SR est.~.' llevando a cabo incluye la 

revisión del marco jurídico para evitar que la conversión ·de 
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capitales en empresas y pr'oyectos pesqueros ponqa en ri.esgo 

al sector social 

empresarios. 

real ice con anarquia por parte de los 

En este se~enio, el gobierno ha otorgado un papel importante 

a la modernización de la pesca. por su crecienta impacto en 

la generación de empleos, alimentos y divisas, por el 

desarrollo de la planta industrial y por ser un medio eficaz 

para arraigar a la población en sus lugares de origen. 

Dentro de la estrategia de reconversión, el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994 pretende el mejoramiento de la 

infraestr-uctura portuaria. la diversificación de la planta 

industrial y la preparación de cuadros cientlficos, técnicos 

y operativos, a través del aprovechamiento eficiente de los 

recursos e instalaciones·de que se dispone. 

Además, la pr6>:ima firma de Tratado de Libre Comercio está 

determinando n1..1evas modalidades de e>:plotación y 

comerciali:::aci6n con la finalidad de preparar al sector a la 

fuerte competencia que habrá de enfrentar. 

En esto sentido, el Ejecutivo nacional anunció el 27 de mayo 

de 1992 un programa de 10 puntos para revitali::ar. la pesca, 

que incluye el fomento a la iryversión~ la organización de 

de crédito, P.l establecimiento de empresas de 
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Solidaridad entre pescadorP.s, para lo cual se canalizar~n 

5(1 000 mil lenes de pesos y el acceso a tecnología marina. 

Resc:\l ta 9e la estrateg1a del gobierno la nueva Ley de Pesca, 

aprobada el 29 de mayo de 1992. que contiene cambios para 

hacer posible una pol!tica de concesiones y asociaciones 

P.ntre el sector privado y social. 

L.:\ Ley busca el cll.lmento de la oferta y distribLtC:l.ón de 

alimentos marinos para lograr un desarrollo regional más 

equilibrado y el aprovechamiento integral de los recursos. 

En lo qL1e toca a los mercados e>:ternos se pretende la 

diversi f icaci6n de los mercados y el ingreso de una mayor 

cantidad de divisas derivado de la pesca. 

Se trata de que las cooperativas superen su ineficiencia y 

modifiquen los dCtuales esqLtemas de producción con la 

reestructuración de las o'rgani:;::aci6n para que puedan 

enfrentar la participación de la iniciativa privada en las 

lctividades de e>:plotación pesquera. Además, se tiene el 

propósito de que la ·producción pesql.tera nacional permita una 

política social en materia alimentaria. 

E'.l objeti-.·o de la ley de Pesca es conjuntar cooperativismo e 

iniciativa privada al suprimir. las especies reservadas y 

est.;,bJ ercer un nuevo réqimen de concesiones para especies en 

m:plotación de 20 a 50 años. 
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Por otro lado se pr~tende vitalizar al sector social pesquero 

la participación de capital privado -e>:tranJer1:i y 

nacional=--, a los que les c:crr-esponde como socios particulares 

el 49% y, a las cooper<it.:lvas c-1 ~·l!L 

Actualmente el sector pesou~ro .nuestra t.tn -;alUo comercial 

positivo y crecimiento s1qnificativo 1 a captLtra e 

industriali;::ación t.h.:i orcdu..:t.-:.-=' martnos. de 1c:>s qu~ ~obresa.i.e 

el camarón. con a11-ededor de ..¡,) 000 tons ••. que el ~,.: .. ..Ls coloca 

anualmente en el e>:terior 'l que qenerM inqri=sos de casi 500 

millones de dólares. 

PRODUCTOS MARINOS DE EXPORTACION 
(1989) 

IFuente: Anu1rio Eshd!stico d1 los Est¡dos Unidos llniunos 1988·1989. 
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La Secretarla de Pesca consignó que la producción pesqL1era 

nacional en 1991 fue de 1 428 357 tons. y el crecimiento del 

consumo .Pºr parte de la población aumentó los Liltimoe. 20 

añ'os en Ltn 4:35~~ al pas.:u· de 192 012 tons. en 1971 a. S::lé 181 

en .1991. No obstante la dependencia h-' reconocido que el 

consumo se limit.:1 .a algunas especies conocidas y que la 

distribución resulta inadecuada y poco ac:c:es.J.ble la 

población. 

Para controlar' las .oic:tividades pesqueras y los voll'.unenes de 

producción nilcional. la Sec:ret.:1r.í.a de Pesca lia dividido los 

litorale$ me>:ic:anos en 4 :o:onas, de la5 que a continuación 

presentamos un Diagnóstico Regional. 

ZONA l PAClPlCO NORTE . 

. La ::ona Pací.fice Norte está considerada por el volumen de 

producciOn y 5U6 recursos potenciales como la de mayor 

rique;:a pesquera del pais. Esté integrada por los estados de 

Baja C~litornia, Baja California Sur, Sanara y Sinaloa. 

Se ha calculado q1.1e los recursos disponibles en la región 

ascienden a 2 722 D miles de tons., q1..te eq1.1.ivalen a 42~bY. dal 

tot.:al nacional de lo$ rec:L1rsos marinos. 
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Para la operación de la tlota pesquera cuenta con 19 puertos 

de los cuales 16 poseen una ilifraestructurñ para ooerar con 

la flota mayor y 3 sirven a la flota menor. 

ZONA l 1 F'AClFICO CENTRO-SUR. 

Esta ;:ona ocupa el segundo lugar por su potencial- pesquero, 

que es de 2 359 9 miles de tOns. • equivalentes al 37% de la 

riqueza del pais~ pero mLtestra atraso respecto al resto de 

las :onas pesqueras. 

Se encuentrñ integrada por los estados de Nayar.tt, Jalisco. 

Colima, M.ichoacán. Guerrero, Qa):aca y Chiapas, que en 

conjunto poseen 7 puertos con instalaciones para el atraque 

de la flota mayor y 2 para la operación de embarcaciones 

menoresª 



VOLUMEN DE LA CAPTURA PC3QUERA 
Pl50 Dll!EMBARCADO EN 1988 

lful'nt1J Anuuio Estadistica de las EsbdDs Unidos lte:üc~as 19BB·19B9. 

ZONA I l I GOLFO NORTE. 
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La zona Gol fo Norte está constituida por los estados de 

Tamaulipas y Vera.cruz con un potencial pesquero da 658 5 

miles de tons. (10.3%) del estimado en la ::ona Económica 

E>:clusiva de Mé>tic:o. Para la descarg°" de la producción 

operan S puertos pesqueros, 7 de los cuales cuentan con la 

instalciC.iones necese\rias para el atraqLte de na.ves mayores y 

~:no para menores. 
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ZONA IV GOLFO-CARIBE. 

La región dispon~ de los recursos potencl..:.le-s, 

estimados en 647 9 miles de tons. (10.1~'.) del total del pais. 

Está integrada por las ::-ntid.o.des de Tabasco. Campeche. 

Yucatán y Quintana Roo, c:on !6 puertos, de los que 10 dan 

servicio a la floto?. :r.¡::,v.:Jr y 6 operan con embarc."\c.ion~s 

menores. 

2.3. LOS PUERTOS. 

Se entiende por comuni.cacJ.ones marítimas las que enla=an 

diver~os puertos nacionales o e>:tranjeros entre si. Lan 

comunicaciones realidad la representación de 

relaciones complejas de llneas imaginurias con estructura 

propia, cuyo valor depende de los puntos c:onectüdos, Que a su 

están relacionados con el entorno y la estrategia 

económica. Por esta ra:::ón, la distribución y desarrollo de 

los puertos deben de formar parte de una sistema geopoli.tic:o 

.integral. 
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La política portuaria depende de los lineamientos de la 

política marítima y de la politic~ general del país. Además 

está condicionada por el análisis de la situación nacional 

y su proyección a nivel internacional. 

Un puerto as un fenómeno geográfico-económico que tra6ciende 

a Ja política con base al desarrollo ~-ac:ia_ el mar que te~~ 

ésta, de aquí su importancia geopolítica. Es punto geográfico 

de apoyo a la eficiencia táctica 7• operativa de la Armada, 

cubre los intereses vitales en el mar y las áreas terrestres 

adyacentes. Su construcción y desarrollo constituyen la 

primera piedra del poder maritimo. 

México se encuentra latidudes medias, pero no dispone de 

numerosos fondeaderos naturales en ·SUS costas o sitios en los 

que haciendo pequeñas inver-siones puedan poner-se al servicio 

puertos maritimos de importancia; por esto, es impor-tante 

para nuestro pa1s el planeamiento cuid.o1doso de los recursos 

portuarios. 

Los puertos mexicanos mantienen en general una ;:ona de 

influenci.a pequeña y se P.ncuentran en muchos casos desligados 

del resto del país. En los l.'tl timos años se ha puesto 

atención a la necesidad de construir lineas transversales que 

comL1niquen ambos litorales rnaritimos, la finalidad de 

conectar <:on~is marginadi\s del desarrollo nacional que 
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aumenten dramáticamente al Hin ter 1 and de los puertos 

beneficiados. 

En el Pacifico ofrecen condiciones óptimas. para la seguridad 

de las naves, las operacl.ones de t.ráfl.c:o y armamento: la 

bahia Magdalena, sitio aislado y poco poblado, el puerto de 

Guaymas, la bahía de Topolobampo y el puerto de Acapulc:o. 

situado en una región montañOSél de dificil acceso. con atraso 

en sus actividades eccnóml.cas y en los iil.veles de bienest"'r 

de su población. 

CONSTRUCCION DE OBRAS PORTUARIAS 
1G88 - 1G88 

~DOO,DDD,.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

2,100,0DO 
2,IDO;OOO 
2,400,0DD 

¡¡'2.200,0DD 
~2,DDO,ODD 
§ 1,100,0DD 
a 1.100.oao 

l,@11,0DD 

11,200,000 
1,00G,000 

IDO, DDD 
100,DOO 
400,00D 
ZOO,ODD 

o 
tUI 1117 

,.. 
IFuente: Anuario Estadistica de los Eshdas Unidas rlexiCiilnas 1988·1989. 
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Nuestros puertos son al resultado de ·obras costc:;sas y 

requier-en en el mejor de los c:asos de fuertes inver-siones 

para mantenerlos en servicio, como son los casos da Tampic:o, 

Verac:ru;:. y Coatzacoalc:os en la costa del Atlántico y Salina 

"Hé>:ic:o carece de puertos marítimos y 

fluviales consecuencia de la inexistencia de una 

poll.tica portuaria racional y de qL1e el grueso del comercio 

enterior va en una sola dirección" .35 

La presencia de corrientes marítimas y las condiciones 

físicas de los sitios seleccionados provocan que un nt.'.1mero 

impor'tante de ellos muestren tendencias al ao:olvamiento, lo 

que hace preciso la realización de constantes obras para 

mantener la profundidad necesaria que garantice una 

navegación sin riesgo para los barcos de gran calado. Además~ 

la naturale:::a de nuestras costas, con arrecifes y bajos 

fondos~ nos ha obligado a instalar una costosa red de faros y 

bali~amientos para asegurar la navegación. 

Estos obstáculos y deficiencias rios llevan. a pensar en el 

poderoso obstáculo al comercio e>cterior y al desarrollo del 

país en que se ha conver""tido el irracional planeamiento y 

desarrollo de los puertos e>:istentes. 

35. de1 P110n 1 º'• cif 1 p. ll2. 



CONSTRUCCION DE OBRAS PORTUARIAS 
1gee - 1gee 
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IF11rntr1 Anwirio Eshdhtico d1 los Eshlios Unidos l!uicanos 1998·1989. 
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Los pL1ertos nac:ionei.les se orient.=111 en gener ... "il a operac:l.anes 

de cabotaje, que es el despla::amiento de barcos qLte navegan 

aguas nacionales. La intensJ.dad del tráfico es desigual, 

porque refleja la actividad de cada puerto y la. zona que lo 

c.ircunda. Pocos reali=:an movimientos de tráfico 

inter-nacional o de al tura •1 de estos sólo unos cuantos son 

visitados por líneas regulares: Ensenada, Cabo San Lucas, 

Guaymas, Ma::atlán. PLterto Vallarta, Man::anillo. Acapulco y 

Salina Cruz en el Pacifico; Tampico, Veracru::, Coatzac:oalcos, 

Progreso y Cozumel el Atlántico. Los demás puertos 

eventualmente dan Gervicio a buques d2.- carga. 

ESTA 
SAUR 

nm 
IE LA 

• MIE 
•llUECA 



CON5TRUCCION DE OBRAS PORTUARIAS 
(OBRAS EXTERIORES) 

Los puertos que tienen instalaciones modernas para manejar 

cargas pesadas son: Tampico, Veracruz. Coat::acoalcos, 

Progreso, Pichi lingue, Guaymas, Topolobampo, Ma::atlán, 

Manzanil lo, Lázaro C.t\rdenas, Salina Cruz y Ensenada. 

A continuación enlistaremos los principales puertos, sus 

caracteristicas e importancia. 

8(1 
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LITORAL DEL PACIFICO. 

ENSENADA, e .. c.s. Puerto de altura situado al fondo de la 

amplia bahla de Todos Santos, al noroeste de la pen.í.nsula de 

California, casi en la frontera con los Estados Unidos. 

Dispone de instalaciones par.3 el manejo .de carga comercial, 

productos pesqueros y atención de pasajeros cruceros 

turísticos. Ademas e>tiste un .corredor fiscal hasta la linea 

fronteri:o:a. 

Su zona de influencia se a>ttiende al norte de la península, 

Sonora y Chihuahua. 

ISLA CEDROS, B.C.N. Importante sólo por la exportación de 

sal, que se ha convertido en una gran i.ndustria. Esta 

llevada en barcazas a la isla desde Guerrero Negro 

territorio continental. 

SAN CARLOS, e.c.s. Se encuentra en la parte norte de la 

bahia. Magdalena, está protegido por las islas que la 

circundan y por ~mplias zonas de bajos. Tiene como 
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.inconveniente el carecer de fuentes de aprovisionamiento de 

agua, qt.te es traída a través de una tuberia, desde el val le 

de Santo Domingo distante 43 J:m. 

SANTA ROSALIA, a.e.a. Situado en el golfo de California, es 

puerto artificial que debe su importancia a la e>:portación 

de manganeso y otros minerales. Recibe tráf ic:o de al tura Y 

esto::'\ conectado con el resto de la península por la carretera 

Transpeninsular. 

LA PAZ, B.C.S. El puerto se loc:alio:a en la bahia del mismo 

nombre, protegido por la J.sla Partida y del Espíritu Santo. 

Petróleos Me>:icanos cuenta con instalaciones especiales y hay 

también un servicio de transbordadores. Da s.alida a los 

productos de San Antonio, Todos Santos, Santiago y San José 

dal Cabo. 

PJCHILINGUE, B.c.s. Es un puerto artificial, situado al sur 

de La Pa:o:, especializado en cruceros tur.í.stic:os. En 1991 

comen.::6 la operación de la nueva terminal semiespec:iali:ada 

de contenedores que, jl.tnto con el parque industrial de 24 

hectct.reas para la pequeña y mediana indListria, convertirán a 

aste puerto en centro de asentamiento de ia industria 

maqui ladera. 
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Construtti6n dE' obrn portuariu de iltnque 1988 
(metras Jir.ealesl 

Litord del Pu1fito 

Attur.i Cibohje Pescil Turino feDH ArHdil 

En111u1d• 370 401 'ºº 509 ' hl1 c.dro5 214 420 210 
San Carlos 281 12 
Sta. Rosdii Bl " 130 
LI Paz 212 90 1214 123 
6ulf1H m m 1531 126 822 121 
Topolobupo 162 618 " m 
ftnatun· me 120 2011 261 90 131 
Pu1rt0Valhrh 70 867 1012 
ftlnunillo 2011 216 m 190 516 876 
UzaroC.lrdenas 2484 1lO 110 19 
Aca~lco 198 J~O 17l 3409 90 210 
S.Una Cruz 1201 Bll ·ª' :m 
Puttto ltadero 571 170 

lfu.attt Anu•rio Eshdistico de los hhdos Unidos ttedcanos 1988-1989. 

GUAVMAS, SON. PLterto de al tura .,. cabotaje que da servicio a 

barcos pesqueros y de turismo .. Cuenta terminales 

especializadas en el manejo de graneles agrícolas y 

minerales, ademés e>:isten instalaciones que pertenecen 

PEMEX y terminal de la c:ompre>sa Cementos Me>:icanos 

(CEMEXJ. 

Guaymas está incluido en el programa INTERPORT del Fondo 

Nacional para los Desarrollos Portuarios que pretende la 

modernización de ·servicios y la ampliación de 

capacidad de almacenaje para captar la producción de 

e>1portaci6n del estado de Ar1:ona que rebasa las 5Q 000 tons. 

anuales, aunque en la primera .etapa se espera movilizar 

25 000 tons. 
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Es sede de la empresa Astil teros Unidos de Guaymas S.A. 

(AUGUSA), que inició operaciones en 1942 y daba empleo a 

2- 000 obreros~ Se· especiali:aba la construcción y 

reparacipn de unidades menores hasta que en 1991 cesó sus 

oPeraciones para iniciar su des1ncorporaci6n. 

El puerto turistico de San r.-r1os loc:ali~ado en la periferia 

se ha convertido en 1.m centro de gran turismo y sede del 

Circuito Ecot1.1ristico del Mar de Cortés, proyecto que abarca 

la región noroeste del pais -sonora, Sinaloa, Chihuahua Y la 

península de California- y que cuenta con la participación de 

los gobiernos federal, estatales y el sector elmpresarial, con 

una inversión inicial de 3 000 millones de pesos. 

Está comunicado con Hermosillo por una carretera de cuatro 

carriles, y con el resto del. pa.í.s a través de la carretera 

costera y el ferrocarril del PacLfico. Su zona de ~nfluencia 

comprende, en Sonora, las regiones de Her-mesillo, NavoJoa, 

los 'li\l les dal Mayo y del Yc:aqui y el norte del estado de 

Sinaloa. 

TOPOLOBAMPD, SIN. Se encuentra en la bah!a del mismo nombre, 

entre las de San Esteban y Nava.chiste. Esta e>:celente bah.La, 

qua llega a tener hasta .15 mts •. de fondo, forma una amplia 

lengua de mar que penetra profundamBnta en tierra, por lo que 
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queda al abrigo tanto de las inclemencias del tiempo, como de 

intenciones hostiles. 

Desde fi_nes del siglo pasado existía el proyecto -impulsado 

por el estadunidense Albert K. Owen- de convertir la bahía en 

un puerto que svria terminal de un ferrocarril• que par"'tirJ.a 

del sur de los Estados Unidos. Sin embargo el proyecto 

fracaso y Tue olvidado durante la Revolución de 191(1. 

Dentro del pr"ograma de modernización indu.strial y fomento al 

comercio, la actual administración se propuso construir 

muelle que diera servicio las exportaciones 

agropecuarias de los produ~tivos valles del norte de Sinaloa 

y que fomentara la incorporación de Mé>:ico a la Cuenca del 

Pacifico. 

En Junio de 1991 fue inagurada la nueva terminal mar!tima de 

altura como pieza clave para el desarrollo de las actividades 

agropecuaria&, pesqueras, industriales y comerciales de la 

región noroeste dal pais. 

La terminal forma parte de un vasto plan portuario para 

intsgrar diferentes usos en la operación de carga general, 

portacontenedores y graneles agr!colas y mineralef?. Adein.és 

el proyecto dispone de 10 000 t:iectáreas de reserva para la 

instalación da industrias. 



86 

Una carretera de cuatro carriles lo comunica con Los Mochis! 

C1..1liacán y Navojoa. Su Hinterland comprende los estados de 

Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Ourango y, través del 

ferrocarril ChihuahLta-Pacifico, la región centro-sur de los 

eSta.dos Unidos. 

MAZATLAN, SIN. Puerto turístico y de altura que se Iocali:o:a 

en una bah!a artificial creada con la unión - por medio de 

rompeolas - de las islas del Crestón, Azada y de los Chivos 

con la costa. Po,... esta razón es necesario 9ragar el fondo 

para evitar su azolve. 

Es un puerto comercial y turístico que dispone de 

infraestructura para la movilización de productos pesqueros 

hacia la región del Pacifico asiático, además de una terminal 

para la atención a pasajeros de cruceros turísticos. 

Los estados de CoahLtila, ·ourango, ChihL1ahua, Jalisco, 

Nayarit, Sinaloa y Zacatecas estén comprendidos en su zona de 

influencia. 

Una carretera lo une con Tepic al sur, con Cd. Juérez -via 

Durango- al norte y con Nogales a través de la carreter-.a 

central de Sonora. Además el 1.errocarril del pacifico pasa 

por él. 



87 

PUERTO VALLARTA, JAL. Se caracteri=a pr1nc1aalmente oor ser 

un centro turistico internacional. Además es terminal de una 

linea d~ los transbordadores qLte unen al occidente del oais 

con la pen.Lnsula de California. Actualmente se construye un 

nuevo muelle.quedara servicio al turismo que arriba por via 

mar.Ltima. 

r1ANZANJLLO, COL. PLlerto de altura situa.do en la bahia que 

lleva su nombre. La saturación de los servicios motivó 

ampliación en la década de los 70' s, con la ccnstrución de un 

nuevo puerto en la laguna de San Pedrito. 

Cuenta con instalaciones para atender el movimiento de carga 

gene.ral y graneles; en 1992 entrará en operación la terminal 

de alto rendimiento para el manejo de contenedores. 

Está ligado principalmente al estado de Jalisco -la tercera 

región industrial del país- pero 

comprende los estados de Colima, 

·Aguascalientes y Zacatecas. 

zona de influencia 

Michoacán, Nayari t, 

La carretera costera de cL1atro carriles lo une al norte con 

Guadalajara y al este con Colima. Por otro lado se comunica 

con Altamira a través de ferrocarril; de ésta manera compite 
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con ventaja c::on Acapulco y Mazatlán, 

superioridad de las otras bahias. 

pesar de la 

LAzARO cARDENAs, 111CH. Se inició su construcción en la 

d*cadil da i'ó.- 70's~ ·como puerto ,;;ritimo. del proyecto 

guber~a~en~~-~ de La_:; Truchas._~'='·-~=ali_z!1ci6~. 

-en la boca del rio Balsas- fue necesario dragar el fondo y 

construir un rompeolas para facilitar las maniobras, pero aún 

asi el problema no h~ sido resuelto. 

Ea un puerto industrial de primer orden con capacidad para 

recibir barcos de m~s de J.50 000 ton&. y dispone de una 

reserva territorial dv 2 700 _hectárea& para asentar cualquier 

tipo de industria. Cuenta con terminal :especializada para el 

manejo de contenedores y en el programa de 1991 

contemplaba poner en ser-vicio la más importan~e terminal de 

granos del pais, con una capacid~d de 80 000 tons. 

Sirve la %ona metropolitana de la ciudad de México, 

principal centro de actividad económica del pa!s, a la' cual 

está ligada por una vJ.a de ferrocarril y carretera. Su 

Hir1terland incluye a los estados de Michoacán, Guerrero, 

GuanaJuato, Querétaro, Mé>:ico y Morelos. 
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ACAPULCO, GRO. Situado en la bah!a del mismo nombre que, 

junto con la del Marqués, al sur, constituye el enclave 

- c:ostero más importante de México en el PacJ..fico; "es uno de· 

los fon~eaderos mas admirables que puede encontrar el 

navegante en el mundo entero. En el Mar del St.tr, sólo 

Coc:¡uimbo, si.tuado en las co&tas de Chile, podrJ.a superar a 

Acapulco'' .36 

Puerto natt.1ral estratégicamente situado en el sur dei pais, 

destaca como centro tur.Lstico internac;:ional y terminal 

especializada para cruceros, además, la Armada -base de 

Icacos- Y PEMEX disponen de instalaciones propias. 

Su :ona de influencia in~luye los estados de Guerrero, 

Oaxaca, M~>rico, Morelos, Puebla y el Distrito Federal. Una 

carretera costera lo comunica al este y al oeste con los 

estados de Oa:><aca y Hichoacán respectivamente, mientras que 

otra autopista -actualmente en ampliación- lo une al norte 

con Chilpancingo y la capital de la República. 

Sus deficiencias provienen de dos condicionantes: el que 

carezca de comunicación ferroviaria con el centro del pais y 

la pésima planificación de la bah.i.a, que aún no se define 

como pl,erta, centro turístico internacional e: entro 

vacacional da los habitantes de ~a ciudad de MéMico. ''Debido 

capacidad limitada para el atraque de barcos y 

36, Althndro de Hu1baldt 1 fluyo poJltico sahr rJ uito Ir h Morn hplii1 1 t. 11 P• US. 
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ACAPULCO, GRO. Situado en la bahia del mismo nombre que, 

Junto con la del Marqués, al sur, constituye el enclave 

costero más importante de México en el Pacifico; "es uno de· 

los fon~eaderos más admirables que puede encontrar el 

navegante en el mundo entero. En el Mar del Sur, sólo 

Coquimbo, situado en las costas de Chile, podr!a superar a 

Acapulco" .36 

Puerto natural estratégicamente situado en el sur dei pais, 

destaca como centro tur!stico internacional y terminal 

especializada para cruceros, además, la Armada -base de 

Icacos- Y PEMEX disponen de instalaciones propias. 

