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El inter& que he tenido para elaborar este trabajo, especificamente por el papel que el General 

iieriberto Jam desempefi6 en !a Secretzria de .Marina, nace de un gusto personal en asuntos 

militates y 10s personajes que se reiacionan con eiios. Por este motivo, pretend0 dai a conocer el 

pape! que dzsempe56 durante 10s primeros a o s  de creada !a Secretaria de Marina, no s610 en 

asuntos de indole naval militar, sino tambiCn como parte del desarrollo econirmico del pais 

dentro del h b i t o  de su cornpetencia. 

El Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) alberga dentro de su acervo un numero 

importante de colecciones y archivos personales de individuos qne han tenido alguna relevancia 

dentro de la historia de Mkxico. El archivo del General Heriberto Jara se encnenba comprendido 

en ese acervo. El archivo Jara pas6 a formar parte del acervo kist6rico de la UNAM, cuando el 

CESU lo adquiri6 por compra a sus familiares en el aiio de 2977. El fondo cuenta con 73 cajas 

de documentos que abarcan 10s aiios de 1911 a 1968, se divide en siete series. La serie que 

escogi para realizar el presente trabajo es la catalogada como Secretaria de Marina. Mi inter& 

inicia! h e  el de realizar un catilogo del archivo con 10s documentos que corresponden a su 

administraci6n al fkente de la Secretaria de Marina durante 10s aiios 1940 a 1946. Sin embargo, 

por varias razones, conforme la investigation h e  avanzando, aport6 elementos para realizar un 

trabajo con mayor prohndidad para desiacar la importancia dei inicialmente creado 

Departamento de Marina. 

El pape! que desempeii6 la Secretaria de Marina pudo resaltar en el desarrollo de las dos 

maenas (Naval y Wiercante) e lnfluir en el desarrollo de la economia nac~onal, a1 crear la 

infraesmcFdra pornaria e impulsar el desarrollo de !a industria naval. La Secretaria de Marina 

h e  erigida en el context0 international de la Segunda Guena Mundia!, la cua! involucri, a gran 

cantidad de paises, entre eilos Mexico. Este hecho oblig6 a 10s paises americanos beligerantes 



que luchaban a1 lado de 10s Aliados a reforzar o crear nuevas fuerzas armadas, ante el peligro de 

una avanzada o quintacoiumna nazi en el coniinente americano. 

El objetivo del trabajo es explicar el desarrollo de la Secretaria de Marina y el cumpiimiento 

de las tareas que !e fueron asignadas, como la de salvaguardar la soberania nacional y la 

promocibn del desarrollo marit~mo y portuano del pais. Se buscark destacar la participac~on de 

Heriberto Jara en el proceso de consoiidacion del mencionado organismo. No pretendo dar a 

conocer una obra sobre la vida de Jara, sino seguir su trayectoria dentro del despacho de Marina. 

Tampoco pretendo realizar una historia de la marina nacional. Solo busco mostrar lo que 

acontecii durante !os p"meros aiios de creacihn y desenvolvimiento de la Secretaria de Marina. 

La contribuci6n que pretendo hacer consiste en presentar la information que posee el Archivo 

Heriberto Jara sobre la Secretaria de Marina, y que pemiten reconstmir ei origcn y expansi6n de 

Osta durante 10s primeros af~os de su existencia. Todo ello enfatizando el papel que como titular 

dei ram0 citado desempeii6 Heriberto Jara, viejo revoiucionario, quien en el Congreso 

Constituyente de 1917 propugno el establecimiento de un organismo que coordinase ias 

actividades propias de la Marina, y que, en 1940, fne nombrado por el Presidcnte Manuel ~ v i l a  

Camacho como Secretario de Marina, cargo en el que concentraria esfuerzos para consolidar 

dicha instilucion en beneficio de la nacion. 

Jara fue un distinguido luchador social que, siempre interesado en el bienestar colectivo, se 

preocupo por conocer a fondo 10s problemas que padecia entonces el pais, lo que, a1 ser 

nombrado Secretario de Marina, le pemitio atender con eficacia el rezago maritimo nacional. A 

pesar dc que el Departamento de Marina fue creado a fines del sexenio del General Lazaro 

Cirdenas, el proyecto tuvo continuidad debido a la importancia que, en el context0 nacional e 

intemacional, para MOxico tenia contar con un organismo que centtalizase 10s asunlos del mar y 

coordinase 10s esfuerzos para impulsar el desarrollo maritimo del pais, garantizando ademis la 

soberania de la nacion en aguas territoriales. En este sentido, nuestta inves?igacion resah 1% 

trascendencia que para el pais tienen la explotacibn de 10s abundantes recursos maritimos 

albergados en las aguas nacionales, y sus incomparables posibilidades econ6micas: es vitai 

contar con una fuerza naval capaz tanto de custodiarlos, como de defender la soberania nacional. 

El trabajo que present0 puede pareccr desciiptivo, pero consider0 que no es asi porque se 

realiz6 a partir de infomaci6n que no se ha dado a conocer ampliamente. El trabajo es 

trascendente por cuanto reiine !a infomaci6n extraida de documentos considerados como fuentes 



primarias; informaci6n que permite conocer con mayor amplitud 10s pasos que condujeron a1 

fortalecirniento y consolidaci6n de la Secretaria de Marina, y las consecuencias que esto tuvo en 

el desarrollo econ6mico de Mtxico (a partir de 10s recursos con que cuentan sus mares), asi 

como en la participaci6n de la Rmada de Mtxico durante en la Segunda Guerra Mundial a1 lado 

de 10s hliados como garantc de la seguridad maritima nacional. 

El desamoilo del trabajo se ubica en 10s primeros aiios de existencia de la Secretarfa de Marina 

qne van de 1940 a 1946. La blisqueda de informaci6n se concentr6 en 10s documentos que se 

refieren a las principales dependencias que integran a la marina nacional como son las 

direcciones de la hrmada; Marina Mercante; Tesca e :zdiis:rias Cozcxas: Cbias M&<;-::imzs j. 

Arquitecmra, y 10s departamentos Juridico y de Dragado. Si bien 10s docnmentos consnltados 

constibyen el nicleo central del trabajo, tambitn recurri a fuentes bibliogrificas y 

bemerogrhficas referentes a la historia de la marina y la vida de Heriberto Jara. 

Los libros qne sirvieron de apoyo para ampliar la investigacibn fueron las obras de Juan de 

Dios Bonilla, Apuntespara la historia de la mavina nacional y La Historia Maritima de Mixico; 

Gesta en el Go@ de Enrique Cirdenas de la Peiia y La Armada en el Mbxico Independiente 1: 

Revolucionario de Mario LavalIe Argudin. No intento reproducir s61o e! trabajo pot ellos 

realizado porque en Csta investigaci6n se busca destacar con detalle c6mo se organizaron y 

desarrollaron las actividades que desempefiaron las diversas dependencias de la marina, de 10s 

diversos cuerpos civiles y militares que la coustiluyen, ademiis de resaltar el papel que tuvieron 

10s marinos mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial. Con respecto a las obras que se 

refieten a la vida de Heriberto Jara escritas por Francisco Martinez de Vega y Maria de 10s 

h g e l e s  Chapa Bezanilla, no contemplan ni cubren el periodo analizado. El excelente trabajo de 

Silvia Gonzilez Marin desiaca el papel de Heriberto Jara como luchador social y revolucionario 

hasta el aiio de 1917. El trabajo de Guadalupe Gonzilez Alcibar, se concentra en destacar el 

papel de Heriberto Jara como diputado en el Congreso Constiluyente de 1917, mencionando de 

manera breve su gesti6n a1 frente de la Secretaria de Marina. 

La investigaci6n se complement6 con la bisqueda de infomacion contenida en el Diario 

Ojiciai de la Federacidn que abarca 10s aiios de 1940 a 1944, cuando se emitieron la !eyes, 

reglamentos y estalutos necesarios para el desempeiio de las act~vidades maritimas. Se busc6 

informaci6n en algunos peri6dicos sobre el hundimieuto de barcos mexicanos por submarines 

alemanes y las medidas que tom6 el gobiemo para atender esa contingencia y deciarar el estado 



de guerra contra 10s paises del Eje; se busc6 ademas informaci6n sobre 10s problemas que 

Mbico tuvo para realizar su comercio maritimo. Por 6!timo se recurrid a informaci6n 

especializada publicada en la Revista General de Marina, editada por la Secretaria de Marina. 

El wabajo se divide en cinco capihiios: el primer0 se refiere a la biogrzfia del General 

Heriberto Jara, desde su nacimiento en 1879 en Nogales, cerca de Orizaba, Ver., sils primeros 

afios y sus estudios realizados. Tambien se menciona su afiliacihn a circulos politicos que lo 

involucraron en algunos movimientos obreros que antecedieron a la revoluci6n de 1910; se hace 

mensi6n de su papel como military sewidor piblico durante 10s 220s del mencionado conflicto. 

El estudio inciuye su participacihn en ia adminiszaci6n piib:ica d c s p b  de! x-?=ienf:: az.ad3, 

como lo fileron 10s cargos de gobemador de Veracmz; jefe militar; jefe politico y naturalmente 

su desempefio a1 frente de la Secretaria de Marina. 

El capitnlo segnndo busca dar a conocer con mayor detalle las vicisitudes que tnvo que pasar 

la Secretaria de Marina antes de su constituci6n definitiva en 1940. En el aiio de 1821 se hicieron 

10s primeros intentos para erigir un Departamento de Estado relacionado con el mar, que 

salvaguardase a la soberania nacional en el mismo, ademis de estimnlar el comercio maritimo 

con una eficiente marina mercante. Los pasos de esta dependencia fueron dificiles a todo lo largo 

del siglo xlx y parte del siglo xx, hasta consolidarse en 1940. El objeto de estudio de este 

capitulo es dar a conocer, por tanto, 10s diversos organismos de la marina que fueron creados 

desde el surgimiento del pais a la vida independienle hasta sn definitiva consolidacihn en 1940. 

El capitulo tercero corresponde a la organizaci6n intema y administrativa del inicial 

Departamento de Marina y su evoluci6n a Secretaria de Estado, Este capitulo explica las diversas 

dependencias que iutegran Marina, las oficinas que la componen, su estrnctura, reglamentos, 

estatutos, reqnisitos que se piden para el personal que forma parte de ella qne se encuenlril 

contenido en el Reglamento Interior de la misma. Se present2 tambiin la Ley Orginica de la 

Armada que determina 10s grados que ostenta el personal castreuse y de promotion a grados 

superiores; asi como 10s reglamentos que rigen a las bases navales; a las unidades de superficie o 

a flote; a la infanteria de marina, entre otros. 

En el cuarto capitulo se habla de las necesidades que reqniere :a Secretaria de Marina, como la 

insialacibn de infraestructura para la constr~~ccihn de muelles y atracadero de barcos en 10s 

puertos, para abrir el comercio de altura y cabotaje a la navegacihn, y no s610 que sean simples 

puerios de pescadores. Los puerlos necesitan ser dragados para evitar su azoive y para que 



puedan mibar naves de diverso elado, sin riesgo de embarrancar o sufrir daijos en su casco e 

impedir que e! puerio se cierre aI trhfico maritimo. El desecado de lagunas y pantanos es muy 

necesario en 10s puerkos para combatir enfermedades propias de esos lugares y converkirlos en 

lugares nabitables, para que puedan alcanzar el desarrollo econbmico y uibano que necesitan. El 

desarrollo portuario debe incluir muelles para carga y descarga de mercancias; instalaciones para 

la construcci6n y montaje de barcos tanto mercantes como de @ e m  y desde luego la 

explotaci6n de la riqueza pesquera qne estimule el desarrollo de la industria alimenticia. Ei 

proyecto de desarroilo maritimo busca involucrar a okros sectores economicos dei interior como 

la industria del acero y de ia conshuccibn, entre otras, para iograr ese desarroiio integra:. ?or 

iiitimo, busca desarrollar las fuerzas navales creando cuerpos de marineria, maestranza, pilotos 

navales, policia naval y cuadros que cubran las necesidades de la marina de guerra para destacar 

en el concierto de las naciones. 

La iiltima parte del krabajo aborda la participacibn de MCxico durante la Segunda Guerra 

Mundial. El gobierno de MBxico busca constituir una fuena naval para cubrir la vigilancia en 10s 

litorales del pais y preparar ai personal para ia direction de la misma. Para ello envfa oficiales a 

10s Estados Unidos para recibir adiestramiento en combate naval de superficie y antisubmarino. 

De ese pais se recibirieron materiales de guerra, algunas unidades navales, aviones, equipo de 

comunicaci6n y de kransmisiones para prevenir ataqnes del enemigo, 10s cuales orillaron a 

Mtxico a entm a la contienda, ai serle hundidos varios de sns buques mercantes. 

La interrogante que formulo y a cuya resoluci6n pretend0 llegar a lo largo de esta 

investigaci6n es: iAlcanz6 la Marina Nacional 10s objetivos que se propuso, es decir, con la 

salvaguarda de la soberania nacional y la promoci6n del desarrollo mai?iimo y porkuano de! 

pais? En !a conclusibn a1 final del trabajo se darB respuesta a esta pregunta. 



B I O G ~ P ~ A  DEL 

GENERAL HEmHBERTO J A M  CORONA (1879-1968) 



Heriberto Jara Corona, nacih el 10 de julio de 1879, en la poblaci6n de Nogales, zona de 

Ozikaba, Veracmz. En este !ugar se establecih su familia proveniente del estado de Puebla. Sus 

Tadres heron Emi:io Jara h d r a d e  y s-i xadre Camen Coronz. I 

Sus padres le procuraron la mejor educacih posible desde niiio: curs6 ios estudios ae primaria 

en la Escueia Modelo, donde el profesor Enrique Laubscher impartia sus conocimientos. La 

educaci6n secundaria la realizb en Tulancingo, Hidalgo, s e g h  lo indica Martinez de la ~ega . '  El 

cambio de residencia se debih a la bhsqueda de una mejor condici6n de vida que deseaban 10s 

padres de Heriberto. Hacia el aiio de 1892, ingresh en el Institute Cientifico y Literario de 

Pachuca, maticulindose en la carrera de ingeniero civil. Sus estudios quedaron intenumpidos 

porque eel gobiemo del General Diaz cerr6 el intemado aue albergaba a los estudiantes. El ciene 

se debid a la participacihn de sus miembros en actividades politicas contra la dictadura, puesto 

que el institute representaba un baluarte de las ideas liberales desde tiempo atrhs. Heriberio Jara 

decidi6, sin embargo, continua sus estudios en la carrera de tenedor de libros. 

Desde joven, Heriberto Jara estuvo inconforme con la dictadura ejercida por el Genera! 

Porf;rio Diaz, lo qLe en ocasiones continxas le significo sufiir encarceiamiento, por sus 

inclinaciones politicas denunciando la injusticia del rkgimen. Ademas, parkicipb activamente en 

la formaci6n de clubes politicos organizando a 10s trabajadores para luchar por 10s derechos que 

61 consideraba justos. 

A1 regeesar a Nogales se hizo cargo de la plaza vacante de tenedor de libros en la Thbrica de 

10s hermanos Marcin. Lleg6 a administrar varias casas comerciales en Orizaba a las que Ies 

llevaba la cuenta. Una de las mhs importantes fue la de la fibrica de Z o  Blanw, en ese iugar 

conocid a Camerino Z. Mendoza, iniciando una impofiante relaci6n de amistad que termino solo 

con la muerte de Cameltno. Los aqtecedentes prerrevolucionarios de Heriberto Jara datan desde 

que conoci6 e! perihdico Regeneracidn, escrito por 10s hermanos Elores Mag6n. A travb de este 



medio conoci6 10s principios politicos de lo que mis tarde seria el programa del Partido Liberal 

Mexicano. Jara se convirti6 en entusiasta colaborador del mismo, con nnmerosos activistas 

socialistas y anarquistas. Conoci6 asi diversos pnntos de vista que tenian como objetivo comiin, 

denibar la dictadura. En Orizaba, mientras tanto, Jara junto con otros compaEeros pegaban 

propagandapor las noches a1 amparo de la niebla, evadiendo a la policia. Alguna vez Jara seiial6 

en una entrevista que colabor6 en otros peri6dicos como La Voz de Judvez o El Dia~io del 

fingar.? 

Desempefi6 las fcnciones de tenedor de libros durante algunos aiios, hasta que llcg6 a la 

Wbrica de textiles de Rio Bianco. ~ i i i  se dio cuenia de ia actiiud tomada coa lo$ obreios por 

parte de la empresa. Se puede deducir que aqui se fortalecio el ideal de defensa de 10s derechos 

de 10s obreros. Desde ese momento particip6 en la formaci6n de clubes y ligas obreras, como la 

Liga de Resistencia Mutualista, el Club Mutualista de Orizaba, el Circulo Liberai Mutualista que 

se transform6 en el Gran Circulo de Obreros Libres, ocurri6 ello en el afio de 1906." 

Desde el aEo de 1903 la dictadura empez6 a enfrcntar problemas econ6micos ante el 

agoramiento de su modelo de desarrollo econ6mic0, a1 ser la exportaci6n de materias primas la 

rama lider de la economia; 10s mercados mundiales redujeron sus demandas de mzterias primas; 

por lo tanto el pais dej6 de percibir recunos, siendo la crisis de 1907 un claro ejemplo de ello. La 

repercusi6n golpeo de manera significativa a las clases sociales mis necesitadas. 

Las consecuencias del deterioro social no se bicieron esperar, se entablaron huelgas por todo 

eI pais. Las mis conocidas por su forma de ser quebrantadas heron las de 10s mineros de 

Cananea en 1906 y la de 10s obreros textiles de Rio Blanco, Veracmz en 1907. En esta *ltima, 

Jara tuvo activa palticipaci6n protestando por la reducci6n de 10s salarios, el auinento de la 

jomada de trabajo, la probibici6n de visitas. Como la huelga no tuvo vias de solucihn, fue 

reprimida violentamente por el ejercito con incontable nfimero de muertos, encarcelados y 

deportados, Jara entre ellos, que eshivo por algiin tiempo confinado en el puerto de Veracruz, 

iugar donde fue colaborador de 10s peri6dicos La Opinidn y El ~ i c f a m e n , ~  donde escribib con 

10s seud6nimos de Danton y Hector, respectivamente. En estc period0 Jara permanecih aislsdo 

de la politics, al perder contact0 con 10s miembros del Circulo de Obreros Libres debido a la 

Gonz6lez Marin. Op cit: p. 30-31 
' Poniarmvska, Helena y Alberio Bel@&. "Una larga vida a1 servicio de la Revolun6~". Una enhevista con el 

penera1 Jara ai c u m ~ l i i  84 aios. El Oia. 10 lulio 1963: 8. 



desintegxacibn del mismo. Ocurri6 lo mismo con 10s hermanos Flores Mag6n. Es posibie qne el 

distanciamiento se deba a la falta de comunicaci6n o a diferencias de opini6n con ellos. 

Keriberto Jara no decay6 en su lucha contra la dictadura. Pese a la desintegraci6n del Gran 

Circnlo Liberal Mutualista se formaron otras organizaciones como el Circulo Liberal Benito 

Juirez; desiacan en CI personajes como Camerino Z. Mendoza y Heriberto El club tuvo 

varias :ransfomciones hzstz con.ier!irse en el club Ignacio de la Llave en 1909, abrazando la 

causa de Francisco 1. Madero, candidato a la Presidencia de la Xep'SbIica par el Pafiido 

Antirreeleccionista. 

En el a60 de 1908, el presidente Diaz concedi6 a1 periodista nofleamericano James Creelman 

del Pearson's Maguine de Nueva York una enbevista, donde dejo asentado que dejaria la 

presidencia de la Repfiblica en 1910, convocando ademb a elecciones libres. La noticia caus6 

impact0 y despertb el inter& de diversos g ~ p o s  politicos para ocupar la m h  alta magistratura 

del pais. Un aspirante a snceder a Don Porfirio Diaz, fue Francisco I. Madero, un hacendado de 

Coahuila, quiCn decidi6 participar en el proceso electoral. Primeramente expres6 sus ideas 

po!i?icas en su !ibro 50 szcesibn prside.acial ea 1910, aparecido en febrero de 1909; m b  tarde 

form6 junto con 10s hermanos Francisco y Emilio Vbzquez Gbmez, Roque Estrada, Luis Cabrera 

y otros el Partido Antirreeleccionista, por el cual seria nombrado candidato para contender por la 

miixima magistrahxa del pais. Madero inici6 su campaiia politica recorriendo el pais llamando ai 

pueblo a tomar parte en ella, formando clubes antirreeleccionistas en sus respectivas provincias y 

comunidades. En O~zaba ,  el Club Liberal Benito Jukez, two  conocimie~~to de 10s planes de 

Madero en una visita que realiz6 el 6ltimo a dicha ciudad en mayo de ese aEo de 1909. El Club 

Libera1 Benito Juirez decidi6 no s61o apoyar a Madero en la campaiia para obtener la 

presidencia; tambiCn a 10s candidatos a gobemadores y presidentes municipales del mismo 

pattido; par lo que el club se transform6 en el Club Antirreeleccionista de Orizaba. El nuevo 

6rgano comenz6 su labor proselitista en la regi6n ganando numerosos adeptos; como surgieron 

diferencias entre ssus rniembros se fund6 un nuevo club, el Club Antirreeleccionista Ignacio de la 

Llave, en cuya organizaci6n Iieriberto Jara desempeii6 el cargo de vicepresidente. Con el 

caracter de delegado del club lo represent6 en la Convenci6n Nacional Antirreeleccionista 

celebradz en la Ciudad de Mtxico en abril de 1910, donde se nombr6 a Francisco I. Madero y 

Francisco Vhquez 66mez, candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la repubiica. 



Debido a la fuerza que adquiere cada vez mis el candidato antirreeleccionista, Madero fue 

detenido en Monteerrey, Nuevo Ee6n, en junio de ese aiio, lo que legalmente invalid6 su 

candidatura. La represi6n gubemamental no se hizo esperar en contra de 10s seguidores de 

Madero; 10s seguidores del antirreeleccionismo en Orizaba heron detenidos, entre eilos 

Francisco Camarilla y Heriberto Jara, quiin iue deportado a Valle Nacional donde contrajo la 

fiebre amarilla, mas gracias a su habilidad log6 escapar. Apdado por algunos campesinos pudo 

liegar mis tarde a veracmz.? Se recordara que Valle Nacional Oaxaca fue el lugar donde 

llegaban a laborar trabajadores enganchados donde supuestamente obtendria buenos ingresos, 

!!egabzz tzmkibz cz~pesizos rel.e!.'es y .'epcrtz.'os e incxfc-es son e! rAgimen. 

Iniciiada la lucha armada en noviembre de 1910 a iravQ del plan de San Luis, el gobierno de 

Diaz comenz6 a tambalearse a1 brotar por todo el pais gmpos armados como el surgido en 

Orizaba, en el que Heriberto Jara tom6 parte activa junto con Camerino Z. Mendoza y Cindido 

Aguilar. Jara h e  comisionado para insurreccionar el puerto de ~ e r a c m z , ~  mientras sus 

compariems insmccionaban otros lugares: Gavita, Orizaba; Camerino Mendoza, Santa Rosa; 

Cindido Aguilar, Atoyac. A1 intensificarse las operaciones tanto dentro como hera del estado, 

Jara realiz6 acciones militares en el estado de Puebla en 191 1; junto con Prisciliano Martinez y 

Ernesto E. Guerra atacaron la poblacion de San Andris Chalchicomula; en abril, gracias a su 

desempeiio militar le fue otorgado el grado de Coronel de Caballeria del ejircito revolucionario, 

ratificado mas Larde por Francisco I. Madero. En ese mismo mes pa1ticip6 en la accicnes de 

Chichapa e Inicar de Matamoros; en ese derrotero se encontraba cuando ei 25 de mayo de ese 

aiio se firmaron 10s tratados de Ciudad Juirez que suspendian las hostilidades entre los ejercitos 

federal y revolucionario. El general Diaz renunci6 a la presidencia; se nombr6 un presidente 

interino cuyo nombramiento recay6 en Francisco Le6n de la Barra, Secretario de Relaciones 

Exteriores de Porririo Diaz para convocar a nuevas elecciones. Una de ias condiciones del 

acuerdo h e  la desmovilizaci6n de las fuerzas armadas revolucionarias las que en su mayoria no 

estuvieron de acuerdo: poor qui debim. deponer las armas, si 10s vencedores heron ios 

revolucionanos y no el ejircito federal. Temian tambiin que las demandas sociales por las que 

lucharon, no se llevaran a cabo. 

' Zapata Vela, Carlos. Conversaciones con Henberlo Joro. Mexico. Costa Amic Editores 1992: p. 34. 
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Mientras esto ocurria en el norte del pais, Camerino Mendoza habiz tomado Tehuacin, 

aiistindose para tomar Puebla, acci6n que por 10s acuerdos de Ciudad JuArez de restablecer la 

paz y el orden pfiblico no se lleg6 a realizar. Los revolucionarios Mendoza, Aguilar, Jara y o'uos 

no estuvieron de acuerdo en el desarme, pero a1 no tener otrz altemativa hubieron de acatar la 

decisibn, la cual b e  paulatina en todo ei pais. S61o Emiliano Zapata, el dirigente campesino mas 

importante, no depuso ias armas. El desarme no esmvo exento de vicisimdes, dado que jara, 

Camerino Z. Mendoza, Emesto E. Guerra y Prisciliano Martinez, desputs de entregar las amas  

fueron aprehendidos y recluidos en la Penitenciaria Federal de la Ciudad de Mtxico en agosto de 

191 1. Previamente; en el mes de julio; Enrique Ur. Paniagua: Gabriel Hemindez y Heriberto Jara 

se habian entrevistado con el Presidente De !a Barra al que le-exigieron el cumplimiento del Plan 

de San Luis y el no licenciamiento del ejkrcito revolucionario. 

El Licenciado Francisco LeOn De la Barra como presidente provisional de la repfiblica, 

comenz6 a sabotear las actividades revolucionarias y a distanciar a 10s jefes revolucionarios en 

pejuicio de Madero. Este filtimo enfreni5 tambitn a algunos revolncionarios pot el no 

cumplimiento deI plan de San Luis, inconformes como Emiliano Zapata, Pascual Orozco, 

Camerino Z. Mendoza y Heriberto Jara. La escisi6n revolucionaria 10s condujo a "un nixmero de 

protestas de algunos sectores revolu~ionarios".~ 

La actitud de Madero, tomada despuhs de 10s acuerdos de Ciudad Jukez, trajo consigo fuertes 

diferencias en el bando revolucionario, por el mencionado desame y !a fragmentacihn del 

Pariido Antirreeleccionista al romper Madero con 10s hermanos VAzquez G6mez. Desde ei 

principio hub0 diferencias de opinibn, iniciaimente en 10s principios que debja tomar ej 

antirreeleccionismo. Una vez realizado el acuerdo de Ciudad Juarez, 10s Vhquez 66mez se 

radicaiizaron frente a la actitud conciliadora de Madero. Este, por su parte, se separ6 del 

Antirreeleccionista para figurar como candidato pot el Partido Constitutional Progresista. En 

Veracruz, jara rompi6 con Madero a1 igual que Camerino Z. Mendoza, Emesto E. Guerra, 

Prisciliano Maninez," entre ol~os, lo que 10s condujo nuevamente a sufrir arrestos y cArcei. 

Francisco I. Madero gand las elecciones el 15 de octubre del a80 de 1911. Asumih el ejecutivo 

en noviembre siguiente. Desde el primer momento enfrenl6 la hostilidad de antiguos 

Silva Nerzog, Jesds. Breve hiscoria de lo Rmolucidn Mwicona. Anlecedenier y efapa mnderista Mexico Fando de 
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correligionarios como Emiliano Zapata que se alz6 en armas con e! Plan de Ayala desesperado 

por la falta de entrega de tierras. Mas la oposici6n vino de diversos sectores de la sociedad, 

atacando a1 presidente por su aparente incapacidad para encauzar 10s destinos dei pais. 

Finalmente, fue ese descontento capitalizado por algunos de ios inconformes, lo que condujo a 

su caida en febrero de 1913. 

En ei aiio de i912, jara contendid por la diputaci6n dei XI11 distrito electoral de Crizaba a la 

XXVI legislalura del Congeso de la Unidn, la cua! obhivo gacias a! spoyo de 10s clubes: 

Mhtires de Veracmz y Circu!o Rojo Progresista de Veracmz. Su objetivo era luchar desde la 

Cimara por reformas sociales como la tarifa inglesa de reducci6n de la jornada de habajo. 

La legislatura eshivo integrada por el Bloque Renovador a1 que pertenecia KeribeRo Jara; 10s 

miembros del Partido Constihicional, 10s Independientes, el Partido Cat6lico y el formidable 

grupo conocido como el Cuadrilitero, integrado por Nemesio Garcia Naranjo; Querido Moheno; 

Francisco M. de Oiaguibel y Jose Maria Lozano, acimmo encmigo de Madero y partidario del 

pasado rtgimen. 

La XXVI Legislatura se signific6 por la entrada de j6venes qne participaron en la revoluci6n 

como Luis Cabrera, Luis Manuel Rojas, Aifonso Cravioto, Isidro Fabeia, Eduardo Hay, Felix F. 

Palavicini, Aquiies Elorduy, Roque Gonz$.lez Garza, Pascual Crtiz Rubio y el ya mencionado 

Heriberto 1ara.l' Una vez en funciones Jara abog6 por el rnejoramiento de las condiciones 

sociales de 10s obreros, apoyando una !ey enviada poi el poder ejecutivo. La propuesta 

iegislativa daba a! Estado el papei de interventor en asuntos econ6rnicos para regzlar ia r ipeza  

generada por el trabajo. La controversia se suscit6 tanto en sn contenido ideoi6gic0, su 

constiiucionaiidad y desde luego en su alcance y limitaciones. Heriberto Jara jug6 un papei 

destacado en su discusion, defensa y aprobacion. Cabe mencionar que fue la primera ley obren 

que se emiti6 en Mtxico. 

Para el fro de 1913, el presidente Madero enfrentb nn ievantamiento militar en la capital de! 

pais dirigido por 10s generales Manuel Mondrag6n y Ftlix Diaz. Estos sucesos, qae se conocen 

coma la Decena Trfigica, encontraron a Madero distanciado de 10s revolacionarios, %fader3 

con60 a Victoriano Hueria, cornandante de la plaza de ia Ciudad de Mbxico, la defensr de la 

misma. Ileriberio Ja-a eshivo cornisionado para suministrar viveres a ias tropas ieales; advirti6, 

sin embargo, la traicion de Huerta, al no permitir iste la distribnci6n de aiimentos que habia en 

" Sanzblez, Luis. Los orliJiees delcardenismo. Mexico. Ei Coiegm de MCxico. 1981. V. !d: p. 126. 



Paiacio Nacional y que se ecbaron a perder. Jara sali6 de la ciudad con mmbo a Veracmz a 

reunir fuerzas a favor de Madero; no logra su objetivo, alli se enter6 de 10s asesinatos del 

presidente y vicepresidente. Jara decidio abandonar el pais par su propia seguridad 

embarcindose hacia La Habana. Pasado el dificil momenta y ofrec~das garantias por el 

presidente Huerta, Jara regres6 a1 pais a ocupar su lugar en la Camara de Diputados, desde donde 

se opuso a muchas de ias acciones realizadas por el gobiemo. 

El primer0 de may0 de !9!3 se celebrb por primera vez en el pais el desE!e obrero de! primern 

de mayo, organizado por la Casa del Obrero Mundia:; entre 10s eniusiastas participes destacaii 

Heriberto Jara; Santiago J. Sierra; Hilario Carrillo; Pioquinto Roldin y Jacinto Huib6n. En esta 

manifestation 10s obreros presentaron s is  demandas, ademb de pmtestar airadamenle conm el 

regimen huertista que dia con dia recrudecia la represicin en el pais. Debido a las circunstancias 

que mostraba el pais decidiir huir a La Habana, Cuba y de alii para 10s Esrados Unidos para 

incorporarse por la frontera norte a ia lucha revolucionaria en contra del espurio gobiemo de 

Victoriano Hue&. 

Con motivo del asesinato del presidente Madero, el gobemador de Coahnila, Venustiano 

Carranza, Ian26 el plan de Guadalupe para restablecer el orden constitutional en el pais. Ei 

movimiento paulatiuamente cobri, fuerza incorporando a mis elementos que tenian como 

objetivo expulsar a: "usurpador" del poder ejecutivo. Por lo que toca a Jara, se incorpor6 a la 

revoluciiru constihlcionalista cuando cmz6 la frontera por Coahuila, quedando alistado en las 

kerzas de la Division del Noreste comandada Tor e! Genera! Pablo Gonzhiez, siendo asignado ai 

cuerpo del General Lucio Blanco; mis tarde qued6 subordinado a las 6rdenes del General 

Chindido Awilar, antiguo compaiiero de armas. Jara h e  rehabiiitado en su grado de Coronei de 

Cabalieria'2 otorgado anteriormente par Madero, s61o que ahora en el Ejbcito Constitucionaiista. 

En e1 mes de agosto de 1913, cuando Jara efectuaba operaciones militares en 10s estados de 

Nuevo Le6n y Tamaulipas, convencio a Lucio Blanco de formar una comisi6n (de la que Jara 

tom6 parte) para efectuar el reparto de las tierras pertenecientes a la hacienda '20s borregos" 

propiedad de Filix Diaz. El reparto agaric se realizo entre 10s soidadcs miembros de la divisi6n. 

Se cumpli6 asi uno de 10s ideales de ia iucha campesina. E: hecho iue desaprobado por 

Venustiano Carrarza, indicando que Blanco no tenia facultades para taI fin. Si bien el Primer 

'' Batragin, Juan. "Los ymdes de la RevolucMn. Heriberto Jaia." El Universal. 30 cnerc 1563: 1 (3) 



Jefe respet6 el reparto agrario, removi6 a Lucio Blanco de la Divisi6n de! Noreste, y lo envih 

como subordinado alas 6rdenes de directas de k v a r o  Obregon. 

Jara sigui6 perteneciendo a la Divisihn del Noreste pero ahora bajo las 6rdenes de Antonio I. 

Villarreal. Cindido Aguilar, antiguo compafiero de armas, solicit6 a1 General Pablo Gonzilez sus 

sewicios para iniciar la revoluci6n en el estado de Veracruz. La petici6n file concedida y Jara 
. . ., 

yced6 coma jefe de! es'ado mayor de la Primera D:v:s:on de Oriente. Su pzr(icipaci6" no se 

limit6 a un ierritorio en especiirco. intewino en :as acciones de Chdad Victoria j; Santa E n g a i a  

en Tamaulipas asi como 10s hecbos de armas en Tantima, Tantoco, Amatlin, Tamiahua, y 

0rizaha13 en el estado de Veracruz. Ya iniciado el aiio 1914 sigui6 hostilizando a 10s federales, 

arrebatindoles ademis trenes de mercancias y otros efectos. Los movimientos de Jara se 

efechlaron entre mayo y julio de 1914. La Division de Oriente no mvo descanso, despuis de 

operar a la zona petrolera extendi6 su radio de acci6n a la zona textil de Orizaba. En Jalapr 

form6 la llarnada Brigada Ocampoi4 compuesta de las tres armas; es decir, artilleria, caha!ieria e 

infanteria; el nomhre hace homenaje a1 ilustre liberal de la Reforma. En el mes de julio, gracias a 

sd h e n  desempefio, 'ienustlar.~ Carranza ie concede e! grad0 de General 9r;gzdier. 

En junio de 1914, Cindido Aguilar fue nombrado gobemador provisional del estado de 

Veracruz; Bste a su vez nombr6 a Heriberto Jara secretario general de gobierno; de esta manera 

Jara altemo actividades militares y politicas. Los motivos propios de un movimiento armadc 

provocaron anomalias en la administraci6n de ese estado, una de ellas la vents fraudulenta de 

terrenos petroieros adquiridos por las compaiiias a precio de ganga. Para eviiario, ei gobierno 

revolucionario de Veracmz emiti6 la Ley de Ciausura de Notarias para impedir la iegalizaci6n de 

las ventas realizadas; con el10 se evit6 un dafio de funestas consecuencias para ei patrimonio de 

Mexico. 

En abril de 1914, 10s Estados Unidos invadieron el puerto de Veracrnz, con el pretext0 de un 

incidente suscitado entre marinos norteamericanos y soldados federaies en Tampico, 

Tamauiipas. La ocupaci6n norteamericana del puerto obeaece a razones estratigicas para 10s 

Estados Unidos que permanecieron hasta el mes de noviembre de! mismo aiio. La ocupacih 

norteamericana encontr6 fuerle oposici6n de todos 10s sectores del pais. 9ubo una serie de 

negociaciones con representantes del gobiemo de Huerta y ei norteamericano en Niagara %!Is, 

" Partido Revolucionario Instimcional Heriberro Jara. Combotienre revolucionorio. Defenor de 10s Pueblos 
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Canada, sin llegar a una soiuci6n satisfactoria. Por su parte Carranza, se opuso a todo acuerdo 

con Huerta para hacer un frente comkn contra la invasibn, pero si levant6 su voz rechazando la 

invasi6n. 

Ante el acoso international ejercido por los Estados Unidos y la piesi6n del ejircito 

consii:icionalista, el gobierno huertista se demmb6 curndo el ejircito federa! h e  derrotado en 

Zacatecas por las herzas de la Division del Norte en junio de iFi4. Ei ejkrciio federai entregb 

las plazas que akn retenia y qued6 disuelto rnediante 10s tratados de Teoloyucan en agosto de ese 

mismo aiio. El General Heriberto Jara recibi6 la rendicibn, desmovilizaci6n y entrega de arnas 

de las tropas federales acantonadas en Orizaba. 

Cindido Aguilar, corno jefe de la revoluci6n en Veracm, a1 momento de la invasi6n protest6 

por el avance de las tropas norteamericanas a zonas aledaiias al puerto. El Almirante Fletcher, 

cornandante de la escuadra de ocupaci6n, le dio 6rdenes de abandonar la zona, a lo que Aguilar 

se neg6 dispuesto a enfrentar a 10s invasores si les hacian la guerra. Jara, como Jefe del Estado 

Mayor, preparb a sus fuerzas para cualquier incidente, no se liegaron a enfrentar militarmente, 

pero si existio intercambio de nntas dipiomA~icas Fieicber, Comandanie de :as iropas 6e 

ocupacion y Venustiano Carranza, Jefe Constitucionalista. Fletcher se quej6 ante Carranza de las 

amenazas de muerie que, seg6n 61, :e profiri6 Chdido Aguilar. 

Pese a la caida de Victoriano Huerta la ocupaci6n del puerto continu6. Carranza sigui6 

ejerciendo presion sobre 10s Estados Unidos para su devoIuci6n. Urgido ademas pot 10s graves 

acontecimientos de Aguascalientes que marcaron 1a ruptura definitiva entre 61 y Viiia, Carranza 

decidi6 trasladarse a1 puerio de Veracm para reorganizar el gobierno al ser notificada su entrega 

pot 10s norteamericanos para el mes de noviembre. Por lo tanto orden6 a Candido Ag~ilar  

avanzar sobre el puerio y recuperarlo a cualquier costo. Jara, a1 frente de la Brigada Ocampo fue 

el primero en avanzar por las vias del ferrocarril mexicano mientras oiros regimientos hacian lo 

mismo por otros puntos de entrada a la ciudad. La orden de ~ g u i l a r  a Jara fue terninante: 

"Xigame el favor de poner sus relojes con el mio y a las doce en punto de maaana avanzan 
ustedes con sus tropas para tomar posesi6n del puerto y si las herzas invasoras no se retiran 
ies hacen fuego."" 



Los soldados mexicanos avanzaron hacia su objetivo, pero 10s norteamericauos desalojaron 

sus posidones retirhndose para embarcarse con mmbo a su pais. No se presentaron incidentes 

graves, por lo que ei 23 de noviembre de 1914, el puerto retomaria a la soberania mexicana y 

seria convertido por Cmanza en capital de la repfibka porque las fuerzas de la Convenci6n 

ocuparon la Ciudad de Mixico. 

DespuCs de :a firma de 10s :ratados de Teo!oyi;can, Venus!iano Carrulza, como jefe del 

ejkrcito constitucionalista, ocup6 la capital del pais, decidido a reorganizarlo sobre bases de 

legitimidad, la cual se habia perdido con el gobiemo de Victoriano Huerta. Heriberto Jara fue 

nombrado gobemador del Distrito Federal con carkter provisional, cargo que desempeii6 del 19 

de septiembre a1 23 de noviembre de 1914.'~ Periodo breve mis no de calma, puesto que Jara 

atendi6 asumtos de diversa indole en la ciudad y sus alrededores, que durante 1914 y 1915 

cambi6 una y otra vez de control poiitico. Unas veces fue constitucionalista; otras, 

couvencionista. Dos asuntos en particular heron atendidos por Jara en su breve gesti6n; el 

conflict0 con 10s zapatistas y el problema de 10s tranviaios. 6.0s zapatistas acosaban a1 Distrito 

Federal par la parte sur que colinda con Morelos, el estado bajo su control e influencia. Con 

respecto a este momento Carlos Zapata Vela en su obra Consersaciones con Iieriberfo Jam, 

seiiala que Jara consider6 ai zapatismo ideol6gicamente inferior freute a1 magonismo.'7 No se 

dispouen de elementos para evaiuar la postura de Jara. Obedece ello rai vez a que Emiliano 

Zapata no contemp16 10s asuntos agrarios desde un punto de vista mis cercano a1 pensamiento 

magonista o su rechazo se deba a la muerte de su hemano, que pereci6 combatiendo a 10s 

zapatism. La divergencia de puntos de vista no limita o pone en calidad de inferior a un 

movimiento politico, como tampoco las pasiones humanas deuigran su condition ideologica. 

En funciones de gobemador del Distrito Federal, Jara decreto la reducci6n de la jomada de 

trabajo a 9 hrs., estableci6 el descanso dominical obligatorio para todos 10s trabajadores 

combati6 la especulacion de mercancias que efectuaban 10s comerciantes ante la escasez 

provocada por la guerra castigando 10s abusos. El problema de mayor trasceodencia en su breve 

mandato fue el suscitado en la compaiiia de tranvias del Distrito Federal, empresa de propiedad 

Partido Revolucionario Instihicionai. Op cil.: p. 11 
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brithnica. Los trabajadores del servicio de tranvias exigieron el aumento salarial de 25%. La 

empresa, bajo el argument0 que el10 volveria las operaciones incosteables, neg6 la petici6n. Jara 

interpuso sus buenos oficios mediando en la resoluciirn del conflicto. We cualquicr manera las 

negociaciones se estancaron por negligencia del gerente de la empresa para solucionar las 

demandas laborales de sus empleados. El General Jara solicit6 a Carranza la incautaci6n de la 

compaaia de t r a n ~ i a s , ~ ~  la cual fue autorizada el 13 de octubre de 1914. Las venlajas dei decreto 

pronto se dejaron sentir para 10s trabajadores, comprobindose la solvencia de la empresa. Jara 

demostraba su inter& por el mejoramiento de las clases m h  necesitadas. 

Ueri'.e.(c Jara iej6 d cargs i e  gobe-&or n'e! Distrito Federa! en noviembre de 1914; por 

encargo de Carranza fue comisionado para recuperar el puerto de Veracruz que seguia ocupado 

por 10s norteamericanos. La desocupaci6n del puerto tuvo verificativo el 23 de ese mes. 

Mientras se ordenaba nuevamente la vida de la ciudad, Carranza, en ese mes de octubre, 

convocb a una convenci6n revolucionaria para darle soluci6n a 10s problemas polifcos del pais. 

La celebration se realiz6 en la Ciudad de Mtxico, sin cumplir 10s objetivos deseados al no estar 

represenladas las fuerzas politicas de importaucia en el pais. Se convoc6 a otra convenci6n esta 

vez en Aguascalientes. La ConvenciCIu una vez mhs fracad a1 tratar de dotar a1 pais de un 

programa a seguir por todas las facciones politicas; en cambio provoc6 la ruphua definitiva entre 

Villa y C m n z a ,  ademh del desconocimiento del ~ l t imo  como jefe de la revolnci6n. 

Carranza no acept6 la decisi6n de la Convencibn ordenando el traslado del gobiemo a1 pueno 

de Veracruz, pr6ximo a ser desocupado por las fuerzas norteamericanas. Los generales y 

politicos que permanecieron fieles a Carranza "antes de ser declarado rebelde, son ~ l v a r o  

Obreg6n; Heriberto Jara; Agustin Millan; Luis Cabrera; Jesfis Urneta; Luis Manuel Rojas; 

Genayn Ugarte y Alberto J. ~ a n i " . ' ~  

La ofensiva contra la Convenci6n se inicio en 1915, fue dirigida militarmente por ~ l v a r o  

Obregim. Seriberto Jara, nuevamente a1 fiente de la Brigada Ocampo, se dispnso para la 

campafia tomando parte en Oaxaca, donde combatib ai asesino de Jesfis Carranza, Santibiilez. 

Durante la campaila de Campeche, Yucatan y Quintana Roo, milit6 al iado de Salvador 

Alvarado, combati6 a Blas Oaiz Argumedo y lo derroto en la batalia de Blanca Flor, el i9 de 

abril de 1915, becho por el que Ie fue concedido el grado de General de ~ r i ~ a d a . ~ '  Defendi6 

la Gom6iez ALibar. Op. cit.: p. 41. 
l9 Uiioa, Bertha. Lo revoiucidn escindido. Mexico. El Coiegio de Mkxico. 1981.V. 4: p. 57 

M d n e z  de IaVega. Op at : p. 63. 



Puerto Progreso, YucatAn, ante una inminente ocupacion por parte de 10s nortearnericanos. Dicha 

intewencihn era factible ante la falta de garantias para 10s ciudadanos esladourlidenses que se 

encontsaban en medio del enfrentamiento entre constitucionalistas y henequeneros. Jara ofreci6 

seguridad para 10s extranjeros radicados en la peninsula. Satisfechos, ios nol-leamericanos 

retiraron las naves del lugar. Resuelto el conflicto entre consti~~cionaiistas y henequeneros, 21 

prosiguio su campafia y convenci6 a1 jefe rebeide May de deponer las armas en ei entonces 

territorio federal de Quintana Roo, el que tambikn pacifico. 

De regreso a la capital del pais combati6 a 10s zapatistas en Chalco, Xico y Santa Martha, en 

el estado de MBxico, y m b  tarde recuperh la Ciudad de Mtxico en octubre de 1915, para la 

causa carrancista. Jara no estuvo presente en las batallas del Bajio pero su ace~acihn en el centro 

del pais consolid6 la posesi6n de la Ciudad de Mixico. 

