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1. J:ntroducci6n. 

El anhe1o de vo1ar es antiqu~simo. La histor1a de la 

aviaci6n re1ata que en todos los pueblos y Epoca& han existido

peraonas dedicadas al estudio de como el hombre puede elevarse 

y mantenerse en e1 espacio para despu6a regresar a tierra. El 

vue1o de aves e insectos motivaron el pensamiento creativo del 

hombre y despertaron en El la curiosidad por im1tarloa. 

La inteligencia humana ha permitido la conqu1ata de la ti.!!_ .. 
rra firme. del mar y del ai.re. E1 hombre invent6 la rueda y .ut.!, 

1iz6 animales como e1 camello. el caballo y el aano. los cual•• 

le permitieron reducir distancias. Para adaptarae y domi.nar el 

medio acu&ti.co, primero ap~endi6 a aadar estimulado por la for

ma en que lo hactan algunas aves, luego tuvo necesi.dad de crear 

y utilizar 1.natrumentos r6sticos, como troncos de arboles. bal-

sas, canoas, cayucos: para mas tarde perfeccionar lanchas, bar-

cos, trasatl&nticos y submarinos. Posteriormente, para obtener 

el dominio de espacio aEreo, ful! creando pequeños, medianos y -

grandes objetos que pudieran mantenerse en el espacios globos, 

di.rigibles. planeadores y aviones. Finalmente cre6 sat6litea -

y cohetes, que van ~s a114 de la estrat6sfera. 

2. Mitologta y Leyenda. 

A) J:ndia. 

Hancuman, sugestionado por su maestro Mahabarata. se lanzlS 

a1 espacio desde los altos de una colina moviendo loa brazo• -

como lo hacen las aves con sus alas, creyendo que, al igual que 

Estas, podta volar: al no poder mantenerse en las alturas, cay6 
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en las playas de Lauka, en donde encontr6 la muerta. 

B) Grecia. 

En la miti1og1a griega encontramos aeres ~abulosos, como -

.el Pegaso, caballo alado que nac16 de la sangre de Medusa, al

ser ésta decapitada por Perseo. El Pegaso vo16 sobre el monte -

Helicon, causando la admiraci6n de Minerva, quien lo utiliz6 en 

un intento de elevarse hasta el Olimpo. Esto provoc6 el enojo-

de J6piter, dios terrible, que priv6 de la vista al Pegaso para 

que se precipitara a la tierra. Sin embargo, el Pagaao aigui6-· 

batiendo sus alas basta colocarse en 1as constelaciones •idera-

1••· 
La leyenda de Xcaro y._Dédalo no• relata la forma en que el 

hombre quer1a alcanzar el espacio. Surgen palabras dirigida• -

por D6da1o a su hijo Xcaro: •si 1a tierra y las olas nos impiden 

el paso, el cielo nos brinda la libertad y por ah1 nos iremos•. 

Ambos deseaban evadir la c61era del rey Minos, quien los ten1a

presos en un laberinto de la isla de Creta. Durante su cautive

rio cazaron aves de gran tamaño, y con sus plumas, que fljaron

con cera, construyeron sus propias alas para sustraerse de aquel 
, 

lugar. Desde la colina m4s cercana, provistos de sus alas,· se 

lanzaron. al espacio, no sin antes advertir D6da1o a su hijo que 

no se elevara demasiado, pues esto signi~icar!a un~ ofensa qua

ser!a .castigada con todo rigor, Xcaro no atendi6 la r~c~nda--

ci6n y el c~lor de lo• rayos solares derritieron la cera de •u• 

alas: cayO de gran altura y se mat6 en las orillas de1 mar Egeo. 
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Arist6fa.nes, célebre poeta c6mico de Grecia, en su comedia 

•Nubi~---ae ocupa de asuntos relacionados con el vue1o de 1oa hCJ!! 

bres. Fué objeto de mofas por parte del pueblo, pero no decay6 

y escribi6 otra obra: •unccelli", en la que imagin6 una ciudad

"Nubi Gucullia•, edificada entre la tierra y el cielo, donde 

los hombres pod1an volar a voluntad. 

Arist6teles, en su obra "La Storia del volo degli animal1i•, 

en el libro segundo, resume la importancia del movimiento que -

tienen los pajaros en su cola, misma que les sirve de tim6n du-· 

rante el vuelo. 

C) Roma. 

Giovanel1i, en el lib~o cuarto de su obra "Storia ec1esi4.!!_ 

tica", menciona a Teodate Eretico que vuela sobre la tierra. 

Plinio el viejo y Galenio, emperadores romanos, escribie-

ron sobre el vuelo humano. Galenio menciona la tendencia de 1oa 

cuerpos cuando caen al suelo; dice que el esfuerzo es toda 

tensi6n f1sica que realiza el cuerpo humano durante su 1anzami~n 

to a través de la atm6sfera. 

El libro "Los hechos de los Ap6stoles", en su cap!tu1o. 

octavo, habla de un personaje llamado Sim6n "el mago•, a quien

debe considerarse corno precursor de la aviaci6n y primera v!ct~ 

ma de la misma. Sim6n "el mago" prometi6 al emperador Ner6n.

constru1r una máquina que lo elevara por los aires. Logr6 fa

brica_rla y procedi6 con su apara.to a efectuar un ensayo en pre-

senc1a de NerOn. se lanzo desde lo a.1to de una torre y pudo 

mantenerse por unos momentos en el airer pero 1a maquina. •• 
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desp1om6 y Sim6n qued6 fracturado de una p:l.erna·. Esto 1o h:l.zo

sent:l.rse fracasado e :l.nd:l.9no y, para no v:l.vir hwn:l.11ado, sub:l.6-

nuevamente a 1a torre y se arroj6 s:l.n ningGn aparato, muriendo

:1.nstantaneamente. 