Su ::ona de influencia ini;:luye los estados de Guerraro, 

Ocu:a.ca, Mé>:ico, ~orelos, Puebla y el Distrito Federal. Una 

carretera costera lo comunica al este y al oeste con los 

estados de Oa>tac:a y Michoacán respectivamente, mientras qua 

otra autopista -actualmente en ampliación- lo une al norte 

con Chilpancingo y la capital de la Repüblica. 

Sus deficiencias provienen de dos condicionantes: el que 

care:ca de comunicación ferroviaria con el centro del pais y 

la pésima planificación de la bahia, que aün no define 

como puerto, centro turistico internacional centro 

vacacional de los habitantes de ~a ciudad de Mé>fico. "Debido 

su capacidad limitada para el atraque de barcos y 

36. Al1J•ndro de Hu1baldt 1 rtn,o rolltlco so&rt rJ rrilo dr h #11rr• Esrah, t. J1 p, J69, 
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almacenaje de carqa, asi como la imposibilidad de expansión, 

Acap'-tlco corre el riesgo de desaparecer como puerto de al tura 

para carga, ya que fue construido de acuerdo sus 

necesidades de la década de los 50."37 

SALINA CRUZ, OAX. Locali::ado en el golfo de Tehuantepec, 

entre los cerros del Cañon y el Faro, es un puerto artificial 

construido entre los años de 1901 y 1905, por orden del 

Presidente Oiaz; de esta época data el dique seco, con 

capacidad para barcos hasta de 18 mil toneladas de 

despla::amiento. 

Cuenta con equipo especializado para el manejo de 

contenedores y carga genera)., además de instalaciones para 

atender a la flota pesquera que tiene su asiento en esta 

terminal. Dispone de 262 hectáreas par.a desarrollos 

industriales. 

Es el último enclave de importancia en la costa sur-pacifico, 

a pesar de que su tamaño es menor y muestra tendencia al 

a::olvamiento. Su importancia se ha incrementado por la 

terminal del oleoducto de Minatitlán y Ciudad Pemen, ademas 

de otras instalaciones de almacenamiento, y la base naval de 

·1a marina. 

37. Culos Yañtz trut 1 •rn riHgo d• d1sap1r1ur Ac1pulco coao pu1rto dt 1ltuu, ilfin1 ~nitr 
ftor)tt•, El 01lrrr11J 1 21-H-921 p. ~. 



Su zona de influencia comprende los estados de Q¿u:ac:a. la 

región· costera· de Chiapas y Ltna peqLU~ña ar-ea del estado de 

Ver-acruz: Está comunicado con el resto del pais a través de 

las carreteras TransLstmica y Panamericana, y por via férrea 

con Coatzacoalcos y Tapachula. 

PUERTO MADERO, CHIS. Está ubicado en la frontera sur de 

México, cerca de Tapachula y recientement~ se ha ampliado la 

infraestructura portuaria para dar servicio a las 

enportac:iones de productos agropecuarios de la región del 

Soconusco. 

Dispone de 74 hectáreas para el asentamiento de industrias 

medianas y pequeRas. Por otro lado está comunicado a través 

de carretera y ferrOc:arril con el resto del pais. 
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TAHPICO, TAM. Está situado sobre la margen izquierda del rio 

PAnuco, a .12 \(m. de su desembocadura. La profundidad es 

mantenida artificialmente, ya que el rio arrastra gran 

cantidad de detritus y lodo. Cuanta. con instalaciones para 

tráfico fluvial, de cabotaje y de altura. 

Es el primer puerto mexicano en relación al volumen total de 

carga que sale y se recibe de todo el mundo. En los Ultimes 
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años se ha acentuado su posición como centro comercial de las 

actividades industriales de las pujantes ciudades del norte 

de la Repl1blica, destacándose por ta movilización del trti.fico 

de e>:portac:ión que fluye desde el polo de atracción: 

Monterrey-Saltillo-Monclova. 

Como centro de actividad industrial, Tampico sobresale POr 

din~m.lsmo en el empaque, refrigeración y e>:portacion de 

pesc,71do. mariscos y carne roJa. 

El puert:.o industrial de Altamira comenzó sus actividades en 

1985. se enC:Llentra conurbado Tampic:o y tiene capacidad 

para recibir 1 700 industrias que, se espera~ generarán cerca 

de 100 000 empleos para la primera mitad del siglo XXI. En 

junio pasado fue puesta operación la tercP.ra posición de 

atraque, por lo que este puerto cuenta ahora con 75(1 metros 

de muelle )o' 29 hectareas de patio!;. 

La importante actividad comercial se refleja en los 1.2 

mill,ones de tons. de carga manejada que se esperan manejar 

este uño, ademas de 4~ mil contenedores y 51 mil automóviles 

de e>:portación. 

En el lugar denominado Hain-Oepot, a la entrada del ri.o. se 

encuentran los muelles petroleros que dan se\licio a varias 

refinerías. ya que la ind1..1stria petroquimica fue por mucho 

tiempo la actividad sobresaliente. Por otro lado las 
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ccmpañ.í..as Miner.n Autl~n y Cementos Anahu~c tienen !>LIS propias 

instalaciones para la c:i\rga de manganeso y cemento 

rejipectivamente. En.is ten además pequeños astilleros para 

unida.des. hasta de 12C.:t tons. 

Su amplia· :ona de influencia (140,653 Um2), comprende los 

estados de Tamaulipas, Nuevo Le6n, San Luis Potosi, Verac.n.1;:, 

Zacatecas, Hidalgo, Querét~ro, Guanajuato y Jalisco. 

Es terminal de los ter-roe.arrites que proceden de San LUl.s 

Potosi, Monterrey y de 1.a Ciudad de Mé>:ico. Varias 

c::a,...reteras lo comunican al nor.te con Matamol'"'os, Cd. Victoria 

y los Estados Unidos; ~l oeste otra carretera lo enlaza con 

ta Ciudad del Man te, la zona de la Hu•steca, San Luis Potosí, 

Ot.1erétaro y la capital de la Rept:1blic:a.; por t'.1ltimo, al sur. 

c::on Tunpan y el resto del estado de '.'eracn .. 1z. 

TUXPAN, VER.. Situado en la márgen i;::Quierda del ria Tuxpan, 

es un puerto fluvial, de cabotaje y altura ligado a la región 

petrolera en la cual esta situado. Pe sus instala.cienes 

sobresalen los 5 muelles pet.r-olaros que dan sar""icio a la 

flota petrolera de PEMEX. 

Su Hinterland comprende 106 estados de Verac:n .. 1:;: ~ Hidalgo. 

Ouerétaro, M1tu:.t.co, Tlancal.t\ y el .Distrito Federal. Esté 
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c:cmLtnicado por carretera con 7a1nol.co. Ver .. ·u::--1.1:: v la Cd. de 

México« 

Alt11in 
hapko 
Tu1pan 
Vencru: 
"1n1titUn 

Ccnstrucci.óndecbrlSDOrtuuusdr draque 198!! 
hrtros line•lrs) 

litoral del 6olfo v :far Cuih 

Altun Cabohje PHCiil TuriSIO Pe1e1 Ar1ada 
250 

2129 m 111 ... 608 103 
'30 'º 2U 237 502 11 

2426 ~ .. Ul 474 180 916 
73 ~ m 

M111chihl 413 
hhrHcs 966 4915 
Co.tuco.ilco5 1825 :a 176 272 216 
YillahertDH: 51 
D05 locas 2091 
Pro9rrso 401 

IF'utntts AnUilrioEsUdísticode losEstadosUnidos"eucilnos19BB·1989. 

VERACRUZ, VER .. El puerto artificial de Var.ncru:: fue 

construido sobre un banco de orl.qen coralino protegido por 

arrecifes, pero su costosa .:;daptación no ha resuelto los 

problemas de la profundidad y la saturación del fondo. 

El casco urbBno ha invadido la ::ona portuaria• lo que provoca 

que las mercanc.ias sean tr.aslad-"das de un patio a otro 

consecutivamente hasta su salida final. Además~ l;i. cercanía 

de las sierras determinan al encarecimiento de las 

importaciones que l l'egan al pai.s del e>:toriar. 

En.iste el pr-ayecto de trasoasñr la mayor.i.u. de los servic~os 

a una nueva terminal en la Antigua. que utilice en o.arte el 
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cauce del rio, pero los intereses politices y escasos 

recursos han sobreoasado las necesidades reales. 

Es el p~erto de cabotaje mié.s impol"'tante del pais y fue por 

mucho tiempo la única via de comunicación hacia el Atlántico, 

a pesar de pésimo acondicionamiento y dificil acceso. 

Humboldt, al compararlo con Acapulco, afirmo que el primero 

"parece un estanque inmenso cavado por la mano del hombre, 

mientras que el puerto de Veracruz ni aun siquiera mereco el 

nombre de rada, sino de desdichado ancladero 

arrecifes. 11 ::58 

Su posición ha mejorado como r~sultado dél notable desarrollo 

de las actividades agricola e industrial del centro de la 

Rep~1blica; su zona de influencia comprende los estados de 

Veracru;;:, Puebla, Tlaxcala, México. Hidalgo y el Distrito 

Federal. 

La requisa federal de los Servicios portuarios en 1991, 

terminó con décadas de ine f ic: iencia y derroche que habi.an 

alejado importadores y exportadores. El puerto fue 

reorgani;::ado y ahora ha alcan;::ado el primer lugar en el 

movimiento de carga y descarga, desplazando a Lázaro C~rdenas 

y Al ta.mira, que ocupaban el primero y segundo sitio 

respectivamente. En el prime~ semestre de 1992 se han 

38. Hu•boldt, ª'• cit., Q. 2~4. 

\ 
1 



97 

movlli:ado 2.5 milones de toneladas de carqa y 89 mil 674 

contenedores. 

Esta doblemente conectado a la Cd. de HéHiCo a través de la 

carretera de Jalapa y Ori::aba; al norte con Tu>1pan (2 

carreteras) y al sureste con Coat:acoalcos y el Istmo. Por 

ferrocarr-il se comunica con la Cd. de México { lnterocéanico) 

y al sur con Coat::acoalcos, Salina Cru:: y Guatemala. Es base 

de la Armada, y PEMEX cuenta con ~mportantes in~ta1ac1ones en 

el p1..1erto. 

MlNATITLAN, PAJARITOS V NANCHITAL, VER. Se localizan en la 

desembocadura de'i rio Coat::acoalcos y tienen profundidad para 

recibir buques de gran calado. El primero está dedicado 

excl1..tsivamente al manejo del petróleo y sus deriV"'-dos. Toda 

la ::ona ha recibido un fuerte impulso debido a que se 

encuentra cerca de la ragi6n petrolera más importante del 

pais~ en el área se loe: al izan importantes instalaciones de 

la empresa en proceso de desincorporac16n, FERTIMEX. 

Se ha creado un importante corredor industrial y ahora se 

recibe con mayor frecuencia tráfico internacional. como 

resultado de la saturación del puerto de Veracru;: y el 

deficiente servicio que ofrecia ~asta la requisa de 1991. 
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Dasde la década de los 70' s e>:ista el proyecto de construir 

un nuevo puerto la Laguna del Ostión para descongestionar 

los servicios. pero no ha sido llevado a cabo. 

Por otro lado el conjunto presenta dos problemas: primero. 

la acción de la naturale::;:a que provoca el azolve del río, y 

segundo. el pL1ente construido Coat:acoalcos. que dejó 

inutili:ado por su escasa elevación al puerto de Minatitlán, 

V l LLAHERMOSA, T AB .. Puerto fluvial situado sobre la margen 

izquierda del río Grijalva, del que no se ha aprovechado todo 

el potencial de su situación, ya que se ·1ocali::a en medio de 

una importante red hidrológica. 

DOS BOCAS. TAB. Este PLlerto fue construido cara convertirse 

en estación de PEMEX para el transporte de petróleo y sus 

derivadas. Sin embargo las necesidades de los 

aqroe>:potadores del sur del pais movieron al gobierno federal 

a abrirlo al tráfico comercial. En 1991 se manejaron 116 000 

tons. de e>:port.aciones agrl.colas y se estima que en 1994 

asciendan a 389 000 tons. 

PROGRESO, YUC. Situado al norta del estado de Yuc:atán, 

1.1na. playa abierta y tendida, no es prOpiamente Lln puerto, ya 
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que sólo cuenta con una posición de atraoue aue se interna en 

el mar. Su importancia rad.i.c:a en ser pLmto de salida de los 

productos de la peninsula. 

11.0VIlllENTO DE CARGA EN LOS PUERTOS DEL 
LITORAL DEL GOLFO Y MAR CARIBE 

Rll!j 
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1111 --

- D· 111,-.- 211,-- IO,--s,-,oco 11,000,000 u.-.ooo . 11.000.000 
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tFuent•1 Anuario Estadhhca de los Estados Unidas ltedcancs 1998-1797, 

Para finalizar insistiremos en que las condiciones naturales 

de Mé>:ico favorecen el a3.slamiento -fenómeno que se observó 

desde la etapa prehispánica y colonial_ Esto debe evitarse 

con el refor=amiento de los transportes, en especial la 

navegación de cabotaJe y para ello se requiere de la 

planeac3.6n cuidadosa de nuestros pL1ertos. 
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Visto a distancia, el pais presenta la forma de un triángulo 

irregular inclinado de norte a sur, con uno de sus la.dos 

apoyados en la parte ~ur de los Estados Unidos y el vértice 

desviado hacia el sur, donde se une con la pen.:Lnsula de 

Yucatán que tiene forma de paralelogramo, cuyos lados 

orientan hacia el noroeste. E&ta península tiene su vértice 

geopolitico en punta Juárez, ya que "lanza el territorio 

me>1icano hacia el este, hacia las Antillas y el mar libre. 

Una visión realista dE> Mé>:ico, lo describiría en su litoral 

del Pac.í.fico, como un amplio arco e>:terior a c9nvexo, que le 

imprime fuer:::a hacia afuera. Esta característica se acentóa 

con la posesión de la pen.irisula de Saja California, que 

constituye 

acercarse 

puesto de avanzada que permite al pais 

las lineas de navegación internacionales y 

abrirse sin limitación a la libertad de los mares. 

En el lado opuesto se encuentra el Golfo de México. al que se 

le ha llamado el "Sano mexicano".• Este es una amplia cuenca 

-de forma cóncava- en la que no e>1isten accidentes de 

importancia. Se encuentra cerrada por la península de 
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Florida. y la isla de Cuba. Nosotros poseemos una de las 

llaves: · Yucatán. Este mar .interior, contiguo a nuestras 

<:estas.. debe ser dominado antes de incursionar mas allá de 

1 as islas Bahamas. 

La ubicación del pais es notable, ya que está situado en l• 

frontera entre el norte anglosajón -..¡ el sur latino, rodeado 

por los océanos más importantes de la tierra, puente entre el 

mundo europeo 'I el asié.tico. A principios del siclo XIX. 

Humboldt reconoció, al escribir sobre la .Nueva España. que: 

"Mé>lico ocupa actualmente el primer lugar, tanto por sus 

riquezas territoriales como por lo favorable de su posición 

para el comerc:io con Europa y Asia. No hablamos aqu.:i. sino 

del valor politice del pais" .39 

Mé~ico es un importante productor de materias primas de qran 

demanda. El tamaño de 

producción han convertido 

importantes del planeta. 

población y el volumen de 

economJ.a de las mas 

Su e~tensa frontera norte lo 

comunica directamente con el mundo industriali::ado, la alta 

tecnología y los cambios mundiales; el riesgo que tenemos es 

la dependencia que nos sujeta a la economia norteamericana. 

Como heredero de un.:'I milenaria civilización, por ~u sistema 

politico y posición geográfica, Mé>:ico es un factor 

39. ª"·· p. 298, 
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determinante como enlace fisico, politice y cultural entre 

América dal Norte, Centro y Sudamérica. 

Una menc,i6n aparte merece el istmo de Tehuantapec, por el 

valor geoestratégico de primero orden que pudiera tener como 

vi• de tráfico interoc&ánico, ya qu& en este Qitio los 

litorales presentan abiertos al interior de las tierras, 

tanto en el Pacifico, el gol fo de Mé>1ico. Harnán 

Cortés llamó a éste istmo el "secreto del estrecho" en sus 

C.tJr t.ills de Relación, posteriormente Revil lagigedo se ocupó de 

un proyecto de canal de navegación que \..ltili:;¡:aria en parte 

los cauces de los r!os Coatzacoalcos y Chimalapa. 

Al reconocer su excepcional posición y lo despoblado de la 

región que la hacia propicia a las incursiones e>rtranJeras, 

el presidente Comonfort expidió un decreto, el 14 de 

septiembre de 1857, en que se dispon!a la fundación de tres 

ciudades en el istmo de Tehua.ntepec: una en la desembocadura 

del r!o Coatzacoalcos, otra eñ el punto en que éste se hace 

navegable y la última en la sierra que divide las l lanuraS 

del PacLfico de las del Atlántico. 

La distancia en linea recta que separa los dos océanos 

menor <.\ l'os 20ú km, lo que fundamenta su ventajas como via de 

comunicación respecto del canal. de Panamá o cualquier otro 

s1\;io centroamer1c ... i.no, ya que se encuentra más cerca del eje 
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internacional de tráfico, a lo larqo del cual se S.Ltt.'.lan los 

principales puertos europeos. japoneses y norteamericanos. 

Por le t.anto, reduciria el tiempo y la distancia entra Nueva 

York y San Francisco de 3 240 mil las -que significan 11 d.ias 

da naveg~ciCn- a 2 150 millas, que equivalen a 7 dias de 

recorrido. 

La sección meridional de r,uestro pais tiene Ltn \'alor 

estratégico de primer orden, por disponer. de costas en ambos 

océanos y el más boreal de los estrechamientos istmicos de 

América, ventajas que se unen a la presencia de reservas 

petroleras en las cercanias de esa :ona. 

A pesar de esta espléndida fachada, México es un pa.Ls poco 

maritimc. No abundan en sus l.l torñles los buenos fondeaderos 

naturales y el interior de su t::?.rritorio se encontró nujeto, 

por mucho tiempo, a precarias condiciones de comunicación con 

los m&res que lo circundan, deb.Ldo a la interposición de 

grandes sierras que se e>itienden tanto paralelas a. las 

costas, como entl""e las distintas i-egiones que lo conforman. 

"Aunque los mares pueden sel"" magnificas vías de comunicación 

que en vez de separar unan a los puP.blos, hasta la fecha las 

grandes masas de agua que nos rodean han sido más bien un 

factor de aislamiento que de intarcambi9 en gran escala con 

el resto del mundo. "4(> 

·40, Angtl !nsols lltilb1 frcauos ut1ults dr llhico, TtorJ¡, COIOCltlttto y 1110 1 p, ~7. 
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Mé>:ico es pa.í.s de tl'"'ansici6n, don da mezclan 

caracteristicas biogeográficas y culturales di-versas, 

determin~das por fronteras naturales, océanos, selvas, 

pantanos, desiertos y sierras, que establecen contrastes muy 

marcados entre las partes que lo configuran.' de ahi que 

seamos un pais entre fronteras, como también un país con 

numerosas fronteras interiores. 

Plegamientos, hundimientos y elevaciones han modelado la 

superficie y definido el relieve quG determina la or-ografl.a 

del pais, carac:teri:::=ada por el predominio de las tierras 

altas en las que sa localizan numerosas ·cuencas cerradas que 

forman compartimentos casi aislados unos de otros, por las 

altas cadenas de montañas que los separan. Dentro de cada 

de éstas cuencas enisten tramos escalonados qua 

imposibilitan su aprovechamiento, lo que provoca que las 

comunicaciones . entre las diversas partes del territorio 

me):ica.no sean sumamente dif.tc:!les y e>tplica la formación 

el pasa.do da pequeños núcleos de población apartados unos da 

otros. 

La realidad geográfica dificultó el establecimiento d& via.s 

de comunicación e impidió el aprovecha.miento total de los 

recursos naturales. 
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La heterogeneidad del territorio ha influido en la diflcil 

integración polltica y social de la nación. condicionado su 

historia y ·desarrollo, alimentando muchos casos la 

disidenc~a po
0

l1.tica, apoyada en la incomunicación Y el 

aislamiento. Asimismo ha modelado el carácter de 

habitantes, determinando el sentido terrestre del mundo 

me>:icano, en el que se ha negado al mar, a la navegación y al 

espiri tu de aventura y libertad la dimensión que supone la 

conquista del espacio marino. 

La historia de Mé>tico, vista .:i través de esta interpn;>tación 

geopolítica, se explica como una lucha dramática, para 

unificar las distintas regiones y edificar por encima de 

ellas una Nación. Ha sido también, la lucha por el poder 

entre el centro y la periferia. Esta diversidad ha dado a 

Mé>:ico una reciedL.1mbre histól"'lca, un carácter inconfundible, 

una ;ersonalidad geográfica y una cultura que lo distinguen 

tanto de los paises iberoamericanos, como de los demás del 

orbe. 

El c:onoc:imiento de esta diversidad y su correcta evaluación, 

es indispensable tanto para entender nuestl"'a historia, como 

para reconoc:er las ventajas y ·desventajas con las que la 

naturaleo:a dotó a nuestro ~a1s. "El fatalismo geográfico 

ofrece México posibilidades brillantes que se pueden 

convertir en hec:hos tangibles, si nuestro pais sigue una. 
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poli tic a racional en el aprovechamiento de sus recursos". 41 

Esto es vital en la planeación cientifica e integral de una 

política realisti\ de desarrollo nacional, con base en las 

necesida~es 

eetratégic:as. 

industriales, comerciales~ 

41, Jorg• L, ht1yo1 6rornfli 10d"u dr fideo, p. 13. 

geopoliticas y 
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C::AIF" :r TLILO :1: :1: :1: 

ANTECEDENTES H:l:STOR:l:C::OS 

Es indudable que ta geooolitic:a, al poder ma.rit1mo y la 

noción de Seguridad Nacional son c:onceptos' propios del Esta.do 

moderno, más aún, son proyecciones de la realidad del Estado 

capitalista contemporáneo. Ante esta aseveración. carecería 

da interés el estudio de los ~contecimientos anteriores a la 

conquista o inclusive anteriores al porfiria.to. 

Sin embargo, el Mé>:ico antiguo, e>1istieron poderosas 

ciudades-estado, que extendieron su dominio en gran parte del 

altiplano y costas del pais. Nos referimos a el las como 

Estados, porque creemos que {:.stos e>:istieron como forma de 

convivai:ici.iil. y organización humana, circunscritos 

consideraciones filosóficas, éticas o religiosas. propias de 

l~s sociedades precapitalistas. 

Una sociedad organ.1:o:ada, clase dirigente, un comer-cio 

esitable, un api\rato ~stc.tal, la· recaudación de impuestos y 

tributos, el envío de embajadas y la facultad de declarar la 

IJUerra fueron c:u~l.idades inherentes al imperio azteca o a 
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las c::i.udaden mayas, qL.1e caracteri;:amos desde este punto de 

vista como Estados eficientes. Además, el Imperio español, 

nacido de expQdic:iones marltimas y sostenido a través de la 

ma,quinar'.ia naval, deja.ria asentados patrones qeopoliticos que 

han influido en la historia de Mé>:ico. 

Est.o obliga ~ refle>:ionar acerca de la apreciación de lo 

que ha considerado peligro 

desarrollo del poderJ.o me>:ic:ano. De aqui que iniciemos 

nuestro estudio con la revisión del comercio. el poder 

maritimo y la seguridad en el pensamiento y la acción del 

pasado histórico ma>:icano. 

Los pueblos prehispánicos tuvieron una relación distante con 

el mar, la navegación que realizaban fue costera y no 

conocieron rutas marítimas, pues sus embarcaciones fueron 

canoas y pequeñas piraguas. 

Los val les interiores, con clima templado fuero'"! preferidos 

como asiento de sus ciudades y civi 1 izaciones. Conocemos 

como caso encepcional la ciudad amurallada de Tulum, en la 

costa de Quintana Roo, que tuvo el carácter da puerto abierto 

y que los' primeros conquistadores compararon con la ciudad de 

Sevilla. 

Sin embargo, a pesar de su importancia estratégica, cerno 

punto de enlace entre el Caribe y el Golfo, Tulum careció 
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tct~lmenta de una .infr,;u'!st.ri..1c:t1.1ra portuaria. Esto nos da una 

ide¡;¡¡ del desarrollo mar! timo de los pueblos 

prP.cortesianos. 