Una vez derrotadas 1as fuerzas de la Convenci~in, Jara h e  gobemador provisional de 

Veracruz, del 27 de enero a1 16 de octnbre de 1916. Como tal se dio a la tarea de favorecer la 

creaci6n de colonias militares que permitieran a 10s veteranos de la revolucibn y otros iaborar en 

iienas para la reconstrucci6n deI pais. Be esras unidades de proauccidn agricoia y pequeEas 

unidades industriales como lecherias y curtidurias, facilitaria su adquisici6n a 10s colonos y 

dotaria de camkos para su comunicaci6u y otorgairiiento de todos 10s serviclos para su 

funcionamiento; las colonias militares a1 parecer no s6lo tuvieron ei objetivo de ayudar a 10s 

veteranos del conflicto armado de 1910, sino tmbikn que ai paso del tiempo algnnas de estas 

unidades se transformaran en importantes centros de desarrollo econ6mico. Renuncio al cargo de 

gobemador para lanzarse. como candidato a diputado por el XI11 distrito de Orizabx al Congreso 

Constituyenle que convoc6 Venustiauo Cananza para l1evar a cabo la refomz de is consiihici6r 

y gan6 la elecci6n. 

La aperiura del Congreso se verific6 el i de diciembre de i916. Canarm, ccmo es hien 

sabidc, pretendia reformar a !a Constituci6n exisiente y no eizborar una nueva. Zl Congreso 

estrvo dividido en dos grupos, nuo radical y el oiro refomista. Este 6ltimo apoya'uz ai Sr. 

Carranza. El primer0 era el de 10s radicales jacobinos, partidarios de cmbios soci-' enire 

quienes se encontsaban: Francisco J. Mhgica, Heriberto Jara, Luis 6. MonzOn: FroyiAn 

Manjarrez, Luis T. Navarro, Pastor Rouaix y otros mb.22 El grupo de 10s diputados reformistas 

21 Ulioa, Benha. La encmcijadn de 1915. Mexico. El Colegic de MCxico. 1981: V. 5 p. 7i. 
12 Manmsido:, Jose, .Y<stor;c de!o Revoiucidir Meicana. MBalco. Procohmex. i 9 S 2  p. 3C7-338 



:ontaba con elementos como Aifonso Cravioto, JosC Natividad Macias, Luis Manilel Rcjas, 

FClix F. Palavicini y orros. 

Heribedo Jara fne de 10s dipuiados que mas particip6 en las comisiones de elaboraci6n de 

articulos de la constitwibn, y seria demasiado proiijo hablar de su actuaci6n en el congeso. Jnan 

de Cios Bojorquez lo se1iai6 como "humanists y buen g o m e t "  y como uno de 10s "Quijotes dei 

Congreso"; desde Ice,-o lo cmcterizti ampliamente: 

"El genera! Jara, regordete y melenudo, foe uno de ios mis simpiticos dei Congeso, por sus 
i?ienienciones oportunas, su romanticismo y sus ideas de redesci6n de ias masas proletanas. A 
pesar de ser un poco tartarnudo se expresaba con g z ~  c!zridad y soltaba chispazos ironicos de 
sus discursos, como sin darle importancia"?' 

Boj6rquez lo seiiala coma el que m8s hizo por la reforma, tan sblo inferior a M6gica. Jara 

pariicip6 tanto en la primera como en la segunda comisiones de revisibn de 10s aaiculos 

constihicionaies 41, 47, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 63, 71,'~ referente a 10s diversos capitulos y 

apartados de la misma como en el caso dei articulo 90 en relaci6n a la creaci6n de nuevas 

Secretarias de Estado, donde piopuso la creaci6n poi separado de una secretaia de marine 

argumentando "porque si no se tiene una marinade respeto en tan extensas costas, la marina que 

tenemos es muy raquitica y que no impone el menor respeto y que no s ine  ni para la vigilancia 

de una reducida pane de las  costa^".^' Desde esos aEos se visiwr.brzba la necesidad sentida por 

pane de algunos politicas de conrar con una flota tanto de guerra como mercante, tan necesana 

para la defensa de 10s litoraies, asi coin0 de las actividades economicas y nansporte de ias 

marerias primas, mercancias y productos, pues de no contar con una marina mercante, el pais 

estk condenado a depender de 10s servicios aei extranjem, limitando su capacidad de desarrollo. 

Su partlcipacion en la redaccibn y elaboration de ios diversas ariiculos, revel6 a Jara como 

uno de ios legisladores mHs polifaciticos, pues por igual participb en comisiones como la 

defensa del municipio iibre, la del poder judicial de defensa de la soberania de 10s estados y de 

contenido social. 

Bojdrquez, Juan de Dics. Crdnicn del Coilrtiiiijente de 291 7. M6xico. Ediciones Bobs. 1928: p. 376. 
Dimio de Debates del Congreso ConstiNycnte de 1917. Mbxico. Ediciones de la Comisidn del Sesquiceritenario 
de ia Proclamzci6n de la independencia Nacional y dzl Cicuentenario de la RevoluciQ Mexicana. 1960. T. I: p. 
917-956. 

"Diario de Debates dei Congrrso Connliluyenlc de 1917. Mhxica. Ediciones de la ConlsiCln del Sesquicentena;io 
de la Procim.aci6r. de la Independencia Nacional y del Cicuentenano de la Revoluci6n Mexicana. 1960. T. 1l: p. 
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Concluidos 10s trabajos del Congreso Constituyente, Jara fue nombrado gobemador 

provisional deI estado de Tabasco, ocupando el cargo del I de ociubre de 1917 al 11 de febrero 

de 1918. Mas tarde el presidente Carranza lo nombr6 Ministro Plenipotenciario de Mixico ante 

la rep~blica de ~ u b a , ' ~  puesto que desempeE6 hasta principios de 1920. Acerca de su gesti6n 

diplomiiica se disponen de escasos elementos que atestigiien su labor; solo se sabe que 

intercedi6 ante el Presidenie Carranza para !ograr la amnistia para Salvador Diaz Miron, antigcio 

porfirista y huertista. 

Despu6 de su labor diplomktica en el exterior, Jzra regres6 en un dificil momento para el 

pais: la sucesi6n presidential estaba en puerta, conciuia ia acimiiTistraci6~ carrancista. El 

presidente saliente deseaba darle continuidad a su obra politica. Por esa xz6n escogi6 a Ignacio 

Bonillas, politico desconocido para sucederlo, frente a Alvaro Obregdn, candidato natural y 

firme aspirante a la presidencia apoyado fundan~entalmente por el e j6~i to .  Farranza inicit. una 

campea de hohogamiento contra Obreg6n y sus seguidores, Plutarco Elias Cailes y Adolfo De 

la Hue- en@ oeos; hecho que culmin6 con el pronunciamiento armado de 10s 6ltimos 

rnediante ei pian de Agtia Prieta el 23 de abril de 1920. Se a c u d  a1 Presidente Carranza de baber 

violado la soberania de 10s estados y Ias garantias individuales. El movimiento axmado se 

extendia ripidamente por el pais y Carranza fue derrocado y asesinado el 21 de mayo de 1920. 

Jara no se encontraba en semicio activo debido a su reciente regreso de Cuba, por lo qne no se 

vio involucrado en el conflicto. 

MAS mde, Jara fue eiegido serador por Veracm para el period0 1920-1924, ejerciendo las 

h c i o n e s  para las que fue electo, con el mismo entusiasmo como cuando pariicip6 en el 

constituyente de 1917. Fungi6 por iiltima vez como legislador, remarcando la necesidad de 

acabar con la falta de justicia social que genera abusos e inconformidad en 10s sectores menos 

beneficiados. 

A1 estallar la rebeli6n delahuertista en diciembre de 1923, tom6 las amas a favor del 

gobiemo, tomando parte en las acciones de La Esperanza y tom6 Jalapa en abril de 1924. ~ l v a r o  

Obreg6n le concedi6 el grado de General de Divisib, el m h  alto grado de la jerarquia militar 

mexicana en j d o  de 1924. En ese mismo aiio contendi6 por la gubematura de su natal 

Veracm. G d  ficilmente 1as elecciones. Tom6 posesion del cargo e2 noviembre de 1924 hasta 



septiembze de 1927, cuando ffie obligado a dejar el gobierno por piesiones tanto intemas y 

externas en el estado. 

A1 frente del ejecutivo estatal, Heriberto Jara no go26 de tranquilidad. Su admimstraci6n 

gubernamental se dio en un momento politico mis que complicado, ye que exislia una honda 

division politica hacia el interior de ese estado. Los des6rdenes causados por la iebelihn 

delahtte~ista; la huelga de maestros; la piesencia de caciq~es locales con:rarios a! gobierno; la 

presencia de ias ligas campesinas encabezadas por ';'rsuio Galvin; ei movimiento inquiiinario 

dirigido poi Her6n Pioal en el puerto de Veracmz; la piesencia politica y militai de peisonajes 

como Miguel Alemin [GonzBlez], Adalberto L. Tejeda y Amulfo R. Eomez, y el problema 

petrolero tanto con 10s obreros como con las compailias extractivas, finalmente precipitaron su 

caida. Por si hera poco, el presidente Calles y la CROM tenian un especial interts en la region 

del Golfo de Mexico, donde habia estados considerados "rojos", pues escapaban a su politica de 

centralizaci~in, dicho estados eran Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatin y, por supuesto, 

Veracruz. 

Dentro de !as acciones de Jara a! kente de! gobierno de! estado %e impoitznte iiiailtener la 

estabilidad en el mismo a pesar de las dificultades politicas y enfrentamientos con sus enemigos: 

hsu lo  GaEvin, A!emin [GonzQez], Campillo Seyde. Impu!s6 importantes programas laborales, 

educativos y materiales. Se repartieron mis de 42 mil hectiireas para beneficio de unos siete mil 

campesinos. En asuntos obreros, expidio una ley que obligaba a todas las compaiiias comerciaies 

del estado a empiear, en mhs de un 90%, personal de origen mexicano, eviiando se favoreciese 

solo a excranjeros. 

Las obras materiales realizadas heron dotar de drenaje a la ciudad de Jalapa y asfaltar sus 

calles proporcionando un verdadero aspect0 de verdadera capital. Se constmy6 la cairetera 

Jalapa-Coatepec y se mando consbuir nn estadio de hiisbol. Jara ere6 varias escuelas mrales 

para dar estudio a 10s hijos de 10s campesinos, ademhs adquirio una radiodifusoia que se uti!iz6 

con fines culturale~.~' 

El problema mayor de Heriberio Jara, fue el suscitado con ias compafiiizs petroleras motivado 

por 10s adeudos a1 fisco del estado y a 10s trabajadores que sumaban unos 20 millones de pesos. 

En entrevista con el gerente de la Huastecan Pekroleum Co., Jara ieproch6 la falta del 

cumplimiento de la empresa, adem& de algunas irregularidades en la adquisicion de terrenos y 



perforation de pozos. El representante de la compaiiia que babia becho alarde de poderosas 

influencias, se cornprometi6 a cumplir un pago estimado en 8 millones de pesos. El problema 

tomaba buenos augurios hasta que se present6 un enviado de la CROM, que pidio a la Huastecan 

Petroleum que ignorara alas autoridades del estado de Veracmz y negociara directamenie con el 

gobiemo federal, dada la nahualeza del caso. El conflicto se recrudecio a1 realizarse nuevas 

perforaciones pot parte de !as compaiiias petroleras. Jara orden6 entonces el embargo de 10s 

pozos impidiendo burlas y abusos de 10s empresarios petroleros. El gobiemo federal por su page 

presion6 a Jara a desistir de su actitud a lo que Bste se opuso, por lo que presidente Calles, 

sonsidex~ndo !os Trablemas &re e! gobemador y !as con?p&!!as, !a ingersnciz de !a CR0.V en 

Veracmz y 10s problemas intemos del e~tado,~'  tom6 como pretext0 una huelga de profesores 

para que tropas federales se apoderaran del Palacio de Gobiemo y Congreso Local de Jalapa. 

~ s t e  filtimo, obligado a sesionar, exigio la renuncia del gobemador. Jara dimiti6 del cargo el 29 

de septiembre de 1927. 

A su salida del gobiemo de Veracruz, Heriberio Jara tiene poca parlicipacion politica y 

administrativa debido en parte a que el general Calles ejercia el poder politico medianfe el 

Maximato. Esa debi6 ser la raz6n por la que no acepto la postulacMn para contender por la 

alcaldia del puerto de Veracruz en el aiio de 1932. Con la llegada del General LBzaro Cirdenas a 

la presidencia de la repcblica en 1934, el general Jara volvi6 a desempeiiar funciones militares y 

en la administracibn pfiblica. Cbdenas debi6 llamarlo a colaborar a su lado porque cuando Jara 

fue gobernador de Veracruz, 61 h e  jefe militar en la Huasteca, conociendo su labor a1 frente del 

estado. 

En lo que respecta a1 ejercito fue inspector general del ejercito de diciembre de 1934, a 

diciembre de 1935. Dependencia clave de las fuerzas armadas ya que desde ese puesto se 

controlaba a "las 33 jefakuras de operaciones; las guamiciones de plaza; 10s batallones de 

infanteria y la caballeria, incluidas la producci6n de material bBlico."" Estuvo tambiCn a1 frente 

de las zonas militares de Veracmz y Oaxaca; la jefakura de operaciones en Chiapas y la dlrecci6u 

de educaci6n militar, que ejerci6 hasta abril de 1939. Como director de la misma recalc6 el 

sentido bumanista que debe tener la fuerza armada: "La defensa de los derechos del hombre y 

del pueblo y la seguridad de las instituciones y la patria.'' 

18 Aguilar, Hesiquio. "Son poco consistentes las declmiones de BeristAin." Ercelszor 27 febrero 1944: p. 1 ,9  
29 Meyer, Jean Esladoy sodedadcon Colles. MCxiw. El Calegio de MCxico. 1981. V. I I: p 171. 
30 Hemhdez Chivez, Alicia. La mecdnica cardenim. MCxico. El Colegio de MCxico. 1981. V. 16: p. 44. 



Para fines de 10s alios 30, se modificb sustancialmente el panorama internacional. Alemania, 

a1 invadir Polonia, daba comienzo a la Segunda Guerra Mundial. La aparicibn de bloques de 

poder corno el Eje y 10s Aliados, determinaron la politica intemacionai a seguir a favor de sus 

intereses. Mkxico asumiria inicialrnente una politica neutral hasta que las circunstancias lo 

convirtieran en un pais beligerante. 

En esos af~os llegaba a su fin la administraciirn del General Cardenas lo que marcaba la pauta 

para sucederlo. La situacibn del pais era de incertidumhre: 10s sucesos de 1938 y la nominaci6n 

dei candidato presideacial que debia ser !a adecuada para no provocar inconformidad en varios 

sectores dei pais, inciuyenao ias fiias dei P B ~ .  

El General Francisco J. Mhgica, Secretario de Comunicaciones, era el candidato natural para 

suceder a Clirdenas, ya que significaba la continuidad dei proyecto iniciado por 6te.  Las ideas 

radicales de Mhgica suscitaron honda agitacibn que terminaron por obligarlo a renunciar a su 

postulaci6n. 

El General Manuel hivila Camacho, ocupaba la titularidad de la Secretaria de la Defensa 

Nacionai. Su camera miiitar nabia transcumdo mas dentro de las funciones hurocriticas del 

ejbrcito que en el campo de batalla. ~ v i l a  Camacho, hombre de ideas moderadas, gozaba de 

simpatias dentro de varios p p o s  oficiales. Su actitud conciliadora h e  la que inclin6 la balanza 

a su favor para ser nomiuado el candidato presidencial del PRM. Desde la oposiciirn el General 

Juan Andrew Alrnazan se preparaha a contender en las que serian unas elecciones Algidas y 

atropelladas. 

Con motivo de la campafia presidencial para ocupar la presidencia de la rephbiica -period0 

1940-1946-, Jara h e  designado presidente del PRM, en junio de 1939. A1 asumir la presidencia 

del partido deciari, "carecer de compromises politicos"3' pero garantizando imparcialidad para 

escoger a 10s candidates a 10s diversos cargos de elecci6n. 

Realizadas las elecciones en junio de 1940 result6 ganador el General hivila Camacho en unos 

comicios no exentos de violaciones y manejos turbios. Una vez en la presidencia, hivila 

Camacho nombrb a Heriberto Jara jefe del Departamento de Marina en diciembre de 1940 

cartera que ocup6 sblo un mes, dado qne a1 ser elevado a1 rango de secretaria de estado, en enero 

de 1941 le correspondib ser el primer Secretario de Marina. Dur6 en hnciones hasta noviembre 

de 1946. 



La creeci6n del Despacho de Marina fue un paso dado en firme para el desenvolvimiento de 

las activi&ades mariiimas. EI presidente ~ v i l a  Camacho mostit. interts por 10s asuntos del mar, 

por lo que era indispensable pot parte del gobiemo apoyar su desarrollo y centralizar las 

hnciones en un organism0 capaz de atender las necesidades navales y militares; desarrollar una 

marina mercante, construir puertos; regular el trafico maritimo entre ohas 

"%a como secretario de marina se empe56 en dirigir las diversas obras que comprendia esa 
instituciirn: construcciirn de escolleras, desazolve de barras y bahias. Estudiar las condiciones del 
ishno para una adecuada comunicaciirn entre Coatzacoalcos y Salina Cmz, otras como ia marina 
rnercanie, orgii~izacidn de entidades de pcsca, ssi i o z c  ccnse~k  i%3<2i03 22 :IGC:~Z, caqx, 
vedas etc."" 

Se emitieron a d e d s  varios decretos para crear varias dependencias para permitir el mejor 

desenvolvimiento de la misma como lo fue: El estado mayor naval; el reglamento interior de la 

secretaria; el reglamento de zonas navales y de estaciones de aprovisionamiento; la direcci6n 

general de cons(rucciones navales; la creacion de escuelas de aviaci6n naval; la instituci6n del 

dia de !a v d n a  a pwir  del ! de junio de 1942; en recuerdo del primer viaje realizado con 

tripulaci6m mexicana el I de junio de 1917, cuando se aplic6 el articulo 32 de 1a constituci6n, de 

que toda nave que enarbole bandera national, solo podri ser hipnlada por mexicanos por 

na~ imien to .~~  

La Secretarb de Marina no se limit6 a funciones exclusivamente castrenses. El objetivo fue 

desarrol!u varios sectores del pais entre ellos el i n d u ~ ~ a ! ,  comercia! y de transportes. Es 

imporkante dar a conocer qne el flujo mundial de mercancias y comercio se lleva a cab0 a travCs 

del transporte maritimo. Jara tra(6 de aprovechar su estancia en la Secretaria de Marina para 

desarrollar la industria naval. Con la escasez de acero existente se proyect6 la constmcci6n de 

barcos de cemento, modelo que en algunos paises de Europa como es el caso de Francia se 

habian desarrollado. En octubre de 1942 comenzaron 10s trabajos en 10s astilleros de Veracruz 

para conchirse a1 afio siguiente. La empresa que habda de realizar la obra fue la Compaiiia 

Constnactora Maritima y Terres'ue. 

El 30 de julio de 1943 fue botado en Veracniz un chalin de concrero de 20 toneladas 

destinado a las obras de la zona naval?' Como 10s resultados fuemn Clptimos se proyect6 la 

Medina, Luis. Dei cardenismo nl livilocamnchismo. MCxieo. El Colegia de MCxico. 1978. V. 18: p. 84. 
"Zapata Vela. Op. cit: p. 125. 
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consmicci6n de otra nave, per0 tsta de mayor tonelaje. El resu?,tado debib ser un fracaso, aunque 

no hey informes de ello, m h  que la ola fuertc de criticas publicadas en e! peribdico Exd!sior en 

enero y febrero de 1944, por fraude y malos manejos en la administracibn de 10s recursos de la 

Secretaria de Marina. Fueron publicadas unas notas como mofa del malogrado buque. 

"Este amor a concreto lo llev6 a idear un chalin todo 61 de cemento puede verse la empaiizada 
que se hizo para vaciar alii no iejos dei iegendario castiiio, ei famoso chaiAn. En niimeros 
rcdondos se vaciaron, para obtener el chalhn de una pieza, tantos costales de concreto como se 
pueden comprar con cuarenta mil pesos de acuerdo con las tarifas m h  peculiares de la C. C. M. 
T. Concluido el vaciado frayado ei concreto l a  brisa contr~buyo gratuitamente a esta iabor- 
:leg6 :a fecha de votai el chalk. Aqueiio i'oa a ser ia primer embarcaciirn de concrero -roda una 
casa como las que hace el ingeniero Rebolledo en la metr6poli-, iba a surcar las aguas del 
golfo. El chalAn se deslizir hasta el agua y, segundos despuCs ante la deslumbrada concurrencia 
que sepia de tesligo al notable hecho histbrico, el mar levanto una inmensa burbuja, una burbuja 
que cxciam6: iBlufi! y, -joh triste final!- el chalin, claro edi, se fuc a1 fondo del mar"?' 

Pese a! fracaso del famoso chalin, Jara justific6 el argument0 de constmir barcos de cemento 

como altemativa para impulsar el desarrollo de la industria naval como pivote del desarrollo 

econ6mico nacional. No faltaron sin embargo furibundos ataques en contra del titular de marina, 

no imicamente por 10s resultados arrojados pot el barco en cuesti6n; comenzaron herte  

acusacioncs por dispendios, derroches, Gaude y malos manejos en las obras que efectuaba la 

Secretaria de Marina en 10s diversos puertos del pais como diques inconclusos, escolleras sin 

tenninar, compra de dragas obsoletas, la existencia de dos escuelas navales, influyentismo, ekc. 

Los periodistas que atacaron a Heriberto Jara, pertenecian a! peribdico Exci!s:~r. Estos fueron 

Hesiquio Aguilar, Jorge Pi50 Sandoval y Luis Spota, quienes ademhs de criticar su desempefio 

en la Marina, aprovechaion el momento para desacreditar tambib  su administraci6n como 

gobcmador de Ve ramz  en 10s aiios 20, sefialando que: 

'Wi cuando h e  gobemador el Gcnerai Heribezo Jara. Llego a preocuparsc por realizar aiguna 
obra que beneficiara positivamcnte a Veracmz y la hnica huella de su paso por e1 goblemo que es 
el estadio jalapeiio, fue construida a base de no cubrir los sueidos de 10s empleados phbiicos 
durante suince mesc~"?~ 

Jara se defendib de las acusaciones y consign0 ante la Procuraduria General de la Repbblica 

una demanda por difamaci6n. Jara dio a conocer que aigunos interesados en ohtener concesiones 

'I "Fue botado ayer el primer chalan de concreto." ElDlctamen 3 i juiio 1943: 1,s 
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y contrztos en condiciones desventajosas para !a Secretaria de Marina, y por ende al pais, 

orquestaron la campaiia en su contra. Heriberio Iara seiiai6 que se habia malintelpretado el 

manejo que se bizo de una darsena, es decir una parte resguardada del puerto que sirve de 

refugio y composhira de buques. El proyecto de barcos de cemento hivo que ser abandonado, 

ademis de otros planes. 

El perlodo de Jara corno Secretario de Marina coincide con el desazollo de !a seg~nda gderra 

mundial. Corrtienda en la que Mt5xico paiiicip6 de manera actiga a parrir del 22 de mayo de 

i942, cuando se deciar6 ei estado de guerra con ios paises dei Eje, motivado par el hundimiento 

de 10s buques mexicanos "Faja de Oro" y "Potrero del Llano" por submarinos alemanes ese 

mismo mes. La entradz ai conflict0 planted la necesidad de estrechar la cooperaci6n conjunta 

con 10s Estados Unidos en un marco donde existian asuntos biiateraies pendientes como la deuda 

extema o el tema petroiero. Jara se opuso a la instalacion de bases militares norteamericanas asi 

como el patmllaje y pemanencia de tropas extranjeras en zonas y puertos del pais sin 

juslificaci6n. En contra de Ezequiel Padilla Secretario de Relaciones Exteriores partidario de 

mayor colaboraci6n con los Estados Unidos. 

El papel que desempeii6 Mixico en la contienda fue de apoyo a1 gupo de 10s Aliados en 

contra del fascismo totalitario; el envio de materiales para la guerra como fibras duras, guayule, 

petrdieo, etc. Mtxico tom6 otras acciones como la de incautar 10s barcos alemanes e italianos 

suztos en puertos mexicanos y ponerlos a1 semicio nacional. Mixico recibi6 ademh aynda 

norteameiicaiia mediante la ley de Pristamos y Arriendos para la adquisicion l e  eqdipos de 

guerra para la defensa del pais y entrenamiento de oficiales en instalaciones militares de aquil 

pais. 

Al dejar la Secretaria de Marina Jara inicio la lucha por la paz mundial. Acept6 ser presidente 

del movimiento mexicano por la paz, la justicia y la solidaridad y miembro de! movimiento 

mndiai  por la paz. Estuvo a1 tanto de ios problemas mundiales como la tension existeute en la 

Guerra Fria, socialismo versus imperialismo, censurando la guelna como soluci6n de 10s 

problemas existentes en el mundo. ?or su trayectoria por tan noble fin, iecibih el premio Sialin 

de la paz en 1951. En Mixico el senado de la repiiblica reconocio su ampiia trayectoria 

revolucionaria a1 concederle la medalla Belisario Dominguez en 1957. 

A partir de 1962, Heriberto Jara empez6 a escribir articulos para la revista Siempre y el 

peiibdico El Cia. Sus dltimos aiios 10s vivid en el puerto de Veracmz. El 17 de abri! de 1968 a la 



edad de 88 aiios dej6 de existir Henherto Jara, y por su expresa volu~lad, sus cenizas heron 

espzmidas en el Golfo de Mexico freute s Veracmz. 

El viejo revolucionario vivi6 de la pensi6n que disfr~tsba como militar cn ~eiiro y como 

consiihayente de 1917. No utiliz6 10s cargos politicos en 10s que estuvo para convertirse en 

empresario o influyenie como Lo hicieron algunos de sus corteligionarios. Manfuvo inc6lumes 

sus principios revolucionarios, raz6n por !a que %e !!&iado "El viejo centinela de ia 

revo!ncifn". 





El inicio de las funciones que hoy esth asignadas a la Secretda de Marina, se nhica desde el 

principio de la vida independiente de Mexico en 1821, cuando el nuevo Estado Nacional tom6 

mhltiples disposiciones para la administraciirn del temtorio y de sus recursos para su mejor 

conducci6n posible. Eue dificil para la nueva naci6n superar 10s avatares que implica la 

consolidaci6n de un nuevo Estado, convulsionado por luchas intestinas generadas por diferencias 

politicas que se prolongaron mas de medio siglo, despues de obtenida la independencia. Ese 

desorden politico no permiti6 la creaci6n de instiiuciones como nn Departamento de Marina. 

Las disposiciones dictadas por el gohiemo independiente eshivieron encaminadas a desarrollar 

el potencial maritimo de que se disponia; impuisar ias relaciones comerciales con el mundo, pero 

de manera especial con 10s Estados Unidos y Europa, 10s centros politicos y econ6micos mis 

importantes para incrementar lazos de uniirn y amistad con ellos. Se habilitaron para el efecto 

puertos a1 comercio intemacional, asi como 10s destinados a1 trifico de caboiaje y 10s que se 

excluyeron por razones de diversa indoie a1 comercio con ei extranjero. Se organiz6 desde luego 

la Armada Nacional para la protecciint y patrullaje de las costas, derivado tamhien de la amenaza 

de reconquista por parte de Espatia, quikn no reconocia la independencia de Mexico. 

Las dificultades iniciales que trabaron el desarrollo de la marina son, enee otras, la orografia 

del pais, dado que complica las comunicaciones tanto interiores como exteriores, como la falta de 

rios navegables y las cadenas montaiiosas que corren paralelas a 10s litorales, barreras que pueden 

sortearse ejecutando proyectos adecuados que a1 paso dei tiempo redundarian en la integraci6n 

del territorio interior con 10s mares. Respecto a las dificultades de esa integracibn, el Dr. Bosch 

afirma una desconfigwacibn en esa relacion diciendo que: 

"Lz revolution de Independencia transtorn6 la tradiciirn hist6rica de ia Nueva Espaia en que las 
costas condicionaron la vida del interior; pues de ahi en adelante, el interior regiria la vida de Ias 
costas y el mar, y 10s puertos no volverian a rener ei papel himiirico decisivo que tuvieron con 
anteri~ridad".~' 

'' Bosh Garcia, Carlos. M&ico /rente a1 mor EI onfiicto entre la novedod maiitima y la trodicid,~ terrestre 
Mkiico. Universidad Nacional Aut6noma i e  M&nico. 118i. p. 255. 



Segin Bosch, durante la colonia, la vida econhmica del pais giraba en torno a Europa y e! 

puerto de Veracruz h e  el punto de contact0 con la misma a travb del Ociano Atlintico, ilevando 

10s acontecimientos politicos y econ6micos de la metr6poli hacia 10s centros vitales del 

virreinato, baciendo hincapie que Veracruz ni Acapulco, poi el Golfo de MCxico y el Ociano 

Pacifico, respectivamente, alcanzaron la imponancia de las ciudades del interior. Por lo tanto, la 

independencia intenumpib el desarrollo de 10s puertos rnencionados como viables centros de 

??mccibn econ6mica inviziendo el papel que ejercia e! exterior(1a.s costas) hacia el interior. 

Ahora el in:eiior iegiria !a vida politics y econbmica del pais irradiindo!a hacia I2 periferia y Ias 

costas. Cabe seiialar que desde la antigua Tenochtitlin hasta la cosmopolita Ciudad de Mexico, es 

y ha sido el centro neurilgico dei pais, por lo que el resto de iemtorio interior y costanero (esto 

no incluye 10s puertos y su importancia) ha dependido de 10s vaivenes generados en el centro 

neurilgico del pais. 

El Capitin de Navio Francisco Mancisidor sefiala que las carencias y dificultades de la marina 

obedecen 

"a las grandes diferencias tmicas de nuestro pueblo, sus desigusldades cuIhlralcs y capac~dades 
adquisitivas; las grandes difercncias en latihid y iongitud dc la Patria, diversas altitudes fisicas, 
diferencias climiticas y producci6n heteroginea; situaci6n geogrifica del pais, auscncia de 
influencia histirrica marinera, falta de una numerosa poblaci6n costanera y discontinuidad de la 
acci6n politica gubemamental".38 

Es pertinenle dejar en claro que en Mtxico, la poblaci6n no manifiesta un gran inter& en 10s 

asuntos del mar ni por la importancia potencial que representan 10s litorales, ni sus posibilidades 

de desarrollo, mas que 10s semicios y placeres que pueda dishtar  en 10s momentos de aslieto. 

Durante 10s primeros aiios de vida independiente, ias fuerzas armadas del pais integraron un 

solo organism0 que cen(raliz6 las actividades del Ejircito y !a Marina, !a cuai cambi6 su 

denominaci6n en miiltiples ocasiones; ello obedecih a 10s sistemas de gobierno implantados antes 

de afiaiuar el definitive. Las funciones que se le asignaron no representaron mayor variaci6n: 

8 de noviemhre de 1821 Ministerio de Estado y del Despacho de Guerra y Marina. 

1824 Secretaia de Estado y de1 Despacho de Guerra y Marina. 

29 de diciembre de 1836 Ministerio de Guerra y Marina. 

'' Mancisidor, Francisco Elemenros para icna jiiosofia rnorilzma. Hornenoje o ia Marina Nocional MCxico. s i. 
1958:~ .  13. 



23 de febrero de 186 1. Secietaria de Estado y de! Despacho 3e Guerra y Marina 

16 de abrii de 1861 Secretaria de Guerra y Marina. 

1 de noviembre de 1937 Secretaria de la Defensa Nacional 

3C de diciembre de 1939 Departamenlo de Marina 

3 1 de diciembre de 1940 Secretaria de Marina.39 

La primera dependencia de la marina como se ha indicado se cre6 el 8 de noviembre de ?821, 

por Ag7ust!n de Ih~rbide, lz cua! form6 parte del Ministerio de Guerra y Marina; su base orgbnica 

debib estar contenida en ei Regiamento Provisionai aei imperio iviexicano. i a s  funclones que se 

le asignaron son las propias que requiere su naturaleza, que en lo general han variado muy poco a 

lo largo de su proceso de consolidaci6n, pero si se ban adecuado a las necesidades de que ha 

requerido en su momento; entre las que podemos mencionar: 

Ejkrcito Pennanente 

Marinade Guerra 

Patente de Corso 

Guardia Nacional a1 servicio de la Federzcion 

Servicio Medico Militar 

Indulto pot delitos militares 

Escuela Militar 

Escuela Nhutica 

Fortalezas, fortificaciones, prisiones militares, cuafieles, arsenales y diques 

Colonias ~ i l i t a r e s ~ ~  

El gobiemo abrio las puertas mexicanas a1 comercio exterior e interior, conforme a categorias que 10s 

clasificaban a la imporlancia del puerto y el volumen de su tdfico comercial. 

Aduana de primera clase: Veracnu, Santa Ana de Tamaulipas, Matamoros. 

Aduana de segunda clase: Guaymas, San Blas, Acapulco, Campeche, Tabasco 

Adirana de tenera clase: Sisal, ihfonterrey [sic] 

j9 Lavalie &&din, Mario. La Rmndo de MPxico Zndependienie Mexico. instimto Nacional de Eshidias Hist6ricos 
sobre la Revoiuci(m Mexicans-Secretaria de Marina. 1985: p. 307. 

'' '~Nuwa ley de Secierarias de Ertado." Diorio Oficiai de la Fedeeacidn M&ico. 3 i  diciembre 19ii: T. VII, niim. 
107,693-696. 



Con el advenimiento de la Rep6blica Central en el aiio de 1835, la dependencia de las herzas 

armadas se transforma en Ministerio de Guerra y Marina, a1 cuii le toc6 enfrentar ei conflicto 

intemacional con Francia conocido como la Guerra de 10s Pasteles. Las hostilidades se limitaron 

a un cerco naval a 10s puertos principales del Golfo por parte de 10s fianceses a partir de rnarzo de 

1838 hasta marzo del aiio siguiente. E1 cierre de puertos redujo sensiblemente 10s ingresos dei 

gobiemo procedente de ias aduanas. Por lo que para aminorar ios efectos del sitio, se habili'mron 

10s puertos que no habian sido bloqueados como Alvarado, Tuxpan, Cabo Rojo, Soto La Marina, 

Isla del Carmen, Manzanillo y Huatulco. 

MCxico enfrent6 un conflicto intemacional de mayores proporciones tiempo desputs: la guerra 

con 10s Estados Unidos 1846-1848, La marina mexicana no represent6 mayor relevancia en la 

contienda, dada su desorganizaci6n y 10s puertos miis importantes estuvieron cerrados o 

bloqueados por el enemigo; 10s puertos abiertos por disposici6n del gobiemo mexicano para no 

perder contact0 con el exterior fueron Alvarado, Tuxpan, Coatzacoalcos, Soto La Marina, 

Tecolutla y Manzanillo. Debe seiialarse que las actividades portuarias en esos aiios heron 

escasas. 

Por ei aiio de 1854, cuando el General Santa Anna se desempeiiabz como Presidente de 

Mtxico por entsira y hitima ocasib, expidi6 un decreto de organizaci6n de la Mar i~a  Nacional 

donde se especifica ya que 10s buques de guerra mexicanos debian cubrir 10s dos octanos y estar 

dotados de tripulaci6n. Se establecieron para el efecto dos comandancias navales, una en 

Veracm y otra en San Bias, en el Goifo de ~Mtxico y en el OcCano Pacifico respectivamente, se 

contaba a d e d s  con una Secci6n de Marina dentro dei Ministerio de Guerra y Marina. Se 

destinaron tambiCn a algunos cadetes del Colegio Militar a 10s servicios navales." Existi6 por 

esos ziios un decreto de creaci6n de una escuela naval en el puerto de Campeche. Todo lo 

anterior no signific6 un mejoraGiento sustancial en la marina de guerra: por un lado, el 

enfrentamiento entre el gobiemo y 10s partidarios de la revoIuci6n de Ayutla por el otro, 

nulificaron 10s proyectos que en muchos casos no pasaron mis all& del papel donde estaban 

formulados. 

La Constimci6n de 1857 no contemp16 ampliamente a la marina national, es posible que par 

ser casi inexistente. Con todo ello, durante la llamada Guerra de Tres AEos (1858-1860) se 

realizaron acciones navaies entre las escuadras conservadora y liberal en el puerto de Veracmz, 

" Sonilla, Juan de Dios. Apiiniespanr la Historia de la Marina Nacionai. MBnico. Ed. del a. 1946. p. 135-136. 



donde tom6 pane activa la marina de 10s Estados Unidos a favor del gobierno juzrista. Con el 

triunfo liberal en 1861, el presidente JuArez modific6 ia denominacibn del Ministerio de Guerra y 

Marina por el de Secretaria de Estado y del Despacho, para volver a modificarlo a Secretaria de 

Guerra y Marina, nombre qne mantuvo hasta el aiio de 1937. 

A1 Ilegar Maximiliano a1 pais en 1854, qued6 establecido el imperio. Durante su breve gesii6n 

se emitieron las "Matriculas para ei aiistamiento de gente de mar"." Esie reglamento obiigaba a 

10s habitantes varones de las costas a servir en 10s buques de guerra cnando se requiriesen de sus 

servicios. La disposici6n impuesta durante el imperio se abrog6 hasta el aiio de 1877. 

Durante 10s gobiernos de Juirez, Lerdo y parte del de Porfirio Diaz, la Armada Nacional pas6 

por un proceso de estancamiento, pues s610 se cont6 con algunas embarcaciones pequeiias de 

poco tonelaje; la marina mercante, mientras tanto, qued6 en manos de extranjeros quienes se 

encargaron del comercio que Mexico mantuvo con varias naciones. En 10s aiios 90, en pleno 

Porfiriato, oper6 iin Depmmento de Marina, el cual estuvo supeditado a la Secretaria de Guerra 

y Marina, atendiendo las actividades relacionadas con la Marina en general. Las funciones del 

Departmento de Marina se reaiizaron por media de la Secci6u de Buques piejidida poi an 

marino militar. En 1894 el Caiionero "Zaragoza" inici6 un viaje alrededor del orbe, siendo la 

primera nave mexicana en iealbar un viaje de circuinavegaci6n, el cual conciuy6 en i89T 

despuCs de 3 aiios. Ese d o ,  por decreto presideucia! fue inaugurada la Escuela Xaval Militar el 

21 de abril; el cargo de director recay6 en el Capitin de Navio Manuel E. Izaguirre. El objetivo 

de este centro de estudios h e  la preparacion de ios cuadros de oficiaies para 10s diversos 

servicios de la Armada Nacional. Hacia 10s fines del Porfiriato, la Armada cont6 con varios 

buques y personal, que hizo que bsta se enconirara en innejorables condiciones: 

Caiioneros: 

Transportes: 

"Zaragoza" 

"Bravo" 

"Morelos" 

"Veracmz" 

"Tampico" 

"Dem6crata3' 

"Progreso" 



"Guerrero" 

"Oaxaca" 

Buque-escuela: "Yucatin" 

Personal: 150 jefes y oficiales 

Tripulaci6n: 2500 de clases y mar~ner ia .~~ 

La Armada durante la revoluci6n sirvi6 a 10s gobiernos que estuvieron en el poder: Porfirio 

Diaz, Fra~~cisco I. Madero, Victoriano Huerta y a1 gobiemo constitucionalista. I>os hechos 

destacan la participaci6n de las fuerzas navales: el primer combate de 10s cafioneros "Tampico" 

al servicio del Constitucionalismo y el "Guerrero" a favor del gobiemo de Huerta. La lid se ilev6 

a cab0 em junio de 1914 frente a las costzs de Souora, el coal concluy6 con el bundimiento del 

"Tampico". El segundo, la defensa dei puerto de Veracmz por la invasi6n norteamericana el 21 

de abril de 1914; la Escueia Naval defendi6 en la medida de sus posibilidades el puerto jarocbo, 

ello le valio el tituio de Heroica Escuela Naval. El 13 de agosto de 1914, el consti~ciona!ismo 

triunfante firm6 con las fuerzas federales 10s tratados de Teolo).ucan, que disolvieron ias 

instituciones politicas porfirianas, incluida cntre elks, la Marina Nacional. De nada sinpi6 la 

par(icipaci6n naval al lado de la Patria y la revolucion para evitar su disoluci6n. 

La Marina Nacional renaci6 en el Congreso Constituyente de 19i7; ios generales Candido 

Aguilar y Heriberto Jara, defendieron la participation de Mkxico de una mauera mis activa en el 

comercio mundial. Su postura quedo plasmada en 10s articulos 32 y 90 constitucionaies. El 

articulo 32 restringid a mexicanos por nacimiento la t1ipulaci6n de las naves abanderadas con la 

enseiia national. El 4 de junio de ese mismo aiio zarp6 de Veracruz el buque "Tabasco", primer 

barco mexicano que navego bajo las nuevas disposiciones conseitacionaies. Tambibn yded6 

consagrada a la Secretaria de Guerra y Marina la administration de 10s asuntos maritimos 

nacionales, estudios y exploraciones de la flora y fauna marinas, incluyendo la educacibx miiih- 

y de atencion a arsenales y diques nacionales. 

En ios aiios 20 de la epoca posrevolucionaria decay6 mucbo el inter& en ia esfera 

gubemamentai por la armada, por el impulso que se dio a otros proyectos nacionaies como la 



construcci6n de carreteras o promoci6n del desarrollo industrial entre otros; se lleg6 inclusive a 

intentar su desapariciiin. Si se analiza el intento de desaparicion de la armada, resulta 

incongmente que un pais bioceinico que debe tener una marina de guerra y mercante respetable, 

no cuente con la infraestmctura naviera minima requerida para sus m b  elementales uecesidades, 

descuidando 10s estudios del mar y la potencialidad econ6mica e industrial que se puede obtener. 

El Contralmirante OcX6n P. Blanco quitn ejerci6 el cargo de Jefe de1 Departamento de Marina, 

formulo un proyecto de reorganizaci6n de la misma en junio de 1929, para que se permitiese a 

ese 6rgano seguir desempefiando sus Funciones. En su informe manifest6 las causas que agobian 

a s -  EepaS&~e;..:o: 

1. La penuria de nuestro erario nacional 

2. Alteraciones de la paz interior 

3. La influencia de un vecino poderoso que impacta decisivamente en el accionar 

gubemamental. 

?or otro lado, para mantener la viabilidad de! mismo propuso la zdqnisici6n de mevo matefia! 

y equipo. 

Dos cazasubmarinos de 850 toneladas 

Dos sumergibles de 650 toneladas 

Dos flotillas de hidroaviones, una para el pacific0 y otra para el atlintico 

Cuatro caiioneros de 1500 toneladas 

Un buque-escuela mixto de 1700 toneladas para la instrucci6n y pdctica de guardiamarinas, 

maestranza y marine& 

Un diqne seco o flotante en el golfo de Mtxico para embarcaciones de hasta 5 000 

loneladas. 

Dos talleres en ambos litorales para consewaci6n y mantenimiento de 1as unidades a flote." 

El plan que se present6 busc6 darle un alcance mayor a la hieiza naval del pais, pero qued6 

exactamente como mucbos otros, en el archivo, sin que se considerara lo apremiante de la 

situacibn, no s610 militar, tambitn de impulso a la industria naval. 

" Boni!la, Juan de Dios. Himria Marifima .. Op cit.: p. 657-661. 



En 1932, se apiob6 un programa de construcci6n de unidades navales que se encargaron a 

asrilleros espaEoles. Eilo result6 de una fisuia dentio de la oficialidad naval; donde las posturas 

pudieron conducii a la temida cesaci6n del ramo. Las unidades heron entregadas en el afio de 

1936, except0 el transporle "Zacatecas" incautado por el gobiemo espafiol poi 10s sucesos de 

orden politico que privaba en ese pais. Las unidades que pasaron a constiluir la armada heron: 

Un transporte: "Durango" 

Tres cafioneios: "Quer&tarow 

"Guanajuato" 

"Potosi" 

Diez guardacostas: del"620" a1 "G29" 

Se contaba anterionnente con las siguientes unidades.c8 

UIE transporte: "Qrogreso" 

Un cakmero: "Nicoiis Bravo" 

Ties guardacostas auxiliares "Acapulco" 

''MazatlW 

"Veiacm" 

El gobiemo dei General Lhzaro Chrdenas se caracteriz6 pcr su dinamismo e impulso a las 

esferas de desarrollo en 10s 6rdenes politico, econdmico y desde luego social para logiar el 

bienestai general de la poblaci6n. . El 21 de mayo de 1935 por decreto presidential, se crearon 

las zcnas navales, cuatro en total, dos por cada litoral y jefaturas navales intennedias como 

puntos de enlace. Las zonas navales erigidas son Verac~uz, Ver., Cd. Del Carmen, Camp., 

Acapulco, Gio. y Pueao CortCs en Bahia Magdalena en ia Baja California Sur. Cada zona naval 

estaba acondicionada con servicios de aprovisionamiento de combustible, agua, lubncantes 

edificios para alojamiento del personal, estaciones de transmisi6n, fondeadeios para la estadia de 

ios buques y su adecuada protecci6n?9 

4 8 ~ H J C  Secretaria de Marina. Caja 27, enp 1014, fol. 19674-19679. " Boniilz, Juan de Dios. Apuntes ... Op eit.. p. 461. 



Durante la lectura del quinto infome de gohiemo del Presidente Cirdenas rendido ante el 

Congreso de la Uni6n recalc6 la necesidad de fortalecer a la Marina Nacional y propuso: 

1. Evitar que 10s asuntos maritimos continhen en el plano de inferioridad que actualmente 

ompan. 

2. Coordinaci6n de 10s diversos eiementos y servicios con que cuenta. 

3. Establecimiento de una politica maritima, tanto militar como mercantil y de pesca, la 

mercantil de gran importancia para la actividad productiva nacional y la pesquera con 

miras 2. !a exp!o!sci6n nacional e intensiva de! mar, para ailmentar nuestro rengl6n de 

exportaciones y brindar a1 pueblo un aliment0 sano y barato. 

4. Iniciacion de las industrias de la producci6n naval que tendri como resultado inmediato 

hacer !as reparaciones de nuestros barcos dentro del pais y la adquisici6n a menor costo 

del material flotante tanto el de guena como de mercantil y de pesca. 

5. Creaci6n de instituciones de crtdito maritimo destinados a favorecer la pesca y sus 

industrias. asi como Ias constxucciones navale~.'~ 

Dias mas tarde, en visita realizada ai estado de Sonora, el General Ckdenas pronunci6 un 

discwso en el puerto de Guaymas. Ratifico su decision de atender inportantes obras de caricter 

econ6mico y social como la constxucci6n de presas y canales, obras urbanas, constxuccion de 

escuelas asi como realizar ohras portuarias indispensabies para las emharcaciones nacionales. 

"Debo informar a ustedes que existe el prop6sito de mejorar las condiciones de Nuesua Marina 
de Guerra 7,su personal, asi corno iniciar en el en el achal period0 la creaci6n de la Marina 
Mercante". 