D) J:ta1:1.a. 

Leonardo da Vinc:I. realiz6 estudios sobre el vue1o de lo• 

pSjaros, su centro de gravedad y res:l.ste.nc:l.a al!rea, y tainbUln 

sobre las d:l.st:l.ntas direcciones del viento. Estos e•tud:l.os han 

s:l.do aprovechados en e1 desarro1lo de 1a av:l.ac:l.6n contempor4neas 

por 1o cua1 a este personaje se 1e atr:l.buye el descubr:l.m:l.ento -

de· los principios de 1a aerod:l.n&mica. Todos sus manuscritos se 

conservan cuidadosamente e~ la bib1:1.oteca Ambrosiana de Mil4n,

J:ta1:1.a. Ademas, este sabio e1abor6 un proyecto sobre una maquina 

vo1adora que di6 or·i9en poster:l.ormente al helic6ptero1 tamb:l.l!n-

d:l.señ6 1a hElice al!rea. Existen datos que revelan que Leonardo 

da V:l.nc:I., fu6 inventor de1 paraca!das y que rea1:1.z6 exp~rimentos 

sobre la resistenc:l.a que opone el a:l.re a 1a ca~da de los cuerpos. 

E) J:n91aterra. 

El Xn916s 01:1.verio Malmesburg construy6 un par de a1aa qua 

fij6 a su cuerpo; sin embargo, su experimento fue un fracaso. 

F) Ml!x:l.co. 

al Re1:1.9i6n. 

Años antes del descubrim:l.ento de JUner~ca, nuestros antepa-

111ado• veneraron a dioses revestidos de plwnajes, como fueron: -
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Ku1ulcán. Quetzalc6atl, Huitzilopochtli y el Tohtli, entre otros, 

quienes ·~ueron representados en grabados y esculturas monol!ticas. 

Las' aves influyeron en forma preponderante en el aspecto -

re1igioso de nuestros antepasados. Hay datos en Chichen rtza,

importante centro cerernonial maya, reveladores de que, para ve

nerar a su dios Rululc~n -serpiente emplumada-, los mayas cons

truyeron una pirámide que rnide treinta metros de a1to y cincuea 

ta y cinco metros con treinta cent!metros 1inea1es por cada 1a

do de la base, orientada a los 17 grados este, en relaci6n con-· 

el norte. Otra pirámide de menor tamaño, también 1e fué constr!!t 

da en Mayapán. Ahora bien, respecto a la primera pirámide, en la 

base de una de sus cuatro escaleras existe una de las cabezas m2 

nol!ticas de la serpiente emplumada, que mide un metro con cua

renta Y.tres cent!metros de alto, misma que representa al dios

Kukulcán y que, desde su fundaci6n a la fecha en los equinoccios 

del 21 de marzo y del 22 de.septiembre de cada año, presenta una 

relaci6n astron6mica entre los rayos solares y la cabeza menci2_. 

nada. Esto constituye un espectáculo sW. generis en el mundo,. 

en virtud de que, al atardecer del 21 de marzo y 22 de septiem

bre, conforme el sol desciende del horizonte, sus rayos se pro

yectan paulatinamente por 1os nueve basamentos del lado noroes

te de 1a pirámide y durante exactos veinte minutos producen ~n• 

ondulaci6n de luz y sombra que forman siete triángulos is6sce1es, 

que van ce arriba abajo en direcci6n exacta a la cabeza de -

Kukulcán: 1o que hace suponer que del cielo baja la serpiente -

e::iplumada o pájaro serpiente. 
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b) Costumbres. 

Nuestros abor!genes cre~an que por medio de las p1waas de 

ave• adquir~an 1a divinidad del vuelo. por e11o. seleccionaban 

_1as plumas de aves y los p1umajes eran adaptados a sus vestí-

mentas. cuerpos y armas. Por ejemp1o. sus 1anzas y f1echas al

canzaban mayor distancia y mejor direcci6n porque en la parte -

posterior 1e• adapt3ban una fracci6n de pluma-que operaba como-

tim6n direcciona1. A •u•·cabeza• adaptaban v.í•toso• penachos -

constru!do• con una diversidad de p1wnas. 

E1 ej6rcito azteca estuvo integrado. entre otros. por hom

bre• aguí1a• y hombres ha1cones. quienes con•í~eraban que ten!;.~ 

las mismas virtudes de esas ave• y de su dio• de 1a guerra. 

Huítzi1opocht1.í~ dios emp1umado. 

c) S~mbo1o de la nacionalidad mexicana. 

En la gran Tenochtítl&n se confirmO 1a predicci6n de •-

Quetzalc6atl (serpiente emp1umada). personaje divino de los me

xicas. acerca del lugar al que 11egarta un Aguila rea1 para de

vorar a una serpiente. lo que _servir!a de referencia para 1a ---

construcci6n de una gran ciudad. De ah~ aur~i6 el s!mbolo de ~ 

1a nacionalidad mexicana. La existencia de la serpiente emplum~ 

da indicaba ia posibilidad de volar a las grandes distancias y 

alturas del universo para reunirse con 1os dem&s dioses. Los

nahoas veneraban al Tohtli. mismo que ~e representaba por un -

gran ha1c6n que desplegaba sus alas majestuosas para desprende~ 

se de lo humano·y alcanzar el cielo. El Tohtli fu6 adoptado có

mo s~mbolo de la aviaci6n-mexícana. 
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d) Primeros voladores en MAxico. 

Nuestros antepa~ados gestaron, desarrollaron y realizaron 

el· vuelo; además, crearon instrumentos voladores que requer!Can 

de actos ceremoniosos. 