La vida de las comunidades costeras quedó reflejada en un 

fl'"esco encontrado en Chichén l t::á, en el templo de los 

Guerreros~ el cual describe las .:i.ctividades de LLna aldea de 

la costa: varias canoas se dedican a la pesca mientr-as que la 

población trabaja en otras ac:tividades.42 

Una mención aparte mP.reca la ciudad de Mé>:ico-Tenoc:hti tlán, 

capital del imperio mexica, tanto por su carácter y 

asentamiento, como por h<iberse escanific:ado en ella y en los 

lagos que la c:irc:Lindaban, una reñida batalla naval a 2 20(1 

mts. de altitud. Verdadera Venec.J.a de Améric: ... \ poseia un 

eficiente sistema Yial <"l basa de c:alles anchas y rectas, 

mitad tierra y mitad canales y acequias por donde cl.rculaban 

las canoas con bastimentos y merc:ader.i.as. La ciudad ten.ía Llna 

e)1tensión de 1 000 hectáreas y la forma de un cuadrado de ~ 

i:m de largo. 

Tenoc:htitl~n ciudad lacustre que utili::aba los 

recursos naturales a alcance, uno de ellos, el agua, 

serYia para la producción agricola, pero sobre tod0 para las 

c:omunic:ac:iones en el yal h~ 'I · 

llave tf~rresfre hacia el sL1r. 

el puablo de Cha.leo, la 
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La mayor parte de las parcelas part~CL1lares comprendían una 

casa con su patio que lim.itaba al menos por un lado, con un 

canal. Cada disponía de embarcadero, a.si los 

comerciantes podían ! legar hasta sus propios almacenes. Se 

hEI calculado en 250 000 las canoas que SL1rcaban las aguas de 

los lagos del va1·1e de México. 

Estaba conectada con tierra firme por varias cal::adas, de 

ellas, la sur, que es la que nos interesa, se bifurcaba en el 

canal de Xoloc -que era mt.IY profundo- hacia I>1tapalapa y 

Coyoacán. En la intersección se habia construido un reducto 

que dominaba totalmente el paso, formado por dos torres y 

rodeado de una muralla la cual se penetri3ba por dos 

puertas. Era la única fortificación que e>:isti"" en la ciudad 

pOrflue se podia esperar un ataque de la insumisa c:iudad de 

Huel4ot~1nc:o. 

En ii<l valle de Mé>:ic:o se desarrollaron antes de la llegada de 

los españoles algunos. c:onflictos que tenían carac:ter 

politice-estratégico~ lo curioso de éstas guern:i.s anfibias es 

que se reali:::aban en una zona lacustre a más de 2 000 mts de 

altitud. Como ejemplo, tenemos la invasión anfibia, que en 

1473 reali:::O Tenoc:htitlén contra Tlateiolc:o. Podemos darnos 

una idea de lo que erñn las iiic:ursiones anfibias: ataques 

coordinados por guerreros en tierra y por canoas armadas en 

el lago. "Las aldeas si tuada.s en islas eran atacadas por 



"comandos" que naveqaban 

representa el asalto a una isla~ por tres guerreros de pie 

sobre sus esqui fes que 5e hunden >.?n t,;> l c.g1.1.:. baJ o s•J peso. ~~n 

tanto qÚe por debajo de ellos nadan ~ece=:. c:ocodr1los y 

sarpientes".4:3 También en el CJ.Ji.:P. Durari podemos -. ar a 

Itzc6atl sometiendo a la provincia rebelde de Cuitláhuac.:: con 

un· ataque ·combinado ::le guerrmros ¡; pie y c:anoa5. 

Tenochtitlán era 1..1na c1ud.;;cJ .:.:\b1ert.::1, su poderJ.o ba5taba. ;)i.tra 

asegurar las •nguas de los laqos. Era "casi imposible 

incursión anfibia, ya que los r.::anales c:omun1c:aban a los 

distintos barrios de la ciudad y éstos ~ivion los 

artesanos y campesinos que formaban las unidades militares. 

Por otra parte, se hubieran nec:esi.t.-::,do mil~s de c:-'\noas para 

llevar cabo incursión por :.iorprcsa, pero 

construcciOn quedari¿:, e>:puestu ._, la obs~rvac:J.or-. de todas las 

poblaciones ribereñas. Como C?jército los me>:l.c:as no tenian 

rival en el Al ti plano ¿q1..\é pooia oc:asion .. ,r su derrota? Los 

aztecas no conoc1an las de fuego. por eso, cuando 

produjo el choque final er1trn la ciudad y los e.!Epañoles 

1521, la ciudad no estabil preparada para su de Tensa, como 

tampoco contra emba.rcac: iones de mayor porte y capacidad c:!e 

fuego, como lo fueron bergantines. 

43. Jacques Scusttlle, b rid• c:itJdiau dr las uhc1s 1 p. 209. 
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El imperio me>::i..ca fue vencido por su insuf !ciencia materi.al e 

inadaptación a la nueva clase de guerra que trajeron los 

europeos. Sucumbió porque su concepción religiosa Y Jur!dica 

de la 9uerra lñ paralizaba frente a sus invasores que 

actuaban de acuerdo a cánones diametralmente opuestos. "En 

la medida en que la guerra, segUn la fórmula de Clausewitz, 

no· es sólo continLtaciOn de la pol.í.tica, sino el· espejo donde 

se refleja Llna civilización en los momentos de crisis, cuando 

aparecen SLIS tendencias más ocultas, la conducta de los 

me):icanos la guerra es sumamente reveladora. Se 

alla, con toda claridad, las promesas y deficiencias de una 

civilización que, aislada el mundo, no pudo resistir un 

asalto del eNterior. 1'44 

Sólo nos r~sta decir que los habitantes de 

mesoamericana se batieron con todo el honor y la gloria de 

qL1e era merecedora SLI increíble ciudad. No fuei-on derrotados 

por falta de valQnt.í.a, sino por carecer de los medios 

esenciales para su defensa. 

3.1. LA CONQUISTA Y EL PERIODO COLONIAL. 

Los nsp~ñoles tr.;ijeron nuevas técnicas y formas de guerrear 

no vistas en Masoamérica. Después de la lucha, Sli' impuso l.a 

44. Ibld. 1 p. 216, 



~isiOn occidental como filosofia del instinto de conservación 

del grupo conquistador y su dominio patriarcal-terrateniente, 

que para la corona significaba el mantenimiento del sistema 

de succión de recursos para sus crecientes gastos imperiales. 

Asi el nuevo régimen trastoco los valores de una región 

aislada en pleno florecimiento, esto tuvo como consecuencia 

l.,, pérdida de varia.u civili::.aciones y la yu>:taposiciOn de 

nueva c:1..tltura. pero también siqnific:O una concepción del 

mundo diferente. 

Con las expediciones españolas a las costas de Yucatán y 

Veracru;:, se inicia la incorporación for::ada de México a la 

civili-::aciOn occidental y la historia moderna de la Marina 

Mexicana. 

l..os constantes reconocimientos de los litorales me>iic:anos y 

da les r.{os que desP.mbocaban él, proporcionaron a los 

esp~~oles los primeros conocimientos geográficos del contorno 

del pai5 que evidenciaban la. carencia de resguardos seguros 

en las costas para los barcos y el tráfico comercial. No 

~:n:istia ensenada, bahia o rio navegable que salvara a los 

galeones y carracas de las tempestades y arrecifes propios 

del Gol fo de t1é>tico, 

l..a Conquista p1.1so de manifiesto ias diferancias entre los dos 

bandos en la concepción estratégica y táctica da hacer la 

l)uerri\. Los españoles, hombres de armas y aventureros, 
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hacJ.an una guerra "total", concepto el Anáhuaci para 

ellos no existia más que un Estado, un rey y una religión: la 

monarquía de Carlos V y el catolicismo. 

En Europa conocia desde los tiempos de los relatos 

bíblicos la. conquista y dastrucci6n de pueblos y ciudades 

P.nteros; Gn la guerra y en el· pensamiento no había cabida 

para la tolerancia, menos aón en el alma de hombres de 

mentc:ilidad medieval. Asi, el choque ideológico fue superior 

al enfrentamianto .:irmado. 

La minoría numérica de los españoles determinó la estrategia 

diplom~tica de Cortés. Este aprovechó la animadversión 

e>:istente entre los grupos indígenas y los aztecas, para 

formar una gran alian=a que se enfrentaría militarmente a los 

me>:icas. 

El avance tecnológico de los conquistadores, con sus cañones 

y mosquetes; armadLlras y espadas de acero; los caballos y sus 

barcos impulsados con viento, aseguraban una superioridad 

decisiva sobre las fuer::::as a::::tecas, que contaban con armas de 

madera y piedra, canoas y sólo conocían a la infantería 

cerrada formaci6n de combate, armas y tácticas muy eficacss 

las guerras mesoamericanas, pero totalmente superadas por 

la tecnologia medieval española.· 



115 

Después de la batalla de Otumba, ~os tcm:ocanos ;;e p.:.sarcn al 

bando español, Rste giro los "contecimientos dio a Cortés 

una base en el lago para el ~itio. pacificó al ')all~ de 

Mé)(ico 'y puso plan; en Tla::c:nla 

construyeron 12 bergantines que fL1eron desarmados y 1 levados 

al Valle para utili:::arlos en la conquista de Tenochtillán. 

Estas galeras tenl .. m un casti 1 lo en la proa y otro en la 

popa, según podemos. obsc;.rv.:ir ~"'" ,.,.¡ c ... .::.dice FJorenti110. además 

estaban equipadas c:on remos, vela ~ armadas con un c.:.ñón en 

la proa, Las naves limpi~ron el lago de canoas y orotegieron 

los flancos españoles en ~u marcha por las tres calzadas que 

unian a Tenochtitlán con tierra tirme. 

Lañ 5 000 canoas indlgen.a", .11~'\ndadas armar por C1.1a1.1htémoc. 

poc:o pudieron hacer, ya ,:¡L1r;> ·~6lo estHban protegidas en la 

proa y llevaban varios guerreros con esc:udo$ 't' lanzas. "Las 

historias del asedio de Mé>:ico rnuestran cuán eficaces fueron 

los bergantines ~spañoles, que barrian ta laquna con el fuego 

de sus cañones y m.r1.niobr~ban r"l toda velocidad impulsados por 

sus velas, para cortar las comunicaciones de la ciudad 

bloqueada, aislándola y evitando todo intento de llegada de 

refuer::os. Nos permiten ver iqu.:.1lmente c:Omo el cañon, al 

derrumbar mural las y casas, facilitó las ofensivas de los 

conquistadores en el seno mismo de la ciudad atri.ncherada."45 

45, JUd. 1 p, 214, 
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Al finalizar el sitio, fue un berqantin. al mando del capitan 

Garcia Olguin, el que divisó a lo lejos una barca, detuvo su 

paso y capturó. En ella viajaba Cuauhtémoc que sal1..a hac1a 

Te.>:c:oco 'para proseguir la lucha. 

Durante la Colonia los españoles establecieron normas y 

prácticas de comercio marítimo y de navegación en la r-egi6n 

que conformaba la antigua Mesoamérica. Se inició la 

construcción de embar-caciones de los tipos usuales en esa 

época: fragatas, bergantines, barcas~ pailebotes, balandras, 

carabelas y goletas; con materiales de este pais y 

tripulantes nacidos aqui. 

Los primeros buques de importancia fueron construidos en el 

astillero del Carbon, fundado por Cortés en las bahías de 

H1.1atulco~ Oa>:aca, posteriormente construye-ron otras 

1..midades Acapulco, Zaca.tula, Barra de NC\Vidad, Man:o:anillo, 

Campeche y Cd. del C~rmen; en estos lugares se establecieron 

los primeros puertos me>:icanos. Conocemos los nombres de las 

naves qt..1e surcaron por primera vez aguas de la Nueva España: 

''San LAzaro'', ''Santiago''~ ''Santa Cru:o:'', ''Florida'', ''Eapiritu 

Santo", "San Gabriel" y "San Marcos". 

El balandro "San Francisco" ·fue el primer buqUe construido en 

la Nueva España después de tt?rminada la Conquista. Fue 

armado en la playa de San Román del puerto da C~mpeche en el 

año de 1590; esta ciudad se distinguió durante el Virreinato 
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por la habilidad de sus carpinteros 'I por la aficiOn de su 

pueblo al mar. 

La primerA etapa de la navegación comprende el conocimiento 

geogré.fico y la conquista del terr-itorio ribereño, de aqui 

que las. primeras exploraciones hayan sido de n?c:onocimiento 

de las costas;-~or ejemplo: California en 1533, 1540 y 1542; 

la bL1squeda de lugares m!ticos, como la e>:pedici6n ordenada 

por Don Antonio de Mendo.;::a, 1° virrey de la Nueva España 

(1535-1550), a C.i.bola en 1540; o los vi.aJeS para encontrar 

las Indias Orientales y un paso interoceánico, entre la mar 

del Sur -Océano Pacifico- y el Atlántico. 

La segunda etapa se refiere a la consolidación da las obras 

de defensa y comunicaciones. Destacan por E:>jemplo~ la 

fortaleza de Veracruz, punto de enlace con el Caribe y 

España, construida por Alonso García Bravo y el castillo de 

San Diego en Acapulco, realizado por el holandés Adrí.an Boot, 

ambos en el siglo XVI. 

Es indudable que la conquista y dominio de los nuevos 

territorios, obligó a los españoles a desplegar los 

primeros momentos una actividad inusitada: emprenden el 

conocimiento del pa.i.s y sus costas, inician la cOnstrucciOn 

da caminos y planean una cuidad'osa política de poblamiento; 

pero, la preocupación de España por la defensa de sus 



posesiones pasó por diferentes etapas segün el estado de las 

relaciones europeas o del aceleramiento de GU decadencia. 

La lejanla de España planteó además, la necesidad de poner en 

marcha un.a maquinaria mar.í.tima de comunicación, defensa y 

comercio en dos direcciones, de manera que la colonia y la 

metrópoli quedaran enla:adas. 

En la Colonia., la seguridad de las comunicaciones. puertos y 

el mantenimiento de una marina que protegiera a la Nueva 

España, estuvieron subordinadas .-a 1 a poli tic a española en 

particular y a los sucesos europeos en general. 

La estrategia resultante respondió lentamente los 

~contecimientos y a los virajes de la historia mundial~ esto 

llevó poco poco España y imperio hacia ta 

decadencia, hasta el gr.an desastre nacional de 1808 y 

posteriormente, el transcurso del siglo XIX, a la pérdida 

r:ompleta de sus colonias. Como es sabido, una estrategia. 

-para que produzca los efectos deseados- nec:esi ta qL1e lleva 

el mismo tiempo politic:o e hist6ric:o, de otra manera se 

encontrara desfasada de la realidad y no será eficaz. 

Afirmado el dominio español en el siglo XVI, la Nueva España 

go;:6 dLtrante tres !liglos de una relativa e>:istencia pacifica, 

se evangwliraron y colonJ.:aron las tierras, se e>lplotaron los 

recursos, crecieron las ciudades y se desarrolló una nueva, 
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sociedad. Los levantamientos tuvieron reparcus.t.ones locales 

y no pusieron en duda la soberan~a española; hasta 1810 no s~ 

consid&rr-6 como una posibil,i.dad seria una sublevac::iOn 

ind.!gená, por estas l""azones. se Justific:abC\ Lina 

organización militar. Por otro lado, el mando ¿spaf\ol no 
• • .:':..Jt 

cr-eia f~~t1b1e la ocupación del Dais por una tercera potencia 

sin la ""'a'y-Uda de los propios me):ic.:.nos. 

Por su situación geoqráfic:a y politica. el ·/asto 

territorio novohispano -no del todo colonizado y e>:plorado-

la defensa quedó r-elegu.da a la frontera. norta 7' a las costas; 

éstas presentaban entraordinarios problemas para la defensa: 

escasos habitantes, grandes distancias entre las poblaciones, 

aarrani~s par~lelas a la costa y carencia de re·fLtgios para 

los barcos. "Pero en cambio, estos embara;;::os, lan contrarios 

al comercio, facilitari.?.n la defensa del pais contra los 

proyecto& ambiciosos de un conquistador europeo. "46 

Se consideró que la colonia podía ser defendida por 

pequeño nó.mero da compañías regL1lares que, además, 

encargarían de la vigilancia de las ciudades, los edificios 

pUblicos y la seguridad del Virrey; por esta razon, la. 

política española tenia por objetivo el desarme sis.tematice 

de la población y el desaliento de las corPoraciones 

mili tares. 

46. Hulboldt, ''· clt. 1 p. 3119. 
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En los agrestes territorios del norte se c:reó una cabal leria 

ligera para hacer frente a la c:onstante guerra contra las 

tribus indias. La seguridad de esta frontera hi~o necesario 

el envio' de José de Gálvez -Visitador General e Intendente de 

lov Ejércitos (1765-1771)- ~ la zona, en una e>:pedición qµe 

partió en viaje .de observación del puerto de San Blas, base 

naval det--Paclficc; GAlveo: pérman·eci6 en ca·1·ifornia· y· Sonora· 

de 1763 a 1770, promoviendo a su regreso reformas cuyo 

resultado fue la nueva división pol1ti.ca en Intendencias y la 

creación de la Comandancia General de las Provincias 

Internas, de c:'°'rácter ssmiaut6nomo, que quedó bajo la 

responsablidad de Lm oficial del ejército. 

Se pena6 que las Provinc:ia& Internas formarlan una barrera 

que contendría l~ penetración hacia el sur de cualquier tipo 

de intención hostil. Estos cambios reconocieron la situación 

especial de la zona norte, que constituia una preocupación 

secundaria pero inquiata.nte. A fines del siglo XVIII, se 

perfiló esta región como un foco de inestab_ilidad, escenario 

de la futura expansión de otras potencias; por esto, los 

sucesos ocurridos en el las o en la cercanía de su frontera 

aparecieron como una amenaza a la seguridad de las ricas 

provincias del centro y sur. 

La mayor preocupación de la Nueva España., provino del marJ 

tanto militar, como comercialmente. Deeda el siglo XVI la& 

costas fueron notablemente inseguras, llenas de piratas y 
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coro;arios qua lnterrumpieron pt"'olongadamente \as 

comunicaciones e hicieron imposible todo tráfico mercantil 

regular, "el Mar Caribe seria durante todo el siglo XVI Y 

XVII, P.Sc:enario de corsarios y piratas que traduc.lan el 

ímpetu de Inglaterra en su lucha contra el monopolio español 

en plena etapa mercantilista. "47 

Los puertos estaban expuestos a los ataques de las potencias 

enemigas, de bL1c:aneros y al tráfico de contrabando QLte hac.í.an 

por igual me>:icc.nos y e>:tranjeros; por es.to, lia marina y las 

obras defensivas e>:igian mayor atención del gobierno 

virreinal, ya que los llneas que comunicaban a la colonia con 

su metrópoli eran muy frágiles. "El comercio de la Nueva 

Esparta no tiene más que dos salidas, el puerto de Veracru::: y 

el de Ac:apulco. F'or el primero se hace el comercio con 

Europa, con las costas de Cara.e.as, La Habana, los Estados 

Unidos y J~maica; el segundo es el punto central del comercio 

del Mar dRl Sur y de Asi..i.; recibe los buques que vienen de 

Jas islas Filipinas, del PerL1, de Guayaquil, de Panamé y de 

la costa noroeste de la América septentrional. "48 

Las interrupciones al tré.fic:o marltimo y las incursiones a 

las costas forzaron al gobierno en 1629, a crear en Veracru~ 

la "Armada de Ba;rlovento", primera fuer:::a naval que· tuvo como 

fin resgL1ardar ~l Gol fo da Mé>:.ico y el 

47, ltarlil E1ilil Pu Si1linas1 BrJi11. [J drsp1thr d1 vu ució• 1 p. 19, 
48. Nu1boldt, 01. clt., p. 254. 

Caribe de los 
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piratas, para mantener la. navegación entre la Vieja España, 

las Antillas y la Nueva España. "Al desatarse la pirateria 

por la aparición de América en el mundo y disputarse la 

posesión' y el comercio de las mercaderías americanas que 

monopolizaban los sevillano¡¡, SQ impusieron medidas 

defensivas para resguardar los navíos españoles de la codicia 

ajena."49 

Esta Armada llevó 2 600 soldados mexicanos a la isla Española 

en 1690, que participaron en la reconquista de Santo Domingo 

que habia caído en manos de los franceses. Los buques 

virreinale& derrotaron a la escuadra enemiga y capturaron a 

algunas de las naves q1..te la componian. 

Hacia 1703 la Armada de Barlovento despejó de corsar.ios el 

mar del Gol fo de Mé~ico. pero estos é>ti tos no compensaron l.:i 

pérdida de posiciones mundiales de la marina española. que 

desde el siglo XVI se encontraba.a la defensiva. Objeto de 

vicios y atraso tecnológico, no pudo enfrentar a la marina 

británica ni mantener buques que protegieran y reconocieran 

las costas de sus ·posesiones ultramarinas. 

Por esta razón, se le encomendó al ejército formar la primera 

linea de defensa. El despliegue de fuer4as a lo largo de las 

costas del Golfo v del Pacificó, estuvo determinado oor lo 

49, C¡r10l Bolth Suela, !hJco 1rntt ¡¡J ur. El cHfJfcto histirica utrt Jii tnrdad Hriatr• y h 
tradicUt trrru:tu, p. 89-90. 
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deshabitado da la región. la naturale:::a de la poblac:i.ón 

disponible y la insalubridad general dQl clima. pues los 

altos niveles de mortandad en l.as costa!i, obstaculi:;::aron los 

es"fuero:o& por establecer grupos de soldados aclimatados 

-hombres da las tierras al tas interiores o extranjeros- que 

e~an enviados a servir temporalmente en las guarniciones. 

Se conaideró que estos problemas serian infranqueables para 

los invasores; el desabasto. la incomunicación y las 

enfermedades fueron considerados factores· de importanci.:l por 

los defensores, ya que los más audaces atacantes 

enfrentarían con la r-ealidad de 1..1n virreinato inalcano:able. 

"Podria d&cirse que la naturi.'le:;::a misma ha proporcionado al 

pais·meJor defensa militar contra los pueblos da Europa, que 

contra los ataques de un enemigo asiático; pero la constancJ.a 

de los vientos alisios. '/ la gr.;.n corriente de rotac:i6n oue 

Constante entre los trópi.cos. hacen casi nulo c:ualqt.tl.er 

in'flujo p~litico que en la serie de los siglos pretendiesen 

ejercer Chine"\, el Japón o la Rusia asiática en el nuevo 

Continente."50 

En el Golfo de Mé>:ico y en el norte de la Capi.tan.í.a de 

Yucatán, sólo eHist.í.an pequeñas granjas y .::hozas de 

pescadores, Veracru:;:: era el único bastión y el ·puerto de 

entrada y salida de las mercanciiA.s más importante de l.a Nue ... a 

~o. Ku1boJdt 1 ª' dt .. p. 352, 
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España. además. era terminal de los caminos que bajaban de 

los valles interiores. 

El, puertO estaba vigilado por el fuerte de San Juan de Ulúa 

que se encontraba mar adentro y ser~a el primer blanco de un 

atacante que deseara aislar al reino del comercio e>:terior; 

de esta manera·, i..in invasor que hubiera pretendido derrotar a1· 

ejército virreinal y oc:upar la ciudad de Mé>lico, debía 

controlar el puerto. Hacia el norte sólo Nueva Orléans en la 

Louisiana, permi tia fácil acceso al interior del 

continente. "La simple vista de este plano prueba cuán 

dificil seria un ataque militar dirigido contra un territorio 

que, en sus costas orientales, no ofrece otro abrigo a las 

embarcaciones que un fondeadero peligroso entre arrecifes. "51 

Esta politica defensiva era el resultado de no contar con una 

marin.:.'I de querra capa:: de resgLtardar las costas. 

La historia de Mé>:ic:o ha demostrado, en varias ocasiones, que 

el control de Veracruz representa una buena oportunidad de 

conquistar al altiplano Central y posteriormente el resto de 

la nación. 

La costa del Atlántico estaba guarnecida por milicias 

irregulares y puestos de observación inadecLtados para 

cont::nP.r un iltaque concertado h·asta por una peqLteña fuerza 

~l. lb:Jd., p. 2:s2. 
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nil.:.tar o ocira oersequir a los barcos v tripulaciones que 

J..ntr·oduc:.i.an contrabanr1o. 

Estas incursJ.ones costeras tenían escaso valor estratégico. 

en c.uanto que alcan::.aban los puntos neurélgicos de la 

Nueva España y resultaban e>1tremadamente peligrosos por la 

~alt.:;. de un abastecimiento continuo. pero representaban 

:"lérd.idae para el fisco real y demostraban la vulnerabilidad 

del ~istema imperial español. 