POI aquellos dias, el precandidato de PRM a la presidencia de la rephblica, General Manuel 

Avi~a Camacho, dej6 asentado en el segundo plan sexena!, base de su campaiia poiitica con 

respecto a la Defensa Nacionai y seaaio la necesidad de: 

"Reorganizaci6n de la Armada para el rnejor aprovechamiento de sus elementos; centralizaci6n 
definitiva, por la Direcci6n de la Armada, de 12s actividadcs tendientes al desarrollo coordinado 
de la Marina de Guerra y de la mercante. Iniciaci6n del Servicio de Hidroavi6n Militai y 
organizaciirn de unidades conespondientes. 

' 9 0 s  Presidentes deMixico. Op. cit : T. IV, p. 112. " C=rdenas, Lizaro. "El discurso presidential de Guaymss." Litoral. M&xtca, 11 septiembre 1939: Afia 1, niim 4: p. 
10. 



Expedici6n de las leyes y de 10s reglamenlos que deben regular la producci6n de 10s matenales 
de navegaci6n indispensable para la Marina de Guerra y adquislci6n de 10s que no se pueden 
construir, asi como de ias maquinarias indispensabies para esta ind~stria."'~ 

El 30 de diciembre de 1939, apareci6 publicado en el Diario Oficial de la Federacidrz, ia 

creacihn del Departamento de Marma, independiente de la recientemsnte creada Secretaria de la 

Defensa Nacional. El objeto de su apertura fue desempeiiar una politica centralizada en 10s 

asuntos maritimos nacionales como el de salvaguarda de la soberania nacionai, vigilancia de las 

costas, foment0 pesquero y de la marina comercial, etc. Despuis de largos afios crisklizh el 

esf"erzo de creaci6n de un organism0 dedicado eexprofeso a atenier ia empresa maritima. 

La creaci6n del nnevo organo dependiente del Poder Ejeculivo Federal gene16 w.a serie de 

opiniones entre las personas vinculadas a 10s asuntos del mar, en las cuales manifestaron su 

entusiasmo por el logro. Expresan tambiCn la realidad y posibilidades de crecimiento de la misma 

ante el trascendental acontecimiento. El Capitin de Navio, Francisco Mancisidor seiial6: "Es un 

paso en firme para poder iniciar lo que con el tiempo harh posible la resoluciirn de 10s problemas 

maritimos del pais."s3 Indich ademb su beneplicito porque dnrante aEos reiter6 la necesidad de 

contar con una marina con consignas como Csta: 

"Ke perseguido iiamar ia alencion, no solamente de 10s gobiernos y dei mecanismo 
administativo que lo integra sino que, lievado del deseo de ver la prosperidad de Mixico. Con 
el aprovecham~ento de 10s vastos recursos que le brindan sus mares, me he valido de 10s medios 
puestos a ml aicance, como lo hago ahora a travCs de estos Elemenlos, a fin de que dim1 ando 
estas ideas sumando nuestro entusiasmo y nuestra f i  para lograr dicho porvenir rnaritimo. ,B 

El Comodoro Roberto G6mez Maqueo a qniCn correspondi6 ser el primer encargado del 

Departamento Aut6nomo de Marina, expresii que 10s problemas maritimos del pais tienen que 

ver con la composici6n territorial de Mkxico que en algunos casos complica el accionar naval 

debido a la: "Orografia qne impide las comunicaciones intenores con 10s exteriores. Ademb se 

puede citar la falta de 150s navegables, rutas de comercio ocehico"Sin embargo, se pueueden 

" Partido de la Revoluci6n Mexicans. Seendo  Plan Serenai. 1941-1946. Texto aprobado en 1s Asamblea Nacional 
celebrada en la Ciudsd de MCxico, las,dias 1, 2 y 3 de noviembre de 1939, y varios discursos dacurnentela 
pronunciados por el General Manuel Aviia Carnacho, Candidato Naclonal a la prestdencia de la repiiblica, 
postulado por el P.R.IM. y por el General Heribeiio Jara. Presidente del C.C.E. del propio inshhlta politico. 
MCnlco. Partido de la Revoluci6n Mzxicma. 1939: p. 144-146. 

33 Mancis;dor, Francisco. "Dei Drpammmto Autb~omo de Marina." Litoral. Mbxico. Noviernbre 1939. A50  I ,  
nUm. 4, p. 13. 

SM . . 
I anc~srdor, Francisco. Eiemenios. Op. cit : p. 5-6. 



modificar esas desfavorables condiciones con la "Apemra de caminos transversales que 

conectaran a ambos mares, o bien la meseta con ias vertiente~".~~ 

Raziel Garcia Arroyo en su Biografia de la Marina Nacional; sefiala que la marina debe exisiir 

por el acceso de Mexico a 10s dos mares debido a que: 

"Las caracteristicas geagdficas de nuestro pais hhieron necesarias desde tiempos remotos, la 
navegacion pluvial lacustre y maritima como medio de comunicacinn de expansion para 10s 
aistintos pueblos que ocuparon lo que actuaimente es nuestro territorio. 336 

-. - 
ci leniente de Navio Guiiiermo Hernandez Sagarra dice que ia iviarina debe esiar preparada 

para las eventualidades con la infraedmctura portuaria y militat; pero tambien realizar proyectos 

y despachos que hagan hncional y operativa su administraci6n poi lo que se debe ejecutar: 

"Sin tardanza 10s estudios complementarios que tengan como feliz e indispensable finalidad, el 
dejar nuestros puertos en condiciones de prestar eficientes servicios, tanto en ei aspecto de 
seguridad coma en el de abastecimieuto y ~e~araciones."~' 

El Capitin de Navio Juan de Dios Bonilla, ademas de mostrar su beneplhito, dio a conocer 10s 

fundamentos de la existencia de la Marina bajo dos conceptos, el exterior y el interior; cada uno 

con dos fases el de! tiempo de guerra y el del iiempo de paz. La fase exterior en tiernpo de guerra 

es la defensa del tenitorio en un conflict0 iuternacional; en tiempo de paz es el fomento de las 

relaciones con otros paises por medio de viajes de estudio o de cortesia y en otras actividades. 

For lo que toca al aspecto interior, en tiempo de guelna se encarga de la vigilancia de las costas, 

desembarcos, transportes, ataques y defensas basta el alcance dc sus armas; en tiempos de paz, es 

el ejercicio de la soberania nacional y respeto en el mar, impidiendo !a violaci6n de ias leyes por 

10s buques mercantes, por 10s piratas, por ios contrabandistas, por pescadores fraudulentos y 

previene y reprime delitos que se cometan par estos medias?' 

Gbmez Maqueo, Robeito. M&o puede y debe desarroilor sus marinas. 2 ed. Mexico. Editara Mbxico Maritime. 
1954: p. 5-6. 

56 Garcia Arroyo, Raziei. Biografio de la Morino Mexicano. Mexico. Secretaria de Marina. 1960: p. 29. 
*' Hemhder Sagarra, Guillermo. 'T.iuestsos cornpromisas en poiitica naval" Revisto Generoi de Marina Mexico. I1 

$oca. niim. 5. 1941: p. 7-8. 
Boniilz, Juan ae Dios. Hisloria rnaritima. . U;n. cii p 657-658. 



La justificaci6n legal con la creation del Departamento de Marina obedece 2 10s rnedios geogrificos del 

pals, su ubicacion entre dos litorales, de aadrmnistracion de recursos y control politico: 

"Ser bioceinica, raz6n por la cual se busca centmiizar las actividades maritimas en un solo 
6rgano; como una marina de guerra para la defensa del pais, aguas territoriales insulates y 
mantener el orden constihlcional del  sta ado."'^ 

Par las diversas opiniones venidas se p e d e  decir que esib justificada la creaci6n del ramo de 

Marha; Lo que, claro esti, no s610 obedecib a inter& de natnraleza guerrera y 10s consecuentes 

prGyectos ese2dics ccxespc+en+es para c p a i b ~ i r  una filerza naval. ghieti~in $25 
i 

provocar el desarrollo econ6mico de Mbxico tanto interno coma costero a travks de 10s puertos de 

manera global. Primero habia que desarrollar la industria naval y su infiaesiruchira; una vez 

realizado esto, de manera simultinea llevar a cab0 la integraci6n econ6mica nacional entre las 

ciudades del interior y las zonas costeras por media de las careteras. Esto evitaria el desmedido 

crecimiento de las ciudades del interior porque algunas de sus actividades econ6micas se 

trasladarian a 10s puertos; 10s puertos se interconectarian entre si y con el interior rezlizando un 

Importante flujo econ6mico m b  amplio. Por otro iado en Ias ciudades portuarias o costeras se 

implementarian obras de nrbanizaci6n para dotar de setvicios a la comunidad; implantar 

programas de sanidad para combatir las enfermedades tropicales, verdadero azote de ias zonas 

ciiidas y sobre todo b6medas; la apertura de nuevos pueitos reduciria Ias distancias entre 10s ya 

existentes sitviendo de enlace en el trifico comercial, apoyo para descarga en caso de saturaci6n 

o abrigo entre algunos casos. Se debe seiialar que el comercio es una de las actividades 

econ6micas m b  importantes del mundo, y buena parte de t l  se realiza por medios maritlmos; par 

otro lado debe quedar claro que las costas y sus provincias aledaiias poseen cuautiosos recursos 

susceptibies de ser explotados y aprovechados. 

Los puertos, amen de su actividad comercial tanto de allura o de cabotaje, otorgarian 

protecci6n a la navegaci6n, se realizarian ensambles, const~cci611 y rcparaciones a barcos de 

todos tipos y prestaci6n de otros servicios navaies. La propia na(uraleza de Ios puertos motiva 

qrie entablen comunicaci6n con otros pueblos de la tierra intercambiando ideas, conocimiento 

cientifico y cuilural. Por iiltirno, todo este engranaje econ6mico entre cludades interiores y 

costeras ademis de promover el desmollo econ6mico beneficiaria a1 Estado con la recaudacibn 

" Jimhez Cruz, Hilario. La Seereta& de..Manno y la rgfonno admmrst.rotiva. Mexico. 1984: p 48-49. Tesis de . . ~icenclamra en Deresho. PD. b7b.M. 



de ingresos fiscales por m6ltiples mhros que recuperarian la inversi6n y mantendrian en 6ptimas 

condicianes 10s sevicios a otorgar. Los prop6sitos que hemos setialado no Ilegaron a realizarse 

como se pudiera esperar, a h  hoy en dia se esta muy lejos de alcanzarlos. 

Un comentario que debe completar en otro marco la justificaci6n de la creaci6n de ia 

Secretaria de Marina, es el conflict0 internacional, la Sesnda  Guerra Mundial. Las principales 

potencias mndiales estaban enfrascadzs entre si pore! coutro! territorial, militar y economico de! 

mundo; ellas necesitahan de todos 10s medios a si alcance para salir airosas. Po; lo qce 

aparentemente descuidaron ia vigiiancia en sus ireas de infiuencia (LatinoamCrica para el caso de 

10s Estados Unidos). Los paises perifiricos entre 10s que se encontraba Mkxico tuvieron la 

oportunidad de desarrollar su economia y depender menos de las grandes potencias. 

El Depammento de Marina inici6 sus funciones en enero de 1940; el primer encargado h e  el 

comodoro Roberto Gomez Maqueo. Las airibuciones del organism0 est5.n contenidas dentro de la 

Ley de Secretarias y Departamentos de Estado. Las tareas iniciales que debia atender la Marina, 

independientemente de 10s prop6sitos por las que fue instituida son: la educaci6n naval, el 

ejercicio de !a sobemia nacioaal en agJzs t~xitoriales, asesorias e inspecci6n de las obras 

navales en construcci6n, cuidado de la infraestmctura pornaria, faros, halizamiento, 

investigaci611, elaboraci6n de cartas maritimas y estadistica marina.60 

En el Depariamento de Marina quedaron adscritas aigunas dependencias de caricter civil 

relacionadas con el ramo, dispersas en varias secretarias pero necesarias para la conducci6n de las 

actividades de la iustituci6n; como la Eirecci6u General de Pesqderias, la qae regulz la actividad 

pesquera; el Departamento Forestal de Caza y Pesca, sustituto de la anterior DirecciCin, La 

Comisi6n Naciona! de IrrigaciCIn se desprendio de las faculkades que tenia sobre investlgaci6n y 

acuacultura; las obras portuarias dejaron de pertenecer a la Secretaria de Comunicaciones y Obras 

Pchlicas; las aguas de propiedad federa!, estndio y exploraciones cientificas y el Ohsematorio 

Meteorol6gico no las administraria m b  la Secretaria de Agicultura y Fomento. 

Con la centraiizaci6n de actividades maritimas se generaron resultados positives, ya que se 

deiine6 la poIitica naval a seguir en la conducci6n de empresas niuticas. El Depanamento ae 

Marina a v o  escasa duraci6n; el 3i de diciembre de 1940 una refoma a la Ley de Secretarias y 

Departamentos de Estado la eiev6 a1 nivel de Secretaria. El General Heriberto Jaia fungia como 



Jefe del Departamenlo, por lo que a1 cambiar de categoria se convirti6 en el primer Secrekrio de 

Marina, apartir del 1 de enero de 194l.La nueva Secretaria desempeiia las mismas funciones que 

su antecesor, solo que con algunos ajustes y reesbucturaciones en 1 % ~  oficinas que lo componian, 

algunas oficinas cambiaron sn denominaci6n por la complejidad y expansi6n que ameritaban sus 

funclones. En esencia sns atribuciones siguieron siendo las mismas. 

La SecreQria de Marina dentro de sus funciones, desempeiia actividades de tipo militar y de 

?ipo civik de manera conjunta. Elio sustenta el objetivo de su creation como el de salvagnarda de 

la soberania y el de promover el desanollo econ6mico del pais. Las nomas que rigen z !a 

Secretaria de Marina son Ei Reglamento Interior de Marina y el Reglamento del Estado Mayor; 

con respecto a 10s ultimos en donde se percibe la dualidad de 12s h c i o n e s  que ejecuta Marina, 

tanto civiles como militares. El reglamento intemo administra y rige todas las dependencias que 

integran la instituci6n. El reglamento del Estado Mayor es el que desarrolia 10s planes militares y 

proporciona 10s elementos de juicio para la insbucci6n y ejecuci6n de las estrategias navales y 

apoyo logistico y depende de la Direcciirn Generai de la Armada. Algunas direcciones como 

pesca e industrias conexas, Marina hlercante, Obras maritimas y Arquitectura ejercieron 

actividades no militares como iuvestigaci6n oceanogriifica, ensetianza elemental y superior, 

fijaci6n de dunas maritimas, concesiones y pemisos de pesca, vedas, dragado y mantenimiento 

de puertos, difusi6n de propaganda en asuntos del mar. 

A pariir de 1941, la Marina configur6 paulatinamente su composici6n, confome lo requerian 

!as necesidades de la instie~ci6n, fuese en cualq7uiera de sus h-bitos de compeiencia. El 13 de 

diciembre de 1941, se cre6 la Oficina de Dragado, como parte inlegrante de ia Direcci6n de 

Obras Maritimas; esta dependencia destinada a mantener 10s puertos libres de azolve y obsticuios 

que dificultan la entrada y salida de ios buques que recalan en 10s mnelles. En 1942 se elevir a 

Departamento y en 1959 pot ser necesarios sus semicios se ie otorg6 el nivel de Direcci6n. 

Ei 1 de junio de cada aiio qued6 instituido como el Dia de la Marina, que se celebro por 

primera vez el aiio de 1942. La celebraci6n de una fecha especiai para todos los individuos 

dedicados a !as actividades navales obedece a otorgarle un lugar dentro de ia sociedad >or ei 

trabajo que desempeiian y 10s esfuerzos que realizan por fomeniar en la poblaci6n el interis por 

esta actividad. Durante el rigimen presidencia! de Carlos Salinas de Goflari; se comenzh a 

celebrar el Dia de la Armada de Mtxico el 23 de noviembre de cada aiio, fecha bisi6rica cuando 

10s espaiioies fueron derrotados en San Juan de Ul6a. Para evitar confusiones el Cia de la Marina 



incluye a todas las personas involucradas con !as actividades navales. El Dia de la Armads de 

Mtxico solo corresponde a las fuerzas navales que protegen y garantizan la inlegridad del 

tenitorio nacional y la defensa de sus instihlciones. 

Los batallones de infanteria naval o de manna, cuerpos de combate y asalto de la Armada, se 

crearon a partir de agosto de 1942, se cont6 con tres inicialmente, uno en Veracmz, otro en 

Acapulco y otro en Puerio Cortes. EI cuerpo de infanteria naval cuenta con una organizaci6n bien 

estmcturada en el desempeiio de su oficio, dotaci6n adecuada de armamento, asignacibn de 

materiales de transporte, c&lculo de gasto de municiones, etc. 
7 - - - A  : . ' /. 7 "  " " . . 
Ll r ~ v p u s ~ : ~  ru. ... Y L . ~ ,  ,,,ac;on de la Pi:ecc:o:: Genera1 de Ccnst~ccicnes Xz-zzles el 5 de 

octubre de 1943 fue reparar y constmir embarcaciones de la marina en general. Fue necesaria Csta 

dependencia adminisfrativa para mantener en funcionamiento la flota naval y mercante de que se 

disponia; por otro lado se piane6 no depender de 10s semicios de otros paises por lo elevado de su 

costo. Ahora bien, se busc6 crear la infraestmctura p a n  que Mexico pudiese fabricar su material 

flotante, es decir, 10s barcos de que disponen ambas marinas y que e s t h  en servicio. Para la 

marina de guexa se le denominan tambMn unidades de superficie. Un ejemplo de ello heron 10s 

fracasados barcos de cemento. 

La Armada de Mtxico, para cubrir arnpliamente sus hnciones de patmllaje y protecci6n, cre6 

la Escueia de Aviacibn Naval, para formar a 10s pilotos y personal que tripulen Ias aeronaves que 

cubren servicios especificos en el organismo. 

En noviembre de 1946, concluy6 la gestihn deI General Heriberto Jara en la Marina Nacionai, 

10s logros materiales fueron importantes (se analizarian mas adelante) como tambien lo fueron las 

hertes criticas a su persona por su actuacibn. La Secretaria de Marina sufri6 modificaciones a 

partir de 1958, cuando la Direcci6n General de Pesca e Industrias Conexas h e  transfenda junto 

con sus recursos a las Secretaria de Industria y Comercio y a la de Patrimonio Nacionai, el 

foment0 de la pesca, la comercializacion, vedas y capbra correspondib a Industria y Comercio; la 

administracion de ias salinas y mejoras materiales correspondib a Patrimonio Nacionai. En abril 

de 1972, se creo la Direccibn General de Operation Portnaria; el Cenho de C6mputo y 

Estadistica; la Direccibn General de Orografia sustituy6 a la Direccibn de Faros e Hidrografia, la 

Direcci6n Juridica dej6 su lugar a la Direccibn de Asuntos Juridicos; por riltimo el Departamento 

Medico se transformb en Depmarnento de Servicios Medicos. El Presidente josi L6pez Portiilo, 



expidi6 !a Ley de !a Administraci6n Piblica Federal6' que sustiluy6 a la obsoleta Ley de 

Secretaries de Estado y Depaltamentos Administrativos. La nueva ley permiti6 racionalizar el 

funcionamiento deI aparato burocritico del Estado, incluyendo la mejor asignaci6n de 10s 

recursos. La Secretaria de Marina fue afectada una vez mis; la Direction General de Marina 

Mercante y la Direcci6n General de Operaci6n Portuaria y Sefialamienlo Maritime, pasaron junto 

con sus recursos a la Secretaria de Comunicaciones y Transpories. De esta manera la Secretaria 

de Marina dej6 de ejecutar actividades mixtas, constrifiindose cada vez m h  a su esencia de ser 

un 6rgano pa;a la salvaguarda de la seg~ridad nacicna!. 

La Secretaria de Marina hoy en dia estii circunscrita a soio su am~i t0  ae competencia; 

comparte con la Secretaria de la Defensa Nacionai (Ejircito y Fuerza Ahea) el compromiso de 

mantener la integridad de la naci6n y defensa de sus instituciones; no interviene a1 momento en el 

desarrollo industrial, mis que por acuerdos de colaboraci6n con otras instituciones, debido a que 

algunos de sus fundamentos que la originaron ya no son de su incumbencia. Sin embargo su 

creaci6n hivo como una de sus finalidades el coniribuir a1 desarrollo politico de Mixico. 

"Ley Orginica de la Administiacdn Piibiica Federa!." Diario Ojcioi dc /a Federacidn MCxico. 29 diciembre 
1975: T. CCCXXXIX, niim. 42,Z-15. 





En el presente capihilo, (ratark de puntualizar algunos aspectos sobre la organizacihn, estmctura 

organics, administrativa y miiitar con que cuenta la Secretaria de Marina para el desempeiio de 

sus lareas. Debe qnedar c!aro que algunas de 12s ordenanzas y reglamentos que ucrman !as 

funciones de ia Secreraria de iviarina, ~ e r o n  puesras en vigor cuando Heriberto Jara se hizo cargo 

del despacho de Marina. No poseo informacibn sobre como influyo Jara, para que 10s diversos 

reglamentos que rigen las dependencias de Marina, se aprobaran e implementasen confome lo 

requerian las necesidades de la mencionada instihici6n. Lo que si le toc6 firmar fue las 

ordenanzas y decretos aprobados por el Congreso de la Unihn entre 10s aEos de 1941 y 1946. 

El Departamento de Marina, como ya se indic6, inici6 sus funciones el 1 de enero de 1940. 

Desde ese momento todos 10s asuntos relacionados con el mar fueron centralizados en un solo 

organisno dependiente direciamente del Poder Ejecutivo Federal, para qne coordinase 10s 

esfuerzos para alcanzar las metas trazadas. Por otro lado paulatinamente se hie confomando la 

esmctura burocratica y administrativa ademis de la normatividad que ia rige a nivei inteno 

como en su relacihn con dependenc~as extemas. 

Las bases juridicas de la Secretaria de Marina de acuerdo alas leyes imperantes en ios afies 40 

fueron ias siguientes: 

La Constimcih Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, 1917. 

La Ley de Secretarias, Departmentos Administrativos y demiis dependencias de! F'odm 

Ejecutivo Federa!, 1934. 

La Ley Orginica del Ejercito y Armada Nacionales, 1926. 

La Ley Orginica de la Armada de ~ i x i c o , 1 9 4 4 . ~ ~  

Existen dentro de la instihicion normas y reglamentos que regulan el desempefio de !as 

actividades maritimas entre ios cuales e s t h  

62 Lavz!le &-&in, M a o .  La armada.. Op cit: p. 305-309 



El Reglamento Interior de la Secrekfa de Marina. 

Ei Reglamenlo deI Estado Mayor. 

E1 Reglamento de Navegaci6n Interior. 

El Reglamento de Yates. 

El Reglamento para ia constucci6n de Obras en el Mar Territorial y vias Navegabies. 

El Reglamento relativo a1 caricter militar o civil del Departameuto, m h  iarde Secretm'a de 

Marina. 

Las necesidades de la Secretaria de Marina se incrementaron confonue la demanda de sns 

servicios h e  requerida, por 10 que se crearou nuevas direcciones y depertamentos como: 

El Departamento de Dragado 

La DirecciCIn Generai de Construcciones Navales 

Por otro lado cabe indicar ia implementacih de leyes de indole naval militar que tij6 Ias regias 

del personal de m a s  y servicios como: 

El Reglamento de Ordenes y Transporte de ia Armada 

Ei Reglamento para la Escala del Mar para 10s Cuerpos General y de Maquinistas 

El Reglamento de Zonas, Navales y estaciones de Aprovisionamiento 

E! Regimenio para el rec:-ctaiiiiento de Personal de Tropa de la Armade 

El Reglamento de Organizaci6n de Batallones de Infanteria Naval y de instmccion 

Ei Reglamento Orginico para el curso de Guardiamarina 

En cuanto a las escuelas navales y el persona! enlisiado se dispusieron ias medidas para la 

instruccibn, de 10s aspirantes a pertenecer a !a Armada, como tambiCn ei reglamento de ascensos, 

promociones y recompensas para todo el personal: 

El Xeglaxeuto de Esca:a de Mar para el cuerpo General de Maquinistas de la Armada 

Ei Reglamento de la EscueIa de Marineria de ia Amads. 

El Reglamento de ia Escueia de AviaciQ Naval. 

Dia de la Marina, el cual se celebra desde el 1 de junio de 1942. 



Condecoracibn a1 "Merit0 Especial" para todo el personal de la Armada. 

"Medalla de Oro" ai cadete que obtenga cinco premios en los eximenes finales de 10s 

estudios que curse. 

El Consejo Naval, trrgano de honor y justicia para otorgar mayor legalidad a la entrega de 

premios y recornpensas. 

Con lo dicho anteriormente se prelendib focdecer I s  actividades y contar con une 

inf;aes@~ctura adecuada para las :&ores navaies, asi como otoigar estimulos a! persona: en 

general de la Marina Nacional. 

Dentro deI Departamento de Marina, primero y la Secretaria despub, se contemplaron las 

funciones tanto militares como c i v i l e ~ , ~ ~  lo cuai puede entenderse como una dicotomia o 

disfuncianalidad debido que a: ser una dependencia castrense da la impresi6n de atender solo 

actividades de ese tipo. Pero la a p e m a  de la Marina Nacional debe entenderse no solo pensando 

en la Armada de MCxico o Marina de Guerra como tambiin se Ie conoce, cuya mkima prioridad 

es la preservaci6n de la paz y seguridad nacional en el mar. Se contempla tambiin entre sus 

cometidos el impuiso a las actividades econ6mlcas del pais como el desarrollo de La industria 

pesquera y foment0 de las actividades acuhticas; increment0 de la Marina Mercante y del 

comercio maritimo, tanto de alhira como de cabotaje; incrementar la iuf;aesiructum portuaria y 

de constuccion navai en mares y rios navegabies. Esta dualidad de funciones en la Manna 

obedece a1 interes de centralizar las activ~dades en un solo 6rgano de gobierno, y para con ello 

lograr un mayor avance en todos 10s imbitos, obteniindose a1 mismo tiempo el desarrollo de las 

actividades maritimas y portuarias, y de defensa y seguridad nacional, q.Je de haber continuado 

dispersas 1 s  actividades en distintos 6rganos gubemamentales sus Iogros hubierau sido m8s 

iimitados. 

El Reglamento Interior del Departamento de Marina fue aprobado el 13 de agosto de 1940 

junto con el Reglamento Organizaci6n del Estado Mayor Naval. El primero proporciona a1 

Depminento el organigrama de :as dependencias que lo inte-gan, las actividades qiie realizm 

sada una de ellas, jerarquizaci6n y ambito de competencia, como tambiin responsabilidades y 

servicios que prestan. 



La esmctura orginica del Departamento se vio rnodificado a1 ser elevado a la categoria de 

Secretaria de Estado en enero de 194i, 10s ajustes a sn estrucara de caricter administrative no 

modific6 10s objetivos originales de su creaci6n, mis bien mcrement6 la potencialidad de scs 

actividades y conforme a 10s requerimientos que asi se lo exigian. 

Las depcndencias que originalmente integraron el Departamento de la Marina fireron los 

siguientes: 

I. JefaCura 

T I .  Secretaria General 

111. Oficialia Mayor 

IV. Departamento Administrativo 

V. Departamenlo Juridico 

VI. Departamento MCdico 

VII. Direccion General de la Annada 

VIII. Direccion Generai de Marina Mercante 

IX. Departamento de Obras Maritimas 

X. Departamento de Pesca e lndustrias ~ a r i t i m a s ~ ~  

L2 transformaci6n dei Departamento de Marina en Secretaria de Estado, confiyr6 la 

estrnctura orginica por asi requerirlo el nuevo ordenamiento. Por lo tanto con base e;: ei 

Reglamento interno de ia Secretaria de Marina, aprobadc ei 15 de marzo de 194: la estxctura 

qued6 asi: 

I. Secretaria 

IL. Subsecretaria 

111. Oficializ Mayor 

IV. Estado Mayor de Marina 

V. Inspecci6n General 

V:. Departanento Juridico 

V:I. Depmamento Administrativo 
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VIII. Departamento M6dico 

IX. Direcci6n General de la Armada 

X. Direccidn General de Marina Mercante 

XI. Direction General de Obras Mariiimas y Arquiiecara 

XEI. Direcci6n General de Pesca e lndustrias Conexas6' 

Existja ademb el Gonsejo Tecnico-Adminiswativo y el Conscjo Ticnico-Miliia. que iienen sus 

funciones deterninadas. La dependencia exciusiva de indole nsval mi!i?ar es la Direcci6n 

Genera! de la Armada, y las que se pudieran considerar civiles son ias direcciones 2e Marina 

Mercmte y Pesca e Industtias Conexas, esto independieniemente si sus facultades y directives 

sean militares o no. El resto de ias dependencias tienen injerencia en los dos ambiios, por lo que a 

juicio personal, la combinacion de funciones y actividades asi determinadas, obedece a 

iineamientos marcados par reglas de administraci6n phblica federal, vaiorando ias veniajas o 

desventajas que eilo representa. 

El Jefe dei Departamento de Marina tiene como obligacion encmzar y dirigir el h e n  

hncionamiento del Departamento mediante 10s acuerdcs p e  se obtengan a1 interior de la 

Dependencia y en ]as instalaciones gubemamentales de que se traie. Tiene la capacidad de 

remover a1 personai que forma pane de! gabinere deI Depaflamenfc previo acuerdo con el 

Presidente. Tiene tambikn la faculiad de otorgar iicencias, pemisos, bajas, renuncias y la de 

promover Ios programas de accion que den impulsos a: desarollo del Departamento, asi coma ae 

impuIsar 10s diversos proyectos que se impiementen. En& oiras ob!igaciones debe lievar a cabc 

la realizaci6n de la Memoria del Departamento e informar de 10s trabajos efectuados y de atender 

10s mfiitipies asunios conforne a: plan a:g&nico junto con 10s directores y jefes del 

Depatarnento. Toao ello a kin de atender 10s asnntos de caricier general y de coordinar ios 

diversos sexvicios de que disponia la Marina. A2 ser elevado a1 rango de Secretaria de Estado, :as 

facuiiades y obligaciones del Secretario de Marina presentaron mayores v~.aciones. 

E! Secretario General del Departamento Marina, Subsecretario despuks tiene como cometido ir  

resolution de ios asuntos de cadcter tecnico deniro de ia dependencia; el Simite de asuntos de 
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todos 10s brdenes, suplir a1 jefe del Departamento cuando se le requiera; supervisar la bnena 

marcha y organizaci6n del 6rgano del ejecutivo federal y sus anexos, como tambiAn de ios 

acuerdos a los que se llegue con el titnlar de Marina. Con el nuevo reglamento intemo aprobadc 

el 15 de marzo de 1941, las funciones del ahora subsecretario se amplian como an ejemplo esti el 

proponer la remoci6n y cambio del destino de 10s oficiales y t1ipulaci6n de la h a d a  y tiene 

como 6rgano de consulta a1 Estado Mayor de la Armada o de Marina. 

La Oticialia MayoP6 es el tercer 6rgano en importancia tanto dentro del Depaaamento de 

Marina, primer0 como de !a Secretaria, despuCs, tiene a su cargo la tramitacion y despacho de 10s 

asuntos a&~nist;a~.~as q:e !ley2 e! Qeparrlmento con sus dependencias. Entie sus prerrogativas 

esih el poder suplir temporalmente a1 Secretario General, dictar las disposiciones para e! mejor 

funcionamiento de la Dependencia, autorizar la compra de materiales y equipo que requiem la 

Marina, bajo su estricta supervisih; vigilar el buen cumplimiento del reglamento que rigen a 

toda la Marina en general etc. La Oficiaiia Mayor time a su cargo direct0 al Depammento de 

Administration, que es como su nombre lo indica, lleva el manejo contable de la Masina. Le 

Gficina de Inspeccidn comprende 10s m o s  de Ccntabilidad, Personal, Intendencia, Archivo y 

Correspondencia, Cartograiia, Topografia, Dibujo y Modelado, Compras, Almacenes e 

lnventarios, BibIioteca y Publicidad, adem& de la correspondencia y 10s asuntos administrafivos 

que se generen. El reglamento de 1941 no modific6 sustancialmente las facultades y atribuciones 

de la Oficialia Mayor. 

El Departamento Adminismtivo es un organo dependiente de la Oficialia Mayor y a su vez 

controla 10s servicios administrativos y generales dei Departamento, disP;ibuye !as partidas 

conforme lo requieren las necesidades por acuerdos con instancias supenores de la Dependencia. 

Por otro lado la Oficina de Inspection es la supervisora de la realizacidn de dichas actividades, 

per0 no se p o G  seiialar que el Departamento de Administration y la Oficina de Inspeccibn 

duplican funciones: una ejecuta las actividades mienlras que la otra supervisa las dependencias a 

cargo del Departamento Administiativo, que son las siguientes: !a Oficinz de contahilidad q ~ e  

tiene a su cargo 10s asuntos contables, estadios, proyectos y presupuestos de la dependencia de 

Marina, glosa, necesidades de movimiento contratos, aitas, bajas, Iiquidaciones, haberes de 

personal entre o?ras. La Oficina de Control de Correspondencia que se divide en dos secciones: 



1. Secciirn de Control y Cotrespondencia, que se encarga de recibir, clasificar, despachar y 

distribuir la correspondencia entre el Depaaamento y sus dependencias como son leyes, 

decretos, circulares, memorandos, peribdicos, boletines oficiales y todo lo relacionado 

al ramo de Marina. 

2. Secci6n de Arcbivo. 

La Oficina de Cartografia, Dibujo y Modelado, es la encargada de ejecutar 10s trabajos de 

dibujo y cartogtafia, heliogdficas, cartas piscicolas de lagos, rios y mar territorial, fotografias del 

persxa! is! Depzrrmerit?, mayetas de !a Dependencia y capas geogrificas y relieves, ademb 

de 10s trabajos que se le recomiendan. La Oficina de Compras tiene a su disposici6n la soiicitud y 

formulacion de listas de precios, pedidos de 10s materiales que requiere el Departamento y su 

requisitaci6n. La Oficina de Aimacenes e Inventarios, es la encargada de hacer la distribucibn de 

10s materiales, bienes, maquinaria, heiramientas y mobiliarios y equipo en general para el 

cometido de la Marina Nacional, autorizando altas y bajas dei materiai, coiaborando 

eskechamente con la Direcci6n de Bienes Nacionales de ia Secretaria de Hacienda, por !o que la 

Oficina tiene a su cargo tambiin la Secciirn de Bienes Muebles (aclivos y fijos); la secci6n de 

Glosa y Almacenes, es la encargada de la contabilidad de materiales de consumo general y de la 

cuenta general; la secciirn de tramitaci6n que se encarga de 10s t rh i t e s  de cotrespondencia de 10s 

despachos. El AlmacCn de papeleria, ie cotresponde el almacenamiento y dist1ibnci6n de 10s 

articulos de papeleria para abrir las necesidades de1 Departamento. La mesa de fachlras se 

encarga del kimite y documentaci6n por adquisiciones hechas en la capital del pais y solo 

algunas facturas de dependencia forbeas. La funci6n de la Oficina de Biblioteca y Publicidad, es 

informar a sus supenores que informaci6n se puede proporcionar a la prensa, preparar la 

elaboracih del informe presidential, adquisiciirn de libros, recabar informaci6n para informes y 

dis@ibuirla a las diferentes dependencias dei mismo. Los Talleres Cenerales tienen a su cuidado 

10s talleres de pailetia y carpinteria, ei taller mecimco, de herramientas y cubre las necesidades 

de servicio como sen~icio de reparation, conservaci6n de 10s bienes, mobiliaria y vehiculos de la 

Dependencia. 

El Departamento Administrativo en su seccijn de talleres generales, increment6 sus servicios 

a1 tener bajo su supervisibn de 10s talleres de faros, de trabajos de electricidad y de soidadute y 

hojaiatetia. El Departamento Administrativo sufri6 modification en su estructura a1 ser elevada a! 



nivel de DrecciCln a fines del period0 del Presidente ~ v i l a  Camacho, lo que hizo que sus 

cometidos en lugar de cambia se incrementatan. 

El Departamento Juridico es el encargzdo de Ilevar a cabo toda la tramitacibn juridica y legal 

que realice Marina con sus m6ltiples dependencias y con otros organismos que involucra a la 

dependencia mencionada. El deber del Departamento Juridico es tener presente y de manera 

actualizada 10s estudios de las legislaciones sobre Vias de Comunicacibn, Maritlmas y Flnviales, 

o las reformas o modificaciones que estas reqnieran, asi como su aplicacih en lo que compete a 

asuntos maritimos. El Departamento Juridico no sufrib modificaciones bajo el nuevo reglamento 

ya que no tke eeievado ai nivei ae Direccibn, pasaron muchos anos para que eilo ocumese. El 

personal a1 frente de esta dependencia se dirige por abogados titulados y no necesariamente 

deberia estar militarizado. 

El Departamento Medico lo constituyen medicos, enferneras, ambulantes que mantienen las 

medidas higienicas del personal, instalaciones; expide certificados de salud, curaci6n o 

defuncibn, incapacidades temporales o definitivas; tratarnientos al personai en general en todos 

10s hospitales del Departamento. Ademis cuenta con dos tipos de semicio: el de Sanidad Naval, 

que tiene a su cargo hospitaies y enferneras de la Marina en tierra, bases, ialieres, buques de 

gueira; este servicio medico esti cornpletamenie militarizado ya que incluye solo a ia Armada 

Nacional y el S e ~ c i o  de Sanidad Civil qne se encarga del servicio rned~co de toda la 

dependencia, excluyendo a la Armada Nacional. El Reglamenlo de 1940 establece el servicio de 

consultono siguiente: 

I. Consultorio central y sus dependencias 

a) Gabinete de ojos 

b) Gabinete de oidos, nark y garganta 

c) Laboratorio bioquimico 

d) Botiquiu 

e) Servicio dental 

0 Servicio de Licencias 

g) Medicina para hidroavibn y bnceo 

11. Una oficina central 

ill. Hospitales de la Marina, enfenneeas en tieria y a note 



IV. Puestos de soco~ro.~' 

A pariir de marzo de 1941 cambiaron las denominacianes de esta dependencia y quedaran de 

esta manera: 

I. Sznatorio Central 

a) Gabinete de Oftalmologia 

b) Gabinete de Otorrinolaringologia 

c) Laboratorio de Anilisis Clinicos 

d) Farmacia 

e) Gabinete de Odontologia 

F) Sala de consulta extema 

El. Sala de Cirugia y Medicina 

111. Hospitales de la Marina, enfermerias en tierra y a flote 

IV. Puestos de Socom 

V. Demis secciones sanitarias que tije la ~u~er io r i c i ad~~  

El Departamento Mtdico es imprescindible en una institncidn como la Marina Nacional; no 

h e  eievado a Direccidn pero sus actividades se incrementaron y se volvieron mis compiejas, ei 

cambio de denominaciirn no ocurrid sino basta el aiio de 1971. 

La Dizeccidn Genera! de la kmada,  es la dependencia prameilte castrense de !a h",arina 

Nacional y se le designa como Armada Nacional, qne es la que dirige a 10s marinos que todos 

conocenos. Se encarga ia direcciirn de la Armada de administiar, coordinar y controia a !a 

Armada de Mtxico y 10s servicios que 1e son inherentes. El director de e1Ia tiene que ser Oilcial, 

General o Jefe del Cnerpo General de !a Armada en servicio ac!ivo; 10s asuntos dc s r  

competeilcia qne debe atender son 10s siguientes: 

Armada Nacional (activo) 

Cuerpo General 

Servicio de la Armada 
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Estzblecimiento de Educaci6n Naval Miliiar 

Reservas Naciocaies que se constitxyan de acuerdo con las leyes relativas o ietiros a1 

personal de ia Armada 

Asesoria ticnica de caricter naval en ioda clase de vias de comunicacion, maritimas, 

terreshes y aereas. 

Constituci6n y reparaci6n de toda clase de edlficios o recintos destinados a! servicio de 1a 

Armada, arsenales, diques y varaderos, poiigonos, etc. 

Adainistraci6n y conservaci6n de cuaceles, recintos de !a Am-ada. 

Control de las colonias navaies que sean creadas. 

Ejercicio de ia soberania naciona! en aguas territoriales y vigilancia de ias costas. 

Almacenes de la Armada 

Sanidad Naval y Hospitaies, de acuerdo con el Departamento Medico. 

Movilizaci6n en caso de Guerra 1 de acuerdo con ei "Islado Mayor dei Ejkrcito6' 
Planes de Defensa Nacionai 

La organizacibn intema de ia Armada se compone de la siguiente foma: 

I. Director (Jefe dei Es:ado Mayor de la Armada: 

11. Estado Mayor de la Armada 

111. JefaRira de Servicios 

IV. Pequeiios servicios 

La Direction General de la Armacia tiene a su disposicion y a sus 6rdenes directas a ias Zonas 

Navales y estaciones de aprovechamiento, la Escuela Naval Militar, Arsenaies, Varaceros y 

dependencias a flote o ass que estahan a cargo dei Departamento de Marina que atexdiz antes la 

Secretaria de la Defensnsa Naciona!. Fi personal de estas dependencias se rige upor leyes miiitares 

que e s t h  en vigencia y disposiciones que se dicten, as! como de 10s regizmentos internes que 

existan incluyendo !os servicios de justicia miliar. Con ias modificaciones de cazictei 

administrative sus responsabilidades se extendieron a actividades tales como la salicit~d de 
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adquisicirin y manufactura de armamento, municiones, vesrnario y equipo de toda ciase de 

matenales destinados a la armada. La Direccibn se subdivide en Direccibn General, en 

Subdireccion y en Servicios; desaparecen ios pequeiios servic~os y dependen directamente de elia 

las bases, arsenales, varaderos, material a flote y iijo; la infanteria Naval; la Aeroniut~ca Naval, y 

la Escueia Naval (cuya responsabilidad comparte con e! Estado Mayor de la Manna). Las 

ob!:gacin!~es de la Direcciiin de la Armada son el movimiento de personal a sus hrdenes, la 

direcciirn t6cnica y administrativa de 10s trabajos que se generen, el movimiento de buques y 

embarcaciones, como izmbikn la promocion Ge Oiiciales C-eneraies, Jefes y Oficiaies y Izs 

recompensas que merezcan. La subdireccibn es un (irgano coordinador de las actividades tecnicas 

y administrativas que le corresponden a la direccihn; poi su parte 10s semicios se hacen cargo de 

los asuntos de caricter subjetivo, constitution y conservacihn dei material, regisiro de vicisiiudes 

del persona!, 10s servicios que tiene esta oficina son 10s que se anotan a continuaciiin: 

I. Departamento de Personal, identificacihn y fond0 de ahorro de ia Armada 

I:. Departmento de Intendencia y Administracih?. 

111. Departamento de ingenieria Navai 

IV. Departamento de Armamentos y Munic:oncs 

V. Departamento de Comunicaciones 

Lz Direccibn General de Marina Mercante, se ocupa de 10s asuntos reiativos ai ramo de Marin2 

Mercante, Alumbrado Manlimo y Zons Federai que se rigen por la Ley de Vias Generaies de 

Comunicacihn y de acuerdo a la Ley de Secretarias de Estado ie correspondfa atender a !a 

Secretaria de Comunicaciones y Obras PGblicas. Desde 1940 la Direcci6n General de Marina 

Mercante, dependiente primero de! Depariamento primero y la Secretaria de Marina despuks se 

encarga de los tramites de esos asuntos. El encargado de la direccihn de Marina Mercante debe 

ser un marino de profesihn y cumplir con 10s repuisitos y crilerios que marca el titular dei Ramo. 

Le compete al encargado organizar 10s trabajos y ia direccihn tCcnica y administrativa de 10s 
& -  ,r-bajos que ahi se efecnian, f0m.uia.r !os planes y programas que coadyxven a1 desarroilo de la 

dependencia; ademas debe movilizar a! personal que tiene a sc cargo; movilizacihn de ias 

embarcaciones a su servicio, imponer nuitas, aprobar, reprobar ios resultados de 10s eximenes 

del personal de la Marina Mercante. La Direcciein de :a Marina Mercante esti integrada por ias 

siguienies dcpcndencias: 



P. Direccibn General 

11. Subdireccihn General de Marina Mercante 

IIL Oficina de Comunicaciones Maritimas 

IV. Oficina de Alumbrado Maritimo 

V. Oficina de Dragado 

VI. Sewicio Administrative 

Le corresponde a Marina Mercante hacerse cargo de las Capitanias de Puerto e Inspecciones de 

Navegacion Fluvial, las Escuelas Ninticas Mercantes, 10s Astilleros, Diques y Venaderos, las 

estaciones de salvamento de nhufragos y embarcaciones. 

La Oficina de Comunicaciones ~ a r i t i m a s ' ~  se divide en varias secciones que atienden 

miiltiples servicios: 

a) Seccihn Tkcnica y de Inspeccihn. Atiende asuntos de caricter ticnico como planes y 

programas de trabajo, proyectos y regiamentos relatives a Marina Mercante. 

b) Secciirn de Navegacihn. Se encarga del trifico maritimo y de carga, pasajes y de pesca, 

cabotaje interior y pluvial e itineranos, contratos, concesiones, hnquicias, 

subvenciones a embarcaciones astiileros, diqnes y varaderos; servicios de praciicaje, 

accidentes maritimos y despacho de embarcaciones. 

c) Sewicio de Buques Mercantes y Tripnlaciones. La funcihn que desempeiia esta 

dependencia es el abanderamiento y matricula de embarcaciones, Patentes de 

Navegacion, Arqueo y lista de embarcaciones. La zona federal que atiende tres zonas 

geogrificas, el Goifo, el Pacifico y Zonas Lacustres. 

d) Seccihn de Fletes y Cooperativas. Sn objetivo es el manejo y control de ias 

embarcaciones establecidas mediate contrato o concesihn con el Departamento de 

marina para servicios de navegacibn, estiha o conexo con el (rhfico mariiimo. 

e) Servicio Telegrifico. Se encarga de las comunicaciones directas entre ias diversas 

ritimas. dependencias de Marina y el Departamento de Obras Ma.' 

Oficma de Alumbrado Maritimo. Los diversos que presta esta oficina a (raves de sus dos 

secciones como son el registro de personal asignado a Guardafaros a la instalacihn de farm 



balizas, sefiales maritimas e infonnes y cornunicaciones e inspecci6n de 10s apiratos, equipo y 

necesidades. 

La Oficina de Dragado y Conservation, se ocupa de la ejecuci6n material de obras reiativas en 

10s puertos, de su consemaciiin, mejoramiento de las condiciones existentes, tanto en el mar 

como en vias navegables delineados por una oficina ticnica y aprobadas por el titular del 

Departamento de Marina. Poi lo que respecta a su seccion administrativa, su actividad es 

presupuestal ya que formula proyectos y presupuestos, tramitaci6n y transferencia de recursos, 

requisiciones y pedidos materiales destinados a su labor. 
T ,, - AC-:.- ,,.,... a 6~ I?:agad~ f;e segega.'~ &e 12 i"i~ecci0n &e Karina Merca?te y pas6 a! 