Al norte de Veracruz, por ejemplo, realizaban vuelos ri-

tuales dedicados a sus dioses, corno el sol, la luna, la.lluvia, 

la fruta y los cuatro puntos cardinales. Este vuelo ritÜal se 

realizaba utilizando un palo volador de treinta metros de lon

gitud, que obten!an del árbol más grande que hab!a en los mon

tes. La bGsqueda del árbol constitu!a toda una ceremonia efec-
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tuada por un grupo de hombres, quienes, al encontrarlo, le daban 

doce hachazos; seguidamente le echaban agua hirviente y en la 

base enterraban gallinas y huevos; despuAs imploraban al sol, 

para luego proceder a derribarlo y arrastrarlo nasta la pobla

ci6n en que se verÍficar!a el vuelo dedicado a sus dioses. 

Antes de instalar el palo volador, en su base enterraban galli

nas, guajolotes y huevos, mismos que eran rociados con aguar--

diente; acto seguido oraban_ los familiares y gente allegada a~ 

los cinco voladores para que Astos fueran protegidos por todos 

los dioses y as![ evitar que sufrieran algGn accidente. 

Los cinco voladores sub!an a la parte más alta del palo, 

en donde hab!a una plataforma cuadrangular de madera, giratoria 

y resistente. En cada esquina de la plataforma quedaba --sen~.l-

do un volador mientras el caporal o jefe d_e vuel_o _perma_n~_c!~a -

de piA para realizar las danzas y sones al compás de la chir1.

m!a, huéhuetl y teponaxtle que el propio jefe de vuelo tocaba. 



Con e1 toque marcaba 1os tiempos en que sus compañeros tenian 

que 1anzarse a1 espacio sostenidos de 1os pies por 1ianas, y -

en descensos circu1ares que 1es permit~an bajar 1entamente. E1-

jefe de vue1o bajaba deapues de sus compañeros. 

3. Evo1uci6n de 1os aparatos vo1adores. 

A) G1obo aeroat4tico. 

a) Concepto. Acrustaci6n es 1a navegaci6n rea1izada en 1a

. atm6sfera por g1obos. 

b) Inventores. Francisco de Lana,. conde de 'l'erzi, inven-

t6 un aerostato que signific6,en e1 campo cient!fico, un paao

importante para 1a navegaci6n aerea. E1 brasi1eño Barto1ome Lo

renzo de Guzmao, construv6 un.g1obo y 1o emp1e6 1anz:lndose a1 -

vació. 

E1 «!xito en esta materia correspondi6 a Jacobo Esteban y a 

Jos«! 1-~igne1 Montgo1fier, qqienes en 1a p1aza de Annonay de Pa

ria 1anzaron su primer 91obo experimenta1 e1 S de junio de 1783. 

En M~xico, e1 Capit:ln Antonio Maria Fernandez Dom~nguez -

dispuso de una nave atmosferica, con 1a que rea1iz6 un especta-

cu1o aereo en e1 puerto .de Veracruz. A ta1 acto asistieron, 

entre otros, e1 Gobernador Veracruzano Don Migue1 de1 Corra1 Y 

e1 Comandante de 1a forta1eza de San Juan de U1~a. Don Pedro 

Ponce. Este acontecimiento sa1i6 pub1icado en 1a Gaceta d<= M«!-
" . xi.ca, de fecha 22 de febrero de 1785. 

Fern:lndez D~nguez repite e1 acto e1 28 de marzo-de1 mis

mo año, e1ev4ndoae a 40 varas. Luego, e1 30 de marzo de 1785, -
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realiza el acto por tercera vez, durante la noche, logrando a~ 

canzar. 1,500 varas de altura y 45 minutos de permanencia en el 

aire. 

En un principio, estos globos se construf.an con papel, -

pero, al pasar el tiempo, aquel fué sustituf.do por el de lien

zo. 

En el mundo de la aerostaci6n existieron personas que 

~portaron ideas brillantes. En México, tuvimos al Capitán Fer-

nández Domf.nguez, entre otros. En Francia, sobresali6 Adolfo-·· 

Theodore, quien reali_z6 ascensiones en Europa y posteriormente 

en la Habana y Matanzas, Cuba; más tarde, vino a México· a 

entrevistarse con el.general Manuel Barrera, a quien le propu

so la exp1otaci6n del espectáculo aéreo.· Durante su estancia 

en nuestro paf.s, Adolfo Theodore so1icit6 al Gobernador del Di.!!, 

trito Federal, Don José Joaqu!n Herrera, le expidiera una li

cencia para llevar a cabo ascensiones en la capital, efectuan

do la primera en la plaza de toros de San Pablo, propiedad del 

General Barrera. 

En Estados Unidos se encontraba otro Francés, Guillermo -

Eugenio Robertson, quien hab!a realizado 59 ascensiones e 1m-

puesto un record de altura de 7,168 metros; también tenf.a en -

su haber un descenso, en paracaf.das, de 4,875 metros de altura, 

ejecutado el 10 de diciembre de 1819. A Robertson se le atri-· 

buye la invenciOn del paracaf.das. 