El rP.lieve de la costa del Pac.ifico, con SU5 altas cadenas 

de r.ont-"ñas, Sl.!S pasos inacc:esiblri>s, la ausenc:J.a de 11!as 

fll.wiales, las enormes distanc:J.as, la escasez casi total de 

camlnos hacia el interior y el aislamiento de los puertos 

redujo el peligro de invasión C-!nemiga, La importanc:l.a del 

puert.o de Acapulco, en realidad un pequeño pueblo. quedo 

limitada a cuidar el flanco sur de un océano desconocido en 

gran parte y a recibir al galeón de Manila. Además, se 

consideraba que la fortaleza de San Diego ofrecia 

protección adecuada. 

Como hemos visto la estrategia politice-naval del Imperio 

Esp~ñol durante los siglos XVI, XVI l y la primera mitad del 

XVIII,.se basó en la seguridad que otorgaban algunos puertos 

bien fortificados La Habana. Cartagena de Indias, 

Ver.:\cruz y Campeche ql.te monopolizaron todo el comercio entre 

la metrópoli y la colonia. 
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Estas plazas ftJel'"'tes estl'"'angulal'"'on c:ualauiel'"' bl'"'ote de 

librecambio y convil'"'tieron las ,;i.c:tividades l?c:onómic:as del 

pa.1s en Llll simple traspaso de riqueza y mercancías. "Pero 

defensas, la historia lo demuestra, fueron poco útiles 

por fallar al plnteamiento de la defensa en su base al no 

rP.oarar en que los piratas. y todos los en(?migos qL1e pudieran 

l leqar a la Nueva España, eran fuerzas marinas 'I que sus 

.1taQues t8niL:i.n que comenzar con un desembarco. operación que 

r1ddie haría ·frente a un c:astil lo. Contra esas naves y 

desembarcos el imperio español trató de contestar oponiendo 

castillos que no eran otra cosa que defensas terrestres junto 

al mar, destinadas a resistir un ejército, lo que no era 

precisamente la caracteristic:a da los piratas. La iniciativa 

.privada pudo haber resuelto el problema • pero a ésta no se 

r.1.cudi6. "52 

L..os <'\taques de los corsarios ingleses, franceses y holandeses 

a las flotas españolas que transportaban el tesoro y a las 

ciudades costeras, ocasionaron daños inmediatos pero 

representa.ron un peligro mayor para el sistema imperial. 

La crónica decadencia del poderío naval y militar de España 

qL1e se hi-=.o manifiesta. a partir del siglo XVII~ no pLtso en 

pl?l inro r;us posesiones más importantes, ye. que. ningún enemigo 

hubiara tenido la fUGrza suficiente para pensar en ocupar la 

~.2, Posch, "'•cit., p. 201, 
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Nueva España, por c.:.tar un ejemalo. No obstanto. el Imoerio 

fue perdiendo la soberanía sobre oequeños enclaves como 

rosul ta.do de tratados nprobl.osos que reconocieron el 

desgajamlento de pequeños territorios. tal es el caso de 

Seli;e o la isla de Trinidad. 

S.in ·ernba-rqo. un hecho modi·fico el equilibrio mundl.al. 

mediados del siglo XVIII~ Inglaterra adquirió la supremacía 

mar.:ltima mundial alterando la situac:icn de seguridad de las 

colonias. 

Las fortale;as hispanoamericanas quedaron e>:pLtestas a ser 

si.tiadas y capturadas, sin la posibilidad de rec:ibJ.r 

r"&-"fuer%os de las otras colonias o desde ultramar, ya que la 

flota inglesa podría cortar lo~ débiles lao:os entre AmérJ.c:a v 

España. Fue fácil advertir que la pérdida de una ::>la:=a 

fuerte como La Habana o Veracruo: permi tiria a la Gran Bretaña 

el envio .. de tropas e>:pedic:ionarias desde Europa. las que se 

unirían a las fuerzas ... mgloamsric:anas; éstas recibJ.r.i.an 

á.bastecimientos de las propias colonias españolas y podrían 

emprender la conqL1ista de los gr.andas virreina.tos. 

En la Guerra de Sucesión española (1739-1763) y en los 

con'flictos europeos posteriores intervinieron tropas 

angloamericanas qL1e hicieron sentir su poder a las posesiones 

españolas y francesas. La fuerza de L\na Inglaterra pre-· 
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lndust:-ial y su hegemonía mar.i.tima obligmron a hacer Lma 

evaluación completa de los esquemas de defensa. 

Algunos ·factores aumentaron las preocupaciones mari timas del 

gobierno virreinal, ya que la cercania de .Jamaica, 

instalaciones de contrabando bien desarrolladas, era una 

e>:celente base para realizar operaciones ·militares contra e1-· 

puerto d& Vera.cruz. 

A partir de la entrada de España en la Guerra de los s1Bte 

Años en 1762, esta potencia vio envuelta en el 

enfrentamiento anglo-francés por la hegemonía europea que 

tania lugar a escala mundial: Europa. India y norteamér.ica 

fueron escenarios de un conflicto que no termina.ria hasta 

1815 con la victoria indiscutible de Gran Bretaña. 

La co.,.·untura· no pudo ser més desfavorable a España, sin 

preparación militar y con el Imperio francés exhausto, se 

produjo la primerñ real de invasión la Nueva 

España. Esta situación colocó al Marqués de Cruil las 44• 

Virrey (1760-1766), ante dificultades e>:cepcionales para 

formar las dafensas que protegerían las costas novohispanas. 

Con extraodinaria energía dedicó sus es"fuer::os a la creación 

del ejército virreinal, organizó 66 compañias de infanteria y 

59 de cabal ler!a, con un total de 8 528 hombres. 
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Adem~s acantonó en Jalapa y Ori=aba 40 compañias Y estableció 

6 hospitales militares. envio subsidios a las islas de 

Barlovento, Nueva Orléans, Filipinas y las Mariana"• 

qastando. en todo el lo 20 407 926 de pesos, una enorme cifra 

para la época. 

En 1762 en plena Guerra de los Siete Años, Gran Bretaña 

decidió dar un golpe que deJara fuera de combate el potencial 

economice y militar de Españ.a y que a su ve:: fomentara su 

comercio e industria. 

Los ingleses eligieron a La Habana en la isla de Cuba como 

objetivo eStratégico porque era considerada la llave del 

Golfo de México y rec.ib!a en tránsito las rique:as de la 

Nueva España •/ las de Asia provenientes de Acapulco. La 

ocupación del puerto inc:rementaria el comercio inglés y 

cortaria las comunicaciones de las colonias hispanoamericanas 

con España. 

Una fuer=a anfibia tomó la ciudad por asalto y la arrebató al 

dominio español, con una sola operación Inglaterra puso al 

Imperio al borde Uel desastre. 

En el gabinete español se discutieron nuevas politicas, La 

Habana habia sido considerada· ine>:pugnable. su temprana 

rendiciOn desarticulaba el sistema de seguridad que dependia 

de 1..inas cuantas ciudades-fortale;;::a porque si éstas ca..í.an en 
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manos enemigas, no quedaria nada entra ellas y al dominio de 

las colonia&. Para la Nueva España el peligro no pudo ser 

mas claro. "En el estado .;\Ctual de cosas, México es una 

dE!penden"cia militar de La Habana, porque este es el único 

puerto inmediato que pueda recibir escuadras; y, por tal 

motivo, es al punto más importante para la defensa de las 

costas orientales -de la· Nueva· España:;. Por lo--mismo, ·e·l 

gobierno, después de la Ultima toma de La Habana por los 

1ngleses, ha hecho gastos enormes para aumentar las 

fortificaciones de esta plaza. La corte de Madrid, 

conociendo sus verdaderos intereses, ha establecido por 

principio, que para conservar la posesión de la Nueva España, 

es menester mantener el dominio de la isla de Cuba. "53 

La administración virreinal respondió con la creación de un 

ejército que pudiera defender a ia Nueva España si la. costa 

era atacada, esto sólo seria posible si La Habana era 

conquistada por el eneffiigo. En tal caso, Vera.cruz seria el 

siguiente objetivo lógico, su rendición quita.ria a España las 

e>:portaciones de plata y dañarla i.rremediablemente el sistema 

defensivo español. 

El estratégico puerto de Veracruz se consideraba la puerta de 

entrada del reino, a1. . .1nque la defensa del mismo no se pensó 

que fuera esencial. La inComunicación, las terribles 

epidemiaP y la falta de aprovisionamiento del enemigo, 

~l. Hu1boldt 1 ª' cH., p. 370, 
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parecieron una meJor opción que el enfrentamiento directo con 

un ejército invasor. 

Se pensába que a1.1n sin retener a Verac:ru::, la ventaja estaba 

d~ parte da los defensores. Este era al enfoque básico del 

plan de defensa de 1775. El camino -en realidad una brecha

da a·st-e-·-puerto a México con sus cañadas y· desfiladeros, 

podria defenderse con unos cuantos soldados; si las defensas 

naturales fallaban, el bah.1arte de Pero te servir.La como 

segunda linea. 

Entre los oficiales no hab.ia duda sobre la importancia de 

defender Vera.cruz, pero no se creia que el ejército virreinal 

fuera capa;: de res.istir por mAs de unos dias; ante éste 

hecho, se sugirió el acuartelamiento de las fuerzas militares 

en otras ciudades cercanas, como Orio:aba 7 Córdoba y Perote. 

De esta manera, la Nueva España enfrentó el. carActer 

· indefendible del puerto. 

La reforma de la estrategia militar se volvió prioritaria 

para mantener la integridad de las posesiones españolas. 

Ahora bien, la metrópoli no estaba en condiciones de sostener 

los nuevos gastos militares, ni proporcionar los hombres para 

la defensa de SLlS colonias, ya que estas reservas eran 

absorbidas por las guerras euro.peas y la defensa de Africa 

del No.-te, reduciendo significativamente los recursos 

imperiales·. 



Otro factor vino a agravar la situación, si Gl"'an Bretaña era 

el enemigo, su superioridad marítima impediría todo contacto 

dei:;de ·EÚropa. con América¡ por lo tanto, sel"'ía imposible el 

envio de refuerzos al estallar una guerl"'a. 

La solución adoptada--ccnsistió ·en·- enviar pequeños grupos ··de

tl"'opas peninsulares a las colonias, las que tendrian l• 

responsabilidad de capa.citar los habitantes 

hispanoamericanos en el desempeño de su propia defensa. 

Por otl"'o lado, después de dos siglos de obstaculi::ar el 

desarrollo naval y militar del pais por medio de _diversas 

legislaciones que incluso habi.an impactado negativamente el 

desarrollo de la incipiente industria me>:icana, se permitió 

la constrt.1cción de algunas unidades navales. En el año de 

1788 fueron construidos Tlacotalpan y · Coat:;:acoalcos 

embarcaciones para el Golfo de Mé>:ico, a las cul\les se llamó 

"Nueva España" y "Conde de Floridablanca", cuyo diseño y 

calidad fue aprobado por los eMpertos. 

Al finalizar el siglo XVIII• el imperio español SI? encontró 

sujeto a factores e>1ternos que trascendían y alteraban los 

sucesos internos, el con.Junto de in1luencias lo mantuvieron 

en medio de una doble presión. -por un lado, el peso de las 

reformas internas, que revisaban las instituciones a las que 

se culpaba del atraso del Imperio. 
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Los cambios que se hicieron tendieron a hacer más efici.ente 

el comercio entre la metrópoli y sus c:olonias, estimulaban la 

industria y el desarrollo de las comun:lcaciones y 

r&org~ni:.:aban la defensa. Además se dictaron medl.das para 

detener los abusos y la corrupción. 

Por otra parte la celeridad de los acontecimientos 

internacionales -\a Revolución Francesa y las guerras a que 

dio lugar- cambiaron la fa.: del mundo en .una decena de af'!.os, 

y atrofiaron todo movimiento del Estado español. "Resulta, a 

la vista de tanta complicac:i6n, perfectamente lógica la 

preocupación cc:intinua por las costas y puertos de la Nueva 

España. "'54 

Al sobrevenir la Revolución francesa. la defensa del 

virreinato no tenta prioridad el Ministerio de Guerra 

e1>pañol, porque las repercusiones de la Revolución en la 

misma España y las colonias cercanas a las francesas eran más 

alarmantes. Unñ guerra general pareció una posibilidad 

clara. Esto hacia necesario la prRparaci6n de la defensa. 

Precipitadamente se autorizó el env.i.o de tropas de Mé):ico a 

La Haban.a y entonces se descubrió que no quedaban fuerzas 

para defender el reino y cuidar de su seguridad. Sin embargo 

54. Dosch, º'º cft. 1 p. 203, 
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la st..1perioridad anglo-española imposibilitó la invasión de la 

Nueva España. 

L~ guerra contra Francia es~alló en 1793. Desde este momento 

España pasó a ser un peón de lo& de!aignios imperiales de 

Francia e Inglaterra. Sin rumbo político fijo, sus colonias 

quedaron expuestas al· eMpansionísmo de otras potencias. 

Humboldt advirtió en su Erts.ayo Pol ít1.;;o que en vista de sus 

debilidades internas, la Nueva España se encontraba frente al 

peligro de ser desmembrada 

ang 1 os aj ón. 

absorbida por el enemigo 

En 1796, después de un cambio de alianzas, dío inició la 

guerra contra Inglaterra. Pronto se suceden para Espaffa una 

serie de derrotas Europa -batalla naval de San Vicente- y 

an América -caida de Trinidad- que conmocionaron al sistema 

defensivo colonial, hasta que la derrota inglesa la 

invasión a Puerto Rico alivió la situación general. 

La debilidad de la marina española, el bloqt..1eo de La Habana y 

la actividad que llevaban a cabo buques corsarios protegidos 

por grandes barcos de la marina real inglesa, trajo como 

consecL\encia la desaparición de naves mareantes de las coGtas 

d.e Campeche. Tabasco y Verac:ru::; toda actividad marítima 

cesó. Los vigias de CoatzacOalcos y Alv.arado informaban 

continuamente sobr-e la presencia de barcos que realizaban 

pequeñas incursiones a la costa para asaltar villas y robar 
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provisiones; ocasionalmente el enemigo se acerc:O al baluarte 

de Ulóa 

En 1800 '1a posición defensiva de España causaba una creciente 

alarma en Veracruz. Por esta razón fueron armadas 14 lanchasº 

cañones de mediano calibre montados sobre ejes 

giratorios, pero habia muy pocos oficiales o marinos con 

experiencia para tripularlL.\s. El cierre del puerto de La 

Habana aumentó peligrosamente el nt:tmero de barcos 

Veracruo:, que se convirtió en L.ln deseado objetivo para 

golpe de mano. 

Por otra parte, el bloqueo provocó recesión e inflación en la 

Nueva España, ya que los buques piratas y la actividad de las 

naves de guerra Hnem1gas obstac:uli::::aban las importaciones y 

enportaciones de productos imprenscindibles para el 

desenvovimiento de la economln doméstica. La situación llegó 

a ser desesperada, porque el funcionamiento de las dos 

principales industrias, la miner.i.a y el tabiaco, estaba l.igado 

los monopolios estatales y e>:clusivamente las 

importaciones que en tiempos normales suministraba la 

metrópoli. 

Dos bloqueos sufrió Veracruo:, por un ba.rco en cad~ ocasión, 

lo cual indica el desastroso estado de la marina de guerra al 

poder enfrentar una situación Al tenerse 

conocimiento de los preparativos de 9uerra Jamaica~ 
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dieron ór"denes urgentes en enero de 1801, prnra evacuar el 

puerto en previsión de un ataque enemigo; valores, dinero Y 

ar"'t.Lculos del comercio, Junto con niños y ancianos se 

in~er-nar~n tierra adentro. Se pidió el regreso de los dos 

r~imient.os meHi.canos que se habian enviado a La Habana, pero 

fue has.ta la Pa:: de Amiens cuando el segundo batallón del 

regi-miento-de Mé>:ico en NL1eva Orléans volvió al pais. 

En los periodos de pa:: la defensa y el comercio perdían 

car-it.cter urgente paroil la admin.istración española, 

descuidaban planes y organi~ación hasta que la s•gul.ente 

crisis europea obligaba a la revisión de los esqL1emas. Los 

acontecimientos europeos, el peso de 1 a gL1erra y la defensa 

h,;ac.ian ver la realidad desde otro ángulo, la filosof.í.a de la 

r lustración concianti::ó a los hispanoamericanos sobre los 

cambios que se necesitaban. 

Un nuevo tipo de hombre estaba naciendo~ los novohispanos se 

sentían atraídos por formas diferentes de pensar y, por otro 

lado, si ia metrópoli era incapaz de defender su colonia ¿no 

ser.La mejor si ésta defendiese sola con propios 

recursos? El acuerdo medieval en el que el Sl.ervo consiente 

en pagar un tributo a camb.io da la protección de su señor, 

estaba a puiito de romperse ante la ineptitud de un sis.tema 

anquilosado. De ahora en adelante los habitantes de lu Mueva 

Es~aña t&ndrian que pensar en seguridad y bienestar 

económico .. 



La rebelión de las colonias inglesa6 dio al Imperio Español 

la oportunidad de vengar las derrotas y hL1mil laciones 

infligid'as por Inglaterra desde el siglo XVI J un regimiento 

mu>eicano fue enviado al teatro de guerra caribeño, otro a 

Pensacola, pero sin un proyecto politice definido España su 

peón involuntario de la lucha entre las grandes 

potencias por el dominio mundial, quedando la pa% fuera de su 

. alcance. 

En guerra contra Gran Bretaña de 1796 a 180:::? y de 1804 a 

1808, el Imperio perdió Ultimas fuerzas, desquició la 

economía, se perturbó la sociedad y se incrementó el 

contrabando de articules ingleses y de otros paises. Además 

en el año de 1806 la batalla de Trafalgar puso fin en forma 

definitiva al poderio naval español. 

Estos sucesos impactaron a la Nueva España, después de tres 

siglos, la sociedad novohispana se moVia. Li\ población 

colonial no tuvo otra alternativa que encargarse del peso de 

la defensa y financiar lo que considero un problema europeo. 

l..a movilización de recursos y hombres trajo consigo 

trastornos sociales, arruinó los negocios e influyo en el 

aumento de la corrupción. 

Por último, la invasión napoleónica a la peninsula Ibérica, 

.:ilejó la amenaza da Llna invasión .a la Nueva España, pero 
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.:;.sest6 un dL.1ro gol pe al Imperio español. Las colonias 

quedaron a la deriva por los bloqueos navales y la caida de 

la casa de Barbón dejó a la administración sin legitimidad y 

sumida en la desorgani:ación. 

3.1.1. EL COl1ERCIO·V·LAS EXPEDICIONES; 

El comercio maritimo tuvo su origen el tráfico de 

mercaderías y rique~as entre la Nueva España y la metrópoli, 

que posteriormente incrementó hacia Perú y Cuba. Un lugar 

destacado lo ocupó la ruta hacia el oriente, que dio renombre 

al puerto de Acapulco, terminal del galeón proveniente de 

Manila -llamado Nao de China- que traía de oriente sedas, 

porcelanas y otros articules. "El principal comercio de las 

Filipinas dependió de la Nueva España. Para esto 

contribuyeron diversas causas. y acontecimientos, entre los 

cuales es posible apuntar dos: la bula alejandrina de 1493, 

que limitó la =ona de influencia entre Espa~a y Portugal 

el Oriente y la fantástica distancia entre España y 

Fillpinas. "55 

Como ejemplo de la importancia de esta linea de navegación, 

mencionaremos que la reja qi..te cierra el coro de la Catedral 

55. Fnncitco Sinthgo Cru::, La IH 41 Cbtu, p. 177. 
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Metropolitana, fue hecha en Macao, sobra planos me>1icanos '/ 

transportada por el galeón de Filipinas en eJ siglo XVIII. 

La favor.able situaci~n geográfica de Mé>:ico, convirtió a esta 

parta de la América Septrentional en enlace de España con el 

Oriente, ya que los portugueses dominaban la ruta mar.itima 

que bordeaba Africa y el Imperio Turco la ruta terrestre de 

Asia Central. "La situación f.isica de la Ciudad de Mé>:ico 

ofrece inestimables ventajas. lo que atañe sus 

comunicaciones con el resto del nn.mdo clVili;:ado. Colocada 

entre Europa y Asia en un istmo bañado por el Mar del Sur y 

por el Océano Atlántico, parece destinada a ejercer un grande 

influjo en los sucesos politices que agitan entrambos 

continentes. 11 56 

Las transacciones mercantiles el F.:>: tremo Oriente 

reali::::aban con plata· me>:icana acuñada en Ja Casa de Moneda de 

la Ciudo:id de- Mé>:ico -establecida en 1536 por el Virrey 

Mendoza- que obtuvo desde entonces universal prestigio y 

convirtió a nuestro país en factor importante del comercio 

mundial. 

A pesar d~ la importanci" del comercio con el Extremo 

Oriente, la metrópoli siempre CEi"los.a. del desarrol.lo de sus 

colonias~ propició el aislamientO y obstaculizó con leyes i:?l 

desenvolvimiento de las industrias nativas. El transporte de 

5ó. Ht11boJdt1 ,,. cJt., p. 348. 



mercancJ.•& e impuesto5i ent,..e Europa. Asia y la. Muavs:1 Españ.a. 

estuvo cuidadosamente reglamentado. Los intercambios se 

r•iilli;a.ban a través de "Flotas" que atravesaban los océano¡; 

prptegidá.a por unida.das militares. Estas "Flotas" hac::.ii:\n i:;u 

s~rvici~~entrs los puertos que ten~an permiso real. 

Los-transpc~tes-eran lentos y encareclan las mercanclas~ con 

consecuencias politicas negativas, ya que afirmaban l~ 

actitud de~enGiva de la estrategia ~spa~ola sobre ~l comercio 

y la guerra, dado qúe los buqueo;; y la reglamentación de las 

11Flotas", las hacia blanco de na.ves pequeñas y rápidas, 

cap•ces de infligir ataques relAmpago. 

H•c:ia ~ines del siglo XVIII, el resultado de las leyes 

fiscales y }O$ monopolios implantados ~n Hispanoamérica, eran 

palpables en la Nueva España, que se hallaba. agobiada 

socialmente, estancada. económica.mente y enhauS.to el tesoro 

~irreinal. "Las disposic:ione-s reales siguieron sin variación 

ninguna, por defender- un sistema de comercio cada vez más 

distante de la realidad. La industria eGpañola, empcbrecJ.da. 

por la ineptitud de los seRores en el poder, no podia 

competir y ni o'frec:er .a los mer-c:a.dos sL1ficientas mercancias 

españolas. "57 

En 1779~ entre otras m~d1das pc\ra aQili:zar el comercio. sa 

dvrog6 el sistema de "Flotas" y se abrieron al comarc:io Ubre 

.L40 
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los puertos españoles e hispanoamericanos. pero la nueva 

politica llegó con retraso y no pudo solventar las enormes 

carencias creadas. 

Ya sea por la büsqueda de riqura:;:as por voluntad de 

conocimiento, en todo el ciclo colonial se reali:;:aron 

e~pediciones para mejorar el conocimiento de la tierra 

conquistada. Después, cuando las otras potencias europeas 

compitieron con España en el descubrimiento y ocupación de 

nuevas tierras, los reconocimientos fueron prioritar.i.os para 

delimitar :;:onas de influencia y entornos politices. 

En un ukase de 1799, e>1pedido en el reinado del emperador 

Pablo I, se declaró que toda la costa situada al norte del 

paralelo '55° pertenecia al gobierno ruso. Lo intereGante de 

este comunicado, es que la costa noroeste de Amérü:a era 

denominada constantemente la costa r1<Jrdeste de la America, 

denominación arbitraria fundada .en la necesidad de navegar 

hacia. el este desde la penJ..nsula de l<a.mtchatka para encontrar 

América. 

La falsa denominación tenia el objetivo de dar solidez a los 

derechos e>lpansionistas rusos en la América Septrentional, 

que ya habian encontrado en el fuerte Ross una punt~ de la.n:a 

en tiSrras novohispanas da la Alta California. 
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La mayor.La de estas ·e>:pediciones se han perdido la 

historia da la navegación, algunas por desidia de España~ 

otras intencionadamente han sido enterradas por algunos 

P<!lis&s éuropeos, que en aqL1el los ilños pretendían restarle 

valide.o: a los descubrimientos españolesf "su nombre no ha 

adquirido la celebridad que debiera, porque una política 

mezquina se ha opuesto ;;i e1·1 o, y 1 a·· nación español a no ha· 

podido go::ar de toda la gloria que le hab.ian preparado sus 

valerosos navegantes del siglo XVI."58 

AlgLm.:1s de esas e'):pediciones partieron de costas mexicanas, 

con buques construidos aqu.í.; por esto, que 1 as 

mencionaremos como un homenaje al espiritu de aquellos 

hombres, que desgraciadamente no hemos hereda.do. C.rilifornia 

y la costa norte de América fueron los objetivos prioritarios 

de los e>1pedicionarios. 11 Para España, sencillamente era una 

cuestión d& consideraciones estratégicas · y de sus 

reclamaciones tradJ.cionales de la soberania sobre la costa 

del Pacifico del continente amer~cano. Hasta el advenimiento 

de los intereses extranjeros poco se habla hecho por enplorar 

la riqueza potencial de Ja región, y menos por establecer 

colonias permanentes."S9 

Por su riqueza y posición geográfica la costa californiana 

11.:.mó la atención de los explorQ\dores desde los primeros años 

59. H111boldt, 01. cit., p. 178. 
59, Chhton J. Archer1 El tJlrcito ,. rJ 11.rica borU1ica 1760-ISJO, p. UO, 
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de la Conqui.sta. La pen.insula de California 1'ue a>1plorada en 

1532 y 153:!:, por Diego de Hurtado• Diego Becerra Y Hernando 

de Grijalva, después Cortés reconoció el Golfo que llev.:\ su 

nombre, · En 1542 JLlan Rodrlyue:= arribó por el norte a la 

latitud 44º y en 1582 Franci¡¡co Gali rec:onoc.i.ó la costa 

noroeste de América (latitud 57°::;,o· ). En 1596 Sebastián 

Vizcaino rode6 la· costa de California y. e>:ploró el Océano 

Pacífico. 