Departamento de Obras Maritimas y Arquitectura a partir de marzo de 1941. MBs tarde el 13 de 

diciembre del rnismo afio h e  separada de Obras Maritirnas convirtiindose en una dependencia 

que acuerda directamente con el titular de Secretaria de Marina." Una nueva rnodificaci6u sufii6 

la Oticina de Dragado a! constiiuirse en Departamento de Dragado a partir de noviembre de 

1942. Por otra parte a Marina Mercante a1 modificarse el Reglamento Interno se le agreg6 el 

see: ~ L C I O  . Ticnico de Inspecci6n aco:de ccx las funciones que el ulterior desempefisba. 

E! Departamento de Obras Maritimas y ~rquitectura, '~ como su nombre lo indica les 

conesponde atender lo relacionado a localizaci6n, desmollo, conservacdn de puertos, faros y 

vias navegables que el Estado emprenda tanto para us0 civil o naval conforme a 10s objetivos que 

se persigan. El Departamento para su funcionamiento se divide en: 

I .  Iefalura de Departamento 

11. Oficina de Consiniccion Maritima 

111. Oficina de inspeccidn 

IV. Oficina de Estudios y Proyectos 

V. Secci6n Administrativa 

El cargo de Jefe de Departamento, debe ser ocupado por un individuo que ostente el grado de 

Ingeniero Naval o Civil que siga 10s ordenamientos qile se dicten en esa dependencia. La Cficina 

" "Ilecreto reformando e! Reglamento Intenor de ia Secreeria de Manna " Diono OJaal de la Fedeeacidn. Mkxico. 
13 diciembre 1941: Primera seccihn, t. CXX!X, nlim. 36.5 
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de Constmcciones Maritimas tiene competencia en la ejecuci6n materiai de las obras en 

constmccihn, conservaci6n, reparaci6n de puertos maritimos, faros y vias navegables, asi como la 

obras de rescale o saivamento siempre que Cstas sean maritimas; las obras de las que se hablan 

son 10s diques secos. Constmcciones Maritimas atiende par separado en cuatro mesas distintas 

asigniindo!e funciones especificas a cada una de ellas: 

1. Puertos 

2. Faros 

3. Vias Navegables 

4. Maquinaria 

La Oficina de Inspecci6n se encarga de dar a conocer las condiciones que deben tener ios 

materiales que se emplean en la constmccion de obras maritimas, asi como la s u p e ~ s i 6 n  en las 

obras que el Estado Iieva a cab0 y obras particuiares autorizadas por Marina. Las obras segirn su 

naturaleza se ?ramitan en obws por administration y en obras por contrato. La Oficina de estudios 

y proyectos (iene como finalidad de atender la elaboraci6n de proyectos planos y especificaciones 

que efectia el Departamento y promover la convocatoria para la realizaci6n de las obras de 

puertos y vias fluviales que se efectien. El Departamento de Obras Mariiimas dada la 

importancia que reviste su pape!, fue elevado a1 rango de Direcci6n por lo que su nuevz 

denominaciirn h e  la de Direcci6n de Obras Madtimas y Arquitecma; la estrucmra gener6 

algunas modificaciones que no afectaron sustancialmente su esquema anterior, r.as bien 

increment6 sus obligaciones. Tuvo a1 principio a su cargo la Oficina de Dragado para ser 

separada poco tiempo despub, el orden administrativo qued6 de ia siguiente manera: 

i. Direcci6n 

11. Subdirecci6n 

111. Oficina de Estudios 

I .  Oficina de Ejecuci6n 

V. Oficina de Dragado 

VI. Oficina de Inspecciones Foriineas 

VII. Secci6n de Maquinaria, berramientas y accesorios 



Departamento de Pesca e Indusirias Maritimas. Las actividades de esta dependencia se 

encontraban dispersas en oficinas del gobiemo federal como la Secretaria de Agricullura y 

Fomento o el Departamento Forestal de Czza y pesca, como tambien la de 10s asuntos maritimos 

y de pesca en la Secretaria de Fconomia Naeional. La nueva dependencia centraliz6 las funciones 

y desde entonces coordina 10s esf~erzos para logrzr e! desarrollo de esta industria. 

Para estar a1 frente dei Departamento es necesario poseer conocimientos en todas ias clases de 

pesca, legislaci6n pesquera, organizaci6n de enlpresas de pesca y conocirnienlos generales 

inherentes a la industria maritima. Le corresponde ademis la vigilancia de 10s mares para 

proteccion de la pesca, planes de trabajo para su desmollo y el de las industrias maritimas entre 

otras. Dependen del Departamento de Pesca el cuerpo de inspectores y subinspectores, el 

personal de guardias de pesca eucargado de la vigilancia en las pesquerias donde no existe 

personal de la Capitania de Puerto y sus delegaciones, el personal de las estaciones 

oceznogrificas y linu~ologicas y el de estab!ecimientos piscicolas. 

Para el desempeiio administrativo del Departamento ~ e s ~ u e r o , ~ ~  se divide en ias siguienies 

oficinas. 

I. Departamento 

11. Oficina TCcnica 

111. Oficina de Control y Explotaciones 

I?. Oficina de Aprovechamientos y SocializaciCIn de la Pesca 

V. Oficina de Pesca Interior 

VI. Secci6n Administrativa 

La Oficina TCcnica tiene ias siguientes acfividades: 

1. lnstiiuto de exploraciones, estudios e invesiigaciones oceanograficas y limnoiirgcas. 

2. Piscicuitura, ostroiculhtra, carcinicultura y simiiares, repoblaciones en aguas maritimas 

y continentales. 



3. Regiamentacidn ticnica de la pesca en todas las entidades y secciones, le corresponden 

areas especificas y deteminadas de s~ competencia. 

La Oficina de Control y Explotaciones tiene el encargo de: 

I .  Buceo y Pesca de allura y costera. 

2. Pesca de ribera y explotaciones en aguas saiobres. 

3. Explotaci6n de salinas, plantas acuiticas, guano, etc. 

La Oficina de Aprovechamientos y SociaiizaciCln de la Pesca. Es fundaments! en el desempeiio 

econ6mico y el fomento efectivo de la pesca y de la industria maritima, pues procwa que la 

riqueza pesquera se extienda y mejore no s61o en production sino tambiCn en calidad y consumo. 

Asi mismo, se ocupa de que las clases pobres o escasos recnrsos accedan a un producto de gasto 

reducido. A SocializaciCIn de la Pesca le corresponde, por tanto, distribuir ios beneficios que 

genera la riqueza phblica pesquera y que provengan de 10s ingresos generados en el comercio 

interior y exterior, como de la riqueza nacionai, 10s asuntos que competen a esta oficina son: 

i. Carnes frescas, secas yen  conservas, derivados de la pesca. 

2. Materias primas no alimenticias para a industrias 

3. Trifico interior importaciones y exportaciones. 

4. Asociaciones de pescadores, fomento de empresas comerciaies e industriales. 

Cooperativas de trabajadores ocupados en ia pesca, su comercio y sli ilustraciirn. 

La Oficina de Pesca interior como su nombre lo indica atiende todos 10s asuntos rc!acionados 

con la pesca en rios, lagos, presas que se encuenuan dentso del territorio nacional igua! que se 

realiza en 10s ocCanos. La Secci6n AdminisWativa de Pesca, es la reguladora de las reiaciones 

enlre las diversas dependencias que forman pate  dei Departamento de Marina, ademis de otros 

asuntos de su competencia. 

Ei Deparkamento de Pesca se iransfomi en Cirecci6n C-enaal de Desca e Industrias Conexas 

en el afio de 1941, con la reestrxctnraci6n adminisbativa se le agregaron las secciones de 

Repoblaciones y de 10s Servicios de Inspecci6n y Vigiiancia, quedando asentado en su 

reglamento respective las hnciones a desempeiiar. La DirecciCIn de Pesca e Indusirias Conexas 

que habia sido integrada ai Departamento y Secreraria de Marina con el objeto de impuisar el 



desarrollo de la industria pesquera y actividades afines relacionadas con el mar, fue la primera en 

ser escindida de la Secretaria de Marina para integrarla a un organism0 de desarrollo economico, 

esto ocumio en el aiio de 1958." 

Dentro dei desempeEo de la Secretaria de Marina hemos analizado c6mo operan. a l p a s  

dependencias q7ae lo inlegran y c6mo se transformaron algunas de ellas, por su importancia, por 

ajuste administrativo o por reconfiguraci6n de sus aciividades y funciones. Ahora analizaremos 

algunas dependencias de la Secretaria de Marina, &era dei orden adminisrrativo; veremos el 

papel concemiente solo a la Armada National, que como se indica atiende asuntos de indole 

mililar. El Estado Mayor Naval o de Marina, existia dentro del Departamento de Marina y 

dependia de la Direcciiin General de la Armada, cuyo director presidia la jefatura. En 1941, pas6 

a depender de la Subsecretaria de Marina. La jefaiura del Estado Mayor es el 6rgano que debe 

planear, formular y naturalmente resolver 10s asuntos relacionados con la defensa maritima del 

pais y el tenitorio nacional, conjuntamente con olras fuerzas asmadas, preparando las operaciones 

navales que se necesitzn tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Debe proporcionar 

ias iniciativas para el mejoramienio de ioda la Marina en genera:. En lo concerriente a la Masnz 

de Guerra es el que proporciona asesoria ticnica de indole naval relacionados s610 con la defensa 

nacional con fines excliisivamente estratkgicos. El Ostado Mayor Naval cuenta con su reglamento 

propio como instituci6n aprobado el 13 de agosto de 1940, pero en el Reglamento Interior de la 

Secretaria de Marina del 15 de marzo se especifican algunas funciones generales que en n indn  

momento se contraponen con eI reglamento dei Estado Mayor. i a s  2%nc.iones, como se dijo 

anteriormente, son especificas, pero lo que trataremos sobre el tema lo Jjeremos m b  adelante con 

la mayor precision posible. 

La Secretaria de Marina comenz6 a fiinciouar a partir de enero de 1941, asumi6 las funciones y 

facultades de su antecesor el antiguo Departamento de Marina. La Secretaria de Marina, ademas 

de su reconfiguraci6n administrativa y bumcidtica, elev6 oficinas y departamentos a rangos de 

mayor importancia por as; exigirle su cometido. Tambikn se incorporaron nuevas dependencias 

por la rnayor coruplejidad y responsabilidades que ahora se le exigian. i o s  6rganos incorporados 

son la Inspecci6n General, el ya mencionado Estado Mayor y ios Consejos Tecnicc- 

Adminismtivo y ~ ~ c n i c o - ~ i l i t a r . ' ~  La Inspeccibn General es el informante del Tih~lar dcl Rarno 

'' Lavalle Argudin, Mario. La omndo. Op. cir : p. 310-S11. 
16 13:t.: 9 510. 



del estado ticnico y administrativo de 10s elementos que integran Marina y funcionan a travks de 

comisiones dependiendo directamente del Secretario de Marina. El Consejo Ttcnico- 

Administrative es el encargado de estudiar 10s problemas de orden ttcnico y administrativo de la 

Marina Nacional y se compone por el Secretario, Subsecretario, Jefe de Estado Mayor Naval, 

Directores Generales y Jefes de Departamento de la Secretaria de Marina, siendo convocada a 

peticion del Titular de la Secretaria. El Consejo TCcnico-Militar, es el que estudia 10s prohiemas 

de indole ttcnico y militar o naval, se integra con 10s titulares de la Secretaria, Subsecretaria, 

Jefatwa del Estado Mayor Naval y 10s miembros de b t e  asi como 10s asesores ttcnicos que se 

estirne conveniente, solo el Secretario de Marina puede convocarlo a reuni6n o sesi6n. 

Mucho hemos hablado y mencionado el Reglamento Interior de la Marina Nacional ya sea 

como Departamento o Secretaria de Estado, el cual rige a este brazo del poder ejecutivo federal 

se@n lo estahlece la Ley de Secretarias y Departamentos de Estado, quiBn fija coma dehe guiarse 

sus diversas entidades. El Reglamento Intemo de la Marina Nacional fue puesto en vigor en 

agosto de 1940, y sutii6 varias modificaciones en el periodo 1940-1946, cuando el General 

Heriberio Jara desempeii6 la titularidad de esta dependencia. El 15 de marzo de i941 se expidi6 

un nuevo Reglamento Interior para toda la Marina, ajustindolo por el nuevo orden del 

Departamento converiido en Secretaria. El 20 de septiembre de 1941, el reglamento expedido en 

marzo de mismo aiio sufri6 su primer refonna al ser modificada la fraccion X del articulo 7, 

capitulo N, donde se concede a1 Oficial Mayor la Facultad de cambios de deslino o comisi6n a1 

personal civil de la secretaria." La misma facultad tendrA el OficiaI Mayor con el personal de la 

Armada cuando el primer0 ostente un grado dentro de la jerarquia naval militar. En ese mismo 

aiio, pero el 13 de diciembre, la Oficina de Dragado h e  separada de la Marina Mercante y 

trasladada a Obras Maritimas y Arquitecma; mas mde  Dragado funciono como oficina 

independiente, acord6 y colaboro directamente con el Secretario de Marina. Para finalizar el 12 

de noviembre de 1942, nna nueva reforma a1 reglamento de marina convirti6 a la oficina de 

dragado en ~e~ar t amen toy*  por lo que el articulo 1 dei citado reglamento sitia con el niizimero 

XI11 a Dragado como dependencia alas ordenes directas de la Secretaria. 

77 "Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaria de Marina." Diano O$cini de ia Federacidn. 
Mexico. 20 septlembre 1941: Pnmera seccibn, t. CXXVIII, niim 17,4. 

" "Decreto que adiciona el Reglamento Interior de la Secretaria de Marina." Diario O$cial de lo Federocidn. 
M&ico. 12 novlembre 1942: T. CXXVIII, niim 10.4. 



Conforme las necesidades de la Marina crecian en varios de sus imbitos, como el caso de 

contar con nna infraestniciura naval y de astiiieros para la constnicci6n de naves de guerra, 

mercantes, pesqueros, de recreo y transporie entre otras, se reform6 el regiamento para que en 

esta ocasi6n se adicionara una dependencia mhs que impulsase el desarrollo de la industria naval 

a lzar y los astifleros para Ia conshucci6n y fabricacidn de barcos (recukrdese el intento de re-I' 

barcos de cementa). La creacion de la DirecciCin General de Constvcciones ~ a v a l e s ' ~  %e 

autorizada por el Congreso de la Uni6n el 31 de diciembre de 1943. Cabe aciarar que desde ei 

inicio de ias actividades de Marina efectuaban labores de consmcci6n de barcos pero estas se 

realizaban en otras dependencias del Ramo. 

Hablemos abora del Estado Mayor ~aval,8' de la Armada o de Marina, sin6nimos que se 

manejan indistintamente para designar a esta entidad. El Estado Mayor esti contemplado en el 

Reglamento Interior de Marina de manera general, pero cuenta con su propio rbgimen de orden 

que inciuye imicamente a1 sector m a d o  de la Marina, es decir, solo a1 personal que forma parte 

de ia Direccibn General de la Armada. 

De acuerdo a1 regiamento del Estado Mayor de agosto de 1940. Este es el 6rgano r~xil iar  de la 

Direcci6n General de la Armada y presidido par el titular de la misma, tiene toda una esmctura 

orginica que contempla sus midtiples acciones y las justifica. 

Se organiza de la siguiente manera: 

I. Jefatura 

Ii. Subjefab-a 

111. Cinco Secciones 

La Jefatura del Estado Mayor debe ser desempeiiada por un Jefe u Oficial del Cuerpo Genera! 

de la Armada, nombrado por el presidenie de la repfiblica a peticiCin deel titular de la M&na. El 

subjefe serh por igual un jefe del Cuerpo General de la Armada y nombrado por su jefe inmediato 

teniendo a su cargo la Secci6n de Operaciones entre otras atribuciones. Las secciones que 

integran el organ0 castrense citado son independienfes unas de otras pero enlazadas entre si para 

'9 "Decreto que crea la Direccidn Genera1 de Consrmcciones Navales." Diario Ofiioi de la Federncidn. Mexico 31 
dictembre 1943. Tercm seec16n, T. CXLI, nrim. 51, 15-16. 

" "Reglamento para la organizaci6n y funcionarniento del Esiado Mayor Naval." Dinrio Ofieial de la Federacidn. 



realizar 10s cometidos de su institdo. Las secciones que lo integran son las que se indican 

adelante: 

Primera Secci6n OrganizaciCln 

Segunda Secci6n Informaci6n 

Tercera SecciCln Operaciones 

Cuarta Secci6n Pequefios servicios 

Quinta Secci6n Enlace con el Ejtrcito 

Cada secci6n tiene asignaciones especificas agrupadas en mesas s e d n  el papel que 

desempeiieu lo cuil es largo de enumerar por lo que es mejor recumr al Reglamento del Estado 

Mayor y sus diferentes modificaciones por la constante actnalizaci6n de sus actividades, sobre 

todo las estrategicas. 

En 1941 el Estado Mayor de Marina pas6 a depender de la Subsecretaria de Marina, poi 10 que 

e! director de la Armada dej6 de presidirlo; de cua!q.nier manera las entidades de las dependencias 

e s i h  muy iigadas entre si dado ei papel miiitar y estrattgico que deben atender. En marzo de 

1941 se ajusto, denbo del Reglamento de Manna, el papel del Estado Mayor, por lo que el 

articuio 12 del mencionado orden qued6 asi: 

I. Jefatura 

!I. Subjefatnra 

111. Seccion de Organizaci6n 

IV. SecciCrn de liliormaci6n 

V. Secci6n de Operaciones 

VI. Servicios de Estado Mayor 

VII. SecciCIn de Enlace. 

La composiciiin del Estado Mayor es la misma que en el anterior solo que la Secci6n de 

Pequefios Servicios se transforma en Servicios del Estado Mayor. Retomando el papel del Estado 

Mayor Naval, le corresponde atender: 

a) El eshidio estratigico y organization de las costas para la defensa del pais 

b) La preparaci6n y organizaci6n de la flota para la guem 



c)  La preparacihn de las operaciones combinadas, en colaboracion con el ejircito 

d) La colaboracion con este en las grandes maniobras nacionaies 

e) Fomenta y estimula la elevaci6n cultural del personal de la Annada 

0 El aprovechamiento de la organizacion maritima para los fines de la guerra, de acuerdo 

con Ias modalidades que el Jefe del Ejecutivo indique por conduct0 del Titular de 

Marina 

g) Deducir e inculcar la doctrina naval de acuerdo con la doctrina de guerra del pais 

h) El control de obras maritimas de ccnstrucci6n de buques y todas las relacionadas con 

eiios a efecto ae que satisfagan ias necesidades tacticas y estrat~gicas.~! 

El funcionamiento de! Estado Mayor en cuanto a su estructura no se conhapone su reglamento 

especifico con el reglamento general de marina, puesto que a! haberlo analizado s610 hay ajustes 

administrativos que no modifican la estructura orginica. El Estado Mayor, por tanto, tiene raz6n 

de existir como mando de guena independiente de las fuerzas abreas y terreshes que bajo su 

propia dinimica encauzan a la Armada Nacionai a participar mas activamente en ios asuntos del 

pais. Por otro lado, la Marina en MCxico, de menor tradition que otras fuerzas armadas, debe 

representar mayor importancia no solo con 10s asuntos navales. Mixico debe asignar m h  

recursos y presupuestos a 10s asuntos maritimos porque es un pais bioceanico, de 10s pocos que 

bay en el mundo; ademb, la mayor parte del comercio mundial se realiza por mar. Por otro lado 

el mar es fuente inmensa de recursos porque puede aliviar en parte 10s problemas alimentacion 

del pais. Si se coordiuaran 10s esfuerzos de la Armada como la defensa del mar patrimoniai 

evitando el saqueo y en corresponsabilidad con la marina en general deben alcanzar fines que 

otorguen algiin beneficio a la naci6n. 

El Departamento de Marina Nacional y la Secretaria de Marina despuCs, tuvo durante sus 

primeros atios como base para la organizacion de sus mandos a la Ley Orginica del Ejhcito y 

Armada, expedida en el aiio de 1926. La ley establece !as reglas de promotion, ascensos, 

recompensas, retiros, sanciones y deberes de 10s miembros de las fuerzas armadas. Ademb del 

aspecto maritimo de la Armada Nacional, cuya mision es defender 1a soherania e integridad de la 

naci6n en el mar, zonas costeras, islas mexicanas y preservar el orden intemo del pais en 

conjunio con el Ejhcito Nacional y la Fueza Airea. La Armada debe regine por una ley que 



tanto en tiempos de paz como de guerra maneje sus propios mandos, lo cuai no significa un 

trastomo en su organizacibn, puesto que 10s grados en la jerarqnia naval cmplen objetivos 

especificos y distintos a 10s mandos de tierra. Por ello el 30 de agosto de 1944 se expidi6 la Ley 

Orginica de la Armada de M C X ~ C O , ' ~  que se compone de varios apartados y serin indicados m h  

adelante, por la importancia que merece entender 10s cuerpos que la componen, como ei papel 

qde deseape:'.~. y la preparaci6n qJe deben tener. A !a .4mada la integran: 

I. Persona!, y 
vv x r  A 
Ir. iv~areria: 

El persona! de la Armada de Mixico se integra por: 

a) Oficiales Superiores 

b) Jefes 

c) Oficiales 

d) Cadetes 

e) Clases 

F) Marineria 

El material de la Armada lo integran: 

a) Buques 

3) Aeroiiwes 

c) Instalaciones diversas destinadas a su servicio 

E: personal de la Armada de Mbxico a su vez se clasifica en: 

I. DeGuerra 

11. De servicios generales 

111. De servicios especiales 

Los cuerpos de la Armada que pertenecen a la clase de gueira son: 

a) Cuerpo General 

b) Cuerpo de Aeroniiutica 

'' "Ley Orghica de !a Armada de M&xico." Diario O$ciaI de la Federacidn Mhxico. 30 agosro 1944 T. CXLV, 
n6m. 52,s-! 1 



c) Cuerpo de lnfanteria Naval 

d) Cuerpo de Artilleria de la Cosra 

Los Cuerpos de la Armada que integran 10s Servicios Generales son: 

a) Cuerpo de Ingenieria de la Armada 

b) Cuerpo de Administracibn Naval 

c) Cuerpo de Justicia Naval 

d) Cuerpo de Comunicaciones Navales 

e) Cuerpo de Sanidad lu'avai 

Eos Cuerpos de la Armada que forman 10s Servicios Especiaies 

a) Bandas de M6sica 

b) Personal de Camaras 

c) Maestranza de la Armada 

-. una vez que se ha indicado cual es el material y personal que tiene la Armada veamos como se 

subdivide Csta conforme a la jerarqxia miiitar. 

Son Oficiales Superiores: 

Vicealmiranie 

Contralmirante 

Comodoro 

Son Jefes: 

Capith de Navio 

CapitAn de Fragata 

Capitin de Corbeia 

Son Oficiales: 

Teniente de Navio 

Teniente de Fragata 

Guardiamarina 

Primer Contramaestre y sus equivalencias en miquinas y artilieria. 



Son Cadetes 10s alumnos de la Escuelas Nzvales Militares en formaci6n sca cual sea su 

procedenciz. 

Son clases: 

Segundo Contramaestre 

Tercer Contrarnaestre 

Cabos 

Son Marineria: 

Marinero 

Gmmete 

Los conscriptos Navaies son aquellos que preslan su servicio militar en  bnques, dependencias 

y Cuerpos de la Armada, a: terminax su servicio p o d r h  ingresar a las Escuelas Navales si asi lo 

desezn. 

De acuerdo con la jerarquia naval lineas arriba asentadz, la equivalencia de 10s grados de la 

Armada con respecto del Ejkrcito y la Fuerza Akrea es la que aparece en el cuadro sigu.ente. 

ARMADA (1944) 

I I / Conmlmirante / General de Brigada 1 General de Ala 1 Vicealmirante I 

Capitin de Fragata I Teniente coronel Ten~enle coronel / CapitAn de Fragata 

Capitin de Corbeta Mayor Mayor 1 Capitin de Coibeta 1 

Comodoro / General Brigadier 

JEFES 
CapitAn de Navio 1 Coronel 

I 1 
OFICIALES I OFICIALES 

Teniente de Navio / Capitin Primero Capdin Primer0 / Teniente de Kavio 1 

General de k p o  1 Contrairnirante 1 
JEFES Y CAPITANES 

Coroncl I Capitin de Navio 

I 
Teniente de Fragata I I Capitin Segundo Capitin Segundo 1 Tenienle de Fragata 1 

I 1 Teniente de Cotbela 1 Teniente Teniente Ten~ente de Corbera \ 
Guardiamarina / ~ubtenicnte Subteniente Guardlamanna i 1 

I Primer contramaesire I i / Primer maestre I 
I ! / Primer Condestabie i 1 1 



TROPA Y TRJPULACJON 
gento Primero I Segundo Maestre 

I 1 Segundo Condestable 1 I I I 1 

Tercer Contramaestre 

Tercer Condestable 

Cabo 

Lo que se enumerad de aqui en adelante corresponde a las caracteristicas que muestran 10s 

multiples cuerpos de la Armada como son: integracidn de cada cuerpo; funciones que cumplen; 

jerarquias que se deben tener o se pueden alcanzar; la procedencia de 10s miembros de 10s 

distintos cuerpos y 10s requisitos para ingresar a eilos conforme a la Ley ~ r g h i c a ' ~  de la 

I .  . 1 Mariner0 

instiluciiin. 

La funcidn del Cuerpo General es ejecutiva, es decir ei ejercicio dei mando en sus diferentes 

escalones y zspectos, S ~ C  formados en escueias navales, a! desempeiiz su h c i 6 n  deben seguir 

Sargento Segundo 

Cab0 
I 

Soidado j Soidado hfarinero8' I 

un roi de mando en naves y comisiones que establece la superioridad 

El Cuerpo Genera! esth integrado por: 

Sargento Segundo Tercer Maestre 

Cab0 1 Cabo 

Oficiales Superiores 

Jefes 

Oficiales 

Oficiales de Escala de Mar 

Ciases y Marineria 

Los Oficiales Superiores proceden de ias escuelas navales militares donde son prepsmdos para 

el ejercicio del Mando, manejo y maniobra de uxidades de combate. 

Los Oficiaies de la Escaia de Mar proceden de la clase de Marineria, obteniendo sus ascensos 

20: rigurosos escalafbn en la jerarquia naval. 

i o s  marineros y !as clases proceden de la Escuela de Maestranza y Maeneria, y de los cursos 

de ia formacion correspondiente. 

El Cuerpo Aeronaval, por su parte, lo integran: 

Secretaria de Marina. La Secreraria delWannc- Armada de id&ico es: Mexico, Unidad de Comunlcaci6n Social- 
Secretm'a de Marina. 1944: p. 27. 

S4 "Ley OrgAnicade ia Armada ....' Czt : 5-i4. 



Oficiales Superiores 

Jefes 

Oficiales 

Clases y Marineria 

Los Oficiales Superiores, Jefes y Oficiales proceden de ias escuelas navales, 

independientemente de su especialidad. Las clases y marineria proceden dei reclutamiento 

voluntarro. Todos 10s grados de este cuerpo son 10s mismos que el Cuerpo General, excepto Ia 

marineria que conserva sc denominaci6n. Todos los oficiales le agregarh a su grado !as iniciales 

P. A,, que significa Piloto Aviador. Las clases y marineria agregan a su grad0 las iniciales A. N. 

que significa Aeroniutica Naval. 

El Cuerpo de Aeronhutica Naval tiene como funci6n el Pilotaje y Mandc de las Unidades 

Thcticas y Akreas y de las instalaciones de sus servicios, ios graduados se podran especializar en 

Caza, Pamlia y Bombardeo, Observation, Exploration y Ataque. La Escala dei Aire de 

Aeronautics Navai se especializa en Ariillero Naval, Metereologista y Fotografo. 

Ei Cuerpo de infanterla Nava: lo componen: 

Oficiales Superiores 

Jefes 

Oficiales 

Clases y Marineria 

i o s  Oficiales Superiores, Jefes y Oficiales son egresados de ias escuelas navaies militares, de 

la Escuela de InfanteAa del Colegio Military de Cuerpos y Servicios de ia Armada y ei Ejkrcito. 

Los oficiales provenientes del ejircito deben tomar un curso de capacitaci6n previo. i a s  ciases y 

maineria proceden dei reclutamiento voiuntario, con la excepci6n de 10s conscnptos navales. 

Los grados del cuerpo analizado son 10s mismos que el Cuerpo General, exceptuando la 

marineria que mantiene su denominaci6n. Todos 10s miembros de la iufanteria naval agregaran a 

su grado ias iniciales I. N. que quiere decir Infanteria Naval. E! Cuerpo de Infanterii Naval 

ejercen el Mando en 10s diferentes escalones y en las Corporaciones del Anna; de todos 10s 

miembros de este instihto deben pasar por 10s diversos cursos de formaci6n y capacitaci6u que 

se indiquen como requisitos indispensables. 

El Clierpo de Artilleria de Costa se forma con: 



Oficiales Superiores 

Jefes 

Oficiales 

Clases y Marineria 

Los Oficiales proceden de las escuelas navales militares, de ia Escuela de Artilleria del Colegio 

M.!itx y de los cuerpos y servicios de !a /.-adz y Ejircito Nacionales, previo curso de 

capacitaci6n. Los grados utilizados poi este cuerpo son 10s mismos que el Cnerpo Genera! hasta 

Contraimirante; la marineria consemara su denominaci6n. La totalidad de 10s miembros de este 

deben agregar a su grado ias iniciaies A. C. que 10s ideniiiica como Artilleria de Ccsta. Las clases 

y marineria se alistan del reclutamiento voluntario, exceptuando la marineria procedente de ia 

conscripci6n y no podriin ser clases. 

El Cuerpo de Artilleria de Costa tiene asignado como funci6u el ejercicio dei Mando en las 

Corporaciones del Arma, en las instalaciones costeras de su servicio, raz6n por la cuai recibe ese 

nonbre. 

E! Cuerpo de Ingenieros de !a Armadz tiene la formaci6n siguiente: 

Oficiales Superiores 

Jefes 

Oficiales 

Ciases y Marineria 

La oficialidad procede de la escuela navai militar habiendo realizado 10s estudios de Ingenieria 

Mecinica Naval en la especialidad de mhquinas y de las escuelas oiiciaies que cuenten con 10s 

estddios correspcndientes ademb de ingenieros quimicos, ingenieros de radio, ingenieros de 

aeroniiutica y conshuctores. Se inciuye tambiin al personal de ia Armada que haya realizado esos 

estudios en ias escuelas navaies; pueden ingresar tambiCn el personal egresado del Colegio 

Militar, para ello deben ostentar e! titulo profesionai expedido por la escuela correspondiente. 

Dentro de este cueipo podrk existir ayxdantes de procedencia civil. Las clases y marineria se 

obtiene del reciutamiento voluntario. Los miembros del cuerpo de ingenieros tendriin los mismos 

gados dei Cuerpo General basta Contiaimirante, se exceptua a las clases que tengan la 

denominacihn de 2" Maestre, Tercer Maestre y Cabo seguido de su especialidad y su equivalente 

seri Sargento Primero, Sargento Segundo y Cabo ademb de las denominaciones de Marinero y 



Fogonero. El Guardiamarina egresado de la escuela naval se denominari Guardiamarina de 

Ingenieros. El personai de la Escaia de Mar, en la categoda que eqnivaiga a Primer Maesfre, se 

llamari Maestre de Mhquinas o Elecbicista, ello depende de su especialidad. Los oficiaies 

agregarin a su grado las siguientes iniciales: 

ingenieio Mednico Nava! 

ingeniero Naval 

Ingeniero Artillero 

Ingeniero Qnimico 

lngmiero Electricista 

Ingeniero de Aeronautics 

Ingeniero de Radio 

Ingeniero Constmctor 

Ayudantes de Ingeniero (despuCs 

de su grado pondrin 1z ab:evia'mra) 

Ing. M. N. 

k g .  N. 

Ing. A. N. 

Ing. Q. N. 

Ing. E. N. 

Ing. A. N. 

ing. Rd. N. 

Ing. C. N. 

Ayte. 

El personal de jefes y oficiales de la escala de mar y ias clases y marineria que sirva en las 

especialidades de este cuerpo, utilizari despnis de su grado siempre que pertenezcan a la rama de 

Ingenieros Mecinicos, las iniciaies Mq. 

Por lo que toca a1 Cuerpo de Ingenieros de la Armada le corresponde atender la resoluci6n 

tCcnica de 10s problemas relacionados con el manejo, conservaci6n, reparacidn, consfmcci6n de 

material, armamento e instalaciones que corresponden a Ias ramas profesionales de la ingenieria. 

El Cuerpo de Administracidn Naval se clasifica de !a signiente manera 

Jefes 

Ofic~ales 

Clases 

La procedencia de 10s miembros viene del Curso de Administraci6n Navai y de la Bscuela de 

Intendencia del Ejerciio; las clases se integran a traves dei reclutamiento voiuntario. La 

graduaci6n de 10s integrantes son 10s mismos que el Cnerpo General pero hasta Capitin de 

Navio. Para 10s grados equivdentes a ler Contramaestre, 2" Contramaeslre, 3er Contramaestre y 
. . Cabo Ge Mar iecibiriz la denom.uaciz;.,es ie: MaesL-e, Z0 Maeske, 3er Maestie y Cahc, seggido 



de la abreviatuia "Admhn." que 10s identifica como miemhro de la administracihn naval. La 

administraci6n burociitica, el desempeiio de ias labores de oficina y dentro de! sewicio tetriiofiai 

de la h a d a  es misihn del Cuerpo de Administraci6n Naval. 

El Cuerpo de Justicia Naval tiene 10s siguientes componentes: 

Oficizles Superiores 

:efes 

Oficiaies 

Clases 

Para perienecer a1 cuerpo de justicia naval, se debe sei graduado de la Iicenciatuia en dereclio 

de cualquiera de las escuelas oficiales del pais. Se ingresa con el giado de Capitin de Coibeta 

Auditor Naval. Los pasantes de derecho ingresan como Primer Maestre. El personal tie clases se 

integra con personal designado por nombramiento conforme a la Ley Organica de 10s Tribunaies 

de Justicia Naval, peio piefiriendose a esiudiantes de escuelas de derecho. Los Oficiales 

Supeiiores y Jefes pondrin iuego de su grado las paiabras Auditor Naval. El iesto de ios oficia!es 

agregarin las palabras Justicia Naval. Los pasantes de derecho, si no se titulan, s610 podiin 

aicanzar el grado miximo de Teniente de Navio. Son cumpetencia del Cuerpo dc Justicia Nava! 

Ias funciones de justicia naval entre 10s integrantes de la Atmada, como tambiCn otorgar asesoria 

legal a lzs aneoridades de marina. 

El Cueipo de comunicaciones Navales lo constituyen: 

Jefes 

Oficiales 

Clases 

Los miembros de esta agrupaci6n son radiotelegiafistas y sn procedencia es tie ios cursos de 

comunicaciones de la Escueia de Maestra.nza y Marineria de la Armada, de la escuela de 

Transmisiones de EjCicito y de :as escuelas tecnicas oficiales donde se impartan 10s cursos 

respectivos hahiendo obtenido titulo o certificado correspondiente. Los dos Gltimos tipos de 

aspir~qtes deben tomar cursos previos en comunicaciones que imparte !a armada. Los oficiales tie 

comunicaciones tendrin 10s grados de Cuerpo General basta Capitan de Navio, se excluye a ics 

equivaientes a ler ConQamaestre, 2" y 3" Cabo de Mar que iecibirb. las denominaciones de 

X m e r  Naeshe Rt. N, Segando MaesRe SeEaleio; Tcrcei Maeshe Sefialero y Cabo Sefialeis. 50s 



jefes y oficiales agregarhn a su grado las iniciales Rt. N. 51 personal que venga de transmisiones 

del ejercito ostentarri el grado de sargento primero. 

La Armada de Mixico debe contar con un servicio de iransmisiones para sus diversas 

operaciones navales mantenimiento de comunicaciones y sisiemas que emplea, para el10 cuenfa 

con este cuerpo. 

El Cueqo de Sanidad Naval tiene la siguiente categoria y organizaci6n: 

Oficiales Superiores 

Jefes 

Oficiales 

Clases y Marineria 

Los oficiales superiores y jefes facultativos se reclutan de la Escuela M6dico Militar con el 

grado de Capitin de Corbeta; de las universidades y que sus egresados ostenten en titulo 

respeciivo, causando alta como Teniente de Navio. Para el caso de 10s pasantes de las carreras de 

medicina, q~imicos famacCuticos, biologia y otros auxiliares de la medicina se enganchan de las 

escuelas oficiaIes de medicina y se incorporan ai Servicio de Sanidad Naval como Primeras 

Maeslies y hasta Tenientes de Navio, si no son titulados; si son titulados, hasta Capitin de 

Corbeta. La oficialidad no facultativa, las clases y iripulaci6n se alistan del reclutamienio 

voluntano llegando solo hasla Teniente de Navio. Los oficiales facultativos tendrin 10s grados 

que tiene el Cuerpo General hasta Contralmirante con exception de 10s grados equivalentes a 

Primer Contramaestre, Segundo Contramacstre, Tercer Contramaestre y Cabo de Mar. Estos 

recibirhn las denominaciones de Primer Maesire S. N., Segundo Maestre S. N., Tercer Maestre S. 

N., y Cabo S. N. Los mbdicos de la Armada usuifi despuis de su gado  ias iniciales de su 

profesion; el resto del personal utilizari las iniciales S. N., qne significa Sanidad Naval. 

Para mantener en buen estado de salud, higiene y alimentacion a1 personal naval. El Servicio 

de Sanidad Naval atiende la asistencia quinirgica de sus miernbros; insg@cci6n sani"ta, 

higienica y alimenticia de 10s servicios, centros y unidades de la Armada. Debe informar sobre 

las condiciones bigienicas en construcciones terrestres y buques; 10s reconocimienios mbdicos y 

periciaies para el reclutamiento dei personai. Dirige 10s hospitaies, sanatorios, enfennedas y 

centros saniiarios de la Armada. 

Por lo que se refiere a 10s cuelpos llamados de Servicios Especiales, se tiene que la bandas de 

mljdca se iniegrar. con: 



Oficiales 

Clases y Marineria 

El personal de Cimaras lo forman: 

Oficiales 

Clases y Marineria 

i o s  integrantes de ios cuerpos seiialados proceden en sn totaiidad del :eclntamiento voluntario 

y a1 grado que exhiban se ie agregari ei nombre completo de su especialidad. ilesempeiio en el 

sewicio de panadeda, cocina, repasteria, despensas y mayordomias de 10s buques y dependencias 

de la Armada. 

Para el caso de Maestranza de la Armada la integran: 

Oficiales 

Clases y Marineria 

Su personal procede de la Escueia de Maestranza y Marineria y si es el Gas0 dei alistamiento 

voluntario si acreditan 10s conocimientos de su especialidad; prestando 10s servicios personales 

de su ramo en las dependencias de la Armada. 

En lo que corresponde a1 personal civil que iabora dentro de la Armada fendrin jerarquia navai 

en 10s asuntos de servicios segirn el nombramiento que tengan en la institucibn. Par iiltimo, en lo 

relativo a1 personal femenino, seri la Secretaria de Marina la que establezca en qui circunstancias 

y condiciones ingresa a1 instituto armado. 

Los cuerpos de la Armada Nacional reciben adiestramiento y capacitacibn naval militar en 

buques y diversas instalaciones con que cuenta la institucibn, siguiendo rigurosos cursos, 

escalones y escaiafdn de ascenso que de ninguna manera debe suplirse con otras actividades 

ajenas a1 ejercicio dei mando y operaciones que requiere 1a preparacibn del personal naval. Debe 

cumplirse par lo tanto ei lineamiento de su Ley Organics. 

El personal de la Armada puede encontrarse en diversas siluaciones: 

I. Semicio Activo: que se encuentra prestando servicio. 

11. En dep6sito: en disponibilidad por exceso de personai 

IiI. En retiro: qne alcanzb el iimite de edad, el inutiiizado para el sewicio, ei que 

cumpli6 su tiempo de ley o lo haya solicitado. 



IV. Sitnaciones especiales: es que tiene uso de iicencia se encuentra procesado o 

incapaciiado u hospitalizado. 

V. Reservas Navales: para el caso de Las reservas navales las iniegran: 

a) Marinos bfercantesS5 

b) Personal de aciividades conexas con la marina mercante 

c) Marinos de guerra retirados, con licencia iiimitada o absoluta 

d) Los que hayan hecho su servicio militar obligatorio en la Armada Nacional 

e) Los reservistas voluntaries 

Ei personal de reservas queda ciasificado en: 

Primera reserva 

Segunda reserva 

Tercera reserva 

Cuarta reserva 

de 10s 18 a 10s 30 aiios 

de 10s 31 z 10s 40 aiios 

de 10s 41 a 10s 45 aiios 

de 10s 46 a 10s 55 aiios 

Babiemos ahora de 10s maieriales con que cuenta la Armada Nacional, ya Sean buques o 

aeronaves; la sitnaci6n en que se encuentran es la siguiente. 

I. En activo, dentro del aciivo son buques y aeronaves que estin en condici6n de 

prestar servicios inmediaios. 

11. En carena, son 10s buques y aeronaves que se encuentrafi en reparacibn, 

modification, cuya duraci6n sea mayor a 15 dias. 

111. En reserva, son 10s buques y naves que esiin fuera de servicio por razones de 

economia nacional o convenios intemacionales; quedando desamados per0 

debidamenie proiegidos en 10s puertos militares 

Los buques de la Armada para fines de entrenarniento, rnisiones de operaci6n y practicas; se 

dividen en dos flotas. La Floia del Golfo y el Caribe y la Flota dei Pacifico. Para su divisiirn 

iictica se agrupan en: Divisiones, Escuadriilas o Floiillzs y Secciones. Las aeronaves se agrupan 

en Unidades Ticticas y la Fioiilla es el minimo dependienie de 10s Mandos y 1" zeronaves 

Camera Alomia, Enrique. "La Marina Meicante como reserva de ia Armada? Revisto General de Marina. MCnico. 
Agosta 1941. I1 bpaca. Nlim. 1: 15-18. 



aisladas dependientes de 10s mandos superiores o subordinados o destacados en misiones 

especiales. 

LES instalaciones con ias que la Armada debe contar, para prestar un rnejor servicio y estar en 

condiciones adecuadas para su desempeiio tanlo en 10s ocianos como en las islas, son: 

I. Bases navales. 

11. Puntos de apoyo. Su imponancia es menor a una base nzva! y solo presta alguno de 

10s servicios qne tiene la primera. 

111. Instalaciones de servicio logistico de la Armada (en el interior). Son 10s 

estabiecimientos destinados a la fabricacidn reparaci6n y alrnacenarniento de 

materiales y efectos de la Armada. 

Por ultimo, seiialaremos que tipo de s e ~ c i o  tiene una base naval para un adecuado desernpeiio 

de sus actividades. 

a) Cdarteles 

b) Fuertes y Baterias de Costa 

c) Puertos Aeronavales 

d) h e n a l e s  

e) Polvorines y Depdsito de Municiones 

f) Diques 

g) Varaderos 

h) Astilleros 

i) Talleres de Especialidades 

j) Escueias 

k) Hospitaies, Sanatolios y Enfermerias 

I) Estaciones de sefiaies del servicio de comunicaciones aavales 

m) Estaciones de armas submarinas y torpedos 

n) Edificios para oficinas 

a) Edificios diversos para el bienestar ael personal 

p) Servicios de G-ansporte 

q) Embarcaciones para servicio dei puerto 



r) Muelles destinados al servicio de !a Armada 

s) Depbsitos e instalaciones para combustible 

t) Centro de abastecimientos navales diver so^.'^ 

A lo largo de este capitulo se ha analizado de una manera amplia la transformaci6n de la 

Secretaria de Marina, desde sus primeros pasos como Departamento, el cub! aglutin6 en sn 

entidad todos ios asuntos navales y maritimos fuesen para fines civiles o del sector de la Armada. 

Su estructura orgBnica se fue reconfigurando segiin las neces~dades y compromisos que adquiria; 

tanto en el Ambit0 de la marina mercante como el de guerra. Las marinas recibieron un impulso 

para promover el desarrollo econ6mico y maritimo deI pais; mantener la seguridad en aguas 

nacianales, y estimular las priicticas marineras y el gusto por las actividades del mar, que 

ciertamente poca tradici6n ban ienido en Mtxico. Con respecto a la ley orgiinica de la Armada, 

Csta distingue sus mandos con respecto a1 ejtrcito y fuena akrea, porque sus funciones varian con 

respecto a1 Bmbito de compelencia. La Armada tiene su desenvolvimiento en 10s ocbanos, Iagos y 

rios i?.ieriores. Mientras que el ejkrcito y la faerza airea se centrarr en Geiia y aire 

respectivamente. 

86 "Ley Organlca de la Armada. ." Cii : 18. 





La Secretaria de Marina, e!eTiada a! rango de Secretaria de Estado, inicih sus iunciones el 1 de 

enero de 194:. Un arduo trabajo se iniciaba para atender !as urgentes necesidades de interis na- 

cionai que requeria ei pais. Las actividades que a continuacihn se ve& corresponden a ios pro- 

yectos puestos en marcha y Ios alcances obtenidos asi como sus !imitaciones ?resentadas. 

Los hncionarios que estuvieron colaboiando con el Genera! Jara corno Secretario de Marina 

fueron los siguientes: 

Subsecretario de Marina 

OficiaI Mayor 

Jefe de! Estado Mayor de la Armada 

Director Genera! de la fumada 

Director General de Marina Mercante 

Director General de Obras Marit~mas 

y Portuarias 

Director General de Pesca e Indusirias 

Vicealmirante Othhn P. Bianco. 

Contraimirante Ange! A. Corzo 

Castillo. 

Cptn. Roberto G6mez Maqueo 

Contralmirante Mario Rodriguez Mal- 

pica. 

Cptn. de Altura Carlos Solano Lacor- 

te, sustituido por el Cptn. ds Aiiurs 

Armando Magallanes GonzUez. 

Cptn, de Corbeta Alfonso Poire Rue- 

las, sustituto no registrado. 

Cptn. de Navio Rigoberto Otal Bri- 

Conexas seiio 

Director General de Construcciones Navales Cptn. de Corbeta Alfonso Poire Rue- 

!as. 