En México, Benito Le6n Acosta obtuvo la gloria en esta -

materia, pues realiz6 ascensiones en globo. EfectuO la primera 
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el d:l.a 3 de abril de 1842, previa dedicatoria a1 Presidente de 

1a RepGb1ica, General Antonio L6pez de Santa Ana, quien ordenCS

que, una ve.z realizada 1a ascensiCSn, Le6n Acosta fuese conducido 

al Pa1acio Nacional. a fin de tributarle honores; y, en efecto, 

asf fue: lo fc1icit6 y le diri9i6 una alocuci6n, ofrec:lendole ~ 

que su Gobierno fijarf.a su atenc:lCSn en·eate joven de verdadero 

ml!rito. _El pueblo _mexicano l.e tributCS honores y festejos Y• -

ademas, l.e otor9CS un reconocimiento general en el. Diario Oficia1 

del 8 de abril de 1842. El. Presidente Santa Ana nuevamente vo~ 

vi6 a demostrar su simpat:l.a por Le6n Acosta y l.e oto:r:96 el. pri

vilegio exclusivo, por tres años, __ para ser· e1 llnico que ·real:l.Z,!_ 

ra ascensiones en nuestro pafs; por l.o que se· ·prohib.16 a otros·. 

aeronautas efectuar las mismas actividades. En su segunda 

ascensi6n, Benito Le6n Acosta .no obtuvo el 6xito deseado,en vi~ 

tud de que se desp1om6 en 1a barranquil.la de- Santa F6, Distrito 

Federal.. RealizCS la tercera el. d:l.a 13 de junio de 1842, dedica~ 

dose1a ai Presidente de Ml!~ico, con motivo de su cumpleaños. 

Posteriormente, Benito Le6n Acosta 1ogrCS.conso1idarse en su ac-

tividad de aeronauta. 

En Guanajuato, ciudad nata1 de Le6n Acosta, ~x:lste --una pl..!, 

ca en la calle de Mejf.a Mora No. 11, que dice: "En esta _casa.

el 11 de abril de 1819, nac:tCS para el honor de su Patria, el -

primer aeronauta mexi.cano, Cap:ltan Don Benito Le6n· Acosta1 sus -

paisanos desean perpetuar en este monumento la memoria de tan -

digno guanajuatense, al verificar su sexta ascensi6n en esta -

capital, el 26 de febrero de 1843". 



12 

Otro franc~s, que vino a nuestro pa!s en busca de fama y 

dinero, fu~ Ernesto Pet!n, quien en 1a mayor!a de sus intentos 

fracaa6. 

En 1862, e1 profesor Samue1 Wilson, desde San Francisco,

Ca1ifornia, se tras1ad6 a Mllixico, buscando apoyo econ6mico para 

realizar sus experimentos allireos. En Guadalajara, Ja1., hi20-

dos ascensiones, y 1uego pretendi6 utilizar el globo para tras

ladarse a Europa. 

El mexicano Esteban Padr6n manu;:actur6 su propio globo con 

la intenci6n de exhib~rse en ferias, ya que era cirquero de pr~ 

fesi6n. En la ciudad de Quertitaro, el 20 de j_ulio de 1869, con 

audacia y valor asombr6 al pablico, pues sustituyo la canasti

lla del globo por un trapecio en el que reali26 ejercicios f!

sicos. 

El circo "Orrin" contrat6 los servicios de Ado1fo Buyslai 

para presentarlo corno novedad por sus ascensiones en globos de 

papel.. Al estar realizando un acto atireo, Buysl.ai perdi6 la -

vida en la p1aza de toros de San Pablo. 

Carl.os Obreg6n, acr6bata de circo, el. 23 de jul.io de 1873 

rea1iz6 un vuel.o horizontal. de una de l.as torres de 1a Catedra1 

Metropo1itana a1 Z6calo. Otro gimnasta mexicano, F~1ix Moral.es, 

en San Miguel. Al.lende, GuanajÚato, se despl.az6 en su gl.obo a1 ~ 

que hab!a puesto el nombre _de "El. mostruo", y é1 mismo se· h.1. . ..0-

l.l.amar "El. aeronauta de1 siglo XXX". 

En el mes de diciembre de 1879, en el. teatro Hidalgo de la 

Ciudad de M~xico, ae mont6 una obra denominada "El. Anillo de1 

Diablo", con el ~in 4• ridiculizar lo• vuelo• aero•t•ticoa. 
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Las 61timas ascensiones de aerostatos en nuestro pals se 

verificaron cuando A1berto Braniff, el 18 de enero de 1914, tr~ 

jo de Francia un 9lobo de 525 kiloqramos de peso, en el cual -

efectu6 su primera ascensi6n acompañado de su ayudante, el se

ñor Dubois, y del matador de toros Rodolfo Gaona. Los peri6di

cos "El Xmparcial" y "E1 Pals", del dla 26 de enero de 1914, 

ovacionaron a Branif f por haber realizado su ee9undo ascenso 

acompañado de DOn Joaqu~n de la Cantolla y Rico. Este Gltimo -

dedic6 su vida a la aeroataci6n: ademas, realiz6 mGltiples --· 

ascensiones en qlobos. En nuestro pa!s, Don Joaqu!n de la Can-

to1la y Rico, que fue uno de los ldolos m4s populares, afirmaba 

no ser partidario de 'los aviones porque consideraba que no ofr~ 

clan seguridad. 

Miguel Lebrija fue otro mexicano que 11ev6 a cabo ascensi2, 

nes tanto en M~xico como en el extranjero. 

B) Globo dirigible. 

Ernesto Pugibet • persona ajena a la navegaci6n al!rea, .di6 

a conocer en Ml!xico la escala ascendente de la ciencia del vue

lo, la cual en otros pa!ses ya habla alcanzado avances conside

rables. Pugibet tambi~n desarroll6 su iniciativa y tale~to en -

la industria cigarrera "El buen Tono": y para dar publicidad a 

su compañ1ia, contrato el Gnico dirigible traldo a Ml!xico1 era 

de color cafE brillante y en sus costados portaba los anuncio• 

"El Buen Tono, S.A." y "Los mejores cigarros Alfonso XXXX". 