L~ ettpedic:ión que llevaron a cabo Miguel López de Legazpi y 

Fray Andrés de Urda.neta tuvo como objetivo la conquista de 

las Filipinas. pero su consec:uenc.i.a inmediata fL1e el 

descubrimiento de la ruta de regreso de Asia o el llamado 

"Tornaviaje" que seguía la ruta del norte, bordeaba después 

la California y tocaba los puertos r:le San Blas y Han:anillo 

antes de arribar .;i Acapulco. punto terminal del viaJe. "Con 

la e>:pedic:ión de Miguel Lópe;: de LegazPi la Corona ~spañola 

logró al perseguido objetivo d& asantar su poder.Lo imperial 

en las remotas islas oriental~s, emporio de la 'espec.i.er.ia', 

ganando a los portugueses la vieja controversia ventilada 

sobre imprecisas demarcaciones geográficas y esferas de 

influencia, mas con los hechos consumados que con las 

enmarañadas disputas juridicas."60 

LGgazpi fue nombrado capitán general de la e>:pedicion 

Filipinas por el virrey Velao:co y real1z6 la conquista del 

60, luis lfuro, La t1prdfriJ• hga1pi·Urdauta oa lu FJU,i•as U557·U64J 1 p. ~. 
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arc:hipiéliago entre los "'ños de 1564-1371, casi sin 

derramamiento de sangre. En 1571. Lega.:pi fundó la capital 

de los nuevos territorios, a l.n que bautizó con el nombre de 

Ma_nila, ~undaci6n que tres dños más tarde, recibió el título 

de ciuda~.• concedido por Felipe I I. 

-En-· la-SV90nda-mitad del siqlo XVrII se organi::::aron en las 

costas del Pau:J.fic:9, las e>:pediciones marJ.timas llamadas de 

"Altul""a" hacia las costas del noroeste de California y 

La más importante fue la realizada en 1791 por 

Alejandro Malaspina, que partió del puerto de Ac:iapulc:o hacia 

Alasl,a, en una enpedic:ión de carácter c:ientí.fico. 

Esta misión exploró Vancouver y el estrecho de ".Juan de 

Fuca", y comprobó que California era una isla como 

creía, sino una península. Ademas, desechó los argumentos 

t.orno a un canal int.eroc:éanico -denominado "Paso de Anián"-

entre el Pacifico y el Atlántico. 

La .:tl tima de e&tas enpedic:iones partió de Acapulco en 1792 al 

mando de Dionisia Alcalá G~liano y Cayetano Valdez, y estaba 

compuesta por las fragatas. "SLltil" y ºMe):icana". 

viaje se recorrió la ruta sequida por Malaspina el año 

anterior y se obtuvieron conocimientos respecto de la 

geografía de las regiones septen.tr-ionales de la Nueva España 

y &us poblador•&. 



145 

José Mariano Moz.iño Suáre:: Losada. famoso botánico de su 

tiempo, se embarcó en una de esas e>:pediciones en San Blas 

( 1787-1903), que le 1 lev6 hasta el territorio de tlutka 

-actual Vancouver- en el Canadá. 

Estas e>1pediciones fueron un último y desesperado intento del 

gobier-no virreinal por alejar de las costas del litoral 

noroccidental Inglaterra, Rusia y posteriormente a los 

Estados Unidos •. tratando de dsegurar la integridad de sus 

vastas posesiones septentrionales. 

Nos ha parecido importante un repaso general de los hechos y 

un an~lisis de la coyuntura de la etapa colonial, porque 

creemos que durante esta época se 'forjaron las directrices 

geopolitic:as del Mé>:ico actual. Además, es un hacho que la 

Colonia es el t.'tnico periodo marítimo de importancia en la 

historia de este paJ.s. 

La presente relación con nuestro entorno geográfico y 

polJ.tico, Junto con la herencia &con6mica, tiene sus raice& 

más profundas los problemas estratégicos que España 

enfrentó durante la administración del régimen imperial. La 

manera en que España trazó su camino entre los retos 

históricos de finales del XVIII y principios del XIX, influyó 

decisivamente en las colonias que después se independizarían. 
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3.2. l'IEXICO INDEPENDIENTE. 

A principios del siglo XIX, la guerra era desconocida para 

los habitantes- de la Nueva España; ·solo las ciudades 

costeras -como Campeche- poseían mural las y castillos 

defensivos contra un ataque e>:terno y habían visto acción 

militar durante la colonia. La oficialidad del ejército 

virreinal que planeaba la defensa, atribuia pocas 

posibilidades a un estallido de violencia importante dentro 

del pa.ts. 

La administración espaKola no comprendía a la sociedad 

me>:icana y el estado real de degradación del régimen; 

diferencia de los estudios qua se hicieron p.3ra la defensa 

del reino de una invasión e>ttranjera, no hab.í.a planes 

espec:.ificos ante el caso de un levantamiento interno. 

lnic~ada la guerra da Independencia, la primera fuerza naval 

con qua contaron los ejércitos .. insurgentes -en las barraei de 

Tecolutla y Boquilla de Piedra an la costa veracruzana

estuvo integrada por goletas capturadas a los españoles y 

otrao;; adquiridas en los Estados ·unidos, a una de el las se le 

llamo "General Morelos". Estas embarcaciones constituyeron 

el núcleo de la Marina da Guerra Mexicana. 
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El hecho naval mas significativo de la guerra el 

desembarco el dia 15 de abril de 1817, de la e>:pedición de 

FranciscO .Jit.Viiar Mina procedente de Nueva Orléans en el rio 

Santander cerca de Soto la Marina. 

Este brillante episodio dejó al descubierto la situación 

descuidada de las costas mexicanas y la nula actuacion de las 

unidades navales virreinales. En efecto, desde la segunda 

mitad del siglo XVII l, hab.i.a sido preocupación fundamental 

del gobierno la protecciOn de las costas del seno mexicano 

para evitar q1-1e una e>:pedición extranjera penetrase al 

altiplano y ocupase las ricas ciudades del centro de Mé>:ico. 

Pero las fuer:as de Mina penetraron rapidamente hasta el 

cora%6n del pa.i.s, con una serie de triunfos, que revelaron lo 

frágil del sistema defensivo. 

Las enseRanza~ de este de•embarco fueron asimiladas por 

fr:anceses y norteamericanos, ya que desde esta fecha~ hasta 

la .invasión de 1914, las expediciones maritimas -salvo la de 

reconquista de Barradas- han tenido é>:i to en sus· objetivos. 
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3.2.i. LA LUCHA POR LA NACION. 

Al aobr-evenir la. Independencia~ el pals se enfrentó c:on una 

desolada·-s-ttuación económica: la minería y la a9ricultura, 

bases de ~a economía me>iicana, hal !aban postradas; la 

incipiente industrialización estñba para! izad .. "1: :;o>l comercio 

marítimo habla. desaparecido; los puertos encontraban 

abandonados y la población habia descendido. "La Revolución 

Industrial l leg6 a nUe$t.ras tierras sino con cuenta gotas 

y por lo tanto nunca se alc:an::o un desarrollo industrial 

interno que hubiese impulsado la ernplotac:ión en gran escala 

de los minerales básicos, tampoco 

sirvieron en gran medida 1..;s riquezas del .nar. "61 

Poll.ticamente el pa.is se encontraba en peor situación~ va que 

de ninguna manera s¡¡o habla l leqado a un comproml.no entre los 

diferentes grupos soeiales, sobre el proyecto de nación y 

sobre el futuro de la econnmia. 

A pesar de esto, las clet5es. dirigentes creían c:ieqamente en 

l•. enorme rique:=a de Mé>:ico, que tP.mpranamente conVertirla al 

pa.i.s en la mayor potencie• ·de la América Septentrionc.l, o 

mejor, en una potencia mundial. No podia ser de otra manera, 

61, tusoh, 01cit. 1 p. 3,, 
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ahí. estaban los escritos de Humboldt, las estadísticas de las 

exportaciones, la enorme superficie terrestre, en una palabra 

el idealismo de una clase ingenua, que no se c:onstituia en 

poder, rii permitía el desarrollo de las nuevas energías que 

inundaban al pa!s. 

La- falta· de un- ~royecto liberal burgués-ind1.1strial ¡, seria 

fatal para Mé>:ico y hundirí.a el desarrollo de una marina 

nacional los sueños de un Cronos devorando a sus propios 

hijos. "En todo tiampo fué ostensible la impreparac:ión de 

nueatros gobiE>rnos para afrontar, oportuna v adecuadamente, 

la serie de agresiones e>: ternas que e>1pusieron la estabilidad 

de las instituciones y la integridad de la nación a muy 

gf'6aves riesgos."62 

Mé):ico carecía de puertos instalaciones adecua.das al 

comercio. Para incentivar el trAfico maritimO, faltaba una 

política y planes especificas, que los gobiernos no poseían. 

Los pLtertos fueron olvidados, las inversiones se limitaron al 

minimo para el mantenimiento, y a restañar las destrucciones 

que ocasionaron las invasiones de franc:eses y 

l:lSt~dounidenses. 

Aunque se abrieron nuevos puertos la navegación y se 

liberalizó el comercio, la situación marí.tima del Mé>:ico 

62, ftanutl lt, !formo, h Hftrid•d ucioul drsdr h prrsprctlra d1 h Coutlt11ciót 1 en C11idrnos d1 
husti91efó1, n6ttro 7, p. 93, 
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independiente no mejoró hasta finales del siglo XIX, porque 

el pais se volvi6 hacia el interior terrestre, saturado de 

problemas y carencias. Desde el centro se manejaron las 

cqstas en la forma tradicional, pero al retirarse el aparato 

mar,itimo Colonial, se perdió la noción de los cambios que 

ocurr!an en el exterior y el lamentable estado de los puertos 

y la marina. 

La rul.na t:?con6mica tuvo un impacto inmediato en los puertos y 

el desarrollo naviero. ya que éstos requerían del 

establecimiento de almacenes, instalaciones de atraque, carga 

y descarga, zonas de reparación y escuelas náuticas, para 

tener un impulso firme y sostenido, que el pais no estaba en 

condiciones de costear. 

Al consumarse la lndeperidencia, México carecía de una marina 

merr.:ante, algunos buques de la Nueva España ·enarbolaron la 

bandera mexicana y continuaron el comercio mari timo que ya 

enist.i.a con los Estados Unidos y algunos paises de centro y 

~udamérica. Esta naciente marina estaba constituida por 

embarcaciones de vela de pequeño porte que realizaban 

operaciones de cabotaje y esporádicamente de. al tura con los 

Estados Unidos y España. El tonelaje de la marina mercante 

en ambos litorales ascendia entonces a unas '5 000 tons. de 

:regi<:ttro bruto. 
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Durante los prim~ros 50 aftos de independencia• ante la 

carencia de transporte marítimo, el gobierno suscribió 

contratos de navegación para dar servicio de carga Y pasaJ~ 

en el ff-Afico de al tura y cabotaJe en ambos litorales. con 

buques extranjeros subvencionados por el gobierno. 

Uno de los primeros actos de la Soberana Junta Gubernativa 

del Imperio Me>:icano, que se instaló en la ciudad de Mé~ico 

el 28 de septiembre de 1821 ~ fue nombrar una Comisión de 

Relaciones E>:teriores, que el 29 de diciembre de 1821, 

presentó un dictamen de las directrices que deberían tomar 

las relaciones exteriores del Imperio He>:icano. 

Este ~rograma, verdadero estudio geopolitico -ya que la 

primera obligación de un Estado por propia 

seguridad- hac.!a una cuidadosa planeaci6n de las relaciones 

a>: teriores con observaciones sobre cada uno de los paises con 

los que se rel~cionaria Mé>rico. 

El informe consideraba relaciones señaladas por la naturalera 

las que tendr.ian con los 'paises lim..í.trofes: Estados 

Unidos~ Guatemala -que aún se unia al Imperio- Gran 

Bretaña y Rusia que tenian establecimientos limítrofes o muy 

cercanos. 

Las relaciones por dependanc;i,ia eran las que se establecer.Lan 

r:on los territorios que habian dependido económicamente de. la 



.Nueva España durante la Colonia: Cuba, Puerto Rlca. las 

Filipinas y las islas l"larianas, que eran a su veo:, las 

fronteras estratégicas, militares y económicas de M~rnico. 

Las relaciones por necesidad espiritual se sostendrían con la 

Santa Sade, y la.s relaciones por palJ.tica se establecerian 

con· España·,. Francia y los nuevos estados hispanoamericanos, 

con los que se recomendaba una estrecha alianza. 

Respecto al vecino del norte -la Comisi.ón se basó en la 

Memoria de Onis- se P.numer.=iron los problemas pendientes con 

los Estados Unidos, entre el los, las ambiciones sobre la 

provincia de Texas. 

Además, el DictQmen insistia sobre la necesidad de cre~r 

marina de guarra y propiciar el desarrollo del comerc.io con 

el Oriente y el Imperio Ruso. Por otro lado. recomendaba la 

unión con las islas Filipinas, Cuba y Puerto Rico, valorando 

las ventajas poll.ticas de estos enclaves y su .importancia 

para el comercio y la seguridad marítima del lmperio 

Mexicano. 

Los sueños de grandeza del Imperio de lturbide -que 

vislumbraba convertir al Golfo de México en un ·auténtico 

''Seno Me>1icano"- fr.acasaron por· la falta de una estrategia 

basada en un proyecto nacional, producto del consenso de la 

mayoria de la nac:iOn. Sin resolver los probl~mas internos. 
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Nueva España dLtrante la Colonia: Cuba~ Puerto Rico~ las 

Filipinas y las islas Marianas, que eran a su ve.:. las 

fronteras estratégicas, militares y económicas de Mé>tico. 

Las relaciones por necesidad espiritual se sostendr!an con la 

Sant~ 99de, y· la.s relaciones por política se establecerian 

·con- España-; Froa.ncia y los nuevos estados hispanoameric::anos, 

con los que se recomendaba una estrecha alian::a. 

Respecto al vecino del norte -la Comisión se basó en la 

Memoria de On.i.s- se enumeraron los problemas pendientes con 

los Estados Unidos, entre el los, las ambiciones sobre la 

provincia de Texas. 

Ademas, el Dictamen insistia sobre la necesidad de cre~r 

marina de guerra y propiciar el desarrollo del comercio con 

el Oriente y el Imperio Ruso. Por otro lado. recomendaba la 

unión con las islas Filipinas~ Cuba y Puerto Rico, valorando 

las ventajas pol.i.ticas de estos enclaves y su importancia 

p•ra el comercio y la seguridad maritima del Imperio 

Mexicano. 

Los sueF;os de grandeza del Imperio de l turbide -que 

vis.lumbritiba conver"tir al Gol fo d~ Mé>:ico en un 'auténtico 

"Seno l1e>1icano"- fracasaron por· la falta de una estrategia 

b•s•d• en un proyecto nacional, pr"oducto del cons¡enso de la 

mayoría d• la nación. Sin resolver los probl~mas internos. 
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tareas imperiales de dominio 

Do~ hechOs cambiiilron por completo el panorama para el nuevo 

pais: el desconocimiento de los Tratados de Córdoba por las 

Cortes españolas y el ataque que el comandante de la 

fortaleza de San Juan de Ulüa reali.::O al puerto de Veracru::: 

el 25 de septiembre de 1823. 

Inmediatamente se presento el problema del reconocimiento de 

la Independencia. La supervivencia del nuevo régimen era 

objetivo vital tanto para la diplomacia, como para las 

fuar:as armadas, que deberían d&tener cualquier intento de 

reconquista, conservar la integridad del territorio y ayudar 

a las naciones que aún habían obtenido libertad. 

"Ademá~ del daño que de por si significó el no contar con el 

respaldo de su. antigua metrópoli, la actitud ·amenazante de 

España obligaria a las e>: colonias hispanoamericanas a gastar 

en armas los escasos recL1rsos con que contaban, y el lo las 

haria contraer las primeras deudas internacionales, lo que se. 

trilduciria C?n debilid.ad."63 

En 1823 el panorama pol.itico internacional se complicó para 

el pais, el ministro Zozaya informó desde Washington de las 

intenciones estadLmidenses sobre Texas; Centroamérica 

separó de la República y Rusia ~eclam6 la Cali~ornia. 

61. Nistorh dr "Ideo, "iquel l10n-Porlil11 {coord.)i t. 71 p. 21. 
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Mé)tico necesitaba recursos y al reconocimiento a su status 

soberano, as.L el gobierno se decidió por la acción naval z 

habria que ocupar la fortale:;:a de Su.n Juan de Ull:1a y ayudar 

en la liberación de Cuba, para terminar con la dominación 

española en el Seno Me>:icano. "Mé~ico quer!a saber la 

opinión de los ingleses para poder actuar en consec:uencia, 

hac..iendo las siguientes aclaraciones: que Cuba habia estado 

siempre bajo la protección de México y que su dinero siempre 

habla sido uti l i:;:ado para myudarl a. Era importante también 

la posición estratégica, clave, de Cuba en el galio, pues 

abr-.í.a el camino hacia las costas me>:.icanas. Por estas 

razones Mé>:ico consider-aba que sus titulas sobre la isla de 

Cuba eran completamente legitimes y tan buenos, por- lo menos, 

como los que pudiera tener cualquier otra potencia del 

Cl1ntinente. En vista de la gravedad, que pod!a significar 

para Mé>:ico el futur-o cubano, quer!a resolver el problema 

antas de que se planteara abiertamente, con el fin de estar 

de acuerdo con Inglaterra y de que se asegLtrara 

entendimiento. "64 

Ni..testr-os intereses navales que tenJ.an por objetivo asegurar 

la neutralización de la isla, se cru:;:aron con los de Estados 

Unidos, ya que los norteamericanos afirmaban que no 

contábamos con las fuer.zas lnar.i.timas suficientes para 

64. tirios Bosch Siuci.a, Prdluu di,los~tlcu dtl llrlco itd11ndltth 1 p. 109, 



155 

proteger 1a isla de C1.1ba y por lo tanto, esta se ancor.trarJ.a 

constantemente amenazada por otras potencias. 

Cuba ha sido la posición más importante del Caribe. as! lo 

han reconocido un distintas épocas españoles, británicos, 

franceses y norteamericanos. La isla se.consideró durante la 

Colonia como el p1.1erto de entrada a la Nueva España y La 

Hab~n~ el centinela del Golfo. 

En t:ol siglo pasado, la swerte de Cuba estuvo on la mente de 

los estadistas mernica.nos que no olvidaron en ningún momento 

que el rodillo de la Conquista había partido de ella. "Cuba 

es por su posición geopol.Ltica la frontera me~:icana del golfo 

y así ha sido siempre considerada por nuestros gobernantes a 

lo largo de la historia. Mo ..?n balde le ha 1 lamcido 

siempre la JlavP del goITo, mar al que el mismo Humboldt 

bautiró con el nombrs d~l mediterr~neo mexicano''.65 

La cercanía y posición de la isla la hacen importante porque 

encuentra en el ámbito geopol.Ltico tanto de Ménico, como 

de los Estados Unidos, teniendo una función de cerrojo 

análoga a la de JapOn en la costa de Asia septentrional. 

Una consecL1enc:ia inmediata de estos r"a.:onamientOs fue la 

propuesta que al Comandante Gar1eral de Yucatán hiciera en 

65, Antoni1 Pi-Subr llonns, ll frontru d1I Golfo: H.rico .uh Ji priuu gutru d1 hd1pudnci1 
cdau 1868-18781 p. 191. 
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1924 al Ejecutivo, en el sentido de invcod1.r Cuba para lograr 

su libertad. Afirmó que esta acción supondría ventajas para 

M•>:ico, entre el las, la rendición de San Juan de Ulúa. 

aumento Ílignificativo del comercio menicano y la creación de 

•arina. nacional "'si son los americanos los que .:lyudan a 

loá cub°a.tiDs, la ane>tión será inevitable y la anenión seria 

·fatal- par-a-nosotros. Conviene por lo mismo que sean los 

pueblos iberos del mundo colombiano los que tomen parte en la 

contienda para que la perla de las antillas no pase a formar 

p.a.rte de la vecina federación. Cuba qua· ha sido llamada y 

con razón la 11 ave del gol fo debe ser J.ndependiente porque 

sólo asl. dejará de ser funesta para nosotros.' "66 

En 1922 arribO a Veracru:: la fragata "Iguala", adquirida 

los Estados Unidos para le." mar1na dP. guerra, a bordo de la 

cual se us6 por primera ve:: en t..tn nAvio, el pabellón me>:icano 

de la& "Tres Garantías", Esta embarcación junto con la 

fragata "Anáhuac::" pasaron a formar parte de la Armada de 

Mé>:ico, a la que el gobierno de Guadalupe Victoria trató de 

org.anizar con el propósito de defender las costas mexicanas 

de los posibles ataques de la marina española ya que la 

añti.gua metr6Poli. se negó a reconocer la independencia de 

antigua colonia y entorpeci6 el comercio maritimo da Mé>:ico 

desde el castillo de San Juan de Ulüa, fortale::a qUe ejerció 

un efica:: bloqueo de la Aduana de Veracruz. base de las 

entradas fiscales del gobierno. 

66. EJ lalltor A'11dUnu 1 cH. pas. 1 Pl·Suñer, op cH. 1 p. 200. 
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Se sitio el castillo con los pocos recursos disponibles, el 

navío "Asia" que seo encontraba en el litoral del Pac:.í.fico Y 

ha~la pe'rtenecido a la marina española has·ta junio de 1925, 

recibió orden de pasar al Golfo de México, a través del Cabo 

de Hornos, para reforzar el bloqueo, pero posteriormente fue 

abandonado en Veracru:. 

La importancia y el miedo qL1e el nuevo qobier-no independiente 

concedió a la probabilidad de una reconquista, lo obligó a la 

compra de barcos y armas -con una parte de los primeros 

empréstitos ingleses- que fueron utili::ados 

rendición de San .Ju9'n De Uh.'.1a. 

el bloqueo y 

En octubre de 1825 la Escuadra mexicana al mando del Capitán 

de Fragata D. Pedro Sain:: de Baranda, se enfrentó éxito a 

la española que traía bastimentes la gUarnición del 

castillo, que finalmente se rindió el 17 de noviembre de 

.1827. Esta acción señal.a oficialmente el nacimiento de la 

Armada de Mé~ico. 

Como parte de la intención del gobierno de ayudar a la 

liberación de Cuba y neutralizar las comunicaciones de España 

con su colonias· antillanas, en el mes de febrero de 1828, el 

bergantín "Guerrero" que form'abil parte de la Escuadra 

me>:icana qua operaba contra las costas de Cuba~ atacó a 

convoy español que logró dispersar. Por este motivo salió de 
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La Habana la fragata española "Lealtad" en au>:ilio del 

convoy. Los dos buques lucharon en un combate desigual, pues 

el navio español era superior al "Guerrero", después de dos 

horas y rTiadia el "Guerrero" fue vencido y tuvo que capitular. 

Este episodio y la riquer:a económica de MéMico, movió a la 

española- a intentar -1~- reconquista· en ·1929, a?lo en que 

Isidro Barradas al frente de 3 000 hombres desembarcó cerca 

de Tampico y posteriormente ocupó la plaza. Después de 

sitio de un me&, se rindió a las tropas me>:icanas, debido 

parte al lamentable estado de las tropas e>:pedicionarias. que 

habian sido victimas de las enfermedades tropicales. 

Nuevamente las desprotegidas costas mexicanas, sirvieron como 

puente para el desembarco de una expedición punitiva, sin que 

las pocas naves de la marina pudieran intervenir. Otro hecho 

que conviene destacar, es el que la e>1pediciór1 haya partido 

de La Habana, por el papel que se le habia concedido a la 

isla como llave del Golfo. 