Director General de Dragado Cptn. de Altura Alfonso R. Soteio 

Director Genera! de Cuenta y Administraci6n C. Erasmo Trejo 

Jefe del Depwamento Juridico Lic. Carlos Zapah Veia, sustituido por 

el Lic. Salvador Bm6n Tavares 

Jefe de: Departamento Mtdico Corl. M. C. Hector Manjar& Ghmez 



Jefe de !a Oficina de Compras C. Gabriel Dominguez Nieva 

Secretario Particular del Secretario de Marina Cptn. Roberto Dorantes, sustituido por 

el C. Carlos Zapato Vela, a su vez 

susiiUido por el Cptn. de Fragata Pe- 

dro Montejo Sierx8' 

Los iemas que se analizarin en el presenie capitulo conesponden a las direcciones de ia h a -  

da, Marina Mercante, Obras Maritimas y Portuarias, Pesca e Industria Conexas, Construcciones 

Nlva!es, Dragado, y el Departamento hridico. Se :oman en cuenia 10s (Irganos meucionados por 

el papel fundamental que significaron en el desarrollo de la Marina Wacional en la creaci6n de su 

infraestructura, ianto naval militar como porhiaria, desarrollo del comercio maritimo nacional e 

iniemacional y el traEco maritimo como tambiin la explotacion de ia indnsiria pesquera a favor 

del consumo nacional. Una prioridad de la defensa nacional en 10s mares frenie ai conflicio de !a 

Sepnda Guerra Mundial. 

Las dificnltades presentadas ai desenvoivimienio de ia Marina Nacionai son aiiejas: una viaa 

demasiado aiejada de las costas, concentrada en la agricuiiura y el comercio interior inlpidiemn 

explorar nuevos horizontes como 10s liioraies y su potencialidad. Finalmenie, el proyecto natal se 

ech6 a andar y sus primeros pasos serhn analizados aqui hasta el aiio de 1946. 

ARMADA NACIONAL 

La Direction General de la Armada, se encarga de aiender ios asunios castrenses de la Mzzina y 

cubre las necesidades dei Estado Mayor Naval o de la Annada o Marina, basado en ios regla- 

mentos especificos de su instituio, 6rdenes y ejecuciones tanio en iiempos de paz como bCiicos, 

ceremoniales de la Armada, reglamentos de recluiamienio de Escalas de Mar y de Oficiaies in- 

ciuyendo el de agregados navales. 

Para 1941 la armada de Mkxico disponia de :as siguienles unidades de guerra: 

'' AHIC. Secretaria dc Marina. Caja 24, exp. 958, fol. i7014-17025. 
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m n g o  

ragreso 

)uer&taro 

juanajuato 

Potosi 

ARNAMENTO 

Nicolhs 

Bravo 
I - - -- --_-- _ 

~ ~ ~~~~~~~~ 

as AHIC. Secremiade Marina. Caja 27, exp.1014, €01. 19705-19709. 

14 cariones Sc'meidcr calibre 57 mm. 

AfiO DE 
cO~s~Rucc16h' 

IBRE 

1 6=22 I 
1 equipo doble de a~etraliadoras Hotchkiss cali- I 1 G=23 

bre 25 mm. 

DESPLAZMIENTO 

1 950 toneladas 1 1936 

1 200 toneladas 

G=24 

12 equipos cuadmpies ?p, metralladoras 

2 equipos de zmetmlladoras Watchkiss calibre 1 

1 585 toneladas 

1 300 toneladas 
1 

cada uno 

13.2 mm. 

4 cafiones Schneider Canet calibre 57 mm. - 
3 caliones Vickers Amstrong calibre 101.6 mm. 

2 equipos dobles de ametralladoras Hatchkiss 

caiibrz 25 nlrr.. 

1905 

1936 

1904 

182 toneladas I 

' 

IHotchkiss calibre 13.2 mm. Cada uno. 

2 caliones Maxim Nordenfelt calibre 57 mm. 

I 
calibre 13.2 mm.88 

6=25 

G=26 

G=27 

G=26 

G=Z$ 1 1 1 
I 

1 equipo cuidmple de ametra!ladoras Hotchkiss I 
I 
I 

cada una 

1 I I 
I I 

1 

1934-1936 



GUARDACOSTAS AUXILIARES 

Las naves que se agregaron a la flota mexicana fueron: 

Veracmz 

5 Cazas~hmsiiws ( en ;:&:L=O y 5e ochenia t.zne!zdas cada uno ) 

3 Guardacosias auxiliares: Orizaba 

La Paz 

Teziutiin 

1 Buque patmlla Halcbn 

i Buque contraincendio Nereida 

N O M B ~  

Acapulco 

La disbibucion de ias naves fue la siguieute: en el Ockano 'Pacifico, en las zonas navales de 

Puetto Cottb, B. C. S. y Acapulco, Gro., fueron asignados 10s caiioneros "Guanajuato" y "Poto- 

si"; el buqne transporte "Progreso", 10s gdardacostas auxiliares "MazatlW, "Acapulco" y "Vera- 

cruz", los guardacostas "G=20", "G=21", "G=22", "G=23" y "G=29". En el OcCano Atlintico 

quedaron 10s caiioneros "QuerCtaro" y "Nicolis Bravo"; ei buque transporte "Durango" y los 

guardacostas "G=24" al " G = z ~ " . ~ ~  

Las bases navales se establecieron en 1935, junto con las estacioues de aprovisionamiento, Cstas 

%%mas se utilizan para apoyo logistico 

I 1917 , 1 caii6n de cinco bocas Hotchkiss calibre 37 Dm. 

ARO DE 
C O X S T R U C C ~ ~ ~  

DESPLAZAM!E~PTO 

488.5 toneladas 

488.5 toneladas 

Pichilingue, B.C. Varadero para barcos de 10 000 toneladas. 

Servicios Navales Guaymas Son. Reparacion de generales, cubiertas, mhquinas. 

Diqne Seco Salina Cmz Oax. Limpieza de cascos, ajuste de vilvuias, calderas, 

cambio de 'mbos y nivelaci6n de ejes. 

ALMAMEKTO 

1 caiion Maxim Xordenfeit calibre 57 mm. 

Mazatlhn 450 toneladas 

cada uno. 1 

89 AHJC Secretaria de Main- Caja 27, ex? 1014, fol.19810-19816. 



Manzanilio, Col Acopio de materiaies, vestuario, armamento, material 

de conservaci6n de buques, varilla, hronce, tubos, 

soidadura de remaches, flechas. 

Arsenal Nacionai Veracruz, Ver. Reparaci6n de barcos de la armada y mercantes?' 

La fuerza naval con que cuenta Mtxico es realmente pequeiia, hasta insignificaute en compa- 

racion con otras naciones latinoamericanas, pot lo que es dificii la posibiliaad, dada ia extension 

de 10s mares nacionales, de garantizar relativamente la defensa de nuestros litorales, e incluso de 

cumplir con algirn requerimiento intemacional. 

La Diseccibn General de la Armada, ademas de tener a su cargo las unidades a flote o de super- 

ficie y la rotaci6n de su personal, tiene el mandato de poner en las condiciones tecnol6g1cas mas 

adelantadas a la Marina de Guena en relaci6n con otras potencias navales; para ello, ei Departa- 

mento de Ingenieria Naval, el de Armamentos y el de Comunicaciones Navales supewisan el 

funcionamiento adecuzdo de la Armada. Para dicho cometido, se requiere adquirir equipo mo- 

demo, dificil de obtener del exterior po; el es tdo de s e r a  existente, entrenm.ie~.to de la o f  cia- 

lidad y (ripulacion en el extranjero, principalmente en 10s Estados Unidos y recursos 10s cuales 

estin lirnitados a la asignaci6n presupuestal otorgada pot la Secretaria de Hacienda y Crkdito 

Pliblico. 

IYibico log6 obtener algunos bienes materiales, armamentos y tecnologia gracias a la Ley de 

Prhstamos y Arriendos emitida por el gobiemo de 10s Estados Unidos de Ambrica. Quitn a WavQ 

de ella facilit6 envios de equipo btlico a las naciones aliadas en su defensa contra el Eje. Gracias 

a ellos Mexico recibi6 en prkstamo 5 cazasubmarinos. Sin embargo en muchos casos el material 

solicitado no fue otorgado y rechazadas las solicitudes por 10s Estados Unidos argumentando !a 

escasez del mismo dadas ias necesidades propias de sus fuerzas armadas, ademas de 10s miiltiples 

trimites que entorpecen y retrasan el envio del mencionado equipo. Se muestra una lista de mate- 

rial de guena solicitado por la Secretaria de Marina a tttvks del gobierno de Mtxico, el cual t w o  

dificultades para obtenerlo: 

2 Locomotoras Brookville 

Memoria anuol correspondiente a 1as actividodes desarrollodaspor sus diversos servfcios bnjo la direccidn del 
tirutor C General Heriberio Joro. Mkico. Taileres Gr&ticos de la Nacibn. 1942: 19-26, 



Carros con motor Kalamazoo 

Camiones 

Transformadores Westinghouse ( aceptados 3 ) 

Aplanadoras 

Deshollinadores de vapor para cafioneros tipo "Guanajuato" 

Chaiecos salvavidas 

Motocicletas para uso de la Secretaria 

Cimaras y llantas para las motocicletas nacionales 

Tuhos para calderas para el caI?onero "Potosi" y la caldera del "Acapnlco" 

Equipo de lavanderia para escuelas navales 

Remches 

Juegos de cartas niuticas 

Lancha de desemharco 

Bombas para ins t~cci6n de 10s pilotos de la Armada 

Equipos para buzos 

Camiones, amhulancias y tanques para Infanteria de Marina 

i 500 Fusiles semiautomiticos y i 8  bazookas para la Infanteria de ~arina!' 

La lista anterior forma parte de una de ias muchas solicitudes hechas a 10s Estados Unidos. 

Hahlando de la Infanteria de Marina o Naval, la Armada de MBxico cuenta con ires hatallones; 

estos cuerpos son requeridos en un conflict0 como ei existente capaz de responder a eventualida- 

des de diversa indole que se presentan en las costas mexicanas. 

La Infanteria Naval estaha integrada por 10s departamentos de Intendencia y Ahastecimientos, 

ambos, unidades de apoyo logistico de la misma. Los semicios de comunicaciiin de la Marina no 

estuvieron cuhiertos ampliamente, por el costo en equipo y personal; el sewicio con el que se 

contaba se devolvi6 a 10s Estados Unidos a1 termino de la guerra; cahe sefialar tambitn que 10s 

recursos para la adquisici6n de equipo de comunicaci6n fue muy reducido. Tal fde ei caso del 

intento por parte de Estados Unidos para establecer una estaci6n de comunicacMn Lorin en ia 

isla de Guadalupe B. C.; Mexico accedi6 con la condici6n de que que kese  operada por mexica- 

*' AHJC. Secretaria de Marina. Caja 25, exp. 986, fol. 18238.18242, 



nos a 3esar de no tener el suficiente personal capacitado--. La tecnologia, la instalzci6n y la 

asesoria Ea proporciondan 10s norteamericanos. 

Como hemos visto, la marina de guerra mexicana es modesta pero respetable frente a algunas 

naciones iatinoamericanas. Para contar con una armada mas significativa se elabori, un proyecto 

que planteaba las necesidades reales y requerimientos para cubrir plenamente las actividades, ias 

necesidades de 10s buques y sus caracteis:icas con sas apoyos logisticos. Vno de esos proyectos 

fue presentado a Ias autoridades federales para precisar 10s requerimientos de la Marina de C-ue- 

rra. Para mayor efectividad las naves de guerra deben tener ias siguientes caracteristicas en des- 

plazamiento y armamento: 

Transportes 

Desmictores 

Dragaminas 

1 850 toneladas de desplazam~enlo 

6 piezas de artilleria de 5 pulgadas 

6 piezas de artilleria de 40mm 

7 tubos de 21 pulgadas 

transporn un regimiento 

2 piezas de artilleria de 101 mm 

4 ametraliadoras de 40 mm 

1 395 toneIa&s de despiazamiento 

4 piezas de 5 pulgadas 

Varias piezas menores 

850 toneladas de desplazamiento 

I pieza de 3 puigadas 

7 piezas de 20 mm9* 

Para completar las unidades navales y ahreas, estas deben tener nna linea de defensa que y e -  

venga nna intervencion sorpresiva. i o s  servicios de vigilancia, patruliaje y enlace deben nante- 

ner estrecho contacto con Ias fuerzas terrestres y ia fuerza akrea del intefior, independientemenfe 

de :as foirificaciones navaies, defensas costeras y vigilzzciz de p!ayas. ?or tee lado se debe 

mantener contacto con fuetzas navales de otros paises para conocer 10s adelantos que presentan y 

mantener acuerdos de colaboraciein con nuestro pais. 

" AHJC. Secretaria de Marliiv Cajz 25, exp. 977, fol. 17923 



Una dificultad para que MCxico llegue a contar con una Armada de gran envergadura, es la 

falta de una estructnra industrial, corno el caso de la industria pesada y acero, tan necesaria no 

solo para la industria naval, sino para el desarrollo econ6mico de un pais. La falta de b~enes de 

capital para la expansi6n de la misma. Tampoco se poseyo la tecnologia iitil para las embarcacio- 

nes ni el personal calificado para elio. La marina de guema a nivei mundial cuenta con diversos 

tipos de bnque, que se adaptan a las necesidades propias de cada pais. Existe un nivei estindar en 

la deslgnaci6n del modelo de la nave de acuerdo a! tipo de armamentos con que cuenta, por Io 

que a continuaci6n se dan a conocer 10s barcos de guerra que se requieren para tener una Armada 

de consideraci6n y respeto: 

I. Material de combate: acorazado, portaviones, crnceros pesados y ligeros, minadores, 

destrnctores, submarinos o sumergibles, unidades menores (escoltas, fragatas, mouito- 

res, caiioneros, guardacostas). 

1. Acorazados. Buques de linea pesados y poderosos de 10 000 a 40 000 toneladas; 

mk~imo exponente de poder, man& caiiones de mas de 8 pnigadas (calibres de 406 

wn) con alcance de 35 000 metros. Desarrolla velocidades de 28 a 30 nudos por ho- 

ra. Su poder defensive consta de fuerte biindaje. 

2. Portaviones. Buques de gran desplazamiento y Go, contiene hangares para unos 

cien aviones y unos 4 500 hombres. Tiene caiiones de 8 pulgadas y poderosa arrille- 

ria antiakrea. Cuenta ademh con una cubierta para despegue y atemizaje de aviones. 

3. Crucero de Batalla o Pesado. Buque de linea con menor biindaje y armamen:o para 

tener mayor velocidad, la artilleria es mas o menos similar a ios acorazados. Se le 

encarga la vigilancia de rntas comerciales y la protection del trkficc maritimo, ade- 

mis de las actividades de reconocimiento y apoyo de la flota, Ias hay de 12 300 a 20 

000 toneiadas. 

4. Crncero Ligero. Varian de acuerdo a ias necesidades de cada pais, el tonelaje puede 

set de 3 500 2 10 000 toneladas y sus usos son 10s siguientes: 

a) Explorador de ,meso principal, corno agregado de acorazaco 

b) ProtecciCIn de rutas maritimas 

c) Destrucci6n dei comercio enemigo 

d) Aicanzan velocidades de basta 38 uudos y su armamento varia de 5 a 7 caiiones 

en montajes dobles o triples corno m a  piincipal. 



5. Minadores. Buques de 6 000 toneladas de desplazamiento, alcanzan velocidades de 

basta 40 nudos. Su objetivo es la colocaci6n de minas en 10s puntos que mas daiie a1 

enemigo. 

6 .  Deslructores. Unidades de combate de gran velocidad, tonelaje de 700 a 2 500 to- 

neladas de desplazamiento, sus cafioues no pasan de dos pulgadas; son fuertes auxi- 

liares en la protecci6n antisubmarina y antitorpedera de las flotas. Con la Segunda 

Guerra Mundial ban ampliado sus funciones a la proteccion del comercio. Algunos 

10s ilaman artilleros, minadores y torpederos. 

i. Submarinos o swfi~rgib:~~.  Su p".iiiipal fc.ci6n es iebajo .'e la s~per5cie, e! enr.2- 

meuto lo constihlyen tubos lanzatorpedos, un cafi6n en cubierta no mayor a seis pul- 

gadas, el tonelaje es variable y la ventaja principal es su invisibilidad. 

8. Unidades menores: 

a) Fragatas. Desplazamiento de 1 000 a 3 000 toneladas, velocidad inferior a1 des- 

tructor, cuenta con armamento antisubmarine, antisuperficie y antiakreo. Se le 

utiliza en ia protecci6n y escolia de convoyes. 

b) Monitor. Buque de pequeiio calado y artilleria pesada para batir puntos fortifica- 

dos dentro de su linea de seguridad (corbetas, remolcadores, rompehielos, lan- 

cbas rtipidas). 

c) Cafioneros. Unidades de pequeiio tonelaje, de 1 000 a 2 000 toneladas de despla- 

zamiento. Su artilleria es de mediano calibre de 100 a 102 rnm se usa para acti- 

vidades de patrullaje en sus costas. 

d) Guardacostas. Unidades de menor tonelaje y armamento, se utiliza para funcio- 

nes de pahxllaje, boy en dia se utiliza tambien para combatir activldades ilicitas 

como pesca ilegal y contrabando. 

11. Material auxiliar de apoyo logistic0 para reparaci6n de la flota: 

Buque tanque peirolero (combustibles y lubricantes) 

Buque tanque aljibe (agnada) 

Buque transporte de municiones 

Buque transporte de viveres 

Buque transporte de personal 



Buque taller para reparaciones evenmales 

Buque de salvamento 

Remolcador de alta mar 

III. Buques especiales: 

Buque porta-hidros 

Buque planer0 e hidrografico, destinado a levantar carlas marinas. 93 

La educacion naval es importante en la marina de guerra para adiestrar a1 personal que se en- 

carga de las actividades castrenses. Ademb de la Escuela Naval Militar, donde se preparan ofi- 

ciales del cuerpo general, infanteria naval, ingenieros mechnicos navales y aeronavales, cuenta 

con la Escuela Naval de Mazatlh, la cual h e  militarizada en 1937. Es de sefialar que el personal 

que ahi se prepara es para la marina mercante. La Escuela de Aviacibn Naval comenz6 a funcio- 

nar en 1943, creada originalmente como anexa de la Escuela de Veracmz. En lo que respecta a la 

marineria y tripulacibn fue fundada en 1940 la Escuela de Marineria y Maestranza de la Armada 

para adies:ramiento dde su personal. El apoyo a la educaci6n naval fue constante puesto que nece- 

sitaha preparar al personal para la cobertura naval y aCrea de las costas conforme a la estrategia 

modema, iictica, manejo de naves, aviones, armamentos, adopci6n de c6digos de comunicacihn 

y defensa. Durante la gesti6n de Jara se llev6 a cabo Ia revisiirn de 10s programas de estudio de 

las escuelas navales; Jata tom6 pate  activa y propuso algunos cambios. Una de las consecuencizs 

de esta revisihn, seria que la insmcci6n mi l i ' t  incluyese taxbikn al personal civil que labora en 

la Marina. 

Por lo que se refiere a obras maritimas ai servicio de la Armada se cuenta la conshuccion en 

Veracmz de un muelle que sirve como atracadero de 10s buques de la misma. Se inici6 la cons- 

bucci6n de un casino para visitas de oficiales navales extranjeros cuando estin de paso por el 

puerlo. Se conshuyen tambiCn alojamientos para el personal naval estacionado en el puerto y se 

dot6 de equipo de transpose a la infanleria naval. En Tehuankepec se constmy6 un muelle para la 

Armada y obras complementarias. En Puerto Cortks, 8. C. S., se conshuyeron habitaciones para 

el personal civil y militar; se instal6 tambien la electrificaci6n, se dot6 de plantas de hieio, moli- 

nos etc. En la base naval de Icacos en Acapulco, Gro., se inici6 la const~cci6n de la carretera 

Angeiucci, Enm. Borcos nyer, hoy, matma. Barcelona Argos S. A 1965: p. 114-151 



que comunique a la base con el puerto, se instal6 el servicio telefbnico, el servicio de agua pota- 

ble; se dot6 de habitaciones a la (ripulacihn y de otros servicios propios de una base naval.94 

La Armada de Mkxico alcanzb logos importantes como la organizaci6n de unidades especia- 

les, adquisici6n de nuevas naves, entrenamiento de personal y doiaci6n de armamentos; construc- 

ci6n de muros defensivos en zonas viiales, realizaci6n de cartas fotogramCtricas y aerofotogra- 

metricas de las costas y el interior. En palabras del Gral. Manuel ~ v i l a  Camacho, el desarrollo de 

esta fuerza contribuy6 al increment0 de la "production de todas las fuentes: agricoia, industrial y 

minera del pais en su mixima capacidad"?' 

MANNA MERCANTE 

Un problema capital de la economia de MCxico es la falta de una Manna Mercante Nacional. El 

pais, pese a contar con mas de 9 000 km de litorales, tiene que recurrir a mercantes extranjeros 

para que lleven a cab0 su hhfico de altura y en algunas ocasiones el de cabotaje, lo cual lo vuelve 

dependiente de 10s caprichos y vaivenes de la situaci6n mundial; como ocurri6 a1 estallido de la 

Segunda Ciuerra Miindial qne paraliz6 el comercio intemacional. Los daiios causados heron 

enonnes; ante la falta de altemativas convirti6 a muchos puertos mexicanos en simples puertos de 

pescadores, reducikndose por ende 10s ingresos por diversos conceptos. 

Las medidas tomadas para aliviar la situacibn de 10s puertos mexicanos por la falta de hans- 

portes rnaritimos fue la creacion de la Comisi6n Maritima Mexicana, el 10 de noviembre de 

1945, cuya finalidad fue estudiar 10s problemas que afectan el tritico maritimo ianto de aitura 

como de cabotaje. La comisi6n estuvo dotada de personalidad juridica y patrimonio propio con 

inter& piblico y privado. La propuesta de la comisi6n fue apoyada por la Secretaria de Manna, 

de Economia Nacional y Hacienda y Credito Piblico. La C h a r a  de Diputados aprobh la iniciati- 

va de ley a fines de 1946,96 solo que en este estudio no le corresponde analizai sns resultados. 

La Direccibn de Marina Mercante se aboco a la necesidad de contar con nna flota mercante 

porque es depositario ael porvenir de una naci6n y su crecimiento estii enfocado a satisfacer ires 

condiciones "organizaci6n, administraci6n y onentaci6n" porque ello represeuta "las relaciones 

'' Memoria. 1942. Op. cit.: p. 19-28 
'' Los Presidentes de M&ico ... Op. cit.: T. N, p. 330-331. 
96 AAHJC. Secretaia de Marina. Caja 24, exp. 959, fol. 17045-17046. 



comerciales de nuestro pais con 10s demis pueblos a travCs de medios propi~s".~' Porque la na- 

ci6n que no posea una marina mercante esti destinada a ser dependiente de las marinas extranje- 

ras limitando con el10 sus posibilidades de desarrollo. 

La Direcci6n de Marina Mercante tambiCn se dedic6 a realizar cartas portuaxias y de navega- 

ci6n y la habililacion de puertos para el comercio de altura y cabotaje, promoviendo el fluvial 

tambien. Para precisar las actividades maritimas de 10s puertos el trifico de altura es donde se 

realizan actividades comerciales con otros paises recibiendo todo tip0 de embarcaciones; mien- 

lras que el comercio de cabotaje se lirnita a realizar actividades entre puertos nacionales sin part- 

cipacion de buqiies extranjeros ya sea aue venga del exterior o presten semicios en el pais. Por lo 

que se refiere a1 trafico fluvial sus actividades son a nivel local o regional en rios y lagunas en el 

caso de Mexico en 10s rios navegables como Pinuco, Usumacinta o lagos como el de Chapaia y 

Pitzcuaro, 10s cuales presentan importante trifico fluvial. A continuaci6n se preseuta una lista de 

10s pueaos mexicanos que realizan movimienio de altura y cabotaje o mixto, como alguuos lo 

llaman: 

Campeche, Camp. 

Coatzacoalcos, Ver. 

C o r n e l ,  Q.Roo. 

Chetumal, Q.Roo. 

Ensenada, B.C.N. 

Frontera, Tab. 

Puerto Vallarta, Jal. 

Guaymas, Son. 

Gulikrrez Zamora, Ver. 

La Paz, B.C.S. 

Manzanilio, Col. 

Mazatlin, Sin. 

Puerto Progreso Yuc. 

Salina Cruz, Oax. 

San JosC dei Cabo B.C.S. 

Cabo San Lucas B.C.S. 

Santa Rosalia, B.C.S. 

Tampico, Tamps. 

Topolobampo, Sin. 

Tuxpan. Ver. 

Veracruz, Ver. 

Yavaros, Son. 

- ~ 

"AHJC. SecretariadeMaina. Caja23, exp. 951, fol. 16193-16198. 



PUERTOS DONDE SE EALIZO SOLO 
COMERCIO DE CABOTAJE EN LOS AROS 40 

~lvarado,  Ver. Nautla, Ver. 

Celeshln YUC. Puerto Escondido, Oax. 

1 Colfo de Santa Clara, Son. Punta Maidonado, Gro 

/ Isla Aguada, Camp. San Bias, Nay. 

1 Isla Mnjercs, Q. Roo. §an Felipe, B.C. 

I  oret to, B.C. Zihuatanejo, ~ r o . ~ '  

La caria portuaria del pais, elaborada por el ingeniero Roberto Mendoza Franco sefiala la posibi- 

lidad de explotar una cantidad importante de puertos; muchos de eilos sin abrir a la comunicaci6n 

@or medios terrestres o por falta de posibilidades por lo escaso de su poblacion desaprovechando- 

se tambitn su hinterland?' Mencionaremos aqui 10s que no han sido nombrados todavia: 

Baja California Norte 

Baja California Sur 

Sonora 

Sinaloa 

Jalisco 

Colirna 

Michoacin 

Guerrero 

Oaxaca 

Chiapas 

Tamaulipas 

Veracruz 

Tabasco 

Sanra isabei 

Mulegk, Bahia Magdalena 

Bahia de Kino 

Altata, El Dorado 

Chamela, Tenacatita, Navidad 

Isla Mujeres, Puerto Valleto 

Puerto San Telmo, Mawata, E de Pichilinguillo 

Petacalco, Tecoanapa 

Puerto Angel 

Puerlo Arista, Pueao San Benito 

Bagdad, Soto la Marina 

Tecolutla, Real Sontecomapan 

Tonali (Bahia Santa Ana) 

AHJC. Secrem'a de Marina. Caja 29, exp. 1062, fol. 21622-21623. 
Con el t imino  inglis hinierland (originado, a su vez, de la3 voces del antiguo alto alemb liinier 'detris de', y 
land, 'tiema') se designa la regidn que circunda un puerto o emplamtniento costero-comercial. ct?. American He- 
ritage. ZlIustratedEncycIopedic Dictiannv U S.A. Hougton Mlfflin Company. 1987: p 797. 



Yucatan 

Quintana Roo 

Tonala (Bahia Santa Ana) 

Sisal, El Cuyo 

Cabo Catoche, Punta Chachata, Bahia Ascensiiin, 

~kalak"' 

Hablar de Marina Mercante, es hablar tambih del tip0 de barcos que se utilizan para efectuar 

el trifico comercial; sin 10s cuales no es posible se realization, A continuacih se presenta algu- 

nos conceptos de lo que se entiende por barco mercante: 

Nave Del latin navis. EmbarcaciOn de cubierta y con velas que es la que la distingue de 

un barco. 

Nao Nave antigua de gran porte que navegaba so10 a vela. 

Barco Forma masculina del sustantivo barca. Se designa asi a1 vaso de madera, hierro u 

otro material que flota y que impulsado o dirigido por un artificio adecuado puede 

transpoitar por el a y a  a personas o cosas. 

Buque De la voz germana buk que significa 'vientre, cabida'. Barco con cubiena que por 

su (amafio, solidez y fuerza es adecuado para la navegacion o empresas maritimas 

de importancia. 

Yate Dei inglCs yacht, toda embarcacion desliuada ai placer. La acepci6u mas adecuada 

es aquella de embarcaciiin destinada a fines de recreo.lO' 

El barco mercante tiene la peculiaridad de estar equipado y manejado exciusivamente por ca- 

pital y personas particulates. La oficiaiidad que lo compone representa ios intereses personales 

del comercio, por lo que su organization es muy parecida a ias empresas mercantiles. SegGn ia 

ciasificaciirn de 10s barcos es la utilidad que representan o el uso a que estin destinados. El uso a1 

que se destinan es el siguiente; de carga, de pzsaje, de carga y pasaje, buque tanque @etr6ieo, 

carga a granel o bulkcarrier), deI cual hay muchos tipos: 

' A:i!C S~.::,:TL~ c: \ V L ~ : A  C--1.. 24, ex? [Jo I ,  : : I-:-: 
1 ' .  . , H J C  3c:r:.?-!.: ;c :lI:::r- ::!A 1 .  <.\? . :, i,: I,):!,,, . 2!' 7 



Buqne tanque 

Buqne de carga 
a granel o bulkcarrier 

Buque de carga 
combinada 

Buque contenedor 

Buque portabarcazas 

Buque de cargamento 
rodado o carga rodante 
o roN on-roll of 

Transporta combustib!e liquido, gas, disolventes y quimicos. 

Transporta graneles s6lidos c6mo minerales 

Transporta combustibles, minerales, liquidos, es decir, una 
carga fundamental y otra complementaria, 

Barcos de gran tamario que Iransporta contenedores de me- 
dida universal 

Transporta barcazas del tipo normalizado o estandar, no en- 
tran a puertos solo en la rada. 

Manipulan la carga en scntido horizontal, cmbarcando las 
mercancias sobre medas, llevan carga especifica: automovi- 
Ics, remolqucs, vagoncs. 

Buque carguero Tipo dc buque mas utilizado en la actualidad concebido parfi 
carga general; graneles, liquidos, solidos y contenedores. 

Buque dc pasaje Acondicionados para el iransporte dc pasajeros, hoy dia cn 
su mayoria turisticos. 

Buque dc cabotaje Esta cn funci6n del tipo dc transporie comercial que realiza 
entre 10s pucrtos dcl pais de su bandcra. 

Buque lrait~p Es el que cobra un scrvicio rcgular y solo navega a la avcn- 
tura de la carga a dondc la haya. 

Buque relnolcador Sirve para remolcar barcos. 

Buquc cablero Dcdicado a1 tcndldo dc cablcs c inslalaciones submarinas 

Buque para cargas Dcdicado al movimiento dc carga. 
pesadas 

Buque rompehielos Se utiliza en zonas frias del h e m i ~ f e r i o . ' ~ ~  

Tambien hay buques dragas, salvavidas, guardafaros, contraincendios, etc. El material de que 

estan hechos varia, de madera, hierro o cemento. De acuerdo a la propulsion 10s hay de remo, de 

vela o sistema mecanico, vapor o t u r b o e l ~ c ~ c o .  



Volviendo a nueseo objeto de estudio, la marina mercante mexicana, remos que su de?anolio 

en cuanto a tonelaje de barcos es imsorio. El aEo de 1940 el re@stro de embarcaciones alcanzaba 

un porcentaje de unas 90 000 toneladas. La mayoria de ellas de pequeao tonelaje. En 1941 h e  

significative el aumento debido a la incautacitrn de barcos alen~anes e iialianos intemados en 

puertos mexicanos con mofivo de la Segunda Guerra ~Mundial. El Presidenfe &fmue! Avila Ca- 

macho, basado en el Derecho de Angaria. la Resoluci6n I de la Segunda Reunion de hlinistros dc 

Relaciones Exteriores celebrada en La Habana, Cuba en julio de 1940. Expidio el decreto del 8 

de zbril de 1941 donde se incauta 10s barcos de las naciones beligerantes para ponerlos al sen-icio 

de ios jntereses n~exicanos. inmediaramenie se ies dot6 de tripuiaci6ri j ?deiou pues:os a: sexikio 

de PEMEX. Algunos de 10s barcos mencionados, fueron hundidos por submarinos alemanes, por 

lo que se estudiarin en el siguiente capitulo. 

Se adquirieron tambien seis buqlies tanque por medio de PEMEX, en 10s Estados Unidos las 

cuales luvierou 10s siguientes nombres "Tulteco", "Tamaulipas", "Veracruz", "Cacalilao", "Fube- 

PO" y "Azteca" que reunian unas 58 000 toneladas. Los buques adquiridos conservaron so matri- 

cula por motivos que gener6 la guerra. Como no se pudieron abanderar mexicanos una fliial de 

PEMEX 10s adminis(r6, la "M&xico Shipping and Trade Company", bajo leyes y bandera ameri- 

cana. 

El barco espaiiol "Manuel Amuz", abandonado en el puerto de Veracruz por 10s refugiados es- 

paiioles fue incautado por el gobiemo de MCxico estando rotas 1as relaciones con Espaiia. El to- 

nelaje a1cam6 unas 162 000 toneladas en 1942. Ese afio result6 fatidico para la marina mercante 

dado que sufri6 el hundimiento de 10s buques "Faja de Oro"; "Potrero del Llano"; "Tuxpan"; 

"Las Choapas"; "Oaxaca" y 'Amatiin" cometido por submarinos alemanes. Hay que indicar 

tambiin que 10s barcos "Tamaulipas" y "Fubero" tambiin fueron hundidos cse aiiu. El buque 

"Cacalilao" se incenditr en el puerto de Tampico; se manej6 que el buque "Pinuco" embanancii 

el 11 de junio en una playa de Tamaulipas. Ese mismo aiio en septiembre el buque francts "Me- 

rope" que servia de nodriza a submarinos alemaues fue incautado por el gobiemo federal. Quedtr 

al servicio de PEMEX y se llam6 "Potrero del Liano Ii". La flora mercante mexicana tuvo una 

drbtica reducci6n por lo que el gobiemc autoriz6 a barcos extranjeros prestar smicios de cabo- 



taje.ln3 Otros hundimientos de importancia sufridos fueron 10s famosos barcos de cement0 del 

General Jara, que se veran m h  adelante. 

Para 1946, la marina mercante se estimaba en I10 000 toneladas, de las cuaies 78 000 cones- 

 ond den a barcos del gobierno: diez buqnes tanquc; 12 remolcadores; diez dragas y cuatro embar- 

caciones mercantes. Prestan servicios de transporte de petrhleo, trifico de altdra y cabotaje. El 

resto de la flota es de propiedad particular destinada a1 sewicio de cabotaje, pesca y a1 recreo. Los 

barcos superiores a 100 toneladas son 42 y 10s 145 restantes son inferiores a las 100 toneladas.'" 

Los astilleros mexicanos presentan dificultades para realizar cons?mcciones mayores dedichdose 

a :as pi+ieEzs i n  lzs razes "e:cazk y nava!. LOS astiller~s .'el g ~ b i e ~ . ~  SO!(! constr~yen bzcos 

pequefios por su limitada infraestmctura. Por lo que toca a 10s astilleros particulares presentan 

ademis de sn limitada infraestmctura, problemas de operatividad y escasez de recursos. 

Los sewicios maritimos en Mtxico heron prestados por empresas como la Compafia Mexica- 

na de NavegaciCln la cual cont6 con 4 barcos que rent6 a la Secretaria de Marina. 

Vapor "Puebla" Rcalizaba dos viajes fijos ent:c Veracr~z y W~eva York, con 

enlace a Puerto Progreso y La Habana. 

Vapor "Tabasco" Realizaba viajes entre puertos mexicanos y norteamericanos 

transportando madera. 

Vapor "Oaxaca" Realizaba viajes a SudamCrica. 

Vapor "Uxmal" Realizaba viajes combinados de altura y cabotaje hasta Nne- 

va Orleans, llevando benequCn. 

Ei 12 de abril de 1943 ei contrato enke las dos entidades fue anulado por la Secretada de Ma- 

rina por incumplimiento, lo cual se verific6 por orden judicial.'n5 Por otra parte el Ejecutivo Fe- 

deral y la Sociedad Cooperativa Transportes Mexicanos y Fluviales S. C. L. firmaron un acuerdo 

para el estabiecimiento de un servicio de navegaci6n de altura, cabotaje y fluvial entre puertos 

mexicanos del Golfo y puertos extranjeros.'" La Compaiiia Panamericana Comercial a travts de 

'" Memoria ... 1942. Op cii: 29-j8. 
,on AHJC. Secretaria de Marina. Caja 27, exp. 1013, fol. 19607.19600. 
101 AHJC. Secretaria de Marina. Caja 27, exp. 1019, fol. 19961.19962. 
'O%HHJC. Secretaria de Marina. Cqa 28, exp. 1026, fol. 20155.20164, 



su filial la Naviera Panamericana present6 tambitn solicik~d para la explotaciiin de lineas mariti- 

mas. 

Durante los aiios de 1943 y 1944, las actividades maritimas mercantes se realizaron hacia 

Centro y Sudamhica con motivo de la suspensiiin de servicios que realizaron algunas empresas. 

Alynos barcos mexicanos que cubrian ese itinerario heron el "Hidalgo", "Baja California", 

"Korrigan IV", "Elizabeth" , "Acapulco", "Mar Mex" y "Anita". La Secretaria de Marina dio 

autorizacibn para la realizacibn de esos viajes sin que por ello se descuidara el trifico fluvial y de 

cabotaje que 10s barcos prestaban en puertos del pais. 

COMERCIO MUND~AL 

Hacia finales de la Segunda Guerra Mundia! 10s Estados Unidos a travis de su Departamento de 

Estado propuso la expansi6n del comercio mundial y el empleo cuya finalidad era rehacerlo, da- 

das Ias condiciones en que se encontraba por el conflict0 armado. Poco se conocieron 10s enlaces 

dei proyecto, pero cabe pensar que no se realizb el prop6sit0, debido a hertes intereses protec- 

cionistas de 10s paises mis desarrollados; influy6 naturalmente el context0 btlico incluido el de la 

Guerra Fria. Los alcances del comercio international a i n  hoy en dia, pese a la apertura comer- 

cial, presenta esas trabas a la plena competencia. Se buscaron altemativas en aquellos momentos 

para reconstmir el comercio, una de las propuestas h e  lade los Estados Unidos, que sugiri6: 

i. Derogar las restricciones impuestas por el gobiemo. 

11. Derogar las restricciones impuestas por combinaciones privadas. 

111. LiberaciOn de 10s temores de desorden en el mercado de articulos de primera necesi- 

dad. 

N. Derogar el tema de la irregularidad en la producci6n y el empleo. 

Por su parte, la Conferencia Intemacional de Propuestas y Empleos planteo 

, La iiecesidad de una coopemci6n ixtemacional econbmica mis estrecba. 

11. Una sene de principios de gobiemo para la realizaciiin de algunos fines especificos. 



107 Iii. Una nueva propuesta pzra la organizaci6n del comercio international. 

Tambitn se propuso la creaci6n de unpool de diez naciones. En ella, se consider6 la participa- 

ci6n de varios paises (a1 parecer se consider6 a M6xico) asigndndole un tanto por ciento de su 

cuota de barcos para la realizacibn del trafico comercial. La proposicibn hace destacar que en tl 

los Estados Unidos tendrkn una justa oportunidad en la participation del trafico marilimo junto a 

la Gran Bretaiia, Nomega, Canada, Australia, Francia y Suecia. 

Mexico no permanecib ajeno a 10s intentos de creaci6n de vinculos comerciales a nivel inter- 

-"".,,- ..,,:"..z!. Lz glen. zcercQ a x c h o s  pzises, dip!nrr?iticamente hahlando, como lo heron las 

m~ltiples reuniones de Ministros dc Relaciones Exteriores. Estas reuniones continentales esti- 

mularon posteriormente la firma de acuerdos comerciales. En el caso de MCxico se realizaron 

convenios con Costa Rica, Honduras, Guatemala, Cuba y Haiti. El inter& de 10s paises mencio- 

nados es impulsar el desarrollo comercial con Mtxico. El acuerdo co t  Guatemala refleja 10s es- 

fuerzos para favorecer el intercambio comercial: 

1. Se otorga el trato de naci6n m h  favorecida. 

2. Los productos naturales o elahorados en el pais no serin sometidos a regimen de aduana. 

3. Se excepnian las disposiciones de: 

a) Seguridad Piblica 

b) Protcccibn de Salud Ptbiica 

c) Defensa del patrimonio nacionailo8 

Se desconocen 10s motivos por 10s que Mexico no rarific6 la mayoria de 10s zcuerdos. Se pue- 

de presumir proteccionismo a empresas y productos iocales o falta de complementariedad, es 

decir, no poder ofrecer productos qne el otro pais no estC generando. Quedaron proyectados 

acuerdos para establecer convenios comerciales de trifico maritimo con paises como Ecuador, 

Venezuela, Panama, Brasil el cual por inedio de la Comisi6n Maritima Brasileiia de Marina Mer- 

cante, se interes6 en promover que vapores de su pais efectuaran con Mexico intercambio y co- 

mercio maritimo. Por otra parte existieron acercamientos con naciones no americanas como es ei 

lo' AHJC. Secretaria de Marina. Caja 24, exp. 960, fo1. 17082-17129. 
'OR AHJC. Secretaria de Marina. Caja 29, enp 1054, fal. 21331-21336. 



caso con la boy desaparecida Checoslovaquia, para constituir convenios comerciales y crediti- 

cios. Filipinas realizb gestiones porque estaba interesada en vender telas a Mexico. China envib 

algunas nayes a Mexico interesada en afianzar las relaciones entre 10s dos paises, lo que no queda 

claro porque nuestro pais no ratific6 algunos preliminares o no volvi6 a tocar el tema para darlc 

segnimiento a 10s planes a pesar de la buena disposicibn de 10s gobiemos de estos paises. 

Mexico mostrb interis en el comercio y apefiura a1 aprobar la creaci6n de puertos libres, cuyos 

prop6sitos eran desarrollar el hinfevland del puerto, es decir de su zona de influencia econjmica y 

por supuesto la infraestructura pornaria. ?or otro lado, mejorar tambikn la ca!idad de sus habi- 
&.-A L ~ A ~ L E S ,  Crez ffiin:is CIS :izbzjo y bieiiistai s~ii6:. LGS ~GCSCS dcsigiizdo~ j;o: i ec r~ to  de! ?:esi- 

dente Avila Camacho son: Salina Cmz y Matias Romero en Oaxaca. Puerto Mexico (Coatzacoal- 

cos) y Veracmz ambos en ese estado. Topolobampo en ~ina1oa.l~' La administraci6n de 10s mis- 

mos corrib a cargo de la Junta Directiva de Puertos Libres, la cual cuenta con personalidad juridi- 

ca en asuntos de su cornpetencia. El gobiemo federal fij6 las facultades para la adquisicion o cx- 

propiacibn de bienes inmnebles necesarios para el establecimiento y explotacibu de 10s puertos. 

Se fijan 10s derechos de irnporiaci6n y expoiiaci6n, entiada y salida de proil-iicios. Se probibi la 

fabricacibn de amas  exceptuando !as que destinen a la defensa nacional. 

OBRAS MAR~TIMAS Y PORTUARIAS 

La Direccibn General de Obras Maritimas y Portuarias fue creada para ejecutar ias obras mate- 

riales en 10s pnertos. La Secretaria de Marina, a travCs de la direcci6n citada promovib el estable- 

cimienio de la infraestructura portnaria ya fuese civil para uso de la marina mercante, pesca o 

turismo, o de uso militar, exclusive de las fuerzas navales. La expansi6n poriuaria corresponde a 

la modernization que requieren 10s pnertos mexicanos en relacion a 10s adelanlos del momento; 

es decir, 10s puertos mexicanos deben estar acondicionados para recibir trbfico de altura y cabo- 

taje, ofrecer seguridad a embarcaciones de mercancias y pasajeros. Seghn la concepci6n de 10s 

aiios 40,los puertos estaban planeados para: 

1. Disposici6n (para atracar) y brindar abrigo 

2. fiacer transbordos facilmente. 

'09 "Cuatro puertas creadaspor decreto dei Presidcnie." Excilsior. Mbxico. 30 diciembre 1945: I ,  8 



3. Ser ricos en producci6n y aptos para el consumo, es decir, para tener un hinterland vigo- 

roso. 

4. Preteger la salubridad (de la poblaci6n) con servicios urbanos. 

Si se toma en cuenta la condici6n de 10s puertos mexicanos en este momento (1941), results 

mas que anticuada la condition en la cual se encuentran. Inoperantes es el tirmino mas zjustado, 

ya que la mayoria de 10s recursos econ6micos que poseen 10s mencionados en 10s estados de Oa- 

xaca, Guerrero o en el territorio de Baja California, permanecen sin explotarse en beneficio de 

sus pobladores y su zona de influencia, sin descontar que 10s puertos generan multiples activida- 

des econbmicas y por ende empleos.''O 

El estallido de la Segunda Guerra Mundial oblig6 a muchos paises a replantear la politica ma- 

ritima. Para el caso de Mixico se voIvi6 mas aprerniante la necesidad maritima de atenci6n a sus 

costas, mis cuando se convirti6 en una naci6n beligerante combatiendo a1 lado de 10s aiiados, 

tuvo la obligaci6n de adaptar sus muelles e insialaciones castrenses y civiles para la defensa na- 

cional y protection dei comercio que se reaiizase en nuestros mares. Es conveniente sezialai que 

la necesidad de abrigos, muelles y atracaderos de gran calado que se requerian debian estar co- 

neciados a la red ferroviaria nacional y cmeteril, conectando a las costas con el centro provocan- 

do una interacci6n econ6mica y politica. Sin embargo, la falta de tradici6n maritima y la falta de 

vision para sincronizar 10s puertos con 10s centros econ6micos y politicos del interior, rest6 al 

pais amplios horizontes de desarrollo econ6mico conjunto. 

Los presupuestos asignados a la Secretaria de Marina no alcanzan 10s niveles adecuados para 

la plena adecuaci6n portuaria. Los 50 millones asignados a Marina no tienen rango de compara- 

ci6n con atras dependencias del Ejecutivo Federal, raz6n por la cual 10s proyectos previstos no 

llegaron a ejecutarse. Pese a ello algunos puertos contaron con la infraestmclura adecuadas para 

el trifico maritimo y portuario, limitado el primer0 por la baja del comercio mundial a causa de la 

guerra, el comercio maritimo nacional por escasez de naves y falta de estimulos a la navegaci6n. 

En 10s primeros afios del Departamento de Marina, se ejecutaron importantes obras de conser- 

vaciirn en 10s primeros puertos, :as cuales no sc realizaban desde ios tiempos de PorErio Diaz. 

Los resarcimientos heron a balizas"' y faros; su costo h e  de $ 3 226,643.78. En 1942 las nece- 

" O  AHJC. Secretaria de Marina. Cqa 24, enp. 960, fol. 1i130-17133. 
"' Mar, seiiai fija o rn6vii que se pone de rnarca para indicar lugares peligrosos o para orien'aci6n dei navegante. 