Este dirigible estuvo al mando de Mister Hamilton, quien tuvo 

que efectuar hábiles maniobras en el despeque y aterrizaje. El 



aparato, que era impu1sado con motor de un ci11ndro y alimenta

do con gaso1ina, ten!a en la popa una h~1ice de tres aspas que 

lo hac!a desp1azarse lentamente; tambi~n estaba provisto de un 

enorme tim6n direcciona1. 

Hamilton tuvo serios problemas por la altura de la Ciudad 

de M~xico y, tambi~n con aquellas personas amantes de ir en --

contra de lo que signifique progreso. A pesar de el1o, e1 7 -

de enero de 1907, en el Tívoli de1 Elíseo se elev6 este rnarav~ 

lloso globo, alcanzando una a1tura de 200 metros al dirigirse 

al centro de 1a Ciudad. 

C) Planeador. 

Los iniciadores de l~ aviaci6n nacional fueron surgiendo 

aisladamente en nuestro país, sin contacto ni comunicaci6n en-

tre sí. Solo estuvieron unidos por el deseo de volar y por el 

valor y sacrificio, empeñados para lograr sus ambiciones, mis

mas que dar!an origen a la aeronautica mexicana. 

Julio Fuentes, originario de Sombrerete, Zacatecas, en --

1907 construy6 un aparato raro, al que le adapt6 alas hechas 

con tela de algod6n. Entusiasmado por haber tenido éxito, en 

cuanto pudo desplazarse a varios cientos de metros y alcanzar

en su primer vuelo una altura regular~ realiz6 su segunda prue-

ba, sufriendo en ~sta varias lesiones. Ju1io Fuentes aporte -

valiosos conocimientos empíricos para la construcci6n.de pla--

neadores. 

Los hermanos Aldasoro Suarez lanzaron,en 1907, sus prime-

ros planeadores constru!dos por ellos mismos. 



Miguel Lebrija construy6 un planeador distinto,. logrando 

superar los éxitos de sus antecesores. 
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Alfredo Robles DOm!nguez, considerando que el vuelo serta 

una fuente de beneficios para la humanidad, estudi6 mdtodos so

bre planeadores y aviones, en Par:ls. 

En Jalisco, un rico industrial patrocin6 la construcci6n 

de un planeador que fu6 inventado por Guadalupe L6pes Mej1a. -

Decidieron prob.arlo el l.4 de julio de 1910, en el llano de 

•Las Juntas•, cerca de Guadalajara. Este planeador •. ~ua baut:l-. 

zado con el nombre de •El Jalisco•. 

D) Primeros motores para aviones. 

Los aviones como el Farman, Bleriot y Voiasin, dotados de 

rudimentarios motores de combusti6n interna, surgieron en Fran

cia •. Todo esto evolucion6 en tal forma, que empezaron a reali

zarse hazañas aéreas como la de Luis Bleriot, quien, en un --

avi6n Bleriot XI, cruz6 el Canal de la Mancha el 25 de julio 

de 1909, en solo 37 minutos, con lo cual obtuvo un premio de 

S0,000 francos. Este acontecimiento provoc6 la construcci6n de 

motores de aviaciOn, mismos que deber!an ser resistentes para 

efectuar vuelos a grandes distancias. 

As!, surgieron motores aéreos de seis cilindros en •v~, -
enfriados oo:::- agua, como el Renault y el Gnome. Posterio.rmen

te, a Anzani se le ocurri6 la idea de constru!r motores radia

les de seis cilindros, enfriados por aire, lo que permiti6 eli

minar el peso del radiador del agua. 

Francesco Santarini, de nacionalidad italiana, logr6 eli-



16 

m:l.nar el eobrecalentamiento del motor. 

En Ml!lxico. los hermanos A1dasoro Suárez. originarios de -

Tlaipujahua. Michoacan. durante 1os años de 1909-1911. constru

yeron e1 primer motor aéreo en Aml!lrica Latina. construcc16n re~ 

lizada en los talleres de 1a mina "Dos Estrellas" de T1alpuja

hua1 el motor tuvo una potencia de 30 caba11os de fuerza. 

Cuando principi6 el Gobierno de Don Venustiano Carranza. 

•e conatruy6 el motor al!lreo "Aztat1" dotado de una bl!lli~e Ana-
huac. que ful!! adaptado a1 avi6n monop1ano serie "H Parasol"• -

Carranza.·or9u1losamente .10 obsequ16.a1 gobierno de la RepGb11.

ca de E1 Salvador. 

E) Primera hl!llice mexicana. 

Juan Gui11ermo Vi11asana. obses1onado por ap11car sus co-

nocimientoa y estudios de ingenier~a adquiridos en e1 extranje

rc_:>. se propuso constru~r una hl!l11.ce de mayor rend1.miento1 para

•llo emp1e6 la madera en ensaniblea de diferente tamáñó y forma1 

1aa madera• eran ae1eccionadas y partidas por mitad, en sentido 

1ongitud1.ria1. qua 1uego pegaban en sent1do contrario a 1a hebra 

de la madera. de tal manera que 1os efecto• que 11egaran a tener 

fueran compensados. Di6 a las palas una curvatura·determinada, 

adecuada a las leyes .aarod1.nllmicas. 

La primera hG1ic• d•1 señor Vi11aaana se construy6 en un~~ 

escuela- de artes y of1.c1.os para varones. el 7 de octubre de 1915• 

y fuG adaptada a1 avi6n biplano que vo~6 Leonardo Boney para 

establecer el record de altura en Aml!lrica Latina, con 19,750 

pieá eobre el nivel del mar. 
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Juan Gui1l.ermo Vi1lasana, decepcionado por no tener apoyo

de1 estado mexicano ni de las autoridades militares, decidi6 -

obsequiar sus proyectos y hEl.ices a1 Jap6n. 

F) Primeros aviones mexicanos. 