Por ~sta razón los gobernantes me>:icanos no apartaron su 

atención de la isla, "•basta echar la vista sobre el mapa y 

medir la distancia que hay entre el Cabo Ca.toche y el Cabo 

San Antonio para convencerse de que la Isla de Cuba es un 

.::i.péndice del continente me>:ic:ano; al cual parece haber eStado 

unida en tiempos anteriores. Cuba puede considerarse como un 

gran almacen y astillero formado por .la naturaleo::<J para el 
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uso de Mé>zic:o. En fin, si se r:onsidera que esta isla es la 

llave del gran seno me>:ic.ano, sobre cuyas bases se e':tiende 

la poblac:ión me>:icana, t:ic11mente se convencerá de que 

ninguni\ "potencia americana tiene mejor derecho que r>1é>cico 

para reclamar la posesión de Cuba, cuando llegue el caso de 

separ.9rse de España. • "67 

Los Armada de México se incrementó lentamente, llevó a cabo 

diversas acciones contra algunos buques franceses la 

intervención de 1838, en la guerra de TeXas y en la guerra 

contra EEttados Unidos en 1847. Sus movimientos fueron 

limitados dado el estado de la flota y la escasez de 

recursos. La Escuadra mexicana estaba integrada en aquellos 

años por los bargantines armados "Drizaba" y 11 Libwrtad" de 40 

cañones, el "Victoria", "Bravo", "Hermón" y el "Guerrero" de 

20 cañones y otras emb~rcaciones menores y nu>:iliares. 

Durante la insurrección del eQtado de Yucatán, los sublevados 

recibieron ayuda de los filibusteros te>:a.nos, por esta razón. 

tuvieron lugar diversas acciones de armas entre buques 

menica.nos y otros de la provincia ~epa:atista. que culminaron 

en el año de 1843 cuando buques me>ticanos destruyeron una 

escuadrilla te>:ana. 

Sin embargo~· la Armada de Mé>Üco se vio impotente para 

detener la acción de la flota norteamerican• en la guerra de 

67,.. L. Chbtt Droico, cif. '"''' Pl-Suñrr, Jbid. 1 p. 19,, 
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1847, ya que los puertos mexicanos fueron blooueaclos. ocuoada. 

rápidamente la costa de la Alta California y finalmente. la 

di.recciOn principal de la. invasión provino del mar, sin la. 

menor reSistencia por parte de la flota me>:1c:ana. 

Los e&tatl~n.Í.d~ns'es -convencidos de lo dificil de una invasión 

por el-·- rrorte- ·decidieron ocupar el puerto de Veracru: e 

iniciar la marcha a lii\. capital del pais oor el este. 

cálculo se hi:o sobre la imoosibilidad oor oarte de México de 

defender sus costas o presentar un frente maritimo. 

El Tratado de G1..1adalupe Hidalgo, que puso fin al estado de 

guerr•, especificó que después de la ratificación del mismo, 

terminaría el bloqueo de los puertos me>1icanos y se ha.ria 

entrega de las aduanas. 

Para la proyección geopolitic.a m~>:icana es lamentable la 

pérdida ~':' la Alta California~ con sus estratégl.cos puertos, 

libres de hielo todo el año y 1 a pérdida de la costa tena.na 

que redujo el litoral nacional en el Golfo de Mé>:ico. 

Es digno de notar, que los Esta.dos Unido6 hayan enfocado 

-tres zonas su espacio geoool J. tico para adquirir el ranqo de 

gran potencia marítima: primero la oc::upación. de los 

territorios me>:icanos de l.a costa del Golfo y del Pac.Lfico, 

que le abriéron las llaves de los océanos y posteriormente la 

hegemonia del Caribe. La paz oue ~iqui6 a la querra de 1847, 
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fue Lln breve respiro en su ascenso hacia el dominio mundial. 

que corto definitivamente las aspiraciones mexicanas. 

L~ importancia del istmo de Tehuantepec como vía de tránsito 

interocénico, fue reconocida por los Estados Unidos en el 

Tratado de la Mesilla, que otorgaba libre tr.a.nsito a las 

personas y mercancias por· el camino que se construyera ··en·· 

Tehuantepec. Los estadunidenses se adjudicaron el derecho de 

proteger la zona, si se jLlzgaba necesario y conforme a las 

leyes del derecho internacional. Además, se estipulaba que 

los buques norteamericanos tendrían paso libre en el Golfo de 

California y el río Colorado, en ese entonces navegable. 

A pvsar de la mala situación internacional y la ruina 

polltica y económica del pais, Mé>:ico incorporaba lentamente 

las innovaciones tecnológicas, en el año de 1855 se puso en 

servicio el primer buque de vapor de banderºa mexicana 

trafico de cabotaje en el Golfo de México, estaba matriculado 

en Campeche y se bautizo con el nombre de "Tmbasco" con 

2~0 cioo tons. 

Desde esta fecha desaparecieron los buques da vela y a los 

que sobrevivieron se les adaptaron motores au>:iliares. Con 

el transcurso de los años y el avance de la técnica, fueron 

poniéndose en . servicio di Versos buques de v.:1por 

independientes, como el "Frontera.º que fue durante mucho 

tiempo el decano del Golfo. 
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Ma>iimili.ano da Habsburgo que habia tenido en Europa el mando 

de la flota del Adriático del Imperio Austriaco, manifestó 

interés 'por los mares me>ticanos en los primeros años de 

gobierno. Soflador, pero antes que nada navegante, hi.:o 

planes para formar una gran Armada a semejanza de las 

europeas, y aunque otros aspec:tos pol·iticos 1Lte r..1n· 

idealista, se daba reconocer sr..t empeño por desarrollar la 

Armada de México y forjar el poderío marítimo me>:icano. 

3.2.2. EL PORFIRIATO. 

La ~stabilidad política alcan.:-ada durante &l régimen 

porfirista contribuyó al desarrollo económico y 

olani·ficación de proyectos que se habian quedado el 

olvido. Este periodo de la historia del pa.Ls representó 

P.sfuerzo por al mejoramiento de los puertos y la adquisición 

de naves. 

El gobierno de Diaz, apoyado en un orden administrativo 

prolongado y permanente, favoreció el desarrollo de la 

in'fraestructura necesaria para relac.ionar a M&>:ico con el 

ent~r.ior. Esta politica sa e.npi-es6 en obras materiales que 

fueron el eMponente clásico. del bienestar durante el 

porfirismo. 
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El objetivo era ~nla.;:ar las distint:.as regiones del pais entre 

si .,. el conjunto con el e»;terior ...,., por otro lado. hacer 

eficiente y barato el ingreso y salid~ de mercancias. Esto 

sólo posible través del mejorilmiento de las 

comunicaciones, cuello de botalla de la economia nacional 

la orimera-·mitad del siglo XIX. "El hec:ho fue que antes de 

1890 al cubrirse el ú.l timo vencimiento de la deuda con los 

Estados Unidos, las actividades pudieron dirigirse hacia 

nuevos esfuerzos para facilitar las estructuras portuar.J.as 

necesarias y adecui:l.das en los puertos de Veracru:: y de 

Tampic:o, que fueron motivo para crear la Secretaria de 

Comunicaciones y DbraQ Públicas, junto con la expedición del 

Código Sanit~rio y de la nueva Ordenanza de Aduanas. 11 68 

El creciente tráfico internac:ional dio lugar 

necesidades y bajo el peso de estas, tuvieron prioridad los 

puertos que comunicaban al pais con los centros industriales 

del este de los Estados Unidos y Europa oc:cidental~ 

A la intervención personal del presidente D.i.az, se debe el 

mejoramiento de los puertos de Manzanillo, Tampico, Veracruz 

y la construcci6n del puerto artific:ial da Salina Cruz a 

principios de este siglo, que con pre1Jisi6n estratégica, fue 

situado en la costa sur del lstmO de Tehuantepec. protegiendo 

68. Carlos Bosth Bircla, lldu fruir 11 Ht. [J uafJicto hlstftJco t1h1 Ja Hrtdid urhrn y Ja 
tudicU• tttnstn, p. 441, 
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Ademas. quedó unido por ferrocarr-il al puer-to de 

Coat:acomlcos, el ~4 de de J.907. 

Se impulso l.;¡ marina mercante y inicio un programa de 

compra de bmrcos para la Armada. En los primeros años de la 

- dd>c:ada· de--·1sao, se constituyo la Compañia Trasatlántica 

He>:icana, que estuvo compuesta por 4 nav.í.os de vapor de 3 00(1 

tons., que h.;:ician la traves.i"" en"tre Mé>:ico y Europa. pero los 

buques fueron embargados por malos manejos de la empresa. 

A esta compaRia siguieron las Compañias ~avierns del Pacifico 

y el Golfo¡ la primera llegó a cont~r con 8 vapores de 800 a 

2 000 tons. en tráfico de cabotaje y altura.. Esta empresa 

comunicaba los puertos del Pac!.fico, desda San Benito en 

Chiapas, con los principalGs de Est~dos Unidos. 

La compañ!.a Ne>1icana del Gol f.o llegó a tener i4 vapores de 

800 a 3 i:100 tons. de c:apac.i.dad de- carga, en tráfico de al tura 

y cabotaje sn el Golfo de Mé>:ico. 

La ·Marina de Guerr.n me>:icana estaba formada por una pequeña 

flota, bien organi:: ... :o.da. da 9 (100 tons. de desplazamiento, 

integrada por 5 cañoneros, 3 transportes, un buque de vela dG> 

600 tons. par.:\ ~l •i'ntren.-1mlt:nto de la. inariner.i.a y la corbeta 

escuela "Zar"ago:a" de 1 200 tons. que fue la pr"imera nave 

me}dc:anr.i. en circunnavegar el globo terráqueo. 
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El por'f'iriato puso las bases parei que en el siglo XX 

pudieran organi;::ar- y moderni::ar los puertos nacionales. de 

acuerdo Con los nuevos adelantos tecnolOqicos, para un nuevo 

tipo de nav.ios, con nuevas necesidades, surgidas de la 

industria y el desarrollo que el pais requeria para 

satisfacer las- necesidades nacionales, que poco a poco lo 

eslabonaron con el complicado mundo externo. 

3.3. EL PERIODO POSTREVOLUCIONARIO. 

Con la Revolución se inició el Ultimo periodo de dec•dencia; 

ante los problemas sociales, el pais se volvió hacia su 

intarior. La sangrienta lucha signi f ic6, históricamente una 

regresión hacia el altiplano~ aunque L:ultural y pol.iticamente 

es tal vez, el periodo más rico de nuestra historia. 

Lastimosamente perdió de vista la proyección marítima del 

pais~ las inversionfis no alimentaron el crecimiento, las 

obras que hicieron, perjudicaron más que ayudar, a la 

eficiencia de los puertos. 

La marina mercante fue abandonada y sus buques se p&rdieron, 

en tanto que 1<.\ P.rmada no ofreció resistencia a las acciones 

·hostiles de la marina estadunidense, qua culminaron con la 

ocupación del puerto de veracru~, el 21 de abril de 1914. 
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. ~in emb~r~10, el orden Jurídico emanado de la Revolución, 

-:;P-n"':ó 1.-~!0 ~.~ses para la e>:plotación, uso y defensa del mar. 

¡_.,._ Sonstitución de 1917 fincó lñs bases del desarrollo social 

del ~1éHico moderno, el marco de las instituciones 

pol.i.ticas y de los lineamientos de nuestra seguridad 

nac;:.cnal. El .::i.rt. 27• - afirma el dominio de la nación sobre 

lds ..-1quezas naturales, incluidas las del mar, siendo el 

Si:;t,"do t?l responsable de preservar su integridad. 

De esta manera se estableció la necesidad de contar con los 

elementos para el uso, aprovechamiento y defensa de nuestro 

mar territorial y de la ::ona económica e>:clusiva. El pais 

que Sllrgió de la Revolución de 1910 exigia mejores 

.:omunicaciones para sus movimientos comerciales y una marina 

'.°!lll? no -==ólo cubra las necesidades mediatas, sino que además, 

proyecte al poder mexicano mas allá de la frontera maritima. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial se esboza una situación 

caótica, de corrupción y desc:apitali:o:ación en los puertos. 

DL1rante 40 aF!:os el pais dio la espalda a los mares que le 

rodean~ los escasos proyectos que se llevan a cabo, carecen 

de vit;ión abandonados. La Armada y la Marina 

adoleci~ron de apoyos y recursos. 

En este marco, la crisis de 1982 pone al descubierto el 

tamaño del reto, claramentQ se la gravedad de la 
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situación: atraso, ineficiencia, t=ilta de infraestructura Y 

bAja productivid.ad, que dificultan -como el pasado- la 

int8graci0n de Mé>:ico como nación moderna, parte de 

procaso económico global. 

Las necesidades da e>eportación y la 

internacional imponen una tarea da 

redimensionamient.o d&> las tareas del Estado 

las comun.icacicnes maritimas, basado 

realidad 

saneamiento y 

promotor de 

necesidades 

comerciales~ económicas y estratégicas, que armonicen con ol 

entorno mundial. 

3.3.1. LA HARINA MERCANTE. 

En el año de 1920, un siglo de .la consumación de la 

independencia, estableció en la costa del Pacifico, la 

"Compañia Naviera de los estados de Mé>:ico" que estuvo 

subvencionada por el gobierno. Esta empresa puso en servicio 

siete vapores de 1 (10(1 tons. de capacidad de carga, en 

tráfico de altL1ra y cabotaje que comunicaban los puertos 

me>:icanos del Pacifico con los de Centroamérica y Estados 

Unidos .. 

El descubrimiento de importantes y .. cimientos de petróleo 

l.n ..:asta atlántica del pa.is, impulso el desarrollo de la 
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navegaciOn en la dócada de los 20's los puertos del Golfo, 

que era surcado por un gran numero de buques-tanque de qran 

tonelaje y bandera e>:tranjera, utilizados por las c:ompañia.s 

p~troteras para el transporte de sus productos. El puerto de 

Tampico pa•6 por un periodo de e>tpansi6n acelerada, que lo 

convirtió an el emporio petrolero del Golfo. 

La a>:propiaci6n petrolera de l.938 tuvo un impacto directo en 

los intereses maritimos de México ya que los yacimientos 

petroliferos nacionali:ados, por su cercani.a a la costa, 

estaban eupuestos a Ltn golpe de mano de los gobiernos de las 

potencias e>:propiadas. 

Por otra parte, México adquirió buques-tanque para 

transportar los productos entre los puertos nacionales y 

e>:tranjeros, lo que incremento significativamente el tonelaje 

de la flota. me>~icana a impactó la visión que se tenia del 

mar. Ademé.s, incautó los barcos da las potencias del Eje 

surtos en puertos nacionales, los cuales, constituyeron la 

base de la flota de Petróleos He~icanos. 

A finales de la década de los 70 .• s contaba apro~imadamente 

con 10 000 unidades, en su mayor parte peciueñas, con un 

tonelaje bruto de 797 1á8 tons., de las cuales correpondlan 

276 332 tons. a la flota de PetrOleos He~icanos lVER CUADRO). 
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IFutntti Anuario Elhdilbco dt los Eshdcn Unidos rltdcano' 1988-1989 y Artllillo Chh11 1 "•lthor, 1L1 
ft1rin1 ftercaott !ltdcan1 1n h óltiu dk1di1•, en El Fiuacl110 1 ll--0~-92 1 p. 26. 

La marina mercante nacional se ha caracterizado por la 

ese ase: crónica de unidades, aunque número se ha 

incrementado lanta'!lente a través de los años. Actualmente, 

la flota mercante cuenta con 78 buques de más de 1 000 

toneladas de peso bruto (TPB) que representan 1 745 901 da 

toneladas de peso muerto (TPM) ·* "Todavía hoy la falta de 

una marina mercante nacional limita lau relaciones 

comerciales y cultura les en gran escala con los pa.1.sas de 

Europa y Asia, e incluso con la gran mayor!d de las naciones 

latinoamericanas. Los vinculas que establece el servicio 

Futnh: Ar•llano Chhn, "'lchor, •ta "arina "ercant1 tteriuna en J¡ 1HUH dtca;d¡•, en U 
fltncirro 1 18-05-92, p. 26. 
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aéreo nunca podrAn sustituir a la influencia de la marina 

mercante, que es decisiva para el movimiento de carga"69 

Po.r otrá parte, la flota mar.i.tima de Petróleos Me)ticanos 

cuenta con Lln total de 203 unidades con un tonelaje bruto de 

669 921 que incluyen 33 buques tanque con un tonelaje bruto 

de b18 790 y 170 unidades -r-emolcador1n;, lanchas y chalanes-

con un tonelaje bruto de 51 141. Esta flota registró en 1988 

capacidad de transporte -metros cúbicos- de 1 089 7(14. 

Flota HritiH de PE1'El 

1984 1m 1986 1987 1988 

Total d1 unid1d1s 287 287 m 2ll 203 
Tarithie bruto 6m23 699721 mm 1om3 mm 

BuquH tanqur 36 36 36 37 33 
Ton1hJebruto 618300 61Bl00 618300 644923 ó18780 

Unid1dts Mf\DíH 170 
Toa1hb bruto 51141 

IFulftt11 Anu1rio Estadlstlco dt los Eshd05 Unidos fttaicanos 1988-1989. 

La marina mercante nacional está integrada por dos grandes 

c:ompañ.i.as navieras que realizan tráfico de altura y cabotaje; 

Transportación Mar.i.tima. Mexicana (TMM) y Navim1n:, además de 

otras embarcaciones de difer'entes dimensiones que realizan 

operaciones independientes. 

69. 81uols1 º' cH. 1 p. ~7. 
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La empre&a Transportac:i6n Maritima Mernicana~ c:reada an 1959, 

una de las '30 c:ompañias mAs importantes del mundo y está 

considerad.a como la naviera mti.s grande de Mé>1ico y América 

Latina. · En los Llltimos 5 años ha mostrado un importanta 

crecimiento con la creaciOn de diversas subsidiarias y la 

realización de alianzas estratégicas con otras empresas a 

nival internacional. 

Transportación Maritima Mexicana representa la fuerza naviera 

del pais, ya que controla alrededor del 40% del tonelaJe 

total de peso muerto de la flota mercante del pais (684 941 

TPM) y mantiene una vaGta red de operaciones que incluye 

América del Norte, Europa y el Lejano Oriente lVER ~O). 

Su esquema corporativo está comp1..1esto por 18 subsidiarias 

mexicanas, 11 e~tranjeras y 4 compañias en las que posee el 

517. de su capital. Recientemente adquirió la mayoria de las 

acciones de Tecomar -creada en 197:? y una de las tres 

principales del pa.:i.s- con lo que TMM controla la totalidad 

del sector naviero de México. 

Además, en el marco del proceso de globalizaciOn de la 

economia mexicana~ en junio de 1992, Tt1M se integró al 

selecto grupo de empresas nacionales que cotizan en la Bols~ 

de Valores de Nueva York. 



PARTICIPACION DE TO EN LA FLOTA 
MERCANTE NACIONAL (1992) 

M'IEllAS (lo.&S) 
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IF11tnt11 Ar•llano Chb11, Kelchor, •tn.nsporhción KarHiH K1dcani1 se fortalece il inl1rlor y 
11hriar1 1 1n El Flu1ci1ro, 10-09·921 p. J4, 

Las Escuelas Náuticas de Mazatlán, Verac:ru;;: y Tampic:o que 

iniciaron sus labores en 1921, 1924 y 1.945, respectivamente~ 

se encargan de la preparación del personal de la Marina 

Mercante. Por otro lado, el. Centro de E_studios Superiores 

del Transporte Maritimo Petrolero, dependiente del Instituto 

Me>:ic:ano del Petroleo -inaugurado· en 1986- prepara a los 

oficiales de la Marina Mercante en la operación de 

transportes de prod1..1c:tos del petróleo por- el mar. 
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:s.:S.2. LA ARMADA. 

Durante la Segunda Guerra Mundial. el ataque a Pearl Harbour 

y -·el dominio- japonés del espacio .:<éreo y mar .i timo del 

Pacifico oriental• produjo c:ambio la estrateoia 

norteamericana de defensa. ya que era posible un ataque 

enemigo al suelo continental. Estados Unidos busco la 

cooperación militar de los paises cercanos que constituían 

una franja de seguridad a su alrededor. encontrándose Mé):ico 

entre ellos. 

La peninsula de California fue objeto de preocupación 

permanente ya que se temió Ltn desembarco Japonés que hL1biera 

tenido por objetivo el control de la gran base aereonaval 

estadunidense de San Diego. 5Lt importancia para la sequridad 

norteamericana quedó manifie&ta con el nombramiento del Gral. 

LA%aro C~rdenas como comandante militar de la zona del 

Paclfico, con sede en Ensenada. 

El Golfo y el Caribe también fueron objeto de la atención del 

gobierno mexican~, da~o que las e>:portaciones petroleras. que 

aportaban buena narta de los inqresos del pais y del esfuerzo 

bélico aliado, transi.taban por sus aguas y éstas 

encontraban dentro del radio de acción de los submarinos 
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alemanes, por eso se crea.ron dos zonas militares más: la del 

Gol to de Mé>:ic:o y la del Istmo de Tehuantepec: • 

La preoCupación por la defensa naval llevó en i940 a la 

creación del Departamento de la Marina Nacional que en 1941 

se transformó en la Secretaria de Marina. Esta dependencia 

estaría encargada ·de llevar· a - cabo un programa de obras 

portuarias e incrementar la flota del pals. 

A partir de 1943 se refor::ó la marina y se adquirieron nLlevas 

unidades los Estados Unidos. Se creó el Primer Escuadrón 

Aereonaval, tanto que los buques mercantes fueron 

camuflados y artillados, estableciénd~se un servicio de 

escolta con guardacostas. 

Las medidas de protección de los e>rtensos litorales 

me):ic:anos, incluyeron la construcción de bases aéreas 

Co;;:umel ~ Chetumal, Ciudad del Carmen Ixtepec, el 

levantamiento aerofotogramétrico de las costas, el patrullaje 

aéreo y naval y el refor;;:amiento de las defensas en puntos 

claves, como el puerto de Tampico, la :;:ona petrolera. 

Estas medidas se completaron el 2 de octubre de 1942, cuando 

se l leg6 a un acuerdo con Cuba para intensificar la campana 

antisubmarina. 

Sin embargo, la ampliación de la ~lota de guerra, después de 

pasado el peligro de un ataque japonés, dejó de ser 
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objetivo prioritario para el pais. Por esta razOn, la Armada 

de Mé>cico ha contado embarcaciones pequeñas 

e>:clusivamente empeñadas en la vigilancia de las costas. 

Hac.ia la década de los "?O's la Armada contaba con .::?5 corbetas 

agrupadas an 5 escuadrilias~ 9 guardacostas, 3 caAaneras, 2 

transcortes y 4 destrL.1ctores ligeros con un total de s;:; 000 

tons. de despla~amiento. 

A partir de esta década la Armada inició un periodo de 

moderni::aci6n consecuencia del statuz 

internacional alcan::ado por México debido al descubrimiento 

de enormes reservas petral aras en el Gol fo, la llamada 

11 50nda de Campeche" que nos obligó a revaluar los recursos y 

los medios para la defensa y sequridad del iirea. "La 

expansión de la industria pet.roler.a requirió por una parte, y 

posibilitó por la otra, el aL.1mento de la capacidad militar de 

Mé>.tico. Los nuevos campos petroleros y su importancia 

creciente en la economia del pais requerian de protección 

adecuada por parte del ejército. Por otra parte, debido a 

que muchos de los nuevos po::os petroleros estaban ubicados 

mar adentro, se hizo necesario también fortalecer a la. armada 

y « la. fuer:: a aérea. "70 

Por otro lado, 1~ crisis centroaffierica.na desbordó amoliamehte 

los vieJ
0

0s esquemas de seguridad nacional, que se 

"JO, Ilirio DJ¡¡oCJ¡ 661tz, ll.rJu: El surqiliuh dr 1u ,,utin rxtrríor ¡ctir• 1 p. JG&, 
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consider.:>.b.an como un problema estrictamente doméstico. La 

posibilidad de que cerca de nuestros litorales se efectuaran 

maniobras. mi.litares o que transitaran convoyes e>1tranjeros, 

aunado a1 problema de los refugiados. constituía un escenario 

deseado para el país, ya debilitado por la crisis 

económica. 

Además, la tensión siempre creciente entre los Estados Unidos 

y Cuba, mov.laron a un cambio de actitud de la Armada. Se 

planeó entonces la adquisi6n producción de buques 

versAtil~s, que pudieran cumplir con diferentes tipos de 

misiones y tuvieran la capacidad para albergar algún aparato 

aéreo de reconocimiento. 

Actualmente, la Armada esté formada. por 4 destructores -2 

e.la.se Fletc:her de la Segund~ Guerra Mundial y dos tipo 

Gearing de procedencia estadunidense- 6 guard'ac:ostas clase 

Halcón de España; ~1 botes Azteca de fabricación nacional; 6 

botes patrulleros Olmeca y 4 guardacostas Aguila, ambos de 

producción nacional; además de transportes de tropas y otras 

unidades menores. 