Real Academia Espaficla. Diciconano de lo Lengua Espafiola. Madnd. Espasa Calpe. 1992. T 1: p. 255 



sidades oriliaron a invertir r'as recursos por lo que ese aiio se cont6 con un presupuesto de 8 mi- 

Ilones de pesos, raquitico a h ,  para cubrir 10s programas a trazar. Los trabajos a ejecutar consis- 

tieron en la reparaci6n de casas guardafaros y balizas, realizar operaciones de dragado en bahias, 

puertos y radas, reforzamiento de las escolleras y rompeolas que dan abrigo a las embarcaciones, 

constmccion de nuevos muelles en puertos que lo requieren, colocacion de faros y balizas para 

guiar a 10s barcos en navegacih ademas de levantamientos topograficos y cartas niuticas. En el 

illrerior se procedi6 a la limpieza de 10s lagos infestados de lirio acuatico. No podia faltar la in- 

tioducci6n de se+,cios sanitsrios que tanto afectan la vida en 10s litomles, amin de otros servi- 

cios humanos. Asi lo dispone el plan sexenal que no se cumpli6 cabalmente "Se provocarh el 

acondicionamiento de Cstos y el de 10s litorales de la rep~blica".1'2 

En 1942 se inaugur6 en el pueno jarocho la Casa del Marino, en la que 10s mariuos mercantes 

de estadia en Veracmz, es decir, de paso, pudiesen descansar en ella evitaudoles gastos mayores 

durante su permanencia. Por otra parte, la construcci6n y reparaci6n de la arquitectura porluaria 

tanto para el desempefio de las marinas mercante y de guerra sirvi6 a1 fortalecimiento maritimo. 

S610 que en este capitulo se vera lo relevante de las obras civiles. Las obras emprendidas en 10s 

puertos del Golfo de Mixico correspondieron a Tampico, Veracmz, Frontera, Puerto Progreso, 

Cozumel, Coatzacoalcos, Minatitlh, Alvaro Obregbn, Campeche e Isla Mujeres. En lo concer- 

niente a1 OcCano Pacifico las obras corresponden a 10s puertos de La Paz, Guaymas, Mazatlhn, 

Acapulco, Manzanillo, Salina Cruz. Las obras en lagos interiores se ejecutaron en Pitzcuaro y 

Chapals. Segin palabras del Secretario de Marina 10s recursos dispuestos para las obras significa- 

ron "la justa importancia que el Ejecutivo de la Uni6n concede a las obras del mar, y hace pensar 

en 10s beneficios que a la Naci6n Mexicana report& esta politica pomaria de franca y amplin 

ayuda a la soluci6n de uno de 10s prohiemas que con mas urgencia reclama el pais"."' Con todo 

ello, 10s recursos asignados a la Marina siguieron siendo menores, y no fue posible organizar 

otros proyectos m b  que 10s necesarios para 10s requerimientos primordiales. 

La Direcci6n de Obras Maritimas, como oficina ceniralizada de 10s trabajos porluarios, ejecnC6 

ias construcciones de todas las dependencias de Marina, aunque cada una requiere crear sus pro- 

pias coudiciones de inb-aestructura. Debe acudir a Obras Maritimas, porque es la encargada de su 

112 Memoria del Deportomento de Marina [Por el Comodoro Roberto G6rnez Maqueo]. MAxico. Depmmento de 
Marina. 1940: p 1 I. 
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realizaci6n. La operaciirn la emprende dlrectamente la dependencia ya sea por contrato o por 

acuerdo con una compaiiia de constmcci611, siendo el caso de las ohras de 10s puertos de Fronte- 

ra, Tabasco y Tampico Tamaulipas, en el Goifo de Mixico y de Mazatlin, Sinaloa y Manzanillo, 

Colima en el OcCano Pacifico hechos por la Compaiiia de Ingenieria Maritima; tsta efectn6 tam- 

hiCn el edificio de la Secretaria dc Marina en la ciudad de ~ k x i c o . " ~  como tambikn Marina ce- 

lebr6 el contrato con la Compaiiia Consfmctora Maritima y Terrestre para constmir el rompeolas 

o diaue noroeste en el pnerto de Veracmz. Es importante dar a conocer que esta empresa y el 

General Jara se vieron involucrados en severo escindalo acusados de fraude por supnestos maios 

manejos, obras costosas sin ninguna utiiidad y sin fairar ios inrentos de armar harcos de cemenro. 

En el afio de 1941 destaca ia constmcci6n de diez muelles en la Rephblica Mexicana, entre 10s 

que se encuentran 10s de: 

Puerto Progreso, Yuc. De 2795 m de longitud con su triple atracadero y edi- 

ficios para bodegas y oficinas. 

La Ardiiia, Gnaymas, Son. De 27 m de ancho y 108 m 4e longikd. 

Fiscal 7 de Ensenada, B. C. Con longitnd de 280 rn 

Ocotlin, Jal. En la margen derecha del rio Zula con longitud de 

163.5 m Para atraer el trifico fluvial de la zona. 

Ajijic, Jal. En la rivera del lago de Chapala. 102 m de long~tud. 

De Pescadores de Carnpeche, Camp. Con 57.80 m de longitnd. 

Punta PeEasco, Son. Llamado de AIijo, con 50 m de longitnd. 

De la Armada en Veracmz, Ver. Para evitar interferencias entre la Armada de MCxico 

y la Mercante. 

Muelle fiscal 2 en Veracmz. Ver. En constmcci6n. 

Para el aiio de 1942 las ohras de instalaciones de muelles y otras conse;ucciones de efectuaron 

en 10s puertos de: 

I I 4  AHJC Secretaria de Marina Caja 28, enp. 1031, fol. 20313-20342 



Fiscal de Manzanillo, Col. En constmcci6n. De 200 m de longitud y 60 m 

de ancho. 

Minatitlan, Ver. Constmcci6n del muelie de cabotaje sobre la 

ribera izquierda del rio Coatzacoalcos. De 50 m 

de ancho y 30 m de longitud. 

Isla Mujeres, Q. Roo. De 45 m de longitud 

ios pue*os en los cuaies se hvo que l:tv.-dr a ---- - -  ------*-.--:---- -'-'':A- " 7  
'l'dL'"""> 'CCY,LUUUrLiW.rr UCYLU" Cii 

deterioro causado por el paso del tlempo o por aumento de las actividades rnaritimas fueron 10s 

muelles de: 

Tampico, Tamps. Reparaci6n de 2600 m de superestructura y ha- 

bes de hierro. 

Fiscal 1, Veracruz, Ver. Reposici6n de ia superesiruciura y el piiotaje. 

Fiscal 2, Coatzacoalcos, Ver, Cambio de la madera deteriorada del piso. 

La Paz 7, B. C. S. Reparaci6n de ios muelles. 

Alvarado, Ver. Reparacion de 10s muelles. 

Fiscal de Cozumel, Q. Roo. (sin registro de datos) 

Fiscal de Ciudad dei Carmen, Camp. (sin registro de datos) 

Las obras concluidas fueron: 

Acapulco, Gro. Terminacibn del malec6n de 510 m de longitud, para aloja- 

miento de buques. 

Mazatlin, Sin. Terrninaci6n dei malec6n iniciado en 1936, de 500 m de ion- 

gitud, y de la escollera sur para completar las obras de cons- 

mccibn del pueao. 

Coatzacoalcos, Ver. Reconstn~ccibn de las escolleras d ~ a d a s ,  una teminada y la 

otra en constmcci6n avanzada. 

Tampico, Tamps. Reforzamiento de las escolleras en la zona norte para tenninai 

pronto. Cuatro varaderos en la terminal de dragado (1946). 



%o Grijalva ConstrucciCln de escolleras para evitar problemas de azolve en 

la barra, que impide la salida de pioductos agricolas de la 

region. 

Ensenada 7, B. C. Iniciaci6n de 10s trabajos para la constmcci6n de un rompeo- 

las. 

Mamanillo, Col. EjecuciCln de ohias para comunicar el mar con la laguna de 

Cuyutlin. 

Alvaro ObregCln, Tab. Un varadero para prestar servicios en las escolleras de ese 

Illoar ]IS --=-. 

En el afio de 1945, se concluyeron algunas de las obras en mucbos puntos del pais entre las que 

se mencionan las siguientes: 

Veracmz, Ver. Un astillero para harcos de basta 5 000 toneladas, un dique 

seco para barcos de hasta 8 000 toneladas y otro disefiado 

para barcos de hasta 15 000 toneladas. 

Coatzacoalcos, Ver. Un astillero para barcos de hasta 300 toneladas, asi como para 

barcos de hasta 18 000 toneladas. 

Salina C m ,  Oax. Un dique seco acondicionado para harcos de hasta 18 000 

toneladas con talleres adecuados al servicio que se presta. 

Acapulco, Gro. El astiilero de Tambuco para construir barcos de basta 80 

toneladas. 

Icacos, Gro. Base Naval., Varadero para reparaci6n de barcos de basta 20 

000 toneladas, tambiCn se constmyeron para la fabricacibn de 

buqnes de hasta 300 toneladas. 

Un varadero para reparaciones a barcos de hasta 2 000 tone- 

Guaymas, Son. ladas, construcciCln de talleres, muelies y bodegas entre mu- 

chas o t r a ~ . " ~  

'I5 'Resumen de la labor en Marina 1941-1946." Revista General de Marina. Mexico. $aca I!!. No. 9. Junia 1946: 
19-23,34-38. 

'I6 Villameal, Jose de Paz. "Impulsa a la Marina." Revisto General de Marina. Mexico. 6 p c a  I!!. Yo. 7. Junio 1945: 
12. 



Otros trabajos desempeiiados por obras maritimas fueron la realizacibn de trabajos y proyectos 

de estudios topogrificos para desaparecer 10s fondos de la desembocadura del ria Papaloapan que 

provoca ~nundaciones en las zonas altas del mismo. Estudios del tipo mencionados se ilevan a 

cabo en otras partes del pais. Las obras del dique seco estin en marcha, el camino de Punta del 

Soldado a Ulha se bace tambitn y las obras de construcci6n de la Colonla Obrera de Veracruz en 

terrenos ganados al mar, lleva buen adelanto. Se acondicionan 10s talleres de Ulha (Arsenal Na- 

cional), las bodegas, 10s talleres de hndici6n, la sala de galibos, la instalacibn de la planta de 

fuerza motriz, la colocaci6n de vias firre.as, asi como la instalacibn de sistemas de abastecimiento 

de ag<a y ssncsmien:~ 6s la zoua. %be seiialarse ;.AS !a Secretaria de M a d n ~  no se preoc~p6 

hnicamente por el acondicionamiento material de 10s puertos para uso naval y comercial. Se in- 

din6 tambiin pot la instauracion dentro de su competencia de proyecto sanitario y de servicios 

urbanos, esto es, el combate a1 paludismo y enfermedades tropicales, introducci6n de la energia 

elkctrica y del servicio de agua potable como tambih la conshucci6n de carreteras y algunas vias 

fkrreas, no procedi6 a mas por no incumbirle a su ramo, pero con ello no contribuyo a terminar 

plenamente con males endtmicos como las fiebres tropicales y hacer mas habitebles 10s puertos 

por la falta de salubridad. Ademb el alto costo de La vida y las carencias limitan aun las posibili- 

dades del progreso humano. 

PESCA E INDUSTMAS CONEXAS 

La dependencia encargada del establecimiento del control directo h e  la Direcci6n General de 

Pesca e Industrias Conexas con la que se inici6 la explotaci6n pesquera y el servicio de inspec- 

ci6n y vigilancia, saneamiento de aguas, cria de especies y repoblamiento tanto en litorales, como 

lagos y rios. Le correspondi6 por igual el otorgamiento de premios para la formaci6n de coopera- 

tivas pesqueras, pesca deportiva, investigaci6n de nuevas especies, desde luego promover el con- 

sumo de productos pesqueros, asi como imponer multas a infractores cometidos en ese sector. 

El impulso inicial de Pesca consisti6 en la formaci6n de catilogos de pesca mexicanos y una 

c%<a de pescz del pais; corno la di52si6ii de estudios de limnologia para favorecer la instalaci6n 

de laboratorios de investigation. La finalidad de esios nabajos Eue d i h d i r  a la poblaci6n mexi- 

cana el consumo de alimentos marinos poco consumidos, una por desconocimiento de 10s valores 

nutritivos, otra por su alto costo. 



Los resultados de las investigaciones sobre pesca, repoblaci6n y estudios se reflej6 en !as ins- 

taiaciones de !as estaciones piscicolas dirigidas por Pesca, entre !as que se encuentran: 

Estaci6n Piscicola, "El Zarco", Edomex. Dedicada a la repoblaci6n de peces. 

Estacion Limnol6gica, Phtzcuaro, Mich. Estudios diversos. 

Laboratorio de Biologia Marina, Estudios y movimientos de peces, camaron, 

Guaymas, Son. flora y fauna. 

EstaciCln investigadora del cocodrilo, Estudios del cocodrilo. 

Lagma Verde, Ver. 

Estacihn repobladora del cocodrilo, Repoblaci6n del cocodrilo. 

Suchiate, Chiapas. 

Estaci6n piscicola de Almoloya del Rio, Engorda de t~cha." '  

Edomex. 

La industria pesquera de la Cpoca presentaba diversas facetas, algunas de elias de injusticia; td 

es el caso de algunas cooperativas pesqueras, donde sus trabajadores no percibian saiarios ade- 

cuados ni tampoco obtenian precios adecnados por sns productos. La mayoria de 10s casos eran 

victimas de abnsos de intennediarios o compradores que no completaban sus necesidades como 

es el caso de un individno de apellido Sonrasky. La idea de crear cooperativas fie precisamente 

evitar injusticias con las personas que se dedicaban a dicha actividad. Entre !as cooperativas que 

existian en aquella Cpoca se puede mencionar a ia Federaci6n de Sociedades Cooperativas de la 

Industria Pesquera del Golfo de California. La de la Sinaloa-Sonora en la misma zona y con la 

misma raz6n social o tambibn la Pesquera Industrial Veracmzanz con sede en ese puerto. 

La Secretarfa de Manna, para impulsar la explotacion de la pesca en aguas nacionales con bar- 

cos extranjeros, abri6 oficinas de pesca en San Diego y San Pedro, California, en ios Estados 

Unidos. En muchos de 10s casos se afecth directamente a la pesca mexicana debido a1 alto costo 

de las licencias que se imponian a la explotacidn pesquera. El costo de una de ellas era de 15 000 

pesos, lo que equivale a 3 225 dhlares, a la paridad de $4.65 por dhlar. En 10s paises de Centro- 

amkrica, un permiso costaba, 125 d6lares equivalentes a $581.25. El alto costo de ias licencias y 

111 Memoria presentnda por el C Secreraria dei Ramo Heriberto Jnro Septiembre 1945-Agosio 1946 MCxico. Se- 
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pemisos de pesca no era el iinico problems, en efecto las anomalias, malos manejos en 10s recur- 

sos y conupci6n existente en las oficinas asentadas en aquel pais. Determino que la Secretaria de 

Marina atendiera una solicilud de investigacion pedida por 10s trabajadores de esos lugares. El 

informe de investigacion arroj6 lo siguiente: qne 10s altos costos de 10s permisos para pescar en 

Mexico provocaron la pesca ilegal en aguas mexicanas, por un lado. Por el otro, que 10s barcos 

pesqueros del extranjero prefirieran irse a pescar a Centroamhica a1 resultar m b  econ6micas las 

licencias y permisos que concedian esos paises. Los barcos pesqueros podian realizar hasta 25 

viajes a CentroamCrica con el equivalente a1 costo de un permiso en Mtxico. El informe serials 

que Ias autoridades mexicanas cometieron un error ai pensar que a mayores costos mayores ga- 

nancias. Una licencia en Centroamtrica costaba 125 d6lares al mes y una mexicana 15 000 pesos 

por permiso. MCxico dej6 de percibir unos dos millones de pesos por la aplicaci6n de ese absurd0 

criterio y se "mat6 a la gallina de 10s huevos de  or^."^ 
En el mes de septiembre de 1946, representantes de 10s gobiernos de Mixico y Estados Unidos 

buscaron un mayor acercamiento para solucionar las diferencias y conflictos generados en asun- 

tos pesqueros. i a s  piiiticas efectuadas entre ias deiegaciones dieron pie para emitir ias siguientes 

recomendaciones: 

I. Fijaci6n de fiestas nacionales que observaran las oficinas mexicanas de pesca en San 

Diego y San Pedro, Cal. 

11. Satisfacci6n norteamericana por la atenci6n que se dio a 10s horarios de trabajo de las 

oficinas. 

111. Que se expedite solicitud de inspeccion por productos de pesca mexicanos para su im- 

por(aci6n a 10s Estados Unidos. 

N. La deiegacibn mexicana recomend6 a su gobiemo que no se aumenten 10s derechos en 

el futuro y se rebajan 10s actuales. 

V. Se solicit6 a :a delegacion norteamericana evltar la entrada a Estados Unidos de pro- 

ductos de pesca con procedimientos coutrarios a las leyes: dinamita, envenenamiento de 

aguas. 

VI. Pide la delegaci6n mexicana a la norteamericana continde sus esfuerzos para facilitar la 

adquisicibn de equipo e implement0 necesario para la industria. 

' I 8  AHJC. Secretaria de Marina. Caja 29, exp. 1046, fol. 21053-21055 



VII. Recomendaciones para dar 10s pasos necesarios para la industria "' 

Los acuerdos dieron pronto resultados, se apoyh la petici6n de la embajada de 10s Estados 

Unidos, reducir en 50% 10s despachos via "la pesca", en las oficinas de pesca en 10s Estados Uni- 

dos. Pero debe entenderse como cooperacihn y no como acuerdo; sin embargo, no ex~stia un con- 

venio international en la maieria. Mixico, por su parte, solicit6 facilidades para la adqnisiciirn de 

equipo de pesca y refacciones, ia cuai encontr6 dificultades por la falta de permisos de salida por 

pate  del gobiemo de 10s Estados Unidos por motivos bilicos, ademis de no poder introducir 

aiimenios a ese pais por la iegla~entaci0n de !is !eyes sanitz+as. ?or o!rz paze se cre6 !a con- 

venci6n entre IvlCxico y 10s Estados Unidos donde se declara que el tCrmino "Aguas de la Con- 

venci6n" sean la aguas maritimas frente a las costas de 10s paises tanto en el Atlintico como en el 

Pacifico, que comprende bancos y zonas de protecci6n pesquera. 

En lo que respecta a 10s logros y resultados obtenidos por la Direcciirn Generai de Pesca e In- 

dustrias Conexas obtuvo por concept0 de ingresos y egresos ia siguiente cantidad: 

A s 0  INGRESOS EGRESOS TONELADAS 

1941 $ 2  71 1.078 $609.476 52.180 

1942 $ 2  943.395 $655.778 55.013 

1943 $ 3  818.180 $649.494 63.253 

1944 $ 5  189.670 $649.732 76.485 

I945 $ 5  818.156 $678.926 95.699I2O 

CONSTRUCC~ONES NAVALES 

La Direction General de Construcciones Navales fue creada en diciembre de 1943, cuyo objetivo 

fue impulsar las actividades para el diseiio y construcci6n de nuevas embarcaciones de diversos 

tipos; buques guardafaros, lanchas, bnques-tanque, eic. Aun antes de la creacihn de la direccibn 

c~tada se realizaron irabajos para ia constmcciirn de barcos pua  la Marina Nacional. Cilebre h e  

el proyecto de Heriberio Jara sobre fabricaci6n y disefio de barcos de cemento. El proyecto spa- 

'!' AHJC. Secretaria de Marina. Caja 29, exp. 1050, fol. 21 192-21203 
"Resumen de la labor ..." Op dt.: 37-38. 



rentemente descabellado, tiene bases hndamentales. En algunos paises de Europa se inicio la 

constnacci6n de barcos de cemento; al parecer en Francia y la Uni6n SoviCtica se obe~vieron re- 

sultados alentadores sobre este tipo de naves. 

En el caso de MBxico, el Gral. Jara concibiir esz idea por varios motivos; la escasez de acero 

por no conlar con una industria pesada para generar el acero que el pais requiere para su desarro- 

lio. ?or otra iado Mexico no cuenta con una infraestmct~ra naval para c'ribrir !as necesidades de 

las marinas. Por lo que concibi6 la idea de sentar las bases de ia indust& naval al impulsar la 

fabricaci6n de barcos de cemento, que bien planeado pudo ser la base dei desmollo maritimo en 

MCxico. Las condiciones de MCxico en aquellos aiios eran complicadas a: no tener esa infraes- 

mc tua ,  adembs de no poder desarrollarla porque el acero era escaso por falta de un elevado ni- 

vel de producci6n y por la dificultad de conseguirlo en el extranjero, puesto que quienes lo po- 

seian no rprierian venderlo por su elevada necesidad al ser requerido para fines de defensa nacio- 

nal contra los paises del Eje. Por la falta de posibilidades se present6 la alternativa de Jara de di- 

sefiar barcos de cemento. Se tienen pocos datos de cuhndo se iniciaron 10s trabajos de construc- 

cibn, y cual h e  el presupuesto que se destino a eilo. Si se conoce la fecba de botadura del primer 

barco o chalin de 20 toneladas. Los resultados heron favorables s e g h  lo indica el periodic0 El 

Diefamen el 31 de julio de 1943. 

A1 conocerse 10s resultados, se debi6 emprender una campaiia por parte de Marina a favor de 

construir d s  barcos de cemeuro. Se desconoce la fecha de botadura del otro barco, pero debi6 de 

ser con malos resultados. Las criticas contra Jara no se bicieron esperar ante el frustrado proyec- 

to, 10s niveles de escandalo que alcanzii la critica fueron promovidas por el diario Excklsior, acu- 

sando a Jara de fraude, malos mauejos, incapacidad etc. Un escritor, Eduardo J. Correa, escribi6 

en una de sus obras lo censurable de haber creado la Secretaria de Marina sin una raz6n que la 

jnstificase. Por lo que toca Jara, el titular de la dependencia, seiial6 que se trataba de "un politico 

inepto, que en 10s dnicos mares que ha[bia] navegado ha[bian] sido en las inhigas pa~acie~as".'~' 

Se mencion6 s e g h  algunos que bubo una escasez de cemento, provocada por el gasto generado 

par los barcos lo cuai afecti, la industria de la construcci6n. 

Para conocer opiuiones relacionadas al tema, un oficial de la Arrnada de Mexico dijo de mane- 

ra informal ai autor de esfas lineas que conocio barcos de cemento, 10s cuales presentaban diver- 

l i t  Correa, Eduardo 1. El balance de Bviiocamachisma. Mknico. Ed. del a. 1946: p 5 



sos servicios y que son funcionales. En otra pMtica informal un ingeniero decia que si es posi- 

ble realizar esas ohras pero se iiene que utilizar cemento especial, indicando que el cemento si 

puede flotarpues es menos pesado que el acero. Por lo tanto si es posihle su realizacibn, pero se 

dehen hacer 10s cQlculos adecuados para que a1 ser botado el barco no se hunda la estructura. So- 

bre el mismo tema, los barcos de cemento a1 funcionar, prestan los sewicios de h idropt ia  o de 

aguada como le llaman algunos, levantamiento de carias marinas y estudio de litorales. A1 pare- 

cer no es reconendable que se alejen mucho de las costas porque el cement0 es meuos durable 

que el acero, causindole mayores estragos la salinidad del mar. Tamhien 10s daaos en un barco 

de cemento son graves al intentsr atracar entre crestones, es decir; en el lensaje marino atracar 

con fuerte oleaje que a1 chocar con 10s muelles puede fracturar mhs fhcilmente la estmctura del 

barco. Enrique Barbudo en su libro Traratado de Maniobra, dice que 10s huques de cemento "han 

dado resultados mediocres por el10 no se ha generalizado su ~ s o " . ' ~ ~  Sea cual here  el hecho que 

hizo fracasar 10s baecos de cemento; la critica no dej6 continua el plan, se manejaron mtiltiples 

versiones, que se hicieron ma1 10s chlculos, que no era posible, el mismo Heriherto Jara dijo des- 

pubs que era una dhrsena y no un barco. En fin, lo cierto es que una posibilidad de desarrolio para 

la Marina Nacional se vio tmncada por ese incidenfe. 

Siguiendo sohre asuntos del mar, la Direccibn General de Construcciones Navales cont6 con 

varios astilleros y diques para montaje y mantenimiento de barcos, entre 10s que podemos men- 

cionar: Varadero de Guaymas, Son.; Astilleros de Tambuco en Acapulco, Gro., 10s Astilleros de 

Coatzacoalcos, Ver.; Arsenal Nacional de San Juan de Ultia, Ver. Estos liltimos, de producci6n 

modesta dehido a que no contaban con suiicientes recursos y tecnologia, razbn por la cual la 

constmccibn se limit6 a barcos pequeiios, a lo sumo de 600 toneladas. En 1946 se contaha ya con 

naves de fabricacih mexicana: 

Los astilleros de Coatzacoalcos consbuyeron: 

1 Buque rernolcador R4 de 80 toneladas, apto para el servicio de dragado. 

2 Buque guardacostas "Ing. Francisco Nicolau" de 80 toneladas y "Teziutlin" de 60 

toneladas 

3 Chalanes de 80 toneladas 

Los astilleros de Tambuco: 

'22 Barblido Duate, Enrique. Op cii: p 53 



1 Buque remolcador R l  de 105 toneladas 

2 Lanchas de desembarco para 50 personas. 

2 Buques remolcadores R 2  y R3, de 80 toneladas. 

1 Buque contra incendios Cl. 

Los astilieros generales de Marina: 

12 Lanchas para 10s servicios de capitania, inspecciones de pesca y de Armada. 

9 Botes de remos para unidades navales de la Armada. 

2 Lanchas de balizamiento. Cbapala y Pitzcuaro. 

I Lancha para la presidencia de la repiblica. 

1 Chalin para Martinez de la Torre, Ver. 

1 Cbalin metilico para agua, a1 servicio de dragado.'" 

Otra fuerte critica a Jara fue tambih el establecimiento de 10s talleres generales de la Secreta- 

ria de Marina, en la Ciudad de Mexico. Segiin el Secretario de Marina alli se fabricaban !as pie- 

zas navales indispensables, hClices, prope!as y refacciones, ejes, palos meiilicos, trenes de roletes 

y vias necesarias etc. La razon esgrimida pot Jara fue que desde la ciudad de MCxico se dishibuia 

mas ficilmente a todo el pais el equipo requerido, asi como las refacciones para la constmccian y 

reparacibn de buques. A1 cambio de administraci6n en diciembre de 1946, el Presidente Alemh 

tenia planes de trasladarlos a otro lugar, y a1 parecer fueron cerrados en 1947 por lo que a1 poco 

tiempo dejaron de funcionar. 

La DirecciCln General de Dragado fue creada para mantener las entradas de 10s puertos, bahias y 

radas, libres de obsticulos materiales que arrastran las corrientes marinas y de 10s rios o evitar la 

acumuiacion de sedimentos en 10s accesos a 10s puertos que impiden el triiico maritimo. Para el 

caso de 10s puertos fluviales es eliminar todos 10s materiales arrastrados por las corrientes; la 

!impieza del !irio acuitico en el caso de 10s lagos. La Euncih de la oficina de dragado es por lo 

'" 'Resumende la labor ..." Op. cii: 36. 



tanto evitar el azolve de 10s canales, bocanas, bahias, rios y lagos, ademis del relleno de terrenos 

ganados al mar, desecacion de lagunas y pantanos. 

En el a80 de 1942 se tenian dragas, que son las embarcaciones utilizadas para el desazolve; te- 

nitndose rn total de 5 346 toneladas, distribuidas en las naves: "Veracruz", "Tampico", "Acapul- 

co", "Coatzacoalcos", "Chijol", "Ciudad del Carmen", "Usumacinta" y "Grijalva". Las dragas 

citadas efectuaron en ese afio un desazolve de 1 270 229.340 m3, a un costo de $ 549 940.95."~ 

Para 1946 el tonelaje en dragas aument6 con la adquisicibn de las dragas "Yucathn", "Alvarado" 

y "Tuxpan". 

MCxico reci:it vhi-;ns pr6pnes:aj de Gras are;ar;s, pa-a adquir;r nsve j de este tipir. El :r:inistc. 

rio Brithnico de Navegaci6n pens6 en MCxico para la veuta de dragas, que tenian las siguientes 

caracteristicas: 

Velocidad: 10 nudos por hora 

Consumo: 17 toneladas de aceite diario. 

Capacidad de com'oustible: 390 toneladas para un viaje de 23 dias. 

Calado mhximo: 13 pies 5 pulgadas en proa y 14 pies 3 pulgadas en 

pops. 

Calado promedio: 13 pies 10 pulgadas. 

Adaptabilidad: A trabajos tropicales. 

Precio de referencia: 300 000 libras esterlinas cada drags."' 

No se encontraron 10s documentos en los cuales la Secretaria de Marina mostrara inter& por 

aceptar esa oferta; lo que si consta es que la draga No. 4, comprada por MCxico a la Casa Ren- 

frow de Escocia, fne requisada por el gobiemo britinico por el conflict0 tenido con Alemania. 

Gran Bretafia se comprometio a pagar una renta por su uso. Sin embargo, despubs el mlsmo go- 
. . 
blemo britinico o&eci6 un remolcador nuevo con el precio equivalente, ofrecibndose para trans- 

portarlo a algin puerto mexicano. El gobiemo de Mkxico acept6 por medio de la Secretaria de 

Hacienda y Crkdito Pfiblico a cubrir el costo del transporte a aguas mexicanas. 

12a Memono ... 1946. Op. at.: p. 144. 
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El Departamento Juridico de Marina se encarga de 10s asuntos Iegales que competen a la Secreta- 

ria, o en 10s cuales tiene ingerencia y se ve involucrado. Dos casos juridicos atendidos por su im- 

portancia son 10s siguientes: 

A fines de 1945, la extensi6n dc terrenos para lotificaci6n aumeni6 inmejorablemente en el 

puerto dc Acapulco. LJn grilpo de fraccionadores obtuvo de la Legislatnra del estado de Gnerrero, 

el penniso para fraccionar y lotificar un mill6n de metros cuadrados de terrenos, istos compren- 

didos dentro del perimetro de la IV Zona Naval de Icacos, propiedad del gobiemo federal, en uso 

de la Secretaria dc Marina, a1 semicio de la Armada de Mixico. Los terrenos fueron vendidos a 

10s fraccionadores en una compraventa extra6a, a la media noche, donde no bubo diligencias ni 

deslinde de terrenos, por lo que a todas Iuces hie un fraude. 

La iegislatura local consider6 10s terrenos propiedad del estado de Guerrero. MAS tarde el Gral. 

Adr ih  Castrejon, comandante de la Zona Militar de Acapulco orden6 la ocupaci6n de 10s terre- 

nos, pidiendo a1 Capitan de Corbeta Gomalo Montalvo Salazar bajo amenazas se retirara del lu- 

gar. Al ser enterada del hecho la Secretaria de Marina, orden6 que por ningtin motivo se abando- 

nase el lugar en disputa. Se procedi6 a iraves del Departamento Juridico de la misma a promover 

demandas de amparo, las cuales heron otorgadas provisionalmente por el juez dc distrito Carlos 

Barroso, decretando que 10s estados no pueden despojar a la Federaci6n de !os bienes patrimo- 

niales que posee.'26 

En agosto de 1946, se llcvaron a cabo las diligencias entre las panes involucradas, se hicieron 

las inspecciones oculares, las pmebas y alcgatos, que a un paso estnvieron de no realizarse por- 

que el juez se pensaba dcclarar incompetente y e! agente del ministerio piiblico federal prctendi6 

renunciar a su cargo. Despub de convencer al juez Carlos Barroso para no abandonar el caso y 

de que la Procuraduria General de la Repiiblica orden6 al agente del ministcrio piiblico a no 

abandonar su lugar en Acapulco, se dict6 sentencia definitiva el 31 de agosto dc 1946, en la cual 

se determin6 que 10s terrenos que se pretendian vender son parte de la Zona Naval de Icacos, por 

lo tanto son propiedad de la iederaci6n. 

Los terrenos mencionados se encuentran en !a parte sur dc la bahia de Acapulco, conocida co- 

mo Icacos. Desde 10s tiempos coloniaies hie un recinto miliiar que slivi6 de protecciirn a 10s bar- 

"6 AHJC. Secretaria de Marina. Gala 29, exp. 1065, fol. 21687-21690. 



cos mercantes que arribaban al puerlo. En la Cpoca independiente en el afio 1827, se nombro a 

Icacos coma propiedad de la rep6blica mexicana, bajo autoridad de la Federacibn, motivo por el 

cual no es ni ha sido propiedad del estado de Gucrrero. En 10s arios 40 dcl siglo xx, el puerto de 

Acapulco cobr6 importancia por dos razones: una, scr el asiento de la IV Zona Naval, y la segun- 

da pot el estado bilico de la Segunda Guerra Mundial. La Secretaria de Marina conslruye nucvas 

instalaciones defensivas y ofensivas y de sen~icio para su psrsona!. El puerto se convirti6 tambiin 

en un paraiso para el dcsarrollo tristico y las inversiones en el ram0 de la consttucci6n y vivicn- 

da. Por intereses ajenos a1 bienestar nacional sc estuvo a un paso de despojar a la naci6n de im- 

portantes biencs, inclusive por medio del derramamiento de sange. 

Durante el estado dc gucrra existente en el mundo, MCxico fuc una nacibn beligeranlc al lado 

del g ~ p o  aliado, raz6n por la cnai se vio favorecido por la Ley de Pristamos y Arriendos emitida 

pot el gobiemo de 10s Estados Unidos de AmCrica para facilitar a 10s aliados materiales de guerra 

a 10s paises que combatian al nazismo. Mixico fuc favorecido con ello. Uno de 10s pedidos surli- 

dos por Estados Unidos fue el envio de 3500 toneladas de liminas de hierro aceradas para ser 

unilizadas en las reparaciones de 10s buques de sewicio y programas destinados a la defensa na- 

cional. Los bultos de 12 y 24 unidades, porlaban remitente, consignatario, valor, peso y rcgistro 

dc control, esto ocurrib a fines de 1944. Por extrafio que parezca la Secretaria de Marina dej6 en 

la bodegas de la aduana maritima de Veracruz dicho material. El encargado de la aduana Sr. La- 

pierre en acuerdo con el empresario espaEol Manuel Suirez, decidi6 poner en rcmate dichas 1A- 

minas. Acto a todas Iuces ilegal para beneficiar a1 empresario mencionado en perjniclo del go- 

biemo de MCxico y la Secretaria de Marina. Los materiales kcron trasladados a una bodega pro- 

piedad del Sr. Suirez. La Secretaria de Marina intewino en el asunto e indic6 que no existia mo- 

tivo alguno para rematar las liminas existiendo sobre ellas el registro correspondiente. Ante las 

evidencias mostradas por la Secretaria de Marina y la Comisi6n de Enlace que fue la que recibici 

las iiminas procedentes de 10s Estados Unidos, el empresario espafiol se neg6 a devoiverlas por 

lo qne se recum6 al apoyo de 10s infantes de marina para recoger y custodiar las laminas; s61o 

que ocum6 un incidente, el comandante de la zona naval dc Veracruz, Comodoro Luis Schaufei- 

berguer orden6 a 10s infantes de marina que recuperaran el material, retirarse del lugar. Este 61ti- 

mo, coiudido con Manuel Suirez, esperaba obtener ventajas econ6micas. Ei encargado del De- 

partamento Juridico dc Marina, Lic. Salvador Banon, despuOs de haber estado secuesirado por 

elementos de Manuel Sukez, le hizo comprender a1 comodoro su error, por lo que Cste tuvo que 



reordenar a 10s infantes de marina que recuperaran el material y lo trasladaran al recinto de la 

zona naval. Las averiguaciones posteriores demostraron 10s vinculos existentes entre el Sr. Lapie- 

rre, jefe de aduanas, Manuel Suiirez empresario y Luis Schaufelberguer para realizar negoclos 

sucios datiando la relaci6n entre Mixico y los Estados ~ n i d o s . ' ~ '  Luis Schaufelberguer fue nom- 

hrado Secretario de Marina en 1946 y ejerci6 el cargo hasta el aiio de 1948. S e g h  algunos mari- 

nos, su administraci6n dej6 mucho que desear, 10s antecedentes lo atestiguan. 

Creada la Secretaria de Marina fue la encargada de llevar a cab0 el desarrollo de la Armada y la 

Marina Mcmante, dado que "la marina de guerra, la mercante y la de pesca integran una unidad 

perfectamenie 16gica para dar organizacion, orientacion e impulso a un aspect0 importante de la 

vida nacional en el que todos 10s sectores del pais tienen interis especial".'28 Con ello se pretende 

darle un significado importante: la necesaria protecci6n a 10s mares nacionales, justificando no 

s61o la defensa nacional y la integridad del territorio; tambiin participar en el comercio iuterna- 

cional corn una importante floia mercante y explotar esa incalcuIable fuente de recursos marinas 

rica en especies de calidad comercial y nutricional. 

La Secretaria de Marina padecio limitaciones para su completo desenvolvimiento, par motivo 

de la asignaci6n de recursos pot parte del gabierno federal a lo largo de 10s pnmeros aiios de su 

existencia. 

Un problema inicial fue el descuido en el que se tuvo a la Marina. En 10s tiempos de Porfirio 

Diaz se emprendieron ohras significativas, que fueron abandonadas durante la revoluci6n. Los 

gobiemos posrevoiucionarios no tuvieron un plan especifico en la politica naval pot que se care- 

ci6 de un programa conjunto con la tendencia de vincula1 el crecimiento de la industria naciona! 

a1 desarrollo de 10s puertos y Ios transportes maritimos. Sih1aci6n grave porqne ademb de no 

existir un proyecto como el anterior. No existi6 tampoco una politica descentralizada entre Mari- 

n a y  1as demas dependencias del Poder Ejecutivo Federal como Hacienda, Salubridad, Comuni- 

caciones y Transportes. Ejemplo de esa falta de contact0 es el siguienle ejemplo. La Secretaria de 

Hacienda y Cridito Publico cobra par conduct0 de las aduanas maritimas 10s impuestos de im- 

'" AHJC. Secretaria de Marina Caja 29, enp. 1065, fol. 21691-21696 
lis ASIC. Senetaria de Marma. Cap.23, exp 951, fol. 16194. 



portacih y exportacibn, los cuales se concentran el presupuesto general de la naci6n. i o s  im- 

puestos generados en 10s aiios de 1930-1938 a travks de las 18 aduanas maritimas ascendieron a 

$ 583 550 930.00 .I2'  El presupuesto total asignado a Marina durante 10s afios 1941-1946 fue de 

un total de $ 54 238 000.00, lo que refleja la dificultad de expansi6n de !a Marina y sus diversos 

organismos. Si hubiese mas puertos en condiciones 6ptimas para el desarrollo global del pais, se 

hablaria que 10s recursos generados por 10s ingresos fiscales serian 10s suficientes para crear ple- 

namente el desarrollo de las marinas, crear nnevos puertos para el trafico de altura y cabotaje 

integrando vastas zonas del territorio nacional a! total dei territorio nacional tanto por via terrestre 

corns maritima. Pero a Maritla !e co"espcnde hecer 10s planes: a Hacienda, entregar 10s recursos 

para realizar o no esos planes. 

La Secretaria de Economia Nacional debe llevar a cab0 la electrificaci6n de 10s puertos y otras 

zonas del pais, dentro de un programa nacional de desarrollo. Sin embargo, muchos de 10s puer- 

tos del pais presentan serios problemas por falta de buena dotacibn de ese semicio. La erogacibn 

de recursos que se destina para esos proyectos avanza con lentitud. 

Las @bra  urbanas q!!e se deben realizar en 10s puertos, tales como la pavimentaci6n de calies, 

introduccibn de drenaje y del agua potable para evitar 10s males endkmicos qne imperan en esos 

lugares, hace poco atractiva la emigraci6n a las costas. Por otro lado, los gobiemos estatales y 

locales ponen poca atenci6n a 10s problemas de 10s puertos que se encnentran en sus respectivos 

temtorios, ya sea por escasez de recursos o porque esperan que el gobierno federal atienda esas 

apremiantes necesidades. Por su parte la Secretaria de Asistencia, ha descuidado la atenci6n de 

10s asuntos sanitarios en 10s puertos, no se han realizado campaiias efectivas para combatir e! 

paludismo por ejemplo. No se ha atendido debidamente la desecaci6n de 10s pantanos que extir- 

pen esas enfermedades tropicales, complicadas tambikn por falta de agua potable y de eficientes 

semicios de salud. 

Es importante indicar que 10s puertos mexicanos no tienen un hinterland completo debido a la 

escasa integracibn que tienen con otros puertos, es decir, que 10s puertos no rienen contact0 unos 

con otros porque no existen adecuadas redes de con1unicaci6n entrc ciios ni cxploton ios rccursos 

econ6micos de ese hinterland que poseen. Dado que presentan severos atrasos en la agricuimra, 

la ganaderia y en la mayoria de 10s casos no cuentan con industrias; 10s problemas de caciquismo 

O9 AHJC. Secretaria de Marina C a p  24, exp. 950, fol. 17156. 



que impide una plena expansion agricoia, areas como la mineria cercana a 10s puertos esti sin 

explotar, el flujo comercial no se aprovecha por la falta de vias de comunicacion, faltan carreteras 

o feriocarriles que comuniquen con el interior del pais para dar salida a1 trfifico de mercancias y 

productos ya sea para importation, exportation o de cabotaje. En muchos casos 10s puertos son 

monoexportadores de productos. Ese es el caso de Tampico con el petrbleo, o Salina C.mz con la 

caiia de azucar. Otro ejemplo de esa falta de vision es el puerto de Manzanillo, una magnifica 

region para la explotaci6n de productos tropicales como cafia de azicar, copra, cafk, limon, piiia, 

vainilla, entre otras; posee ademis yacimientos minerales que permanecen sin explotar por pro- 

blemas de latifundios o por falta de una industria que utilice esos recursor pars hensficio de !2 

economia regional o del pais. 

Los puertos carecen de industrias maritimas y de navegacion que 10s tiene coiocados en un ni- 

vel de cuarta categoria. Los barcos que cargan y descargan en 10s puenos del pais, permanecen 

demasiados dias, lo que ocasiona a la tripulaci6n gastos considerables durante su estadia. Se debe 

agregar a esto el alto costo de la vida en 10s puertos, la falta de espacio habitacional, porque no se 

cuenta con fundos iegaies para abrir tierras a la urbanization. El crecimiento de las cindades 

pornarias no va acorde con el de 10s servicios. De permanecer en las condiciones seiialadas ante- 

riormente 10s puertos mexicanos estarin desconectados unos de otros sin mayor posibilidad de 

desmollo de su hinterland, ni vinculaci6n con el interior del pais que provoque una integration 

econirmica de cornunicaci6n y desarrollo de 10s sectores productivos del pais. Desde luego el 

desarrollo de la industria maritima quedari tnrncado y no pod[& participar activamente en el co- 

mercio intemacional. No podri defender sus litorales del saqueo de sus recursos o de evitar en 

ellos practicas de actividades ilicitas. Por ultimo las posibilidades de mejoramiento social de 10s 

mexicanos se veriin frustradas ante la falta de oportunidades de un mejor medio de vida que se 

pudiera generar en las costas. 

PROPVESTAS PARA LOGRAR EL DESARROLLO MAR~TIMo 

Una propuesta para el desarroilo de la Secretaria de Marina en sus diversos ramos como pesca, 

marina mercante, obras portuarias, armada etc., es em~tida por el ingeniero Roberto Mendoza 



~ r a n c o . " ~  Quien all1 sefiala que deben desarrollarse micialmente 61 puenos, 34 del lado del paci- 

fico y 27 en el atlintico, en un period0 de 24 a5os, es decir, el proyecto debe quedar terminado en 

1970. La inversi6n debe de ser aproximada a unos I 370 millones de pesos, si es que se realiza la 

expansi6n portuaria. De ocurrir asi quedaria conectado el sistema terrestre de carreteras y ferroca- 

rriles con e l  de 10s puertos, se reduciria ademis la distancia entre 10s puertos, ello llevarfa a abrir 

diversas zonas econ6micas a la explotacion e integraci6n econ6mica, aumentarian 10s recursos 

fiscales e impulsaria la industria maritima en todos sus ramos. Con la adecuaci6n de 10s pue;ios 

para recibir barcos de gran calado, el comercio se veria incrementado grandemente. Lo anterior 

evitaria, en el fuhlro, ia concentration demogrh7ca en ias ciudades del ceutro del pah, y cieaik 

opciones para la poblacion conforme a sus prop6sitos y aspiraciones sociales. 

El Teniente Pedro E. Zamudio, present6 un anteproyecto para fuvorecer el desarrollo de la Se- 

cretaria de Marina, donde, bajo el lema "Hacer de 10s vicios un beneficio para la nacion", propo- 

ne que, por medio de un impuesto especial a 10s articulos de lujo, se capten recursos. Se inspiraba 

en el modelo de 10s impuestos aplicados por 10s paises desarrollados a1 consumo de cerveza, vi- 

no, ciganillos, etc., 10s cuales se emplearian para el desarroiio de las fnerzas uavales. Ejemplo de 

ello sou Alemania y Estados Unidos, paises ambos que asi constmyeron sus armadas, o Chile, 

que de esta manera impulso el desarrollo de su Marina. Un caso aplicable a Mtxico, s e g h  la 

piopuesta de Zamudio, seria el consumo de cigmillos: 

"Un ci!culo aproximado arroja un cansumo interior de mas de 2'000.00 de cajetillas de cigam- 
110s de diferentes marcas diarias. Por aprox~macion se obtrene un impuesta de dos centavos y 
medios por cajetilla [...I En el consumo de 2 000.000 poi S 0.25, es igual a $ 50 000.00 diarios, 
S 50 000.00 poi 365 dias es lgual a $ 18 250 000.00 anuales.""' 

Los recursos obtenidos desmollarian a la Marina en cuatro afios. El anteproyecto del Tte. Za- 

mudio fue disefiado en 1941. En principio es estimulante el proyecto, sin embargo debe de inves- 

tigarse si en esos aiios el consumo de tabaco en Mixico alcanzaba esos niveies, como tambitn el 

vino y la cerveza. El pian propuesto es loable pero el que escribe estas lineas prefiere conoce; 

estadisticzs zntes que dejarse guiar por ei enaslasmo. 