En nuestro pa!s, e1 mismo Vill.asana y el Ingeniero CAstu1o 

Obreg6n diseñaron un aeroplano, que posteriormente construyeron 

con caña de bamb6r 1o revistieron con manta impermeabi1izada con 

grenetina y goma 1aca; 1e adaptaron un motor Curtiss de cuatro 

cil.indros, enfriado por aire, y de l.5 cab_a11os de fuerza. Dicho 

aparato fuE trasladado al vel6dromo de Pachuca, Hida1go, el. l.1• 

de abril de 1910, y ah!, al. querer despegar, 6nicamente di.6 tres 

sa1tos. Sin embargo, Villasana no desmayo y, dos ~eses mAs tar

de, 1ogr6 despegar y alcanzar una a1tura de nueve metros, desp1.!!. 

z6ndose a una distancia de 105 metros. 

Vi.11asana era tan apasionado que, en una ocasi.On, se aso~iO 

con e1 ruso ·santiago Poverejvsky para constru!r un monoplano t!. 

po Duperdusai.n, al que montaron un motor Anzani de 80 caballos

de fuerza y una hElice Chauv~ere. Para adquirir estos accesorios, 

Poverejvsky se traslad6 a Francia. En la primera prueba se de.!. 

prendi6 un neumAtico del tren de aterrizaje; de~puEs de efectua~ 

se la reparaci6n correspondiente, el 19 de abril de 1912 

Poverejvsky abord6 el avi.6n p~ra realizar e1 vuelo normal., pero 

al aterrizar, choc6 contro e1 borde de una zanja y e1.avi6n gu~ 

d6 fuera de servicio. 

cuando se inauguraron l.os talleres naciona1es para l.a co~ 

trucci6n de aeronaves y motores, Villasana y Santarini •• 4..Si.-
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caron a la "construcci6n de aviones genuinamente mexicanos. 

En nuestro pa!s, se construyeron aviones como el Quetzal

c6atl.- del tipo llamado Tololoche. Emilio carranza utiliz6 un -

avi6n de éstos para realizar su vuelo de México a Ciudad Ju4-

rez. En 1924 se construy6 el avi6n monornotor "México", de 80 

caballos de fuerza, comparable con el avi6n francés Avro. M4s 

tarde se construyeron aviones mexicanos °Avro-An4huac, en los 

cuales realizaron sus entrenamientos la mayor!a de aviadores de 

esa época. 

Los ingenieros Fernando G. Proal, Agust~n Enr!quez y "Angel 

Lascurain, construyeron un avi6n biplano "75", con motor Sal-

som, y efectuaron un vuelo al puerto de Veracruz, haciendo un -

tiempo de 2:20 Hrs. En el trayecto, Fernando G. Proal tom6 1as

primeras fotografías aéreas del Popocatépetl y del Iztacc!huatl. 

También se construy6, en los talleres nacionales de aeron4uti

ca, un hidroavi6n que fué probado por Pablo L. Sidar, en Puerto 

México, Ver. Otros aviones que también se construyeron en nue.!. 

tro pa!s, fueron: el serie "H" P~raso1, el Azc4rate, el Baja C!!_ 

lifornia I, el Baja California II y el Quetza1c6at1, entre --

otros. 

G) El helic6ptero. 

Es un aparato m4s pesado que el aire, de form_a ovoide y 

carente de alas. su desplazamiento y sustentaci6n en el aire-

se deben a la hélice mayor y a la hélice que opera como t1.m6n 

di"reccional, que es mt\s pequeña. 

vertical. 

Su despegue y aterrizaje e• 
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Leonardo da Vinci fu~ e1 rea1izador de un proyecto sobre 

una mAquina vo1adora que hoy se considera base de1 he1ic6ptero. 

Sín embargo, fu~ en 1784 cuando se present6 en 1a Academia d~ -

Ciencias de Par~s. un proyecto cuyo contenido principa1 era 1a-

estructuraci6n del he1ic6ptero. En 1842 se construy6 un helic6~ 

tero metAlico, con un peso de 120 kilogramos, equipado con gen!!. 

rador y h~1ice. En 1878, Forline hizo vue1os en un helic6ptero 

constru~do por ~1. TomAs A1va Edison, a 1a edad de 88 años, in!. 

ci6 aus proyectos sobre a1gunos cambios necesarios en la perfe~ 

ci6n de1 helic6ptero. 

En 1a actua1idad, e1 hombre ha modificado a1 he1ic6ptero 

en tamaño, velocidad, forma v radio de acci&n. 

4. Precursores de la Aviaci6n Mex1cana. 

a) Los esfuerzos y fracasos que el.hombre ha experimentado-

al tratar de vo1ar, se han ido conjuntando. En diciembre de 1903 

se presenta e1 acontecimiento mSs re1evante de la aviaci6n mun-

dia1: e1 hombre, al fin ¡, logra e1 deseo milenario de con --

quistar e1 espacio a~reo. La g1oria de1 vue1o se reserv6 a 1os 

hermanos Wilbur y Orvi11e Wright, quienes en Kitty Hawk, U.S.A. 

volaron por primera vez en un avi6n creado por e11os mismos~ 

~l primer aer6dromo de Am~rica Latina, as~ como un han-

_ gar con tal1eres de mantenimiento y abastecimiento, situados 11!! 

-bos en los 11anos de Ba1buena, en la Ciudad de M~xico, fueron .. -

constru!dos para el avi6n Voíssin adquirido en Francia pór Al

berto Braniff, mismo que, en el primer vuelo Braniff se vino a

tierra, y tuvo que reparar su avi6n con ayuda de Juan Gui11ermo 
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Vi1lasana, quien manifcstO qu e1 accidente era consecuencia de1 

empleo de gasolina de octanaje inadecuado que no permitiO a1 m~ 

tor desarrollar la potencia necesaria para un despegue eficiente. 