25 000 efectivos. 

El personail naval suma alrededor de 

Recientemente, la Armada puso en servicio el cañonero Ellas 

God!.ne;: -c:lase Holz1nger 1 2óú t6ns.- de diseño y manufactur~ 

nacional, construido en los astilleros del puerto de Tampico. 

Este barco forma parte del programa de modernizaciOn y 
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ampliación de la flota, e incluye la construcción de :ltro 

cañonero y 4 dragaminils; la adquis_ición de 13 aviones M.:iule y 

6 helicópteros. 

La Escue~a Naval Militiw fue creada en 1897 por decreto del 

Presidente Porfirio O!az, tiene su sede desde 1952 en AntOn 

· Li:i:ardo,- ·\ferac:ru;::. Tiene por objetivo la c:ap.:u:it.:.ción del 

personal da la flot,;i, de querr.;;. e inicia a los cadetes P.n la 

educación inherente~ la orofesión naval. 

Para finali:ar diremos que l~ i~rmada de Mé>:ico se ha dedicado 

desde 1982 a la caza de barcos de narcotraficantes y buques 

l'lenos de hispanoamericanos en ruta a. los Estados Unidos. en 

busca de trabajo. El que la. marina de un pa.í.s tenga 

funciones más bien de gendar""me, no puede ser más dotoro.,-;o 

para una Arma.da tan orgulloso linaje. valeroso y 

aventurero, que debe retomar la ruta de aquellos 

conqu.istadores y En:pedicionarios que descubrieron par.a la 

Nueva España 

hered~ro. 

costas y comercio. de los cUoi!.les Mé>tico 
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ampliación de la flota, e inc:lL1ye la r.:onstn.1cc:l.ón de ';)tro 

cañonero y 4 dragaminas~ la adquis.ición de 13 aviones M.::iule y 

ó helicópteros. 

La Escue~a Naval Militar tue cread.:i en 1897 por decreto del 

Pre"&idanté Porfirio 01.az, ti en a su sede desde 1952 en Antón 

-· Li::;:ardo,. ·Veracru::. Tiene por objetivo la c:apac:1t.:.~i6n del 

personal de la flota de guerra e in.icia a los cadetes en la 

educación inherente~ la oroiesion naval. 

Para finali::ar diremos que la Hr-mada de Mé>:1co se ha dedicado 

desde 1982 a la caza de barcos de narcotrafl.cantes y buques 

llenos de hispanoamericanos en ruta a los Estados Unidos, en 

busca de trabajo. El que la marinñ de un pais tenga 

funciones más bien ae gendarme. no puede ser más doloroso 

para una Armada tan orgulloso linaje~ valeroso y 

aventurero, que debe f"'etomar la ruta de aquel los 

conqui.&tadores y e>:pedicionarios que descubrieron para la 

Nueva España sus costas y comercio, de los cuales Mé>:ico es 

hered.ero. 



C::AP :J: TLILCJ :J: 'V 

HAC:::J:A UNA PCJL :J: T :J: C::A NA'V'AL 

4.i. PODER, SEGURIDAD NACIONAL Y DESARROLLO. 

El objeto de l~. geopol.Lticm es la competencia y rivalidad por 

el espacio que tiene lugar entre los c~ntros de poder, que 

son esencialmente los Estados. 

El Estado 5e compone de territorio. población y gobierno, 

este Ultimo, representa la voluntad del Estado para convertir 

los otros elementos en instrumentos de poder. La 

geopol.itica es entonces, la !ucha de los poderes hacia la 

domin•ción del espacio geográfico. 

El poder es el elemento funda.mental del Estado, que actúa 

intenciones, finalidades y proyecciones propias 

independientGs. En la polltica. nacional e internacional el 

objetivo inmediato. el fin ültimo es el poder. 

Las relaciones internacionales SR cara.eterizan por la lucha 

por el poder y el orden, por un lado 1 y la divergencia qL1~ 

179 
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e>:iste la visuali:&:"ac:iOn de los conflictos y 

acontecimientos mundiales entre los diferantes paises del 

globo. El poder el marco de las relaciones internacionales 

es la. suma total de las capacidades de una nación.. "El 

equilibrio real del poder politice en un momento dado es, por 

supuesto, el producto de condiciones geográ1'ic:as. tanto 

econOmic:as como estratégicas., por una parte, 'l del número 

relativo. la virilidad, los equipos y la organi::ac:i6n de los 

pueblos r:ompetidor-es, por la otr.;i.. "71 

La r-elac:ión entre geopolitica y una politica de seguridad 

nacional está basada en las relaciones de poder y fuer~a, que 

tienen como fondo, la realidad siempre cambiante del espacio. 

Estos movimientos incesantes constituyen la historia de la 

humanidad desde el punto dP. vista geopoll.tic:o. 

A partir de la SP.qunda Guerra Mundial una nueva doc:trina tom6 

su lugar el espacio filos6fico-politico: la doctrina de la 

seguridad nacional, que una síntesis de las cienc:ia 

politica, la econcml.a, las ciencias psicosociales y la 

estrategia militar, cuyo objetivo es proporcionar un programa 

de acción en todas las Areas de la vida social; es decir, su 

intención determinar el carácter de una nación con 

criterio absoluto, desde la economia hasta la educación y la 

religión, .:..si la sociedad quP.da englobad.a dentro de la 

politica de la seguridad nacional. 

'll. Kackindvr, ~p. cit. 1 P• BO. 
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La geopolJ..tica e>:plica la realidad pol.i.tica. los hechos y los 

criterios que debe sequir el Estado ante la perspectiva de un 

mui:ido dividido y competido, donde la preparación ante los 

escenarios futuros puede significar la permanencia de 

Estado, en un marco global, pués ninguna nación puede 

sobrevivir por si misma. 

En este sentido la preocupación actual del Est.:ido no es la 

enpansión de su territorio o el "espacio vital" que obsesionó 

a la geopol i tic a alemana de principios de siglo, sino su 

1iH!Quridad, vinculada a la totalidad de su e~istencia, en el 

marco de la historia. La geopol!tica une los conceptos de 

Esta.do -su ideolog:La- poder y seguridad, que son el eje de 

toda polltica de seguridad nacional. "El poder del Estado 

esta en función d@ su seguridad y la posición de cada Estado 

en el mundo antagónico define la problerriática de su 

Sliitguridad. "72 

A toda geopol!tica corresponde una geoe$trategia y ésta 

impone a. todo Es ta do estrategia nacional. Esta Ultima se 

define como la tactica y los proyectos para alcanzar los 

objetivos definidos por la pol.i.tica, "la estrategia no puede 

pasarse sin un diaqr1dstico polltico, que c:onstituira 

72. Jonph Co1blln, •La doctrina de h. stquridad nac1ona1• 1 en &to1ollUca y nt1ridad uucuJ n 
hlriu 1 p. "12· 
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esencialmente la hip6tas.is básica ;;obre la cua.l se tundar.;i. la. 

accion."73 

En el p~5ado 1.n estrategia -:;:e limitaba a la c:onducción del 

Estado durante la guerra, pero los conflictos de este siglo 

demostraron que no exista diferencia entre el tiempo de 

guerra y lbs p-eriodos de pa::. t!e t::tsta 1nanera. la c;¡Llerra se nr.i. 

convertido en una posibilidad permanentr? la vida de los 

Estados. "Vemos. pues, Q;..ie 1ci gu~r.'"a no yi't solo es un acto 

pol :i. tico, sino Ltn ,,..,u-dadero .1.ns tl'"umento poli tico. Lma 

continuación de las relaciones ~oliticas, una l""eali:aciOn de 

éstas por otros medios."74 

Por otro lado, los con1lic:tos actuales se signi1"ican por ser 

ºtotales", lo que quiere dec:i~·, que todas los rec:Ltrsos de las 

naciones, la totalidad de la existencia humana. 

envLteltas en este esfuer;:o permanent.:, i:i.l qLle corresponde 

estrategia "global", identificada con todas las tareas 

fijadas el tiempo ·¡ esp&cio por la pol.i.tica. La 

estrategia total constituye la base de toda seguridad 

nacional. 

La e>:istenc:ia limitada de recL1rsos~ las caractar!stic:as de 

las sociedades y de los hombres, sus valores politices o 

espirituales, generan tension~s y antaqonismos que tienden a 

7:>. Andrt BtM&frr~ htntrfh dr h .4(:clót 1 p. ~l. 
74, CJ¡u5 van Chu11•it1 1 Artr y dnch dt h qurrra, p. 31. 
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quebrantar los er:denes internos e internacionales afectando 

el desarrollo de las naciones. 

E•te hec'ho obliga al Estado a crear sistemas de seguridad 

para preservar su modo de vida y autodeterminación 

soberanía- para impedir el sometimiento pac!fico o violento, 

material o mental de su pciblaciOn. Su Objetivo primario 

será entonces la preservación de su independencia politica y 

la integridad de su territorio. "Seguridad nacional es la 

capacidad del EstadÓ para garanti:mr su supervivenc.ia, 

ma.nteniendo su soberania independencia material y 

espiritual, preservando su forma de vida y posibilitando el 

logro de st.1s objeti.vos fundamentales. "75 

La globali:aciOn de los procesos econ6micos • la 

interdependencia de los hechos sociales y de los 

acontecimientos "poll.ticos, diversifican las anlenazas contra 

la soberanía de los Estado~, por esto, el concepto de 

oó'gresión se ha ampliado a las acciones en cualquier" parte del 

mundo que afecten sus intereses seguridad. 

Consecuentemente, los Est~dos deben organi;ar" sus recurso• y 

la voluntad del pueblo en la tarea común de defender su 

soboran.í.a. 

75, Altj¡ndro l'ltdina Lois, "La doctrin1 de stguridid natiooal•, en &H,oJitÍu y srquridad uc1ouI 111 

Alfrtu, p. l07. 
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La nueva concepción de la seguridad nc.cional es el resultado 

de los vertiginosos cambios internacionales, QUe modifican 

l.;.n rRspcnsabilidades y prioridades asignadas en los planes 

pol!ticos. Por esta razón. la seguridad nacional adquiere 

care1cteristicas diferentes en ca.da pa..is, de acuerdo a la 

interpretaci6n de ce1da uno y a su propia situación. 

La finalidad de la segur~dad nacional garanti::ar la 

perm.::menc:ia del Estado. libre .,. aut.ónomo, dentro de la 

comL1nidad internacional. Para el lo, debe coordinar las 

nctivJ.dades que promLtE?Vi'l.n las condiciones biasicas del 

des.prrollo del potencial nacional, para enrrenta.rse con é>:ito 

a CL1alquier emergencia, en tiempos de pa:o: o de guerra. Esto 

implica que la seguridad es una labor previa al conflicto que 

comienza con la identificaci6n de adversarios y la prevención 

da situaciones que se orientan y modifican en su provecho. 

Por lo tanto, la seguridad nacioni'l.l debe prever- oportunamente 

antagonismos y riesgos potenciales para el pais; fortalecer 

el poder nacioni'l.l y eliminar sus vulnerabilidades: coordinar 

a 11.:is distintos organismos del Estado en acciones politico

eStratágicas para la consecución de objetivos nacionales, 

enm~rcados dentro de una conciencia nacional de seguridad. 
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4.1.1. l'IEXICO V LA SEGURIDAD NACIONAL. 

Ménico se encuentra dentr-o del hemisferio occidental, que 

constituye su conte>rto geográfico, cultural. político 

histórico desde 1521. 

El país ha estado expuesto a riesgos enternos, debido a su 

atraso económico, a su propia naturaleza -que no garantiza 

del todo su seguridad- y las politicas e>:pansionistas de 

otros paises, lo que ha detenido en mt:tl tiples ocasiones su 

desarrollo. al distraer racur-sos -escasos- de la economía. 

Sin embarqo. la geopolítica y la doctrina de la seguridad 

netcional. han estado ausentes del pensamiento pal í tic: o 

me>1icano. Es un hecho. que el Mé>iico postrevolucionario 

vivió aislado de ideologías e incluso de los acontecimientos 

mundiales, ya que el objetivo nacional era el desarrollo 

económico interno el marco del beneficio social; sus 

fronteras, aunque altamente vulnera.bles, permanecieron 

.inalteradas a los problem~s de violencia en el sur, mientras 

que en el norte la situación era aún más estable. "A los 

peaueños vecinos del ~ur sic:mpre le.-s ·f,"i.l tar-á el SL.tficiente 

potencial militar para poner en peligro a la seguridad 

me>1icana. Por otro lado~ aun con los mayores esfuerzos, el 
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vecino del Marte ouedar.t. '11~masiaoo poderosa par.:; poder 

enfrentarse militarmante con ól. ''76 

La RevoÍución Cubana y el r:i.esqo de una guerra mundial• 

durante la crisis de los misiles, coloc:ó a nuestro pa.:Ls en el 

torbel 1 ino de mundo cambidnt~, la amenaza ven.La nuevamente 

. por er-·mar. En el añu de 196~. los ac:ont~cimientos 

demostraron crudamente que la seguridad nacional de Mé>:iC:o 

estaba ~limitada por 1-"I ootenc:ia estadounidense y los 

conflictos en que esta nacJ.ón se veía envuelta. más c..ón. la 

pol.i.tica de poder de los Estados Unidos afectaba 

negativamente a nuestra seguridad. 

A ra.i:;: de esta nueva situación internacional de Mé>:ico, la 

importancia estratégica de sus petrolfiros v el 

aumento de la violencia en Centroamerica. tuvo lugar la 

apertura de un debate nac:iona l ~cerca de nuestra propia 

seguridad, "lo más importante da los cambios a este respecto 

tuvo un carácter más bien cualitativo que cuantitativa. Por 

primera ve.: se empezó a hablar en Ménico abiertamente de un 

tema que habia sido deliberadamente ignorado: l.a segL1r1dad 

nacional. "77 

La relativa tranquilidad de nuestras fronteras~ 

estabilidad del ~istema palít~co la vecindad 

76, Volhr S. L1br 1 •conc1ptu1Uzicion y probltdtica dt n9urid1d uctonal 1n 11 hnisftrio 
GtcidtntilJ• 1 en Cuit'tnos dt i1rtstlf1tiót 71 p. n, 
77. OJH1 1 op, cH., p, 167, 

la 

los 
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Esta.dos Unidos, se han conjugado para que la doctrina de la 

seguridad nacional de México, busque otros factores 

diferentes y complementarios de las concepciones 

totali:adoras de las escuelas sudamericanas. 

Por esto, es necesario que el Estado me>eicano otorgue a la 

qeopolitica un· mayor pe&O en ~el sisteitla de planeacícin 

n~cional y aproveche más la ventaja de las costas, la 

cosición geogr~fica, el carácter y el tamaño de la población 

y la trayectoria ~e convivencia pacifica que ha guiado a la 

política internacional. 

El poder es el instrumento de la política para alcanzar los 

objetivos del proyecto nacional. El _Poder nacional se compone 

de todos los medios económicos, politic:os, sociales, 

psicológicos y militares. que tienen finalidad la 

racionalización de los intereses vitales de la nación. 

La seguridad nacional es la función del poder nacional que 

cumple con una política, cuyos fines los objetivos 

nacionales. La seguridad nacional reóne en una fuerza cuatro 

componentes del poder estatal: poder político, poder 

económico, poder psicosocial y poder militar. 

EL PODER POLITICO. Son los órganos y la dirección de lm 

sociedad política, que hacen posible que el Estado pueda 
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ejercer efectivamente su soberania~ esta se define como la 

capacidad de imponer normas que son obedecidas por todos. 

El pode,: politice se compone del poder ejecutivo, el poder 

legislativo, el poder judicial y de lo& sistemas político y 

de partidos. El sistema politice debe regirse por la 

estabilidad y la cordura en las rélac:iones interpoderes. 

Otro elemento del poder politice es el liderazqo. la 

d1sposlc16n de un hombre con decisión y capacidad de trabajo, 

que revele caracteristicas de mando en distintas coyunturas. 

EL PODER ECONOMICO. Está integrado por las estructuras y 

todas aquellas actividades que resultan del aprovechamiento 

de los recursos naturales y de los servicios cone>:os. En 

materia económica debe e>:istir e•piritu pragmático y 

eficiente que combine las necesidades de capital• tecnología. 

y reFursos el comercio exterior para lograr un 

crecimiento equilibrado y sostenido de la economía. "El 

desarrollo econ6mico genera poder econOmico. En las 

relaciones entre naciones, lo~ elementos de poder económico 

incluyen; dominio de los mercados, una balano:a comercial 

superavitaria. moneda fuerte, reservas en divisas 

B>:tranjeras, una posición preponderante en relación con otros 

paises para otorgar créditos. 1:a propiedad sobre ccmpañias, 

fábricas y tecnologias en el extranjero. Estas formas de 

poder económico qeneran poder politice, es decir, la 
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habilidad para utilizar los recursos econórnicos para producir 

• poder militar, propo:rcionar incentivos y sanciones a fin de 

inducir a. los gobiernos y empresas a actuar la forma 

deseada Para impactar a la opinión pública y a los intereses 

privados en otros paises."78 

La capacidad industrial y r..,, obtención de recursos baratos y 

grandes cantidades son elementos indispensables del 

potencial nacional, que permiten competir en los mercados 

mundiales. Por otro lado, la suficiente producción de 

alimentos. a través de una agricultura altamente tecnificada, 

puede significar la supervivencia de 1.mci nación en tiempo de 

paz y más aún durante una guerra. 

La población tiene un importante papel, ya que su tamaño, la 

distribución de edades -población economicamente activa- y su 

capacidad económica inciden en el tamaño y 'dinamismo dal 

mercado. 

EL PODER PSICOSOCIAL. Se refiere a los factores psicológicos 

y soCiClles, que están relacionados con la población, el medio 

ambiente y las instituciones sociales. El poder psicosocial 

da origen la moral nacional -espíritu, organi~ación, 

disciplina. audaciCI, confian:::=a y humor- través de la 

78, S1111.1el P. H11ntin9ton 1 "RenuJe il prrsidenle de EU" 1 tn lJ liciDul 1 511pl. PDlltiu 1 OB-10-92, p. 
is. 
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comunicación y el juicio •:ol.:1ct1vo de lOG qr.'ilnoes qrucos 

sociales o ffiEidio:s de masífica.cJ.ón. como la reliqión. la 

educación del Estado, los centros de trabajo, la fwmllJ.a Y 

los med'ios de c:omunicac:ión; elementos qLtG> crean una 

concienciA nacional. 

EL PODER MILITAR. Está compL1esto de las fuerzas armadas y 

sus oi.poyos log.isticos, ~c:túd en el campo .interno, porque 

garantiza el orden nacional y <"'yuda a la población en caso de 

desastre; o bien, en el campo e>: terno. •,-a que radL1ce o anula 

los antagonismos contra el Estado al cual pert~necen. 

4.2. PROYECTO NACIONAL Y SEGURIDAD NACIONAL. 

La supervivencia es la finalidad primari~ del Estado e impone 

dos objetivos fundamentales: desarrollo y saguridad. que 

estAn íntimamente interrelacionados. 

Sus objetivos son la autonomí·a económica, a través de la 

e>:plotación racional de los recursos na tura 1 es; la 

industriali::ación; la tecnoloqia avanzada y el comercio; la 

conservación de 1..; libertad y la democ:rac:ia. herer,ci.a 

permanente de Occidente; el mantenimiento de l .. 

autodeterminación y libertad de .,;i.cci6n del Estado: el 
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desarrollo científico 1 intelectual y cultural y la 

satisfacción de las necesidades sociales dentro de un marco 

de respeto a las normas comunitarias. "Los fines del E!itado 

deben im.periosamente concretarse en objetivos que' la nación 

deba alcan&:ar. Tales son los objetivos nacionales, e>:presi6n 

de las aspiraciones o intereses de naturale&:a histórico-

poli. tic a de la naCión, teniendo en cuent·a-· las necesidades,-

situaciones, pos~bilidades y peculiaridades de la misma. Por 

las c:aracter!sticas de los f.i.nes, los objetivos nacionales 

engloban dos finalidades, materializándose, entonces, en los 

objetivos espec11'icos de bienestar y de seguridad."79 

El desarrollo incrementa el poder nacional al mejorar la 

posición del pa!s el ámbito internacional, además, asegura 

la población un modo de vida humano y digno, como 

consecuencia del progreso social y material. Por esta razón, 

y ante la t=n:istencia limitada de recursos es necesario 

planear, esclarecer las def~ciencias y la causa de los 

fracaso~, para establecer las prioridades del proyecto 

nacional. 

Mé::ico n~ción subdesarrollada y dependiente que 

en·f'renta una situación de miseria, producto del atraso y de 

la falta de capacidad para e>iplotar sus recursos en forma 

racional. ConsecL1entemente deb.;;, basar su desarrcl lo en le~ 

79, Edgilrdo l'lerc¡do J¡rrJn, •La polJtiu d1 seguridad lnhgriill•, en G101olitiu y srg11rid.ad uciouJ 
u b1tiu, p. 344, 
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ple1nECtción de su•z. necesidades, promoviendo la ve::. la 

justicia social que conlleve a 

sociEdad, ~n pa::. y seguridad. 

crocimiento integral de 

Por -;asta rao:ón, el proyecto nacional debe comprender 

equilibradamente el desarrollo económico, politice Y social, 

tom.:"nlfo como premisa que el subdesarrollo y el derroche de 

recursos son una amena.:a real a la seguridad nacional. 

L.;i ~volución del proyecto nacional proporciona los tactores 

que ucentQan los intereses vitales de l~ nación, porque crea 

rique•a que distribuye entre la población, para la 

satisfación de sus necesid.ndes elementales. 

Tenf,,>r é>ii to ti'n las metas del proyecto nacional, requierf? como 

condición nece~aria, la existencia de una voluntad de cambio 

que supere las anacrónicas r..-struc:turas polit1c:as, sociales y 

económic.:ls, que se anteponen °"' la conformación da t.1n Mé>:ico 

mode.-rno, cuyo reto más .importante es la modernJ.:::ac:ion y 

globalización económica del siglo XXI. 

La voluntad de cambio de nuestro país debe acompañarse del 

anélisis objetivo da las circunstancias tiempo-espacio, que 

conforman la realidad presente y futura, de un mundo cada ve::: 

más vinculado~ económica y qeogr.,'\ficamer.ta. L~ büsqua>aa ::1~ 

una estrategia debe ajustarse al ser nacional, para encau:ar 



las tuerzas creadoras en Llna dirección, como respL1eetm a l .:m 

deeafios crecientes de un mundo siempre cambiante. 

La. real i·dad menicana nos muestra. un p.;iis de pequeñas ::..slas 

económicas, dif.!cilmente comunicadas y a muy alto costo~ con 

un gran centr-o urbano, sede política, religiosa v económica, 

donde vive la cuarta parte de la población. 

El desarrollo del pa.is fn:ige 1~ .!.nt<=qroción ::ie t.oom~ 

partes en 1.1n todo y la uti 1 i::::ación cabal de sus recur;,;os. que 

modifique las deforma.cienes ¿structL1rc:.les c:¡Li8' el atra!OC nos 

ha dejado y permita un crecimiento ~utososten~do y homogéneo. 

que tienda siempre al éHito del des~rrollo ndcional. 

Este E>S el reto par"" 81 pró~:imo s-,ig~o. l.:.. dism.in1.1ción de la 

enorme dift>renc:ia entre lds nar.J.Oni.!s desarrolladas y las 

st.1bdesarrol ladas. en la lucha oor &l ooder. Para nuestro 

pa1s constituye un esfuer::o inmenso, "El desarr-ollo 

porporciona (sic) los elementos cor.stitutivos del poder 

nacional. En Lln mundo que cambia, el que se queda atrás está 

condenado perder su soberanía. El desarrollo es un 

f&nómeno global que afecta todos los factores del poder: 

econom.ia, educ~ción ~ s;dud pública, ciencia, técnica~ 

atc::él:er;a. Es interesantG notar que la estr-ec::ha solidaridad 

<?r~°'.r''? "1:?':.11< .... id~~d ··· desarrollo haé:e ver el desarrollo P.n una 

óptica muy determinada: el desarrollo un factor de 

ootene:ia y el desarrollo supone una estratégia qua no sa 

1.92 
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~uedr.-> ".3Apar-ar da \r.i tais-:-.-at:.H'-1.1.;, q•Je i:J.enu. ::.ior rJOJeto la 

segt.1ridad. "80 

4.3. EL PODER NAVAL Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES. 

Como lo mencionamos .:1.nter1orment:a. \as ft.ter::a.s nav.nles son en 

au conjunto un lns1:rumenr.c ::le !a ool.it1c:a del Estado. rJUe 

cumple con 1unc:iones mili t.:lres. diplomat.ic:as v de protección. 

La capacidad de nacer ui=.o rJel ooderio mar.i.timo -po!itica de 

fuerza- o la de !1ac:er uso de él. oermite oue la. 