"O AHJC Secretaria de Marina. Caja 24, exp. 960, fol 17164-17171 
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Una nueva altemativa para estimular el desarrollo de la industria naval, fue presentada en abril 

de 1941. E! proyecto de creaci6n del Banco Maritimo, mediante el cual se estimulase la produc- 

ci6n naval, basada en una ley bancaria mediante la cual las inversiones fuesen garantizadas para 

proteger 10s negocios. Como 10s puertos mexicanos necesitan infraestructura portuaria y de asti- 

Ileros, deben contar tambien con el desarrollo de la zona econ6mica contigua al puerto (hinter- 

!and! para un pleno desenvolvimiento e integraci6n. La hnci6n del banco es buscar el estableci- 

miento de ?alleres de reparaciones, d~ques secos, constmcci6n de barcos, mantenimiento de mue- 

lles, haciendo interesar a 10s estados y al gohiemo federal en la compra de bonos emitidos por el 

banco para financiar Ins programas de desarrol~o."~ El banco comenzaria a rrabajar con una in- 

version inicial de capital de $10 000 000.00 , el 15% le corresponderia a1 gobiemo federal, man- 

teuiendo el  control de las acciones del banco, sus decisiones tendrian peso a la hora de la ejecu- 

ci6n de trabajos y obras. El monto del capital seria distribuido en las empresas nacionales o ex- 

tranjeras que participasen con acciones en e! hanco. Los alcances del hanco maritimo son el aten- 

der pr6stamos por obras maritimas, fomentar la exportacion e importacibn, sin dejar de lado toda 

clase de actividades bancarias. Su hncihn primordial debe ser, sin embargo, la formaci6n de 

compaiiias de construcci6n que financien obras navales de todo ginero: emharcaciones, obras 

portuarias, diques secos y flotantes, varaderos, dragado, conservaci6n de vias maritimas, etc. 

iCuiiles senan aIgunos de 10s obstaculos para la creacibn y expansi6n del Banco Nacionai de 

Credito Maritimo? En Mixico la vida econhmica gira mas en tomo a un desarrollo interior, aleja- 

da de 10s Iitorales, con defic~entes vias de comunicaci6n hacia las costas, con escasa promoci6n y 

atractivos hacia las actividades mencionadas, limita el crecimiento de la industria maritima. Por 

lo tanto debe realizarse bajo estudios serios la viabilidad de cualquier proyecto para hacerlo posi- 

ble. 

''2AHJC. Secretaria de Marina Caja 23, exp 953, fol 16339-16341 





Con el estailido de la Segunda Guel~a Mundial, el contexto de AmCrica Latina se toma mas 

extraordinario en importancia para 10s Estados Unidos. El territorio mencionado esti dentro de la 

esfera' de influencia norteamericana per0 es susceptible de ser dispntado por Alemania, la 

principal potencia del Eje. Los recursos naturales que posee, tan necesarios para la industria civil 

como bCIica, la convierten en motivo de codicia y disputan entre las principales naciones 

imperialistas. ?or ello 10s Estados Unidos buscan eviiar a toda costa cualquier acercamiento de 

Alemania con la regi6n que con actividades quintacolumnistas, subversivas, de sabotaje, 

propaganda antiesiaduiideuse o el estableeiiriento de gobiernos Favorables a1 Eje, entre ohos, 

que lesionasen 10s intereses norteamericanos en la zona. La Politica del Buen Vecino tiene por 

objetivo estrechar 10s vinculos con AmCrica Latina en 10s terrenos politico, diplomitico, 

economico y militar. 

Para el caso de Mexico, comprendido en esta irea geogrifica, voy a analizar el papel de la 

Armada en esta contienda desde su ingreso en 1942 hasta el final en 1945. En Csta, su 

patticipaci611, simb6lica por cierto, a1 lado de 10s aiiados lo convirti6 en uno de 10s paises 

triunfadores. La colaboraci6n con 10s aliados se dio, hndamentalmente, mediante el envio de 

materiales estratbgicos para la industria de guerra. ?or otro lado, para MCxico sirvi6 para 

modemizar sus herzas armadas que mediante la Ley de PrCstamos y Arriendos expedda por 10s 

Estados Wnidos permitia a 10s aliados obtener equipo de guerra a bajo costo. No se dejan de lado 

las negociaciones diplomiticas para establecer iazos de cooperaci6n que generarun mfiltiples 

iiicciones por que algunos las consideraron lesivas. 
. -. 

La S e g ~ d a  %era ?C,.~ndiz! cozne~z6 el ! de sen+;*-hre Y-----.-- de I939 son 1% inv?s?on 2lemm.a a 

Polonia. Los Estados Unidos se apresurarou entonces a convocar a reuniones de caricter 

continental para desatticular todo intento alemin que dafiara la presencia norteameilcana en el 

hemisfeno occidental. Previamente babian retirado ias tropas de ocupacion de Haiti, Nicaragua, 

Republica Dominicans y abolieron tambiin la enmienda Plaa que otorgaba el derecho a 10s 



Estados Unidos de intemenir en 10s asuntos intemos de Cuba; se inlciaba, por tanto, una nueva 

era en las relaclones hemisftricas donde habria mayor equ~dad. En el plano militar, la 

participacih latinoamericana representaba un papel secundario o simbhlico ya que "hubiese 

tenido que proveerlos de am.as que necesitaba en el fre~~te". '~' Su prioridad fue el 

establecinniento de bases militares en lugares estrattgicos para el patmllaje de las costas, 

asegiirarse del siiministro de materias primas y materiales estrat6gicos para su industria militar. 

Para ello "dependian completamente de sus buenos vecinos del s ~ r " . ' ~ ~  Dentro de las 

circunstancias descritas, MCxico era fundamental por la vecindad con lo Estados Unidos, ya que 

podia ser utilizado por 10s alemanes como plataforma de lanzamiento para realizar actos de 

sabotaje, o por 10s japoneses, para atacar el hemisferio a traves de Baja California, considerado 

un punto dCbil dentro del area de seguridad nacional norteamericana. 

Los primeros pasos para la colaboraci6n fueron a trav&s de las reuniones celebradas par 10s 

Ministros de Relaciones Exteriores de 10s paises del continente realizada en Panamb., en 

septiembre de 1939 donde se acordh: 

I. Mantener la neutralidad del hemisferio occidental. 

11. Establecer medidas para evitar una dislocaci6n econhmica a1 ttrmino de la g ~ e r r a . ' ~ ~  

Debe iomarse en cuenta que las reuniones continentales no contemplaron la solucihn a 

problemas regionales como 10s efectos de la crisis de 1929, las altas tarifas arancelarias en el 

comercio continental y los conflictos regionales en ~udamtrica."~ En el caso mexicano no se 

contemplaban el conflicto ferrocarrilero, de la deuda extema y el petrolero en particular que no 

tenia visos de soIuci6n. Los Estados Unidos tenian ante si un dilema; solucionar el conflicto en 

10s mejores t6nninos posibles acorde a su politica de buena vecindad o aplicar otras medidas y 

desviarse de su objetivo primordial, la defensa continental. En Mtxico mientras tanto, el 

Presidente Ldzaro Cbrdenas, declarh que MGxico permaneceri neutral en el conflicto y oiorg6 su 

apoyo a las reuniones ministenales para la defensa del continente. 

"' Donovan, Frank. Hislono de lo Docbina Idonroe. Trad. Luisa Maria ~ l v a i e z  MCxico. Diana. 1966: p. 189. 
"'Ibid.: p. 190. 
"' Connell-Smith, Gordon. Los Estados Unidos ). la Arndrica Latino. Trad. Agrlstin Bhcenas MCxica. Fondo de 

Cuitura Econ6mica. 1977, p. 204. 
'I6 Duroselle, Jean Bapt~ te .  Politico exterior de 10s Esrador Unidos De Wilson a Rooswell 1913.1945. Trad. 

Julietz Campos. MBnico. Fondo de Culhiia Econiirnica. 1965. p 267. 



Para 10s paises latinoamericanos el problema fundamental era e! econhmico, motivado por el 

hecho de que sus principales ingresos provenian de la exportacihn de materias primas a paises 

europeos. El comercio se habia colapsado por el estallido de la guerra, Shulgovski seiiala que en 

el caso de Mexico Bste vendi6 petr6leo a Alemania "por 8 millones de dblares, 3 recibi6 en 

equipo. Con Italia [la exportaci6n de cmdo] hajo de 407 mil barriles antes de septiemhre [de 

19391 a 266 mil harriles, se dej6 de recibir hilaza italiana y el comercio de peiroleo con 

intennediacihn italiana a 4-lemania fracas6 por falta de tran~~orte". '~ '  

Coma se ve, la guerra cambih el panorama econ6mico de Latinoamkrica, pues quedaron 

separados de 10s mercados europeos, incluidos 10s paises del Eje. Segun algunos datos, el 

comercio que Mbxico mantenia con Europa, totalizaha una tercera p m e  del comercio que se tenia 

con el exterior. 

Los paises latinoamericanos veian tamhiCn con preocupaci6n el aumento de la influencia 

norteamericana en la zona; si 10s Estados Unidos tenian como prioridad la seguridad continental 

y el abastecimiento de materias primas, el retiro de 10s europeos les garantizaba obtener estos 

recursos para su industria. Para Latinoamirica representaba el anmento de la dependencia 

econhmica ya que a1 conciuir la guerra "10s programas de venta de materias primas que 

decrecerian al t imino de la guerra las lineas de producci6n no serian competitivas en tiempos de 

paz. Deseaban saber que ocumria a1 desaparecer 10s coniroles de guerra, en la que Estados 

Unidos no estaha ohligado a un plan de posgnerra. Se qnejaba America Latina de la vent2 de siis 

productos a bajos precios. Ademas temian que Estados Unidos no dejara ni ahandonara :as bases 

constmidas en 10s paises aliados. El problema econhmico y militar estaha muy presente".'38 Los 

paises latinoamericanos tampoco deseaban problemas adicionales como la dc involucrar sus 

fuerzas armadas en la guerra, lo qne hubiese significado echarse a cuestas una carga muy pesada. 

La segunda reuni6n de Ministros de Relaciones Exteriores tuvo lugar en La Hahana, Cuba 

entre 10s dias 21 a131 de julio de 1940,los asuntos a tratar heron: 

I. La administracibn provisional de colonias y posesiones europeas en America, 

l j ,  Shulgovski, Anatoli. Id&zeo en la encrucijado de ru historia. Trad. Amando Mariinez Verdugo. MBnico. 
Edicianes de Cultura Popular. 1978: p. 397 

"' Cannell-Smith, Op. cit: p. 213.214 



11. La declaration de ayuda y cooperacion reciproca para defensa de 10s estados de 

~mer i ca . ' ~ '  

La avasalladora ola de triunfos militares alemanes en Europa, la llevir a ocupar paises como 

Dinamarca, Nolanda y Francia, 10s cuales, a1 quedar bajo doniinio aleman, podian lransferir sus 

posesiones americanas a esta. Los territorios mencionados se ubican en Las Antillas, un area 

proclive a una invasion al contincnte. Por tanto, la Ley dc Administration de Colonias Europeas 

pretendia que estas no cayeran bajo dominio del Eje o de otro pais curopeo, quedando en 

adrninistraci6n dc cualauier estado americano hasta q~uc 10s territorios mencionados se pudiesen 

gobemar por si mismos. For otro lado, cada naci6n amcricana podia prevenir un act0 hostil sin 

espcrar la aprobacion dci comitC dcsignado para la1 fin. Tamhien la ayuda y cooperacion 

icciproca se emplearia para fiscalizar las aclividades dc 10s c i i~dada~os  del Eje, tales corno 

asociaciones: ingreso de extranjcros cstablccirnicntos y ncgocios de cxtranjeros no nmcricanos en 

el continenm, la supcrvisiirn de todas las actividades de caractcr sospechoso de alcmancs y 

japoncses en particular. Dc 10s resuliados de la reunion siirgi6 la DCA:A, Gficina dc! 

Coordinador dc Asuntos Iriteramericanos, prcsidida por Nelson A. Rockefeller la cual se cncarg6 

dc proporcionar la asistencia requcrida por America Latina en 10s niveles econirmico, ttcnico, dc 

transportes, educative, cultural, comercial, etc. La ayuda y asistencia rnanifestada dependi6 dc 10s 

informcs de la OCAIA donde el espionaje y la injercncia norteamericana en el discfio dc !as 

estrategias a seguir, se hacia m b  palpable y gravitante. Solo falth aparenternentc la 

homogeneizaci6n de 10s cjiircitos latinoamericanos bajo el esquema norteamericano. El ataque 

japonCs a Pearl Harbor en diciembre de 1941, dio la pauta para impulsar cse proyecto. 

La reuni6n de Rio de Janeiro, rcalizada del 15 al 28 de enero de 1942 cambiii por completo el 

panorama de las cosas, pues Estados Unidos ya era una nacibn beligerante, en guena total contra 

el Eje. Era el principal apoyo de 10s aliados, no sir10 en hombres sino tambikn en lo tocante a 10s 

abastecimientos, s6lo que ahora necesitaba la total cooperacion latiuoamericana para fortalecer la 

unidad continental que mostraba algunas fisuras todavia. La recomendaci6n de La Habana de 

romper reiaciones Ciplomiiicas con :os csiados nazi-fascistas n-, 5 ~ e  acatada por P.rgea!ina -. J 

Chile; algunos le declararon la guena abiertaniente como Repiiblica Dominicans y Brasil. 

Mtxico "tom6 una actitud mas favorable a la co!aboracirin, justificando [y] tomando mcdidos en 

'I9 Ezeta Benwides, Leapoldo. La dependencio infonnolivo onte el hundimienlo del buque langue Polrero del 



contra de 10s paises del Eje en acuerdo con 10s compromises de La Habana. Suspendio re!aciones 

diplomiticas con Alemania e Italia en diciembre de 1941; dias antes lo hizo coil el Japon; m h  

tarde con Hungria y ~ulgaria"'" dennuciindose el (ratado de amistad que se tenia con ella; con 

Rumania no se mantenia ningiin tipo de relacion o (ratado de por niedio. Se desconoce quC pas6 

con Finlandia, nacion que tambien apoy6 al Eje inclusive militannente. A nivel intenio qued6 

suspendida la entrega de cartas de naturalization a extranjeros, se revisaion fanibien las 

entregadas anteriomente a 10s ciudadanos de esos paises. 

Las resoluciones tomadas en la reuni61i de Rio de Janeiro fueron: 

I. Regular la relaci6n entre el Eje y sus ciudadanos 

11. Impulsar la producci6n dc marerias primas y estabilizar las economias rcgionales. 

111. QuedCl establecida la Junta Interamericana dc ~ c f e n s a . ' ~ '  

La delegaci6n mexicana se destac6 en estas conferencias ai proponer mcdidas que fueron 

adoptadas como resoluciones, talcs son: 

I. La ruptura de relaciones economicas y financieras con el Eje. 

11. La movilizacion de materias primas para asegurar el aprovisionamiento en c! mcnor 

tiempo. 

111. No dar un trato como naciirn beligerante a1 pais americano en guerra contra el ~ j e . ' ~ ~  

En abril de 1942 se dieron a conocer las resoluciones tomadas en la Junta Interamericana de 

Dcfcnsa en prevenci6n de alguna invasion, sabotaje o la realizacibn de actos hostiles en contra 

del bemisferio occidental: 

I. Instrucci6n en radiogoniometria. 

11. Intercambio de informaci6n de aviaci6n 

111. Trinsito de aeronaves militares. 

IV. Fuerzas irregulares. 

Llano Mayo 13 de 1942. MCnica. 1988. Tesis de Licencialura m Histaria. FFyL. LiiAhl: p. 114. 
'" Tomes Ramirez, Blanca. M&zo en lu Segundo Gums iMundia1. 2 reimp. Mexico. El Coiegio de MCnica. 1988: 

V. 19, p. 73-74. 
'" Ercta, Op. cit.: p i14. 
'"Ib~bid.: D. 114-115. 



V. Vigilancia de las relecomunicaciones. 

VI. Protecci6n de la marina mercante. 

VII. Iixtercan~bio de visitas akreas. 

VIII. Informacidn sobre las resoluciones de la Junta. 

K. Protecciirn contra el sabotaje. 

X. Insmcci6n de elemenkos para la defensa. 

XI. Censura. 

XII. Estudio de la potencia aerea del hemisferio, 
----. nu'. r"rudi;ccibn de caucho, quina, barbasco y lufas cultivadas. 

XIV. Bases aCreas y navales. 

XV. Vigilancia antisubmarina. 

XVI. Transportes interamericanos. 

XVII. Telecomunicaciones del hemisferio. 

XVIII. Estandarizaci6n del material. 

XiX. Censo continental. 

XX. Utiiizacibn del capital humano. 

XX:. Esiandarizaci6n de la organizaci6n e insmcci6n de fuerzas armadas. 

XXI!. Cooperacihn militar interameiicana. 

XXIII. Enseaanza de idiomas del hemisferio occidenia~."~ 

El papel diplomitico de MBxico en esos atos iue de prafunda trascendencia a nivel cantmental 

ya que en el aiio de 1945 organizaron las Conferencias de Chapultepec donde se setaid la 

necesidad de crear un sisterna regional, formulando una alianza para la defensa colecti\~a deI 

continente en caso de agresi6n contra un estado americano por parte de uno no arnericano. &.os 

mas tarde quedaria constituido el Tratado Interamelicano de Asistencia Reciproca. 

Veamos ahora algunos datos militares sobre la condicihn en la que se encontraban aignnas de 

ias marinas de guerra de Amkrica iatina y de Espaiia en la cual Mbxico apzrece en un piano de 

inferioziia? en znidades de superilcie o destinadas a1 combate naval: 

I*' A.HJC. SecretaiiadeMacina. Caja25, exp. 982, fol. 18110-18121 
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Las fuerzas latinoamericanas, par lo visto en el cuadro anlenor, son incapaces de realizar una 

posible defensa del continelite y no dispondrian tal vez ni de un millhn de hombres para 

moviiizarios en el momenta de un ataque que aforninadamente nunca ocum6. 

La promociiin de la seguridad continental impuIsada por !as Esfados Unidos, le permitia 

mantener la emabilidad del misnlo, asegurarse el abastecimiento de naterias primas, la defensa 

hemisferica apoyada con la colaboraci6n m i l k  latinoamericana. Latinoaniirica pot su parte veia 

promisorio su presenle, puesto que colaboraba en la rnedida de sus posibiiidades, aseguraba un 

mercado para sus exportaciones, solo que la ayuda norteamericana estaba condicionada por 10s 

informes enviados por !a OCAI;\. A pesar de ello el acercamie~~to interamericano y colaboraci6n 

marchaba sabre medas. 
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hora bien, jseda posible una inclinacidn de paises latinoamericsilos a favor de Alemania? 

5entina y Chile mostraron una actitud favorable ai nazismo al no declarar la guerra al Eje, 

no se habia acordado en la Conferencia de La Habana. Por otro lado jhabia planes alemanes 

ra lanzar a Latinoanikrica rnilitarnlente contra Estados Unidos o que colapsaran las relaciones 

n ellos? Evidentemente todo aquello que fracturara las relaciones de Latinoamt-rica con ios 

;tados Unidos debia ser aprovechado par Aleniania por dos razones: atraerse las n~ateiias 

imas necesarias para su industria militar y mantener el activc comercio que realizaba de tiempo 

iris; otro de 10s motivos era evitar que en caso de guerra con los Estados Unidos no se 

esplazaran tropas norteamericanas %era del continente. For lo que toea a la politica exterior .. 
llemana no quedi, bien definida con respecto a Latinoamhica, pero si hubo acercamien!os o 

?lanes quintacolumnistas alemanes, coma lo sefiaia Ortiz Garza a1 citar a Hitler, quien dijo que 

"Mixico es un pais con gran potential, con enormes riquezas, pero sus lideres son tan corruptos 

que no pueden gobemarlo eficazmenie. Por e!lo, Alemania debe arianizar a 10s mexicanos para 

poder ~alvarlos", '~~ aprovechando el distanciamiento provocado con los Estados Unidos a raiz del 

conflicto petrolero. La legacion alemana en Mhxiro h e  la encargada de imp~!sar toda campafia 

tendiente a influir sobre todo en el ejCrcito para mantener la neutralidad de Mkxico eu !a gJerra. 

LA COLABOR~CION BILATERAL 

En la medida que el conflicto bt-lico se extendia, 10s Estados Unidos buscaban estrechar a h  m&s 

sus lazos con Latinoamknca, especialmente con Mbxico, par su aparente ~ulnerabilidad en caso 

de un ataque japonis a su temtario via Baja California, tenitorio mexicano por donde era 

probable que ocumese. Poi lo tanto la colaboracion entre 10s dos paises era necesaria par sobre 

las diferencias que lo separaban. Los problemas susoitados entre ambos eran el petrolero, el de la 

deuda extenla y el ferrocamlero; se agregaba a ello los agravios sufridos por MCxico de pafie de 

10s norteameiicanos desde el siglo xrx. En Mkxico se tenia temor por verse involucrado en una 

guera y por la conscripci6n masiva de 10s jdvenes para enrolarlos en el ejkrcito. ?odos estos 

factores serian eZEinadoo en la medida qne la colaboraci6n se estrechaba dejandc a t rb  la 

hostilidad generada de aSos atriis favoreciendo unz amistad que desde entonces uo riolveria a 

mostrar fisuras ni enfrentamientos significativos. 



En abril de 1941 les fue retirado el exequiturM6 a 10s c6nsuies alemanes 10 cual les impedia 

ejercer la funcibn propia de siis cargos. En julio de 1941, quedh prohibida la exportation de 

fibras duras y materiales estrategicos a paises no americanos o no considerados dentro de las 

Amkricas. Ese mismo mes 10s Estados Unidos publicaron las listas negras donde se acus6 a casas 

comerciales y empresas alemanas en LatinoamCrica de colaborar con el Eje en actividades 

subversives. En Mtxico aparecieron la XEG, El Norie de Monterrey, N.L., La Puensa, la XEBZ, 

y la revista ~ 0 ~ " '  entre la Iista de unas I 800 consideradas colaboradoras del Eje. El embajador 

alemin en Mtxico solicit6 al gobierno definiera su posicihn con respecto alas listas negras, dado 

que las medidas tomadas por el presidente Kooseveit de 10s Esiados C'iiidos eran atentatofias 

contra la soberania nacionai de un pais. Pidio seguridades para "10s comemiantes alemanes que 

durante afios han estado trabajando en Mbjico [sic], extraiios a toda injerencia politica 

contribuyendo a1 progreso del pais".'E8 La respuesta mexicana h e  de no admitir sujeciones ni 

intenrenciones de ministros extranjeros en sus asuntos intemos. Lo cierfo es que Mkxico debia 

otorgar protecci6n a 10s ciudadanos eatr&njeros residentes cu Mbxico, independientemente de su 

nacionalidad, exceptuando que mediara un caso de guerra. La actitud de Mkxico era mas acorde a 

la colaboracibn con 10s Estados Unidos y las Conferencias Continentales, lo que algunos dieron 

en llamar la neutralidad simnlada. 

Las empresas norteamericanas, mientras tanto, peuetraban m8s en 10s espacios que dejaban las 

empresas europeas o del Eje, acrecentando la dependencia econ6mica de Mtxico con respecto a 

10s Estados Unidos. La agencia de publicidad Grant Adversiting se estableci6 en junio de 1941 y 

adquiri6 la Compafiia General Anunciadora S. A. Y junto con la Walter Thompson y Mc Lann 

Erickson compitieron por el monopolio publicitano del pais. Lo interesante es sefialar que 

monopolizaron la infomacibn y la publicidad a favor de la causa aliada y de 10s intereses 

norteamericanos en Mtxico. La difusi6n de la causa aliada orquestada por la OCAIA, la cual no 

se limit6 a ganar espacios comerciales difundib la propaganda antifascista propici6 el cambio de 

mentalidad y visi6n que se tenia sobre 10s Estados Unidos. La radio fue uno de 10s elementos que 

mis eficazaente contribuy6 a originar ese cambio de mentalidad ya que fue "el vehiculo ideal 

"6 Exequimr. Vaz que designa "la autorizacih que otorgz un Jefe de Estado a agentes exttanleros para ejercer sus 
cargos". Real Academia de la L e n y a  Espaiola. Diccionano de la Lengua Erpoala. 21 ed. Madrid Espasa 
Caipe. 1991: T. I, p. 932. 

'" Ortiz Gana, Op. cit.: p. 47-48. 
!48 - cones, Eduzrdo i. Gp. cir.: p. 66. 



para influir de manera ripida, barata y sistematica sobre una poblacion de bajo nivel educativo y 

m h  propensa al estimulo sentimental que a1 n a ~ i o n a l " . ' ~ ~  Se puede agregar que el cine h e  otro 

medio por el cual se difundi6 la propaganda norteamericana, por lo que no nos debc sorprender 

que en aquellos aiios se iniciara el oropel de la industria filmica nacional. 

Para septiembre del mismo afio la postura del gobiemo mexicano era de una abierta 

colaboraci6n, se habia firmado un acuerdo comercial provisional con 10s Estados Unidos, donde 

este iiltimo se comprometi6 a adquirir toda la production mexicana de cobre, plomo, zinc, grafito 

y otros metales, asi como lade fibras duras.lS0 Un aiio mas tarde se suscribi6 el tratado comercial 

de :94?, &?;;i.5 pertaS -.:7+:..1- .,,, ,,,,., s ..,d --- .,,.+- ,,., s mexicanas a! reducirse !as baxeras 

aduanales y tarifarias que dieron entrada a 10s excedentes mexicanos de hule, guayule, garbanzo, 

henequtn, ixtle, chicle, plitano, candelilla, pescado, ganado, sai, incluyendo 10s hidrocarburos. 

La relaci6n comercial no favoreci6 el intercambio de productos competitivos de industrias de 

creation reciente para protegerlos de la competencia. Las posibilidades econ6micas vislumbraban 

nuevas expectativas ante la p6rdida del mercado europeo y la exportacibn de productos a 10s 

Estados TJnidos estaba garantizada mienlras durase la guena. Algunos comentaron q ie  la 

dependencia con 10s Estados Unidos seria cada vez mayor como lo dice Alfonso Taracena ai 

indicar que el peri6dico alemin Berliner Boersen Zeiiung escribi6 sobre el acuerdo con 10s 

Estados Unidos que estos "aprovechan la achlal debilidad de nervios existentes en el Hemisferic 

Occidental y 10s ixitos de propaganda norteamericana para llevar a su granero una cosecha 

military estrategi~a". '~~ 

Con respecto a la posici6n del gobiemo mexicano era notoria su inclinacion a favor de 10s 

aliados, la cual no cambi6 cuando el 7 de diciembre de 194i, 10s japoneses atacaron Pearl 

Harbor. Mtxico continu6 con su politic8 conforme a 10s resolutivos de La Habana, rompiendo 

relaciones diplomiticas con el Eje y sus colaboradores. El 27 de diciembre el Ejecurivo Federal 

h e  aulorizado por el Congreso para que las naciones americanas en guerra con un pais de otro 

continente no fuesen considerados como naciones be~igerantes. '~~ El 27 de febrero de 1942 h e  

'IP Ortiz Garza, 0 p  cii : p. 121-122. 
IS0 Vhquez, Josefina y Lorenzo Meyer Mixicofrenre n Esiados Unidos (un enSQy0 hisidnco 1776.1988). 2 ed. 

Mexico. Fondo de CulhliaEcon6mica. 1989: p. 186. 
1 s t  Taracena, Alfonso. Lo vzda en Mbico bajo Aviia Comocho. Mexico. Jns. 1976: p. 54 
l i i  Trocuraduria General de la Rep"b1ica. Breve reseia de ia iegisiocidn de emergencza. Aporiacidn que ia P.G.R. 

hoce por conducio de su titular, el Sr. Licenciodo Josd Aguilar y M a p  a ia Tercero Conferencia dc la 
Federncidn inieromericano de Abogados. Mex~co. Procuraduiia General de la Rep"b1ica 1944: p. 41-43 



creada la Comisi6n MCxico-Norteamericana para la Cefensa Conjunta de 10s dos paises y la 

colaboracion militar en caso de una eventualidad. 

El 20 de abril de 1943 se llev6 a cabo la primera visita de un presidente norteamericano a 

Mtxico como una muestra de acercamiento y de Ias buenas relaclones existentes entre 10s dos 

paises. El Presidente Franklin D. Roosevelt, visit6 por algunas horas la ciudad de Monterrey, N. 

L; en correspondencia, el Presidente Manuel ~ v i l a  Camacho lo acompaiio de regreso hasta la 

frontera. Anteriormente hub0 algunas entrevistas entre mandatarios de las dos naciones la 

entrevista forzada que tuvo Santa Anna con Andrew Jackson en enero de I837 y la sosienida 

entre Porfirio Diaz y William H. Taft en El Paso, Texas en 1905. 

La guerra mundial cambib el panorama de las relaciones comerciales de Mtxico con Europa 

pues &stas representaban una tercera parte del comercio exterior. En 1537 se export6 a Europa el 

33% de 10s productos mexicanos que se enviarou al exterior; en 1940 solo se export6 un 5.5% del 

total enviado a1 exterior. En contra parte en 1938 el 38% de las importaciones provenian de 

Europa, para i940 se redujo a1 i4%. For io que se refiere al comercio con !os Estados Unidos la 

CTM sefiaiir que en 1939 este tenia el 63% de las importaciones mexicanas y el 68% de las 

exportaciones. En 1940 las importaciones de Estados Unidos de Mixico heron de 79% y las 

exportaciones de 94%. Para 1946 las exportaciones mexicanas al vecino del norte alcanzaron el 

85% del total enviado al exterior e importaba productos de ese pais sobre un 90% del total de las 

importaciones.i53 Los Estados Unidos eran ya de hec11o el linico comprador y vendedor de 

Mixico a la vez. 

IILT\'DIMIENTO DE BARCOS MEXICAXOS Y LA DECLARACIOX DEL ESTADO DE GUERRA 

Con la guena, Mexico qued6 fuera de las rutas maritimas comerciales porque 1as compaiiias 

navieras no incluyeron ai pais dentro de sus itiuerarios, por lo que el comercio de altura se vio 

afectado a1 no contar suficienles barcos para enviar productos al exterior o iqortarios. El 

comercio de cabotaje se colapso tambien porque no se disponia de barcos para cubilr esa 

demanda por lo que el Fresidente iv i ia  Camacho para aiiviar 10s efectos causados por faha de 



transporte maritirno recurri6 a! llamado Derecho de ~ n ~ a r i a , " ~  para incautar barcos extranjeros 

de origen aleman e italiano que se encontraban inmovilizados en puertos mexicanos por motivos 

de la guerra, ya que de salir a aguas intemacionales, podrian ser caplurados o hundidos por 

buques aliados. El decreto h e  expedido el 8 de abril de 1941, donde se disponia a incautar 10s 

buques con fines de utilidad publica indemnizando a los propietarios. Los barcos incautados 

heron: 

is4 Derecho que tiene un psis neutral a mcautar barcos de una naci6n en s e r a ,  cfr. AHJC. Secretaria de Marina 
Caja 25, enp. 1023, fol. 20018-20040. 

'I5 Cardenas de la Peha, Enrique. Gesio en ei Goifo. La Segundo Guerro Mundiai y Maico Minlco Primicias S. A. 
i966 p. 24-26. 
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La incorporacion de los barcos incautados a la flota mercante mexicana hizo aumentar esta a 

m h  de 130 000 toneladas. La que a su vez aument6 con un programa de adquisicion de seis 

buques que pot motivos de la guerra quedaron en administration de la Mexico Sh~pping and 

Trade Company sucursa! de Pemex en 10s Estados Unidos, lo que hizo que esta alcanzara !as 190 

000 toneladas. La mayoria estos buques se destinaron a la exportac16n de cmdo a 10s Estados 

Unidos, siendo "la capacidad de abastecimiento de la flota de PEMEX en 1942, era de 1 228 000 

millones de barri~es"'~~al mes. 

La exclusi6n de Alemania de 10s mercados latinoamericanos propiciado por la guerra y por las 

listas negras de Estados Unidos; la ruptura de relaciones diplomaticas contra e! Eje romada por la 

Conferencia de La Habana; la propaganda antinazi por pate  de 10s Estados Unidos y el estallido 

de guerra entre estos. Orillaron a Aiemania a otra estrategia, privar a 10s Estados Unidos del 

abastecimiento de materias primas estrategicas para su industria belica, por lo que iniciaron una 

guerra submarina total que a partir de 1942 provoc6 el hund~miento de barcos de todos 10s paises 

del continente que se dirigiau a ese pais o que le eran propios. En lo que toca a Mixico, e! primer 

rumor ocurri6 en ei Octano Pacifico cuando El Popular dio a conocer que habia submarinos 

japoneses en la Baja California; la Comandancia Militar del Pacifico inform6 que no habia tal 

presencia, pero si habia ocurrido un hecbo similar en Santa Birbara, Califomia. La Secretaria de 

Marina en un comunicado inform6 a ia opinion piiblica que " no existe n ingh  peligro para la 

navegaci6n debido a la gran vigilancia de las patrullas navales y aviones norteamericanos que 

cuidan esa zona maritima".'" Ese mismo dia, Excdlsior public6 una nob en la cual un barco 

mexicano habia sido amenazado por un submarino alemhn a1 sur de Nueva York, advirtiindoles 

"que se desviaran de su mta, de lo contrario no seria terminado su viaje", el mismo barco mas 

adelante indica h e  advertido por un submarino itaiiano " Pascn-pero que sea la f i l t i~na". '~~ Se 

desconoce cual h e  el barco intimado pero la Secretaria de .Marina y PEMEX informaron que 

ningin barco habia sido amenazado sefialando ademb que 10s barcos "Poza Rica" y otro del que 

no se di6 el nombre se encontraban en Nueva York y Minatitlin respectivamente. La Secretaria 

de Maiina dio a conocer tambien que esa clase de notas iienen s6lo "el interes de sembrar [laj 

zozobra y la intranquilidad no solamcnte a la poblacijn y puertos de! Golfo [de Mhxico] sino en 

Ezeta, Op. cir : p. 134 
i S i  .i , ho hay peligra para la naregacidn en el mar." El L'nzversal M&x!ca 8 marzo 1942- 1 
is8 .i Barco aetenido por snbmarino d i l  Eje." Excilsior. MAxlco. 16 marzo 1942. 1, 10. 



el pais  enter^"."^ La amenaza dehi6 ser cierta puesto que Marina busco inmediatamente dejar en 

claro la situaci6n. 

El primer barco mexicano hundido fue el "Tamaulipas" el 17 de marzo de 1942,los peri6dicos 

mexicanos no hablan de ese hecho sino hasta ahril, sin especificar la fecba del hundimiento. El 

incidente del "Tamaulipas" arroj6 el saldo de dos muertos, s610 que no huho reclamo 

intemacional porque la matricula del harco, al igual que su tripulacibn era norteamericana 

administrada por la ya mencionada MCxico Shipping and Trade Company. En mayo de ese 

mismo aEo, el dia 15 exactamente, 10s peri6dicos mexicanos informaron sohre el hundimiento del 

huqtiepetzo:ero "potriro de: L : ~ ~ ~ = ,  a r u ~ n  -:d- r. -7 2:- '?  .,.. -.. 'as ,.USL~S -- + 2-7 url C-ICA vv.lv ,I- .." ~ , i ~ ~ i ~ ~  .- --- ..- -.. 
saldo de 14 muertos y 23 sohrevivientes. Este fue el primer barco de insignia nacional hundido 

por snhmarinos alemanes, las protestas no se hicieron esperar como tampoco las manifestaciones 

de apoyo al gohiemo y de repndio a Alemania. El General Jara recomend6 tranquilidad y dijo que 

se modificaran las instmcciones para 10s harcos mercantes qne hasta ese momento navegaban con 

las Iuces encendidas e insignias de una naci6n neutral.'60 El gohierno mexicano por conducto ?el 

Ministerio de Negocios Extranjeros de Suecia, encargado de manejar 10s inteeses de Mtxico en 

Alemania, protest6 por el incidente exigiendo una satisfacci6n a mas tardar el dia 22 del mismo 

mes. Para el dia seiialado se dio a conocer que Berlin no quiso recibir la nota diplomatica, de 

Italia y Jap6n no se tuvo ninguna respuesta. El Presidente deciar6 entonces hacer "lo que 

convenga al honor nacional", a las 18:45 de la tarde el gabinete presidential en pleno dio a 

conocer que con motivo del hundimiento de 10s huqnes "Potrero del Llano" y "Faja de Oro", (la 

noticia del "Faja de Oro" se public6 al dia siguiente), Mtxico se encontraba en estado de guerra 

con 10s paises del Eje, por lo que el Ejecutivo Federal pidi6 a1 Congreso de la Uni6n lo facultase 

para "hacer la declaratoria de que existe un Estado de Guerra con 10s paises del ~ j e " ' ~ '  por que 

"he  un ataque no decidido y franco sino desleal, emhozado y cobarde, asestado entre las tinieblas 

y con la confianza ahsoluta de la irnp~nidad". '~~ 

El 28 de mayo la declaratoria fue presentada ante !as Camaras, el 29 10s diputados aprobaron la 

iniciativa, el Senado lo bizo el dia 30, se le otorgaron facultades extraordinarias para legislar al 

respecto en 10s ramos de la administraci6n p6blica. El Congreso decret6 la snspensihn de !as 

''Nin@in barco amenazado " Novedodes. Mexico. 17 rnarza 1942: I, i ! 
"En6rsica protesta de Mexico en defensa del Honor National." El (Iniversol. 15 mayo 1942: i ,  7. 

Is' "MCxico se declasa en Estado de Guerra contra paises del Eje." ExciIsior M6nica 23 maya 1942: I ,  7 
I" '"Existe el Estado de Guem enoe Mdnico y 10s Paises del EF." ExcPlszor. Mexico. 29 mayo 1942 ! I2 



garantias individuales contenidas en 10s articulos 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20,21,22 y 25 

constitucionales. El Presidente hrvila Camacbo dejo clara la posici6n de Mexico sobre la 

existencia del estado bilico con el Eje, no se le declar6 la guerra afirm6, por que al deciarar ia 

guerra "supone a quien la decide[,] [sic] la voluntad espontinea de hacer la guerra" y "el que 

declara la guerra reconoce implicitamente la responsabilidad del conflicto. Y este no es nuestro 

caso, seria absurd0 cuanto que 10s agredidos somos no~otros".'~' Lo que quiso decir el Presidente 

fue que Mixico fue e! agredido, no el agresor, por ello no se le declarb ia guerra al Eje, dijo que 

existe un estado de guerra con el Eje, aunque el "estado de guerra signifique la guerra misma". El 

paso que algunos no deseaban pero que parecia inevitable se habia dado, ~ & x i c o  era ya nna 

naci6n beligerante al lado de 10s aliados en especial de 10s Estados Unidos, se restablecieron 

relaciones diplomiticas con Gran Bretafia y la URSS tambikn naciones aliadas. 

La Secretaria de Marina inform6 que se contaria con barcos suficientes para la defensa de las 

costas en caso de ataque y tambien con barcos mercantes suficientes para realizar ei trifico de 

altura y cabotaje; pero para ese momento solo se disponia de tres barcos el "Tabasco", e! 

"UxmaI" y el " ~ a x a c a " ' ~ ~  pero se le daria soIuci6n a 10s problemas maritimos y la protecci6n de 

vida a 10s barcos nacionales, se inform0 ademis que no se suspenderia el envio de petroleo a 10s 

Estados Unidos. 

Para el mes de junio otros dos barcos mexicanos fueron hundidos 10s buques petroleros 

"Tuxpan" y "Las Choapas" fueron torpedeados 10s dias 26 y 27 frente a las coslas de Tecolutla, 

Ver., y Tampico, Tamps.; ambos fueron hundidos por el sumeigible alemin U-129, el saldo en 

total fue de 7 muertos sin contar a una mujer poliz6n que por causas desconocidas viajaba en uno 

de 10s barcos. Ei 26 de julio el carguero "Owaca" arrendado por !a Compaiiia Mex~cana de 

Navegaci6n h e  alcanzado por un torpedo y hundido cerca de las costas de Texas, en Estados 

Unidos, con un saldo de 6 muertos, esta nave transportaba dear mascabada y al no estai al 

servicio directo del gobiemo sino de una empresa privada no contaba con tripuIaci6n de la 

Armada de Mkxico. Todos 10s buqnes tanque a1 senricio de Pemex u otros administrados por el 

Estado contaban con tripuiacion del la Armada ademis de su dotaci6n de la marina mercante. El 

idtimo barco hundido por torpedeamiento fue el buque "Amatlbn", ocumdo el 4 de septiembre de 

"I ~ v i l a  Carnacho, Manuel. Mexico en Esiodo de Guerra MCxico. Sccretada de Relaciones Entedores. 
Depa-iamento de Infomaci6npara el Emanjero 1942: p. 15-16. 

"La Secretaria de Marina estudia la manera de salucionar la falta de barcos en ei Golfo " El Popular MCxico. j 
abril 1942: 1. 



1942 al noroeste de Tampico, Tamps. Debemos aiiadir OtrOS daiios sufridos por la marina 

mercante con la explosi6n y posterior hundimiento del buque petrolero "Cacalilao", administrado 

por la sucursal de Pemex en 10s Estados Unidos ei 31 de mayo deI mencionado aiio en el mueile 

Main Depot del puesto de Tampico. Las investigaciones condujeron a la negligencia por patte de 

10s operarios Cornelius Koll, subjefe contra mcendios; seiior Monis, jefe dei mismo servicio y de 

un austriaco de apellido Shnster, todos ellos sospechosos de cometer un acto de sabotaje por que 

10s detenidos eran todos exlranjeros. Otros barcos hundidos o siniestrados fueron el "Fubero" 

administrado tambiCn por la sucursal de Pemex en 10s Estados unidos sin saberse con exactitud la 

fecha del hundimiento y si fue antes o despui-s de deciarado ei estado de guerra. El Sr. Eduardo 3. 

Correa seiiala que el buque "Pinuco" embarranco el 11 de junio de I942 y consigna tambikn el 

hundimiento del 'Wumancia" el 15 de junio de 1943. 

Con 10s datos recabados no se ha podido precisar lo que pas6 con esos barcos ya que ninguna 

fuente consultada en esta obra menciona esos hechos, se desconoce por Canto si fueron 

torpedeados; se hundieron por otras causas y si ei Numancia era un barco nacional o extranjero, 

de carga y pasaje, petrolero, de recreo o si fue tai vez uno de 10s barccs de cemcnto del Genera! 

Jasa que al ser botado se hundi6 puesto que es eoincidente el hundimiento del barco antes 

mencionado con la botadura de uno de 10s harcos dz cemento. El 6ltimo hundimiento de que se 

tiene noticia ocum6 en octubre de 1944, cuando el buque "Juan Casiano" choc6 con otro barco o 

se hundi6 a causa de un fuerte temporal en las costas de Georgia, E.U.A., lo que si es ciexo es 

que no fue torpedeado por n ingh  submarino. A cofltinuaci6n se presenta un cuadro del to:aI de 

barcos perdidos por MCxico en la guerra por hundimiento y torpedeamiento asi como las bajas 

registradas y 10s s~~bmarinos que reilizaron 10s hundimientos: 

BARCOS MEXICANOS HUNDIDOS i 
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j NOMBRE 
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1 Potrero del 
Llano 
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BARCOS MEXICANOS HUNDIDOS 

OTROS HUSDIMIENTOS 

1 

/ Pgnuco / 11 junio 1942 / Se desconoce / - I - 1 

Las 
Choapas 

Oaxaca 

Amatlan 

TOTAL 

NOMBRE 

I BARcos MExicANos CON MATR~CULA E.xTRANJERA I 
NOMBRE MUERTOS 

2 005 

4 200 

6 500 

29 765 

I 

2 

0 
-- 

FECHA 

6 

1 Fubero 1 Se desconoce 1 I - I 

OFICIALES DE 1 LAAR!!ADA 

Tamaulipas 

3 

6 

5 

42 

I 

0 

MAfUArOS 
MERCANTES , 

PREPAR4TIVOS MILITARES 

U-129 

U-171 

U-171 5 

17 marzo 1942 

1 Cacaliiao 
I 31 mayo 1942 

\ 

La entrada de .Xixico a la Segunda Guerra .Mundial, motivo la instmrnentac16n de medidas 

tendientes a la defensa del territorio nacional pero tambiCn se tomaron medidas a1 interior para 

fcrtz!zcer !a eccno-ia y e! ahasto de ?rodnstos a !a ?ob!aci6n, asi como tarnbien 10s destinados a 

la exponaci6n a la que se le denomin6 "la batalla de !a produtci6n" que consisti6 en aplicar las 

siguientes acciones: 

Tte. Wit; 

Tte. Pfeffer 

Tre. Pfeffer 

5 ,  37 

2 

14 

I. El soldado combatira hasta morir. 



11. El obrero, produciendo mis y sintiendo d u r a n l e  todas las horas- que, del nlimero y 

de la calldad que produzca, dependeri en grau parte nuestra perduracibn. 

111. El agricultor multiplicando sus trabajos y sus cultivos, ya que, en estos aiios de pmeba 

el arado y la pale son tan indispensables como las ametralladoras y 10s aviones, y no hay 

que esperar que la fecunde lo que no fertiliz6 a tiempo el esfuerzo del sembrador. 

IV. El comerciante y el industrial cooperando resueltamente a la economia del pais y 

limitando sus aspiraciones de tipo personal. 

V. El maestro, el profesionista, el ~eriodisla y el funcionario eliminando todas las 

- p e l l g ~ ~ ~ a a  r:--- - :-GIG ....L.u~ a:---S u.u.. A. ..-. la i ~ . . l ~ ~ ; ~  n ~ i f ~ ~ ~ i s ? ~ . ' ~ ~  

La aposiaci6n de Mhxico a la guerra totaliz6 2 200 000 toneladas en materiales y 300 000 

braseros que trabajaron legal y basta ilegalmente en los Estados Unidos. 

Por lo que se refiere a las medidas para la defensa del territorio naciona! tanto en tierra como 

en 10s mares para prevenir UP. ataque de las nacioncs enemigas, se propuso como tal la 

preparacidn de :as Pderzas &madas, la adquisicibn de materia!es de guerra, equipo de 

transmisiones que se seria adquirido o proporcionado por 10s Eslados Unidos mediante la Ley de 

Prestamos y Arriendos. Las fnerzas armadas nacionaies previas a la guerra se encontraban en las 

siguientes condiciones: 

I. Fuerzas Terrestres 

52 000 efectivos organizados en: 

50 batallones de infanteria. 

40 regimientos de caballeria. 

2 regimientos de artilleria. 

2 batallones de ingenieros. 

1 grupo peqneiio de carros de combate. 

1 bateria antia6rea. 

10 000 hombres destinados a cuerpos admini~trativos.'~~ 

'" h i l a  Carnacho, Manuel. Un ci& en la vidn de AIhico Mojo 1942-Agosio 1945. Xalapa. Gobirrno del Estado 
de VeracmzlXalapa-Enriquez. 1945: p. 24-26. 

166 Secretaria de Gobernacl6n. Sets oios de aczividod nacionai. Mexico. Secretaria de Gobcrnaci6n. i946: p. 8 1-82 



11. Fuerzas Navales 
a) Unidades de superficie 

4 caiioneros 

3 transportes 

10 guardacostas 

3 guardacostas auxiliares 

b) Personal 

8 Oficiales Superiores 

87 Jefes 

875 Oficialcs 

2 605 ~ r o ~ a ' ~ '  

Como 90s elementos disponihles resultahan mBs que insuficientes para la defensa naciona!, 

seria imposibie enviar contingentes a! exterior, razirn por la cua! se dehia ohrar con mayor 
. . rapaez p2ra disponer de mas e!ementos y tener 10s mejor preparados, si es aue se querian evitar 

compiicaciones o enfrentamientos no sirlo con el euemigo, sino tamhien con 10s Estados Unidos. 