El problema fué resuelto por 1a compañ1a de petrOleos El A~uila, 

y Alberto Braniff realizO el vuelo el d1a 8 de enero de 1910. c~ 

be mencionar que Alberto Braniff también llev6 a cabo el primer

vuelo nocturno, as~ considerado en México y en América Latina. 

b) En nuestro pa~s, el precursor de la aviaci6n fué Alberto

Braniff, quien nacil5 en la ciudad de México el B de diciembre de 

1884. Fué un hombre de negocios, que realiz6 su carrera de avi~ 

dor en Franc:i.a. De regreso a México trajo un biplano Voissin. 

el Miguel Lebrija, considerado en el medio aeronáutico.como

e1 caballero sin tacha ni mancha, es el verdadero introductor de 

la aeronáutica en México y también uno de los primeros en reali-

zar hazañas aéreas. Fué él quien despert6 la conciencia del vu~ 

lo entre la juventud mexicana. 

Lebrija estudi6 mec§nica en Alemania y en Francia obtuvo 

el t~tul.o de ·p:i.loto de globos. Demostr6 que en.la ciudad de M~ 

xico se pod~a volar como en cualquier parte del mundo. Compro-

b6 que, a 1a al.tura en que se encuentra nuestra capital, un mo

tor de combusti6n interna s6lo perd1a el 18 6 20 por ciento de

su fuerza: por ello afirmO que cual.quier motor de aviOn, para -

volar sobre la Ciudad de México, necesitaba Onicamente un ligero 

aumento de potencia. Lebrija hab1a realizado en Alemania una -

ascensiOn en globo, aicanzando una altura de 1,500 metros y ha

ciendo un recorrido de ~so kilOmetros. En la capital mexicana -



21 

también hizo.ascenciones en g1obo y en una de e11as fu& acompa

ñado por e1 Vicepresidente de México, don Ram6n C?rra1, y por -

e1 maestro Justo Sierra. En e1 año de 1911 rea1iz6 un vuc1o de 

ida y vue1ta, de1 campo aAreo de Ba1buena a Chapu1tepec. Cuando 

se anunci6 que en MAxico se insta1ar1.a la primera escuela de 

avia~i6n con profesores e instructores extranjeros, se opuso a

esta pretensi6n, ya que 1os_ sue1dos a pagar eran·muy e1evados y 

ademas se postergaba a e1ementos naciona1es de gran capacidad 

intelectua1 y tacnica. 

Migue1 Lebrija, considerado en M~xico como "e1 quijote -

de 1a aviaci6n•, tuvo m6ltiples P-~cidentes en ~u carrera. emp1.r!, 

ca de aviador, en uno de ios cuales se 1esion6 1a pierna izquie~ 

da y la cadera,. 10 que 1e produjo serios .do1ores. 

se traslad6 a Europa a cump1ir una misi6n. En Francia, con el -

profundo inter6s de obtener el t1tu1o de pi1oto aviador, se som~ 

ti6 a una intervenci6n quirfirgica, necesaria para pasar ~n exA

!IMtn m6dico. La operaci6n fue funesta y Lebrija fa11eci6. 

~) Juan Guil1ermo Vi11asana, nacido en Pachuca en 1891, fue 

un hombre humi1de de gran inte1igencia creativa y que desde pe

queño orient6 su inapiraci6n a los apa.ratos voladores. Hizo sus 

estudios profesionales en 1a Universidad de BGffa1o, U.fl.A., en 

donde obtuvo e1 t1.tulo de Xngeniero en Aeronautica. Fue· e1 pr.!:, 

-ro en constru1.r 1a hAlice.de madera, en nuestro pa1.s y en.'JUn! 

rica Latina, y con e1la se obtuvo e1 primer récord.mundial. d_P. -

altura. Tambi6n rea1iz6 vuelos en la capital y en el interior-

de 1a Rep6b1ica. Como inventor encontró resistencia econ6mica-
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y venturoso que por primera vez se 11ev6 a cabo en México. 

Posteriormente Emilio Carranza accede a 1as insistencias 

de1 Lic. Gustavo Mireles y del peri6dico Excelsior de que.efec

tuara un vuelo sin escalas en correspondencia al vuelo sin ese~ 

las gue Charles August Lindbergh hab!a rea1izado a nuestra cap~ 

tal. El pueblo y el peri6dico Exce1sior reunieron fondos para -

la adquisici6n de un avi6n Ryan bautizado con el nombre de •M!, 

xico Excelsior", que el propio Carranza fué a recibir a San Di~ 

90, California, Con este avi6n realiz6 dos hazañas: de San Di~ 

90 a México, y luego, de México a Washington donde fué recibido 

como héroe; asisti6 a la Casa Blanca como huésped del gobierno

de aguel pa!s y recibió el t!tulo de "Embajador de buena fé". -

Fue visitante de honor de la Academia West Point; posteriormen

te vol6 a New York, donde la multitud le ofreci6 honores y ate~ 

cienes. Para regresar a México, Emi1io Carranza pretendi6 esp~ 

rar a que pasara el mal tiempo que imperaba: sin embargo, inci

tado a desafiar las condiciones atmosféricas y al no resistir 

1as insinuaciones, decidi6 realizar su vuelo de retorno. Fué 

as! como el 12 de julio de 1928, al pasar por Mount Hol1y, New

Jersey, el avi6n "México Excelsior•, durante una tormenta, se -

estrell6. E1 cad~ver de Emi1io Carranza fué conducido a México 

en un avi6n B-27 de la u.s.A.F. 