Armada cumpla con los objetivos Que un pais le a~igna. Entre 

éstos se encuentra, en P.l ámbito interno, el hac~r efectiva 

la soberiAn.i..n dentrc de !,;\5 -'r-onteras mArít1mas 

territorial y el .,_"\mbito 

e>:terno, la protección r1i:tl tr~"'\Licu :nar.i.timo. 

El ar-den mari t1m<:l inhwnac.l.on.;;.l dependa de und c:omoleja 

interacción de políticas 1,n:teriores, posiciones nav~les e 

intereses económicos. Pero como r::l uso del espacio oceánico 

está reglamentado internacionalmente. en muchos la 

defensa de las 1ronteras m~r.i.tirnas depende de la segt.trid.a.d 

colectiva, por esta ra::6n, el rol del poder mar.itimo .incluye 

diversos tipos de presión directa L1 ;o.nC:irm::t.:i. 1= 1 L;noacto 

diplomático está en relación primaria con el peso econ6m1co 

80. Co1bUn 1 11p. clt. 1 p. Ut. 
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de lcl marina mercante por un lado y por la efici~ncia militar 

de las fuer~as armadas. "El é>:ito diplom~tico de la Armada 

depende de quE> la pol.itica r:rnterior logre sus objetivos sin 

hacer uso de la fuurza. "81 

Las acciones más utilizadas son: la negociación dasde una 

posición de fuer::a; la manipulación, medie.nto la orientación 

del interés Ajeno hacia el propio; el prestigio. aue 

comprende las visitas pr-otoc;:olarias en escalas 

diplomátic~mente apropiadas; la actividad naval intimidatoria 

y la asistencia naval. "Una presencia deliberadamente 

visible tiene sus aplicaciones; pnro lp importante de los 

buques al revés de los soldados y nvioncs, es qua pueden, en 

caso necesario, permanecer invisibles desde tierra.. De 

hecho, eG posible e>:hibir, a voluntad~ distintos grados de 

visibilidad.. Si el objetivo es "mostrar- el pabC?llón' ~ nada 

puede igualar a un barco de guerra recién pintado que navega 

majestuosamente hasta el m~el l,e de la ciudad c:on la banda de 

mósica tocando y la. tripulación alineada ~obre cubierta."92 

Una marin.a debe esfor::arse en ejercer una influ&ncia poGitiva 

a larga distancia. través de la demostración de 

c:aoac:idad para intervenir en guoorraG locales o rC?gionu.les, de 

praporc:iona.r ft.ter4:a~ que r~~sguarden la pa:;: o protejan las 

81, Silltos CuHl 1 ~1. cH. 1 p, 167, 
82, Fiirhill, º'·cit., p. 196. 
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pn:wiP-r1 .. :t.G¿s .!e lo..-; 1·,acional es '/ los lnteresss del qobiarno an 

:...at' i=uer=:eis Armadas debe,, cubrir área$ estratégicas del 

OCl~r:..rio en tiempo de pa;: una presencia sensible, que 

dependencias, simbolice obligaciones y ofrezca amistad. El 

fot·l. ..• 1~c.imi~nto del poder naval trae por consecL1encia el 

dfian;:amiento del prestigio internacionr:1l de una nación, el 

~-espeto para su capacidad de enplotar los rect.1rsos oce~nicos, 

! L-i defen5a et ica;: de sus inter~GG-5 mar i timos v la sal vagu.:u·•da 

de los intereses del Estado. 

La. disuasión en el orden internacional es la capacidad• la 

voluntad y la decisión de usar el poder -fundamentalmente el 

uso e.Je léi fuar:a- en oposición a otra potencia. Por otro 

lado, significa la percepción qL1e tenga el enemigo de una 

posible derroti'\ o la conscienc1n de su pos:ible destrLU:ción. 

Lñ ~inena:::a del uso de 1a fuer;:a~ comprende acciones que 

protegen los intarP-ses n.o.tcionales y mantienen la influencia 

;:onas aleJadas, fuere.'!. de las aguas nacionales. La 

disuñslón tiene lugar conte>:to politice porque requiere 

del daspl iegue de fuerzas navales en el océano mundial y esto 

signJ.·f~ca que el Estado hace uso de SLt elemento principal, 

que es el poder. Por el hecho de e>:istir, las Armadas 

influyE:-n en las políticas e>:teriores de otros Estados, porque 

crean o modifican situaciones o e>:pectativas geopolíticas. 
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Se entiende por diplomacia naval el empleo de las Fuerzas 

Armadas en apoyo de la posición politica de un Est.ado, para 

obligar ~ otro a negociar en condiciones desventajosas para 

él. Lia Armiada, como capacidad de podar e influencia, e& un 

instrumento da pol l.. tic a e>ttarior, que posee 

caracteristicas de versatilidad, movilidad· y permanencia. 

Como instr"umento de la politic:a, la marina de guerra ofrece 

protección sin oct.1paci6n de territorio, la posibi 1 id ad de 

intervenir, sin comprometerse. 

Lias tácticaa de la diplomacia naval son cuatro: la 

demostración del poderJ.o mar!timo, los despliegues 

operativos, la ayuda naval y las visitas de buena voluntad. 

El objetivo del poderio marítimo es la proyec:c:i_P"- ~i poder a 

traves de la fuer~a, que puede ser graduabJ_,.. 

apoyo o intervención, amplia .º restringf. 

::ona especifica, a una región o global. 

variable, de 

limitada a una 

El car~cter y la intensidad de un conflicto modifica las 

tareas de la Armada, que e•tá sujeta a sus propios intereses 

y capacidades, principales 'factores en el planeamiento de 

estrategia, que i-epresenta su interes de dominio d&l mar. 

Sin embargo, las fuer::as navales se encuentran limit'adas por 

la voluntad política y los recurso¡:¡,' por lo que no todas las 
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tareas asignadas quedoin a 'iU ~lea.nea. De asta maner•:l• :i.os 

fines y los medios nacionales. permiten racionalmente, 

selec:cionar los. objetivos y los recursos que se t.ttili::aran .al 

establecél"' las prioridades tácticas 't' financieras. 

El poder naval también significa costos que inciden en la 

pol.itica-e)rterioi-, ya que 1..m Estado no ;:iuede controlmr la 

apreciación y las reacciones nacional y e>:tranjera, asi, 

e~isten en la historia numerosos ;:asas de mar1nas que fueron 

empleadas en propósitos diferentes para los que fueron 

creados. Por lo tanto, las Arm¿¡das son variables que in1luyen 

en la politica, a la ve:: que son instrumentos de ella. "Si 

bien la habilidad ha sido generalmente asociada con la 

habilidad pilra el combate en la guerra, hoy deber.ia también 

pensarse la habilidad diplomátic.:.\ que rodea el 

politice de la fuer::a. naval en las situaciones que no llegan 

a la guerra.' En ciertas c1rc1..1nstancias asegurarse de que las 

señales navales comprendan bien, parta de la 

responsabilidad de un diplomático."83 

4.4. LA POLITICA NAVAL. 

La. relaciOn entre la pol .iti::a E>>:terior y el poderio maritimo. 

comprende, adem~s de la racionali~ación de los objetivos 

93, S.atos Caua1 1 01. clt. 1 p. 191. 
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nacionales, el funcionamiento potam:i~l y efectivo de la 

Armada~ la marina mercante, la -flota pesquera y la 

e>:plotaciOn de los recursos oceá.nic:os con el fin de potenciar 

el poder' nac:iona l. 

La apreciación de l~s capacidades y los intereses son 

importantes en - la resolución de 'liii estr.i.tSgia· general. CoS 

objetivos de una. nación varían en el tiempo y en el espacio, 

pero los intereses tienden a permanecer, porque algunos -como 

el espacio- no astan determinado$ por el hombre. 

La política na.val debe tomar cuenta los aspectos 

geopol.iticos del mundo actual, la rapidez de los cambios 

poli.tico-econOmicos; las relaciones de dominio y las 

hegemon!as; la precariedad de la coyuntura; la fragilidad de 

los equilibrio» de poder regionales y la globali:aci6n de los 

conflictos. "La e>1istencia de un mayor nLtmero de Estados 

sooberanos y inherente derecho da autodefensa, origina la 

percepción de que se requiere la capacidad naval para 

aj ere i tar ese derecho y resistir interferencias 

intervenciones, particularmente por la falta de un efectivo 

sistema de seguridad internacional. "84 

Actualmente ciertos factores geopoli ticos 

la posición del territorio, qua. determina 

han acentuado: 

gran medida la 

importancia internacional de los Estados, las comunicaciones 

84. Unihd MaUont 1 op. Cftot p. 14, 
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'I \;::i::¡ transportes~ sin los ::uales sen inconcebibles los 

interc:~mbios en pl mundo moderno, la repartición de las 

tierras y cJe los mares con su consJ.guiante oposición entra 

potenciaS continentales y marítimas y el progreso mater1al 

del hombre que con ra:;:On y pasiones, el elemento 

preponderante y decisivo de su propia historia. 

A partir del descubrimiento e.Je su riqueza petrolera y la 

cri~is económica de 1982, Mé):ico ha actuado dentro de la 

es fer°" internacional con pocos recursos diplomáticos y 

politices, en realidad nos encontramos sin armas, un mundo 

brutal. Por otro lado, el proceso de apertura al mundo ha 

provocado cambios en la economía nacional y ha repercutido 

nuestra relación con la comunidad internacional. 

Para competir con posibilidades de é::ito, la e>:plotación de 

los espacios marítimos puede y debe un objetivo de la 

política estatal ya que constituye Junto con el espacio 

c:Osmico la t:1ltima frontera del quehacer hum-.no, el ámbito 

geopolítico del hombre del pr6>:imo milenio. 

El pode~lo marítimo debe definirse como objetivo nacional, ea 

decir, una meta concreta para promover el interés ·del pais y 

darle continuidad. La legitima aspiración de desarrollo debe 

dar orioridad a 1 .. 'l utili;::aci6n integral de nL1estros recursos 

Y a la voluntad da acción común con el fin de aplicar los 

m&dios disponibles para alcanzar las metas propu&stas. 
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"Optar por asta via implic:a, pues, aceptar c:ompromisos, 

as1.1mir raaponsab1lidades y darse los medios -rec:ursos 

materiales y humanos- para c:umplir unos y otras. En muchos 

casos nos va a c:ostar, y los rendimientos no seran evidentes 

a corto pla;;:o. En otras eventualidades invertiremos tiempo Y 

es1t.ler;;:o -y dinero- en gesta!D que a la postre ap.;:rireceran como 

perdidas do antemano. V en algunas oc:asiones nuestros éY.itos 

arrojarán c:onsecuenc:ias neqativas inesperñdas, sin duda no 

deseadas. "85 

El desarrollo de una política n~val se articula con la 

seguridad nacional de Mé>:ico, trav~s de los factores 

económicos, sociales, politices, psicológicos y geográficos -

los océanos, nuestra cercan.la a Centroamérica y la Cuenc:a del 

Caribe- que aglutinan y motivan la optimi;;:ac:ión de nuestras 

c:apacidades nacionales a ritmo acelerado, ya que la seguridad 

nacional supone un proceso de desarrollo que permita la 

reali;;:ación de la sociedad me>~icana. Seguir esta via 1aupone 

alcan:o:ar nuestras metas mediante el reconocimiento 

identificación de nuestros interases en la regiOn. 

El poderio maritima es el resultado de varios factores, que 

hemos visto, pero además, está relacionado con los procesos 

de su creación y desarrollo. Por esta razón, es necesario 

que e>:ista un equilibrio entre la investigación, la 

95, Jorgt 6, C.uhñtd¡, lfltlcu El futuro u JGtf0 1 p. 171, 
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percepción de la realidad y loa provaccién de los proqramas 

n.a.vales. 

La 1ormuÍaci6n de la politica naval de un pa!s, requiere del 

conocimiento de su industria y las pos.ibilidadas da ésta; la 

capacidad de sus puertos, sus astilleros~ talleres y el grado 

de adel·ant-0 té'cnico; los problemas a los que se enfrenta el 

pais como un todo y el poder naval en su conjunto; el 

cart.cter de la. población y la B}lperiencia de la historl.a, 

verdadera mae&tra de la humanidad. 

Se debe apreciar el esquema de los programas de 

construcciones navales, los procedimientos y los resultados 

obtenidos, en el campo de su propio desarrollo; asto quiere 

decir, que los equipos, los diseños y la industria deben 

ponerse a la altura del desarrollo cientifico-tecnolOgico con 

la propia e>iperiencia, que los lleve a cumplir con 

interese&. 

En el campo de la planeaci6n as i.mportante reconocer las 

amenazas e>iteriores, las rastr.i.cciones económicas. al 

proyecto modernizador y la estructura de las capacidades 

nacionales. 

Las misiones asignadas a un pode~ maritimo me>iicano en tiempo 

de paz, deben considerar primeramente el equilibrio da todo& 

loEi componentes: la flota pesquera, la flota mercante, la 
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oceanograf.í.a,. los puertoa, la industria, la investigación 

tecnológica y la Armada. Estos componen tas es taran 

c:ondicionados por las prioridades y la fle>iibilidad de sus 

fa~tores'y la preparación contra las contingencias. 

Mé>rico debe en cie_rto modo, reencontrarse con &u pasado, 

buscar el mar Caribe que fue y es, su áre·a· geoe6tratég"1Ca. 

La creación de intereses comerciales y económicos en esta 

zona atraerá consecuentemente el interés por el espacio 

oceanico que la rodea. "Podemos en cambio decidir que Mé>1ico 

como tal -independientemente de Estados Unidos, de 

berrinches y de sus fobias- sf tiene intereses inmediatos y a 

largo plazo en la Cuenca del Caribe. Además de los intereses 

que podríamos denominar pi'l.sivos (que surjan 

enfrentamientos mayores los Estados Unidos, que 

tangamos problemas migratorios inmanejables), e>:isten otros. 

Estos intereses, activos, digamos, se resumen eh una idea1 la 

construcción de una esfera o zona de influencia me>:icana an 

la Cuenca del Caribe, por ser éste el t.'.cnico modo de balancear 

nues;tra relación con Estados Unidos y por ser ésta la única 

parte del mundo donde lo podamos hacer. Influencia, primero, 

pol .í. tica y cultural para luego convartirs;e en económica, 

siguiendo así el sendero d& todas las tentativas análogas de 

la. historia moderna. "8~ 

86. Ibld., p. 156. 



En el Caribe y Centroamérica, la primera tarea corresponde a 

la apreciación de los recursos y las polLticas, la 

valoración de la hi~toria. En fin, partir de la premisa de 

que no Sólo hablamos un idioma comUn, sino que vivimos y 

compartimos el subdesarrollo. Tenemos con el "madi terr.aneo 

caribeño" un pasado y un porvenir comón. 

Tenemos que descubrir nuevamente la California, que durante 

muctios años ha sido un desierto peninsul°"'r. Esta península 

debe de ocupar un lugar especial en la proyección de nuestros 

objetivos vitales, para convertirse un polo de desarro1·10 

que aumente la importancia geoeconómica de la zona. Es 

necesario además, d.ar nueva dimensión al sistema 

portuario del Mar de Cortés que une este apéndice terrestre a 

la RepUblica. 

La forma que tomará el asfuer::o marítimo de México r;;ostará 

determinada por la percepción que tenga del mar; por ello, 

necesario modificar el carácter del factor humano, de la 

población y de las personas que tienen las riendas del poder, 

tanto politice, como económico. 

Debemos procurar la ampliación de la marina de guerra, ya que 

tenemos intereses que corresponden a los de una potencia 

media an ascenso con proye~to nacional qua supone la 

realización de ciertas metas, que necesariamente se 

mud~ficarán por la transformación de nuestro pais y los 
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cambios polltico-aconómicos mundiales. "En las guerras 

futuras ninguna potencia pretender-A adquirir más territorio 

terrestre (siempre lleno de nacionalismo y demás dif.icultades 

para su • buen manejo}; buscarán de mil tener mas 

territorio marítimo propio, o cuando ·menos controlado por 

ellas mediante convenios hébilmente trabajados."97 

Por lo tanto, tendremos intereses que defender y tenderemos a 

dominar políticamente -no hegemónicamente- las áreas bajo la 

influencia ma~ican~. Por esta razón, no podemos con~ormarnos 

con la creencia de que lograremos formar poder 

económico y pol.i.tico suficiente para hacer de Ménico un poder 

mundial en el que la marina desempeñe un papel preponderante. 

"La teor.i.a realista las relaciones internacionales 

sostiene que la anarquía caracteri:a los vinculas entre 

naciones, por lo cual cada nación debe actuar para proteg.ar 

su propia seguridad, y cada quien debe hacer el intento por 

ma1:imizar su poder. "88 

Las fuerzas navales continuarAn desempeñando un papel 

importante en la geopolitica de las naciones acon6mi.camante 

desarrolladas, pero estos paises no son los únicos qúe 

necesitan una defensa marítima. El poder naval es una tuerza 

ql.\e establece equilibrios politices locales y puede ayudar a 

alcanzar una posición regional preponderante. 

87. Ed\11rdo SoHs SuUHn, Oruc_bo Dcdtico, p. 17B. 
88. HunUn;ton, '''cit., p. 19. 
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En el Orden Mundial posterior a la Guerra Fria el poder 

m.aritimo tienen siqnificado r.:.:.:ón de los 

desequilibrios regionales y perspectivas geopoliticas que 

conllev~ el dominio de los 

Mé>lico se--ha preocupado ha&ta ahora por la independencia. 

segur-id ad integridad de territorio en sentido 

geogréfico limitado. No habia tenido la capdcJ.dad. los 

recursos, ni el sentimiento de responsabilidad para ejercer 

su influencia mAs allé de sus propias fronteras, a trav~s de 

los elementos que hacen visible el poder: el comercio y la 

Armada. En la prO>:ima centuria la utili;::ación del mar puede 

convertirse en parte del esfuer:o por mantener nuestra 

soberanía e independencia "a medida que crece la sensib:i.lidad 

en cuanto lKi; soberanía marítima, ti:'mbién lo hará la 

utilidad de proteger las fron't.eras marítimas de una 

naciOn. 11 89 

En el mar es necesario buscar el equilibrio de los poderes 

e>:tranacionales con el objeto de proteger la explotacion de 

sus recursos y mantener un marco adecuado al desarrollo 

interno. Es nuestra responsabilidad buscar el camino al mar. 

"Ahora el problema consiste en evitar dentro de lo posible 

la creciente influencia estadouniden~e, lo que por otra parte 

sólo se conseguirA cuando México sea fuerte económica y 

89, S&nlos Cuul, º'· cit. 1 p. 202. 
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pol!ticamentet entonce& se utili;;::arán los mares vecinos Y 

distantes para ampliar en gran escala su _come_rci~ '>'.' 

general sus contactos de toda indole con paises lejanos, ante 

todo con' Sudamérica, Europa y el E>1tremo Orienteª "90 

.El poderlo maritimo puede ser una via para la moderni;;::aci6n 

del pa!s, un motor-··dml desarr~r1i:::)--ni"c:iOña1 ,- a1·--contr1bu·ir-c·c;n 

la edificación de muelle& y puertos; la e~plotación de 

recursos y la ocLlpación de la población, a través de los 

pedidos a la industria y el establecimiento de programas de 

investigación que se traduzcan en bienestarJ el 

desenvolvimiento de las regiones costeras y de la'Oi 

comunicacionesª 

Los recursos provenientes de la e>1plotaci6n del petróleo, 

pueden ayudar al desarrollo del potencial marítimo -s6lo 

regresar.iamos al mar algo de lo que extraemos- el programa va 

a costar y va a ser caroª Los resultados se verán en mediano 

y largo plazo, pero es necesario tomar la apuesta, e'Oita seria 

la resolución de una potencia que decide su dcn¡tinoª 

La soberan:l..a marítima es un hecho estratégico; la capacidad 

para defenderla debe quedar dentro de nuestro marco de 

seguridad nacional, porque en los espacios oceánicos se 

mezclan razonas ecnon6mica1>, po"i1t_icas y estratégicas, que 

serén en el 1uturo, factorea determinantes en la 

90, hssols, ,,,. cU, 1 p. 59, 
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supervivemc:ia de los Estados. Cualquiera qua sea l.a actitud 

de un pa.i.s hacia el mar, siempre estara sujeto las 

consideraciones geopol.Lticas que puedan influir en el éxito 

de· su poÍ.Ltica e>:terior. 

No es posible exigir respeto a la. soberania, si ésta no 

ejerce. 

nuestras costas, tarde o temprano 

de Tenas y de la guerra de 1847, 

repetir&\ la rn:periencia 

la que la de~idia y el 

abandono de regiones ricas de nuestro territorio se convirtió 

en una de las causas de su pérdida. La otra fue el apetito 

voraz de una potencia en ascenso, necesitada de recursos y 

conquistas ¿no es el caso actual? La historia no se repite, 

pero las lecciones que deja si. Debemos hl 

posibilidad de que otro pal.s llegue a proponerse el dominio 

de nuestro patrimonio marítimo y es necesario estar preparado 

para ello. 
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C:CINC:L-UBXCINES 

HACXA UNA PCIL-XTXC:A MARXTXMA 

••• "el int11res nacional debe estar sostenido sobre 
una idea rectorii1 a·1cai1zar ·1a grandeza·· · 

a la que n'xico est~ destinado." 

Juan José de Dlloqui 

La histori• da M•Kico nos muestra que ha e>eistido un.a 

interacción entre tierra y mar, comQrcio y desarrollo 

aconOmico, p•r-o l• relación entre estos elementos no se ha 

t:u:plotado en todas sus posibilidades. Como hemos visto, no 

se ha valorado la influencia y beneficios que traeria al pais 

una marcha hacia el mar. 

El estimulo a las comunicaciones marítimas. puertos y flota 

mercante, permitirla el descongestionamiento da los 

transportes terrestres y abatiria los costos de traslado; en 

tanto que la modernización de los equipos serviria de apoyo 

al comercio exterior.· 

Un programa en este sentido debP. aprovechar la diversidad de 

medios geogrAf~cos del pais, al implicar acciones 
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geopolJ.ticas adecuadas, como parte de un proyecto de 

integr•ción nac:.ion•l en la econom.:La mund3.al. 

Consecuentemente a~istiria una pérdida relativa de soberanJ.a, 

en tanto' que tendriamos poder de decisión frente a nuestro$ 

competidores, ventajas frente a otros productoras. 

La compren·sión·· de los ·h&chos históricos que transcurren a 

nuestro d&rredor y la profundidad con que def inilll!OS los 

fenómenos económicos y politices capacitaran nuestro proceder 

en el porvenir inmediato. El poder maritimo, e&tructura que 

en la etapa colonial sirvió de enlace de vida y servidumbre, 

fue olvidado desde la Independencia par• dar prioridad al 

mundo terrestre, 

desintegración. 

agobiado por las carencias y la 

Ahora .que el país ha tomado el camino de las polJ.ticas 

neoliberales y une su destino con el futuro globalizante, 

debe ser prioritaria una politica que retome l,;a historia 

naval del pa.Ls y pondere los ele~entos f1!8icos, politices y 

la privilegiada situación geográfica que, en el conte>:to 

actual, traGforme al recurso ma.r.ttimo en una potencialidad. 

En este sentido, por salud económica y congruencia con los 

tiempoa que vivimos, es necesario que la. iniciativa privada 

nacional y e>:tranjera particip.;.. an la reestructuración y 

modernización de puertos y marina mareante, pAril que facilita 
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la transferencia de tecnoloq!c.. con el financiamiento de 

proyectos y la capitalización del sector. 

Ea.tas a~tividades se reali:o:ar.í..:.n bajo la supervisión y el 

•poyo del gobierno, que no perderla de vista su función de 

r&gulador ~oc~al y defensor de la soberanl.~ de la nación 

uño de ·suS~-·puntos neuralgicos: las comunicaciones. 

Además. la realid.ad intarn ... "\c1onal -compleja y diversa- nos 

obliga a proyectarnos al e>:tE!rior~ en razón de la definit:ión 

de r•cursos v. objetivos, para proteger el interés de la 

naCión y darle continuidad. 

Este ea el objetivo del presente trabajo, puntuali::ar las 

ventajas y daaven tajas que Mé>:ico tiene el escenario 

internacional o a laS qL.1P. se pL.1ede enfrentar en el uso de 

de sus rec1..1rsos más olvidad os. En este sentido. el 

desarrollo de una política mar!tima articula con la 

seguridad nacional de Mé>:ico -en tanto suponga un proceso de 

desarrollo que permita la realización de la sociedad- ~ 

través de los factores de poder ec:onóm.ico. social. político, 

cutural y geográfico que aglutinan los océanos. 

Por esta ra~ón, en el campo de la-planeac.iOn, es importante 

reconocer las amenazas eHtericres y :ta estructt..lra de las 

capacidades nacionales. 
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No pretendimos habar agotado el tema, porque egperamos que 

este tipo de investigaciones contribuya a la rea.li;;:aciOn de 

este pal6 como comunidad de progreso, igualdad y libertad. 
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