Antes del ingreso de Mexico a la guerra ocuni6 el ataque japonCs a Pearl Harbor el 7 de 

diciembre de 1941; el General Manuel ~ v i l a  Camacho llam6 al General Lbaro CBrdenas para 

que se hiciese cargo de la Cornandancia de la Regibn Militar dsl Pacifico, crexda para coordinar 

la defensa del temtorio occidental de la rephhlica. En esia comandancia quedaron aglutinadas las 

zonas militares 2, 3, 4, 9, 13, 15, 20, 21, 27, 29 y 31 junto con las zonas navales 3 y 4;'68 el 

nomhramiento del General Cirdenas obedece a razones de salvagnarda de la soberania national, 

dehido a1 acendrado patriotism0 de Don Lizaro Cirdenas, ademb no se veia con huenos ojos una 

inevitable per0 posible cooperacion con 10s Estados Unidos. Estos deseahan instalar bases aheas 

militares y navales en temtorio mexicano, estahlecer instalaciones de radar y monitoreo en mar y 

aire y estacionar tropas en puntos estratCgicos donde no huhiese intewenci6n del gohiemo ni 

mandos mexicanos. Se crearon otras dos regiones militares, la Regi6n Militar del Golfo y la 

Regi6n M~iitar del lstmo, la creacion de estas regiones militares obedece a planes eshat&gcos de 

defensa de las zonas geogrificas mas vulnerahles por donde se podia atacar a1 pais como lo son la 

peninsula de Baja California y Tehuantepec. 

16' AHJC. Secretaria de Marina. Caja 25, exp. 977, fol. 17919. 
Herrnida Ruiz, h S e l  J. Cdrdenas, Cornandante del Pac@co. Mexico. E! Caballito. 1982. p. ! i 



En lo correspondiente a la Armada de Mexico fue presentado a1 General Francisco L. Urquizo, 

Subsecretario de la Defensa Nacional, par parre del Comite Naval el programa de 

reestruciuracih y organizaci6n de ias fuerzas navaies. El programa que se mencion6 brevemente 

en el capitulo anterior sefiala que Mkxico no necesita barcos dei tipo acorazado ni de barcos del 

tipo crucero, por que al estar Mexico fuera de las rutas comerciales no podriau desempefiar la 

funcion de deslmir el comercio del enemigo que para ello sinrer~ este tipa de unidades. Otra r a h  

debi6 ser a juicio del que escribc, el alto costo en mantenimieiito de estas unidades y la falta de 

industrias navales para diseEarlos y construirlos. El programa dice que el tip0 de barco llamado 

destructor o destroyer es la unidad ndecuada que hlixico necesita para manteuer en 6ptimas 

condiciones sus fuerzas navales indicando tambiin las necesidades reales de la Armada Nacional: 

FACTORES LOG~STICOS 

/ 12 destructores 1 1 transporte (en servicio) 

/ 3 cEoneros (en seriicio) 1 5 bzrremi-as y siexbraxinas I 

I / 3 pequeiios transportes 

I 10 guardacostas (en servicio) 5 avlones tip0 C-45 

I / 2 buques de salvamento 

/ 50 aviones tipo 0.5 y 2 V 

/ 2 brigadas de infanteria naval 

1 / I buque escuela 

4 remolcadores de alta mar 

5 gabarras autopropulsadas 

10 aviones tipo N3N 

Instaiar anenales y astilleros 

110 jefes 

Del programa propueseo solo se obfuvieroil algunas naves y 10s batallones de infarrteria naval, 

puesto que el problema fue desde luego la asignaci6n del presupuesto que no dic posibiiidades de 

ampliaci6n de las fuerzas navales. Los cuerpos de infanteria de marina o naval heron creados por 

decreto el 8 de septiembre de 1941, aduciendo que "la Secretaria de Marina con motivo de la 

creaci6n de unidades de infanteria naval se encuentra capacitada para prestar servicios; se hace 

necesario evitar la interferencia de 10s comandos militares y navales eliminando la dualidad de 

IVIJC. Secretaria de Manna Caja 25 ,  enp. 977, fol 17916. 



accion en un mismo territorio o regibn, con motivo de funciones especificas del Ejircito y la 

Armada ~acional.""~ 

Los infantes de marina constituyen fuerzas de asalto en playas y riberas para lievar a cabo 

desembarcos, formar fuerzas de choque que buscan impedir un desembarco de tropas enemigas y 

sirven de apoyo protegiendo el terreno para que las fuerzas en retirada Sean reembarcadas en sus 

naves. Los tres batallones de infanteria naval creados en Mix~co estaban integrados por unos 473 

elementos entre oficiales y tropa, su distribuci6n quedo asi un batal16n fue estacionado en Puerto 

Cortb en el territorio de Baja California Sur en la zona naval 3. En la base naval No. 4 de Icacos 

en Acapulco, Gro., qued6 acuaxtelado otro batall6n; ambas zonas navales estuvieron 

comprendidas en la Regi6n Militar del Pacifico. La base naval No. 1 con sede en Veracmz, Ver., 

sirvi6 de estaci6n para otro de 10s batallones. 

Vamos ahora a precisar algunos timinos para tener en claro el significado de algunos nombres 

que se manejan dentro del lenguaje propio de 10s marinos. Flota Naval significa la totalidad de 

10s buques de guerra de un pais o tambitn una unidad estrattgica formada por dos o m b  

escuadras. A su vez una escuadra es ia reuni6n de buques de guerra que estk a1 mando de un 

almirante o es tambien la unidad orginica de combate compuesta por unidades de acorazados, 

cruceros, destmctores y unidades agregadas. La flotilla es el conjunto naval de buques pequeiios 

o de mediano porte que recibe tambitn la denominaci6n de unidad de composici6n homogknea 

qne agrupa a 10s buques ligeros, cuya misi6n es la seguridad de la flota, consta de ocho buques 

divididos en dos escuadrillas; el conductor de flotilla puede ser un destructor o un cafionero segiin 

el tamaio de la Armada del pais que se trate. La escuadrilla consta de cuatro naves y dos 

secciones las naves pneden ser destructores o torpederos. La secci6n consta de dos buques cada 
171 una. 

El estallido de la guerra replante6 la estrategia a seguir de pais neutral a pais beligerante, 

aplicindose medidas adicionales para la defensa del territorio. Se implant0 la Ley del Servicio 

Militar Obligado el 31 de agosto de 1942 en la cual 10s j6veues de 18 afios debian prestar sus 

servicios en las fuenas armadas durante un afio. La sociedad vio con desconfianza esta med~da 

por que remia que ios j6venes fueran enviados ai frente de baiaiia; ei presidente desminti6 esos 

"' Lavaile Arydin,  Mario. La A n a d o  . Op. of.: p. 294 
"' Vid Cabanellas de Tones, Guillerma Dicclonono mililar, oerondulzco, nova1 y rewestre. Buenos Axes. 

Ciaridad. 1961.6 "01s. 



rumores a1 declarar que cuando ocuniese ese caso se utilizarian tropas de linea del ejCrcit~.:'~ Se 

autoriz6 tambikn a 10s mexicanos residentes en otro pais a enrolarse en 10s ejCrcitos aliados sin 

perder su condicion de nacionales, quedaban excluidos de prestar ese sewicio 10s trabajadores 

rnigrat~rios"~ que se encontraban en el pais vecino. E! nhmero de mexicanos que milit6 en las 

filas aliadas fue de alrededor de 15 000, registrindose unas 1 400 bajas mexicanas en su totabdad 

sin incluir las bajas tenidas en 10s hundimientos y en las tropas que fueron a combatir a las 

Filipinas. El 29 de diciembre de 1944, e! Senado aprob6 el envi6 de tropas fuera del pais, pot lo 

que el escuadrbn 201 iinico contingente militar mexicano enviado a1 frente de batalla recibi6 

auto~zaci6n paia pasir a1 frenti dc: Tacifico. 

En 10 que toca a la Armada, ademas de proteger las costas y artillar 10s buques de la marina 

mercante recibio ios beneficios de la Ley de Prestamos y Arriendos a1 ser entregados a MCxico 

cinco cazasubmarinos con :as siguientes caractensticas: 

1. Cazasubmarinos Cs-01 y Cs-02 

Desplazamienio 45 ioneladas 

Eslora 29.59 m 

Manga 4.88 m 

Puntal 1.37 m 

Velocidad 18 nudos 

Propulsion 2 motores de gasolina "Sterling Viking" de 1 200 HP 

h a m e n t o  ametralladoras de 20 mm, tubos lanza torpedos y rampas para 

cargas de profundidad. 

2. Cazasubmarinos Cs-l 1 ,  Cs-12 y Cs-13 

Desplazamiento 85 toneladas 

Eslora 34.14 m 

Manga 5.42 m 

Punta! 1.22 m. 

Velocidad 26 millas marinas 

372 Correa, Op. 01.: p. 214 
"' Tomes Ramirez, Op. cit: p. 134 



Armamento ametralladoras de 40 mm, 2 ametralladoras de 20 mm, tnbos para 

cargas de pr~fimdidad."~ 

Los oficiales encargados para tripularlos y manejar las annas de que estaban dotados fieron 

entrenados en las bases navales norteamericanas de Miami, Florida, donde se les instruyh en el 

manejo de equipo de combate, de radio, claves y c6digos de operaci6n, combate antisubmarino 

con unidades de superficie entre otros. El General Jara recibi6 de 10s jefes navales 

norteamericanos felicitaciones porque 10s oficiales navales mexicanos ahi entienados mostraron 

una alta calidad, conducta intachable, cumplimiento de sus obligaciones, sentido del deber, 

profesionalismo y responsabiiidad.'75 Los oficiales mexicanos que se instruyeron en 10s Estados 

Unidos trajeron ademis de conocimientos y experiencias de pricticas mililares, infomacibn 

sobre la organizaci6n de la marina norteamericana y ariiculos de guerra y manuales de operaciirn 

de unidades navales y amamento, tales como 10s que trajo el Teniente de Navio Guillemo 

Hemhndez Sagarra, quien tiadujo 10s articulos "Transportes aheos para invasiones"; las 

;- ..,s,.,cciones +-. para el :?aiiejo de unidades de ssuperficle para combate antisubmarino, y el informe 

de sus experiencias durante su Esfancia en el aia 26 antisubnzarina de Miami, ~ lor ida ."~ El 

Teniente de Navio C. G. Carlos R. Berzunza escribi6 sobre 10s mulberries o muelles artificiales, 

y sobre la fotogrametria en la economia de ~txico ," '  tradujo tambiin el Manual sobre el arte de 

la guerra, en el que se aborda tambiin el mantenimienlo de las unidades navales. Los informcs 

de! Comodoro Iguacio Garcia Jurado exponiendo sobre la capacidad naval de la marina 

norteamericana y 10s informes del Almirante King sobre las operaciones navales de !os Estados 

Unidos en el frente del Pacifico. 

La prepmcihn naval inciuyo a la aviaciiin del mismo nombre, el 27 de febrero de 1943 fie 

creado el primer escuadrhn aeronaval que qued6 a! mando dei Teniente de Fragata P.A. Rafael 

Santibiiiez. Las unidades aireas que compusieron el escuadrbn heron avlones tipo Sykorsky, 

utilizadas anteriormente por la FAM y la sede de operaciones h e  inicialmente el Puerto de 

Tampico. Se escogi6 probablemente ese lugar por el trifico constante de barcos que 

tr2nsp~?abaz psrt.!ec i e  ese per to  a 10s Estados 'T-idos c por qtte en :as cosias de: estado de 

'" Lavaile Argudh Mano. Memorins de Marina. Buques de lo Armada Acoecinzienlos Notables. 1821.i990. 
Mexico Secretaria de Manna. 1990' T. 11, p. 203-204. 

"' AHJC. Secretaea de Manna. Caja 23, exp. 954, fol. 16452 y 16557. 
"' AHJC. Secretaria de Manna. Caja 25, exp. 980, fo!. 18037-18051 y caja 25, exp. 985, fol. 18150- 18222. 
"' AHJC Seerearia de Marma. Caja 26, enp. 997, fo!. 18894-18923 y caja 26, enp. 999, fo!. 18966-18978. 



Tamaulipas a la que pertenece el puerto mencionado heron hundidos varios buques mexicanos. 

La aeronautic naval recibio armamento para su entrenamiento y patrullaje como: 

Cimaras ametralladoras simples. 

Tortabombas de ejercicio MI<-42 modelo 2. 

Bombas miniatura MK-43. 

Bombas MK-15 modelo 2 de 2 iibras. 

Dos portablancos de remolque MCI-10 para practica de ametra~lamiento.~'~ 

las escuelas navales para mejor capacitaci6n de sus miembros tanto la Heroica Escuela Naval de 

Veracmz como la Escuela Naval del Pacifico. La Escuela de Aviacion Naval fnncion6 como 

anexa a la Naval Militar desde 1940. se crearon tambitn las escuelas de Marineria y Maestranza 

el 4 de diciembre de 1940, cuando el Geneml Heriberto Jara fungia como Jefe del desaparecido 

Departamento de Marina. La Maestranza se refiere tanto a 10s lugares y oficinas donde se dirigen 

y ejecutan las coustmcciones y reparaciones para la artilleria terrestre y naval como tambiCn a los 

diversos trabajadores que en 10s arsenales se dedican a las construcciones navales y reparaci6n de 

buques o se designa asi al personal que por sus distintos oofios forma la dotaci6rt de una nave. Se 

expidio el reglamento para crear la Escala de Mar para el Cuerpo General y de Maquinistas, cabe 

decir que la Escala de Mar seiiala la diferencia entre 10s marinos que son navegantes y 10s que no 

lo son. El reglamento para el reclutamiento de personal de tropa se expidi6 en septiembre de 

1941, especificando las caracteristicas de 10s elemeutos que deben formar parte de ese cuerpo. No 

todos ios objetivos trazados heron aicanzados primero por que no se pudo adquirir el material 

suficiente para uu pleno desempeiio y el personal reqnerido para el mismo y segundo la falta de 

presupnesto para el!o. No debemos dejar de lado que el personal civil de la Secretaria de Manna 

recibio instruction militar y facuitades en algunos casos si es que sus servicios fuesen requeridos. 

En lo referente a la psrticipacion en acciones navales de mayor envergadura por parte de la 

Armada Nacional era improbable por las Iimitaciones de la misma, lo que si era necesario decia 

el Capitin de Corbeta C.G. Gustavo Rueda Medina es "la protection a nuestro comercio 

maritimo (escolta de convoyes y campaiia antisubmarina); minado de ia costa propia y defense 

"' Memoiia. Presentad* poi el C .  Secretarm del Ramo General de DivisiQ Heilberto Jaia C. Mknico. Secreraria de 
Marina Septlembre 1943-Agosto 1944: p. 55-56 



activa de la misma contra raids maritimos por medio de buque ligeros y aviones; salvataje y 

remolque de buques averiado~"."~ La Armada estaba lista para el desempeiio de la labor que le 

fue encomendada y responde a 10s requerimientos y necesidades del pais. La Segunda Guerra 

Mundiai concluy6 el 2 de septiembre de 1945, dias antes el Generai Cirdenas habia renunciado a 

ia Secretaria de la Defensa Nacional. La Armada por su parte habia quedado modemizada con el 

equipo recibido del exterior per0 tuvo que devolve; 10s cazasubmarinos a1 no hacer efectiva la 

oferta de compra de esas unidades. La Armada adquiri6 solo algunas ianchas ripidas de patrullaje 

tip0 Halc6n de fabrication nacional y puso en sewicio 10s buques Teziutlh y Orizaba pero su 

&na, en tonelaje siguio siendo reducido. Con ei termino de la guerra ios programas de la m- 

general, no se desanollaron a la par de las necesidades, tal como lo habia propuesto el Comiti 

Naval; la raz6n esgrimida fue, y es iucluso hoy dia, la falta de presupuesto. El resultado es la 

limitation del crecimiento de la instituci6n. 

Por lo que se refiere a las fuerzas terrestres y aCreas, fueron modemizadas al igual que la 

Armada, conforme a la Ley de Pr&staiios y Arriendos. Se les otorgh un total de 40 millones de 

dblares, de ios cuaies 18 miilones fuerou en equipo militar, sobre el 33% de su valor original. Los 

matenales y equipo recibidos fueron los siguientes: 

Tanques 

Caiiones 105 

Cariones 37 anticmo 

Amehalladoras antiaheas 

Morteros de 81 

Camiones de transporte de tropas 

Camiones de carga 

Gr6as 

Carros de comando 

Ambulancias 

jeeps 

Cistemas 

Estaciones de radar1'" 

"' AHJC Secretaria de Manna. Caja 26, enp. 995, fai. i8736. 
180Urquizo, Francisco L. 3 de D D m  MMCxico. in&s;;ias Gdficas Mirandz. 1955: p. !37 



Con 10s materiales recibidos de Estados Unidos el ejircito se agrup6 de la siguiente manera: 

Tres divisiones de infanteria. 

Una brigada motorizada. 

Baterias y secciones de ametralladoras antiaheas. 

Un grupo de carros mediano. 

Se organizaron unidades de c~nsc r i~ tos !~ '  

Se constmyeron varios aer6dromos por todo el pais en concreto en Cozumel y Chetumai, Q. 

Roo., en Cd. del Carmen, Camp., e Ixtepec, Oax. Muchos de estos aerodromos fueron utilizados 

para reabastecimiento por ios aviones nortearnericanos en mta a1 Canal de Panam&. La oficialidad 

de! ejkrcito fue entrenada en bases norteamencanas como Fort Bennig, Georgia; Fort Munroe, 

Virginia; Fort Monmoth, Nueva Jersey; Mach Field, California; Randolph y Kelly Field en 

Texas. Muchos oficiales asistieron tambikn como observadores o invitados a esos iugares, 

incluyendo 10s frentes de batalla. 

La Fuerza A h a  Mexicana fue la que recibio ei honor de ir al frente de hataila con el llamado 

Escuadr6n 201. Despues de las negociaciones que se efectuaron entre 10s gobiernos de Mixico y 

Estados Unidos se decidi6 el envi6 de nna fuerza mexicana simb6lica a 10s canpos de bataila, 

esta fue alistada el 21 de junio de 1944 traslad&ndose a la base de Randolph Fieid, Texas para su 

entrenamiento, el cual concluy6 en enero de 1945 aun costo de 3 millones de d6iares. En marzo 

parti6 a1 frente de batalla en el Pacifico siendo estacionado en las Filipinas donde lleg6 en junio 

cuando la guerra estaba ya por concluir. El escuadron se componia dc unos 300 elementos que 

estaban a1 mando del Coronel Antonio Chdenas. Las bajas sufiidas por este cuerpo 

expedicionario heron siete: 

Subtenientes Fausto Vega Santander y Mario L6pez Portillo. 

Tenientes lost Espinoza Fuentes y Htctor Espinosa Galvin 

Capitin Sdo. Pablo Luis Rivas Martinez, oficialmente perdido. 

Subteniente Crisdforo Sahdo Grijalva, y 

Teniente Javier Martinez Valle (muertos 6stos ultirnos en practicas de melo en Greenville, 

 exa as).'^^ 

LOS Presidenies de id&ico .. Op cir: p. 289-281 
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Desde 1940 se ller'aron a cab0 pl6ficas entre representantes militares y navales mexicanos con 

homologos norteamericanos para analizar dentro de la colaboraci6n bilateral, la instalacion de 

bases noneamericanas en tenrtorio nacional, para el patrnllaje y monitoreo de las costas del 

pacific0 en prevenci6n de un ataque japonCs. Basados en las resoluciones que se tomaron en las 

Conferencias de Panama y La Habana tendientes a evitar la extensi6n de la guerra al continente 

americano. 

Un primer acuerdo fue cuando el gobierno de Estados Uuidos solicit6 a Mexico permiso para 

que 10s aviones norteamericanos, en transit0 hacia Panama, pudiesen atenizar en pistas 

mexicanas para reabastecerse de combustible; 10s aviones deberian transportar un determinado 

niimero de tripulanies, 10s cuales, por ningun motivo, podrian permanecer mas tiempo del debido 

ni realizar otra clase de actividades. El permiso se otorg6 el 1 de abril de 1941;'~' 10s aviones 

podian aterrizar en Tejeria y Minatitlan, Veracruz; como esto no atentaba la soberania nacional el 

acuerdo se amplio y se abrieron m h  rutas y pistas. 

En julio de 1940, se celebraron conversaciones entre 10s Capitanes de Navio David Coelio 

Ochoa y W. 0. Spears, oficiales de las marinas mexicana y norteamericana respectivamente; ellas 

serian tomadas como referencia para intentar establecer acuerdos para la instalaci6n de bases 

militares estadounidenses en M&xico, destinadas al patiullaje y vigilancia de 10s litorales: 

a) Establecer las oficinas accesorias en ambos ministerios de Marina con ei prop6sito de 

mantener un estrecho enlace para la acci6n de cooperation necesaria para la defensa del 

hemisferio. 

b) Para organizar !as cuatro Zonas Navales de MCxico suministrando la maquinaria para la 

eoordinacion military admin~strativa de todas ias actividades navales mexicanas. 

c) Proporcionar un estrecho enlace entre 10s Distritos Navales Octavo y Onceavo de 10s 

Estados Unidos con la Primera y Tercera Zonas Navales de MCxico con objeto de 

proporcionar comunicaciones rapidas y ayuda muma. 

d) Organizar en cada una de las cuatro Zonas Navales mexicanas fuerzas para desempeiiar 

10s sen,icios siguientes: 



I .  Patmila de costa. 

2. Patrolla fuera de la costa. 

3 .  Una escolta. 

4. Una fuerza de ataque. 

5.  Fuerzas adicionales para situaciones especiales 

e) Para completar 10s servicios anleriores con fuerzas adiacna!es ds la Marina de 10s 

Estados Unidos, cuando sea necesario operar contra fuerzas enemigas superiores. 

Proporcionar una clave eficiente para comunicaciones entre ambas Marinas para obtencr 

una cooperaci6n mas efectiva. 

g) Proveer que la patmila de mar afuera se llevarh a cab0 toialmente por las fuerzas 

navales de los Estados Unidos, si asi lo requieren las condiciones existentes. 

b) Sefialar servicios a las fuerzas disponibles como esta prevenido en el Manual de 

Organlzaci6n de 10s Distritos Navales de 10s Estados Unidos. 

i) Proveer el mutuo uso de Bases Navales, Bases AOreas, aerodromos y ademis facilidades 

en t i e ~ ~ a  para efectuar unz cooperacion mas estrecha. 

j) Poner el materia! flotante de MOxico en buenas condiciones para poder operar y las 

autoridades de la Marina de 10s Estados Unidos haran cualquier servicio posible con 

este fin. 

k) Ayudar a la Marina Mexicana para su organization ministrhndole ai efecto libros 

apropiados, manuales, cartas y otra literatura descriptiva confidential. 

1) Fabricar en MOxico, tanto como sea posible, el material adicional qne se requiere para la 

Marina. 

m) Ministrar las reservas necesarias de municiones, combustible y almacenes que se 

necesiten para la Marina Mexicana. 

n) Lievar a cab0 un intercambio de informaciones respecto a movimientos o acciones 

individuates, organizaciones o fuerzas que amenacen la paz o la segdridad de cualquiera 

de 10s dos Estados. 

o) Dar toda s y d a  para las defensa locales de otros paises centroamericanos como sea 

practicable (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Xca) previa 



aprobaci6n de dichos Estados Americanos; las Marinas de 10s Estados Unidos y de 

MCxico operaran bien solas o en co0~eraci6n.'~" 

Desde el primer momento 10s comentarios y opiniones por pane de 10s oficiales navales 

mexicanos consideraron las conversaciones lesivas en algunos puntos para la soberania nacional 

como la opinion que emiti6 el Capitan de Corbeta Gabriel Lagos Beltran, Subjefe del Estado 

Mayor Naval, quien advirti6 que la soberania nacional quedaria vulnerada si se permitia que solo 

10s nofleamericanos ejecutasen las acciones a desarrol~ar. '~~ El Teniente de Navio D.E M. 

Enrique Carrera Alomia al referirse a! asunto seiiala que debe favorecerse la creacion de una 

fuerza naval modesta para defender a MCxico por que "no es natural ni patriotic0 el dejar que 

nuestro pais siga siendo clasificado entre ios de tercera y cuafla categoria en el c~nt inente" . '~~  

Manifest6 su apoyo para que la Armada aicance el nivel de organizaci6n y capacidad de 

respuesta frente una eventualidad sin que 10s norteamericanos tengan que reaiizar la vigilancia cn 

aguas nacionales. 

El que hera  el primer jefe del Departamento de Marina, Comodoro Roberta Gbmez Maqueo, 

objet6 !as conversaciones a1 seiialar que no existe inconveniente para que 10s buques 

norteamericanos que patruilan la zona de seguridad penetrasen a aguas territoriales mexicanas 

cuando lo hagan en irinsito. Para el caso del ma1 tiempo podran" capcarlo o cerrarlo o protegerse 

dentro de la aguas territoriales, o bien recalar en cualquier puerto nacional", dando aviso a su 

representacibn diplomatica o a la autoridad naval 6 militar del lugar. Quedando claro que ningiin 

buque de guerra extranjero que entre dentro de la franja de nueve millas de aguas tenitonales 

''podri ejercer el derecho de visita sobre buques mercantes de ninguna nacionalidad, pues este 

hecho si constituiria una violaci6n de la soberania de la na~ihd ' . '~ '  

En otra de las reuniones efectuadas entre 10s oficiales Coronel Cristobal Guzmin y Capitan de 

Fragata Manuel Zermeiio Araico par Mixico y 10s oficiales General de Brigada Greenley, 

Coronel Rigdway y Capitan de Navio W.O. Spears, se manifest6 el interis norteamericano para 

establecer bases militares en Bahia Magdalena en la peninsula de la Baja Califomla y en 

Acapu:co, G I O . ' ~ ~  Segin se dGo, en estas reuri;ones el Lic. Ezequiel Tadilla, Secretaxio de 

AHJC. Secretaria de Marina. Czla 25. exo. 978. fa]. 18005-18006. 
AHJC. Secretaria de Marina. Caja 25: en;. 978, fo!. 18007-18015 
AHJC. Secretaria de Marina. Caja 25, enp. 978, fol. 18016-18020. 

"' AHJC Secretaria de Marma Caja 25, exp. 978, fol. 18021-18022. 
'" AHJC Secretaria de Marina. Caja 25, enp 979, fal. 18033-18036. 



Relaciones Exteriores, no vacilaria en establecer una alianza militar, pero no se Ilego a nada 

concreto. Tiempo despuis 10s oficiales navales Capitin de Corbeta Luis M. Bravo Carrera y 

Teniente de iiavio Pedro Montejo Sierra expresaron a1 Genera! Jara, Secretario dc Marina, 10s 

sefialamientos que a su juicio deberian ser considerados por la Armada para mantener su 

autonomia, e integridad frente a la norteamericana, ya que estos solo buscan: 

I. Prever a futnro la posibilidad de un ataque con el apoyo de !os demis paises 

americanos 

I!. Tratz de comprometer a ?.texics en la defensa del territoiio noitemericano. 

111. Estados Unidos busca dar salida a su material excedente. 

1V. En Mexico no existen planes de gnerra. 

V. Hacen sefialamientos [ios oficiales navales mexicanos] sobre la mision especifica de 

la Armada [de Mexico] y lo que necesita: tipos de unidad, oficialidad y maestranza y 

el nimero de estudiantes que se deben tener en el extranjero. 

VI. [Proponen que] se debe desarrollar un programa a largo plazo para el 

desenvolvimiento de Ia Marina. 

Vli. iSe podria ampliar la flota con 10s medios que tenemos? 

VIII. iPuede la Marina basar sus cilculos sobre la perspectiva de un aumento de 

presupuesto de ia ~ r m a d a ? " ~  

El Contralmirante Mario Rodriguez Malpica, Director General de la Armada declar6 que el 

Mando Naval Mexicano desconocia 10s acuerdos posibies que se pudieran realizaz sobre la base 

de las convenaciones realizadas en 1940, por que las consideraron iesivas para la sobeiania 

national, pues no debe permitirse que 10s Estados Unidos se convierian en el iviico proveedo: de 

armas a ni que este pueda acudir en ayuda de un gobiemo laiinoamericano por el 

simple hecho de solicitarlo. Sefiala tambien que Mkxico debe desconocer la Ley de Prestanos y 

Amendos de Estados Unidos que otorga facilidades para la compraventa de annas para 10s paises 

aiiaaos. 

'89AHJC. Secretaria de Marma. Caja?5, exp. 992, fol. 18612-18613. 
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Es de notar que el Mando Naval y parte de la oficialidad aqui mencionada mostro su 

inconformidad con base en fundamentos emitidos por ellos mismos a colaborar con las fuerzas 

armadas norteamericanas para la instaiacibn de bases militares en su te~~itorio operadas ?or ellos 

mismos, sin la intewencion de las fuerzas armadas mexicanas. No deseaban tampoco el pamllaje 

por 10s notieaniericanos de las aguas territoriales para inspeccionar 10s barcos que !as surcasen 

menoscabando ias leyes de1 pais. No querian tampoco que la Armada Nacional quedara 

silpeditada a la norteamericana con respecto al plan de defensa conjunta y depender ademb de: 

abastecimiento de armas y equipo de guerra suministrados linicamente por ese pais, pues a1 

tCrmino de la perra  se mxcgia  una dependencia di"i! de super=, mixime qde 10s Estados 

Unidos se perfilaban como 10s vencedores en la presente contienda. 

Sobre 10s comentarios y opiniones vertidas jcuai fue la opinion del titular del Ramo de 

Marina? El General Jara mantuvo una posiciiin firme apoyada en sus subaltemos. El General Jara 

no se negti a la utilizaci6n de aerbdromos por parte de 10s norteamericanos para que sus aviones 

en trinsito a Panami se reabasteciesen de combustible. Tampoco se opuso a que 10s barcos 

noneamericanos recalaran en puertos nacionales para sortear 10s tormentas y huracanes en caso 

de ma1 tiempo, dado que !as uormas del derecho intemacional asi lo estipulan, per0 exigio que se 

firmase un tratado de por medio, lo cual no fue de! agrado del Secretario de Relaciones 

Exteriores. Con respecto a la insialacion de bases miiiiares en Bahia Magdalena, 9.C.S. 

Acapulco, Gro., y Salina Cruz, Oax., en prevention de un ataque japonCs dijo que 

"cuando el estado de guerra sea vn hecho contra una o las dos naciones, se pennitiri el uso 
muhlo de bases navales, bases akreas, aerbdromos y demb facilidades en tierra para una 
cooperaci6n mis estrecha; pero tal uso terminara inmediatamente que cese el estado de guerra 
de hecho, sujetandose desde ese momento ambas naciones alas normas relativas establecidas en 
el derecho intema~ional".'~' 

La correspondencia mantenida entre el General Jara y el Lic. Padilla, muestran la posmra del 

primer0 de no permitir que 10s norteamericanos penetraran a territorio mexicano, porque hubicse 

sido difici! rctirarios a1 ttrrnino de la guerra; apoy6 desde luego la postnra dei Genera1 Lizaro 

Chdenas Cornandante de !a Regibn Mi!itar de! Pacifico czaz.'~ se op.;s~ a la ocuijaci6n de la 

peninsula de Baja California por soldados norteamericanos. En la medida que el Iap6n h e  

retrocediendo frente al avance norIeamericano se h e  diluyendo el inter& de Estados Unidos en 

"' AHJC. Secietaiiz de Marina. Caja 25, exp .  980, foi. 18080. 



instalar bases militares en Mkxico para prevenir un ataque a su territorio. Sin duda la labor de 10s 

marinos mexicanos es digna de tomarse en cuenta y debemos otorgar un reconocimiento a 

aquellos que defendieron la soberania nacionai en los mares durante la Segunda Guerra Mundial. 



El trabajo que he realizado sobre el desarrollo de la Secretaria de Marina durante 10s aiios 

cuarenta del siglo xx, en el archivo Heriberto Jara, apoyado tambikn en fuentes bibliograficas y 

hemerograficas arroj6 10s siguientes resultados: 

La creaci6n de! Departamento de Marina y sn posterior elevacibn a Secretaria de Estado, 

obedecii, a la imperiosa necesidad de contar con una instikcibn centralizada capaz de coordiuzr 

10s esfuerzos para dotar a1 pais de una fuerza naval para custodiar la soberania nacional en 10s 

mares y proteger sus recursos. Tambien se establecio para desarrollar la industria maritima que 

impuisase ei crecimienro econ6mico de MBxico; promoviendo ias actividades econ6micas 

propias de 10s puertos y vinculadas estas a1 resto de la economia nacional. Se buscb crear la 

infraesbuchra portuaria para permitir el recalado de barcos y la entrada de naves de mayor 

calado para que comunicasen a Mdxico con otros paises del mundo, sin dejar de lado el 

mantenimiento constante que requieren las instalaciones portuarias por 10s estragos que causan 

10s azolves y la salinidad del mar. Se onentaron ios esfuerzos a diseiiar y construir buques para 

dotar a1 pais de una marina mercante que participase no s610 del comercio maritimo nacional sino 

tambikn del comercio mundial que en gran medida se realiza pot mar. 

Heriberto Jara fue un luchador revoiucionario que defendi6 la justicia y dignidad bumana a 

favor de las clases mas necesitadas. Como funcionario piiblico se desempefio con brillantez y 

honestidad en 10s cargos y comisiones que ocupk ya que supo entender la problemitica politica y 

socla! del tiempo que ie tocb vivir. Su nombramiento como Secretano de  marina, se bas6 en el 

interes que demostr6 por esa institution, el cual dejir plasmado en el Congreso Constituyente de 
.*," ir i  I .  hlii iuch6 por impuisar ia creacibn de una dependencia propia para la rnarina uacionai, 

indicando que sin una fuerza naval y mercante las posibiiidades de desarrollo politico y 

econ6mico de M&xico quedarian limitadas. Como Secretario de Marina se esforzir en !a medida 



ae sus posibiiidades para crear la industria naval, la infraestrdctura popriaria, La marina mercante, 

la industria pesquera y desde luego las fuerza navales. En su adminishaci6n, Jara logr6 la 

aprobaci6n de la Ley Orghica de la Armada, que separir 10s mandos navales militares del 

ejtrcito y de la fuerza aerea. Se cre6 el Consejo Naval para otorgar mayor equidad, justicia y 

legalidad a 10s ascensos, promociones y recornpensas que reciben 10s miembros de la Armada. Se 

decret6 el establecimiento de un dia en especial, que es el 1 de junio, a partir de 1912, para 

festejar a todos 10s meinos. 

Asimismo en ese periodo heron creados 10s cuerpos de infanteria naval, su reglamento 

orginico que le permite realizar sus maniobras de instmcci6n y operation tanto para el personal 

de tropa coma para 10s jefes y oficiales. Se aprobaron tambih 10s reglamentos que fijaron 10s 

requisites indispensables para el reclutamiento del personal de tropa que necesita la Armada. 

Gracias a la iniciativa de Jara se fund6 la Escuela de Aviaci6n Naval que inicialmente se 

establecio en san Juan de U16a. Fue establecida la Escuela de Marineria y Maestranza, donde se 

capacita a1 personal que atiende las hnciones navales tanto en tierra como en el mar. Fueron 

revisados y reformados 10s programas de estudio de !as distbtas escuelas para xantefier 

acmalizada la educaci6n naval. No se dejb de lado el estimulo a 10s cadetes de la Escuela Naval 

Militar, a quienes, a1 obtener altas calificaciones, se les otorgaria una medalla de oro como 

premio a su esfuerzo. 

Por lo que toca a las funciones no militares, se ere6 la Direcci6n General de Constmccianes 

iYavaIes que sirvio para construir barcos para la Armada y la Marina Mercante. El Departamento 

de Dragado fue separado de la DirecciCln de Obras Maritimas y Arquitectura paTa mantener en 

6ptimas condiciones 10s puertos, evitando su azolve por la sedimentaci6n de materiales 

arrastrados por 10s rios y mareas, que impiden el VAfico maritirno. Cuando Jara estuvo a1 frente 

de la Secretaria de Marina, su periodo coincidi6 con el estallido de la Segunda Guerra hfundial. 

Mkxico participo en ella al lado de 10s Aliados, entre otras causas, debido a1 hundimiento de 10s 

buques petroleros "Potrero del Llano" y "Faja de Oro". Heriberto Jara se neg6 al establecimiento 

de bases militares norteamencanas en Mixico; se opuso por igual a que 10s buques de guerra 

norteamericanos pamllasen aguas temtoriales mexicanas pam inspeccio~er a 10s barcos q&e !as 

surcaban en detriment0 de !as leyes y soberania de la naci6n. 

:ara sabia muy bien que la colaboraci(m miliiar con 10s Estados Unidos era inevitable e 

inapiazable ante 10s momentos de guerra quc se vivian; sin embargo, luch6 con 10s medios a su 



aicance, para que Mexico no cediese parte de su territorio para la instalaci6n de bases militares 

que serian empleadas iinicamente para salvaguardar 10s intereses norteamericanos. Por el 

contrario, estuvo de acuerdo en facilitar el uso de instalaciones abeas y portuaiias para que los 

aviones y buques norteamericanos, en trhsito por tenitorio nacional hacia sus lugares de destino, 

pudiesen abastecerse de combustible y guarecerse del ma1 tienpo, sin injerir en los asuntos 

intemos del pais. Tambien favoreci6 el envio de oficiales navalcs mexicanos a 10s Estados 

iJnidos para capacitase e instmirse en las tareas propias de la marina de guerra, de ta! modo que 

al regresar aplicasen esos conocimientos en beneficio de la Armada Nac~onal. 

Por otra parte, Heriberto Jara pensaba que, en la medida de lo posible, la guerra debia ser 

evitada, pues consideraba que las fuerzas armadas deben regirse por un espiritu humanists, 

dedicado a preservar la vida y defender la soberania nacional, las instihiciones y los derechos 

democrAticos: "Quien evite la guerra -seiiala Jara- es quien debe ganar la gloria". Prueba de 

ello, fue la participacihn, que podemos !lamar simbhlica, de las fuerzas armadas mexicanas en la 

Segunda Guerra Mundiai: las acciones se limitaron al patmllaje del temtorio nacional para evitar 

UL opm'" actos hos?i!es, y el inico contingente enviado a! frente de batal!a f i e  e! Escuadr6n 20:, q-- 

en el frente del Pacifico en las Filipinas. 

Mas de un siglo tuvo que pasar para que se consolidase una dependencia destinada a organizar 

a la marina. Entre 1821 y 1876 la Secciirn de Marina que dependio de la Secretaria de Guerra 

hlvo diversas denominaciones cuyo prop6sito fue integrar una fuerza naval y mercante, pero el 

desorden politico reinante y 10s gobiemos inconstantes que existieron no permitieron la 

consolidation del despacho de la Marina Nacional. Durante esos afios, la Armada Nacional 

particip6 en algunas acciones navales contra Espafia que pretendid reconquistar Mtxico. En la 

guerra con Texas bubo mas enfrentarnientos navales entre 10s dos paises que no significaron para 

Mexico un papel relevante. En las dos intervenciones francesas y la guerra con 10s Estados 

Unidos, el  papel de la Armada debe ser considerado nulo o insignificante. 

Durante la dictadura del Gral. Porfirio Diaz se cont6 con una fuerza naval modesta que estuvo 

dotada y equipada con algunos scrvicios, encontrAndose en mejores condiciones que en periodos 

anteriores. Se realizaron algunas obras portuarias en alguno~ punter de! pais :'~e pe-itieron a 

MCxico recibir barcos de otras partes de! mundo que sirvieron a la vez para exportar materias 

primas e importar productos y mercancias a travCs de ellos. Se fund6 la Escuela Naval Militar 

que se encarg6 de prcparar a 10s oficiales que tripularian 10s buques de !a Armada. 



Durante la revol.~ci6n de 1910, la Armada desempeii6 wn papei secundario salvo el becho de 

armas de junio de 1914 y algunos servicios prestados como vigilancia y transporte de tropas. La 

Armada sirvih a 10s gobiemos en lumo hasta que 10s tratados de Teoloyucan decretaron su 

desaparici6n quedando a disposici6n de la Jefalura del Ejircito Constifucionalista 10s buques, 

jefes y oficiales. En la dtcada de 10s aiios veinte existi6 la idea de desaparecer a la marina de 

guerra, prop6sito que no se ]leg6 a realizar. El (3rd. Lizaro Cirdenas como Presidente de 

Mtxico, vislumbr6 la posibilidad de contar con una marina naval y mercante para atender las 

necesidades de Mexico de cara a1 conflict0 de la Segunda Guerra Mundial, por lo que em1ti6 el 

decrero de su creaci6n en diciembre de i939. 

A1 centralizarse en nn solo organism0 para cumplir las metas trazadas, la Secretaria de Marina 

quedo constituida sobre bases juridicas que le permitieron racionalizar sus funciones intemas y su 

operatividad especificadas en su reglamento interno y su reglamento del estado mayor para 

cumplir asi con las dos finalidades primordiales que motivaron su creaci6n: la militar que fue 

contar con una fderza naval para la defensa del texitorio ilacional; la civil que fue impuisar el 

desarrollo econ6mico y maritimo. 

Uno de 10s problemas que limit6 el crecimienlo de la marina mercante, fue que con la Segunda 

Guerra Mundial, Mtxico qued6 fuera de las rutas comerciales e itineraries de las compaiiias 

navieras que redujeron sus operaciones por 10s ataques submarinos del enemigo. Oho problema 

fue que Mtxico no consolid6 la industria naval para fabricar barcos, al no disponer de una 

industria pesada capaz de proporcionar el acero suficiente para el annado de 10s barcos, motivo 

por el cuil se intent6 constmir barcos de cemento, 10s cuales no dieron el resultado esperado. Los 

barcos que se constmyeron en aquellos aiios fueron de un tonelaje menor que no alcanz6 a cubrir 

las necesidades que se requerian. El desarrollo portuario qued6 inconcluso porque no se abrieron 

tantos pueiios con fuese posible y no se sigui6 un programa que a largo plazo abriera mis puertos 

a la navegaci6n y comercio maritimo para estimular el desarrollo econ6mico en las zonas que 

rodean a los puertos llamados hinferland para conectarlos a1 resto de la economia naciona!. La 

pesca por su parte no alcanz6 el nivel de expansion que se hubiese deseado; 10s inmensos 

recursos del mar no se explotaron convenientemente como tampoco llegaron a la mayoria de la 

poblaci6n por su limitada distribuci6n y costos elevados. 

Durante la Segunda Guerra Mundial 10s Estados Unidos mediante su politica de Buen Vecino, 

buscaron ia cooperacih latinoamericana para contener a1 Eje en el continente. Los paises 



latinoamericanos respondieron al llamado norteamericano, Mexico entre ellos; algunos paises 

como Argentina y Chile se rehusaron a hacerlo Las conferenc~as continentales afianzaron el 

entendimiento y cooperaci6n hemisferica. MCxico por su parte colaboro estrechamente con 10s 

Estados Unidos frente al conflict0 bClico dejando atras las diferencias de antafio, ya que, si bien 

10s problemas entre 10s dos paises no se acabaron, no volverian a tener fricciones sustanciales. La 

cooperaci6n bilateral incluyo el arreglo de 10s problemas petrolero, ferrocarrilero y de la deuda 

extema. Se suscribi6 tambien un acuerdo comercial que permiti6 que Mexico vendiese materias 

primas y materiales estratig~cos a 10s Estados Unidos en condiciones preferenciales. Se suscribii. 

otro acuerdo para que 10s trabajadores agricolas mexicanos fuesen a laborar en el campo de aqnei 

pais por que sus hombres se habian ido al frente de batalla. En lo militar, se cre6 la Comisi6n 

Mexico-Norteamericana de Defensa Conjunta para prevenir un ataque a 10s dos paises y, 

mediante la Ley de Prbtamos y Arriendos, MCxico obtuvo equipo de guerra y materiales bilicos 

a bajo costo para modemizar sus fuerzas armadas. Se recibi6 tambitn enbenamiento para 

oficiales mexicanos en bases militares norteamericanas para manejo de equipos, conocimiento de 

estrategias y prevencibn de ataques. LatinoamCrica no estuvo en condiciones de contener un 

ataque nazi o japonCs de gran envergadura, por lo qne 10s norteamericanos buscaron insialar 

bases militares en toda la region. Un logro importante de 10s marinos mexicanos fue impedir la 

instalacih de bases militares de ese pais en territorio nacional, que ademas de ser operada solo 

por extranjeros, bubiese sido mny dificil posteriormente lograr su retiro. 

La situaci6n de cualquier manera no f ie  favorable, ya que la guerra convirtio a Mexico en una 

naci6n mas dependiente de 10s Estados Unidos, pues Cste era el destino de la mayoria de las 

exportaciones e importaciones mexicanas. Por otra parte, aument6 la influencia norteamencana 

en las fuerzas armadas mexicanas y latinoamericanas al estandarizarse el armamento y 

homologar algunos lineamientos y estrategias con las fuerzas armadas de 10s Estados Unidos. Los 

mannos mexicanos se resistieron a ello en la medida que les h e  posible. 

El proyecto que se concibi6 en Mtxico cuando se cre6 la Secretaria de Marina fue de contar 

con nna fuerza armada capaz de velar por la soberania nacional en 10s mares, !a cuil no se 

cumpli6 del todo porque a ~ n  faltan elementos para la custodia de nuestros octanos que eviten el 

saqueo de sus recursos y la prictica de acciones ilicitas que en ellos se llevan a cabo. Tampoco se 

logr6 desarrollar la industria naval para que MCxico contase con su propia marina mercante y 

desarrollar plenamente sns puertos p a n  impulsar las actividades economicas propias y !as 



complementarias a las actividades maritinas. Se alcanzaron algunas metas, como las de 

seiializaci6n y balizamiento maritime; asi como la creaci6n de carias marinas para la navegacion, 

s610 que Pas posibilidades de alternativas econbmicas en 10s puertos sigui6 limitada par la 

concentrac~on de las actividades politicas y econ6micas en las ciudades del interior. No lograron 

vencerse temporalmente algunas limitaciones de carbcter geografico que impiden una mayor 

integacion entre las costas y las regiones del interior par la falta de carreteras y caminos para 

eliminar paulafinamente esas barreras naturales. Otro problema que limita el crecimiento de las 

actividades maritimas es la falta de recursos y las limiiaciones de presupuesto que impiden 

ampliar ias obras pornarias y manrener en operation ias exisientes coma tampoco pe-iten 

activar el comercio de allura y cabotaje tii explotar las posibilidades econ6micas que brindan 

miles de kil6meiros cuadrados de mar patrimonial. 

Este babajo represento un esfuerzo por dar a conocer de manera amplia y pormenorizada las 

actividades y funciones que se asignaron a la Secretaria de Marina para impulsar 10s objetivos 

que se propusieron alcanzar y 10s esfuerzos dc su tipalar el General Heriberto Jara para encauzar y 

dar la pawta para concretar esos objetivos en biisqueda de un nuevo porvenir para nuestro pais. 
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