i) Francisc~ Sarabia, originario de Lerdo,.Durango, tuvo -

mucha influencia en la aviaci6n naciona1, a pesar de no haber

estudiado en escue1as militares ni civi1es de la rama de avía-

ci6n. Recibi6 del General Juan A. AlmazSn, patrocinio para --
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Juan ~ablo Aldasoro Su4rez, considerado el primer avia

dor que vol6 sobre la Estatua de la Libertad en New York, obt~ 

vo en la Fuerza Aérea Mex.i.cana el grado de Coronel.· Su herma

no Eduardo, el grado de General Br.i.gad.i.er. 

g) Pablo L. sidar, que siendo español se h.i.zo pasar como 111!!, 

xicano, se caracteriz6 por su intrepidez, valentta, anarquta e

informalidad. La Secretarta de Guerra y Marina lo patrocin6 p~ 

ra real:i.zar un vuelo de buena vol.untad por Am6rica del Sur, con 

escala en las pr.i.ncipales capitales comprendida• en la ruta. El 

vuelo se 1lev6 a cabo en el aviC5n '"El Mexicano• y 11evC5 como "'!!. 

c&nico a Arnulfo Cort6a. 

En 1930 el Gobiern~ !!exicano patrocin6-un vuelo sin ese~ 

las, de México a Buenos Aires, (Argentina), al mando del piloto 

Pablo L. Sidar, quien decidi6 emplear _un avi6n monoplano de ala 

alta, bautizado con el nombre de •Morelos'", Despeg6 de una pi• 

ta provisional en los terrenos de cerro loco, en el Estado de 

Oaxaca, con su copiloto Carlos Ruvirosa y cuando volaba sobre 

Punta Arenas, cerca de. Puerto Lim6n, Costa Rica, encontrC5 la --· 

muerte al precipitarse en el mar. 

h) Emilio Carranza, originario de Saltillo, Coah., que rea

liz6 estudios de piloto aviador en la Escuela Militar de Avia-

ciC5n, por su temperamento, habilidad y ·valor, 11eg6 a aer·uno··.; 

de loa pilotos m!s h&biles de la Fuerza AErea Mexicana. Manio

brC5 los aviones •Tololoche'", constru!dos en M6xico a base de -

madera y con uno de estos aparatos hizo un vuelo directo de -

México a Ciudad Ju&rez. Este recorrido a•reo ~u• el mas largo 
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en el medio oficial y en el privado, resistencia que lo oblig6 

a dedicarse por comp~eto a su profesión de Ingenier!a en Aero

n4utica. 

Los mas destacados experimendaroes a~reos se agruparon

en M~xico, en torno a Villasana para integrar la primera soci~ 

dad impulsora de la aviación, de la cual fue presidente. Los- -

fines de esta sociedad fueron: formar una biblioteca con el -

mayor nGmero de libros y revistas especializadas en aviaci6n;

participar en los espectáculos a~reos que se verificaban en la

c iudad; comprar, con el apoyo de la sociedad, un aparato con -

motor o, en su caso, constru!rlo; formentar,entre el pGblico,

concursos de papalotes, globos y planeadores, y otorgar trofeos 

(donados por casas comerciales) para estimular el inter~s per

la aviación nacional. 

Este personaje desempeñ6, adem~s, cargos en la adminis-

tración pGblica; Director de Aeron§utica -Civil en dos ocasio-

nes y funcionario en Hacienda y en la Direcci6n de Tr~nsito -

del Distrito Federal. 

e) Mart!n Mend!a, estudió en Par!s la carrera de Ingenier!a 

Industrial y la carrera de aviador. En M~xico, realizó su m4-

xima hazaña el 30 de diciembre de 19111 cruzo la capital. 

f) Los hermanos A1dasoro Su4rez, originarios de TÍalp~jahua, 

Mich. y precursores de nuestra aviación, realizaron hazañaa·ta

les como: 1a construcci6n de un motor a~reo en l~ned·y ·1a ew-

tructurac:1.6n de planeadores. Figuran, tambi~n, entre becados-

por nuestro Gobierno para estudiar aviaci6n en e1 extranjero. 
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rea1izar servicios de transporte adreo en e1 sureste de 1a Rep~ 

b1ica (Tabasco y Chiapasl: cooperaba con 1os agricu1tores, eaf~ 

ta1eros, productores de chic1e y cacao, quienes movi1izaban sus 

cosechas por aire. Sarabia construy6 pistas de aterrizaje rud~ 

mentarias, en p1ena se1va. En 1a capita1 adquirió un avión Bee 

Gee que bautizó con e1 nombre de •conquistador de1 Cieio• y con 

e1 cua1 rea1iz6 un vue1o a New York, que 1e va1ió festejos y h~ 

nores. De ah.1 vo10 a Washington: y de regreso a1 pats·, en e1 -

trayecto, cay6 con su avi6n a1 r!o Potomac, encontrando as1 1a

muerte. 

A Sarabia se 1e consideraba e1 pionero de 1as rutas 

aéreas naciona1es. Sus vue1os re1evantes fueron tres, en 1939, 

de 1os Ange1es a México, de México a Guatema1a y de Mdxico a -

New York • 

. j~ Roberto Fierro Vil.1a1obos, que naci6 e1 8 de noviembre -

de 1897 en ·ciudad Guerrero, Chihuahua, siendo sus padres Bel.i

sario Fierro y Guada1upe Vi11a1obos, es el. hEroe de 1a aviaciOn 

mexicana. En 1a Fuerza Aérea obtuvo e1 grado de Genera1 de Div~ 

ei6n y en 1a Escue1a Mi1itar de Aviación rea1iz6 sus estudios -

de pil.oto aviador. Xntervino en varias campañas armadas contra 

1os rebel.des. Sus ascensos en 1a jerarqu!a m11itar fueron el. -

premio a su va1or, discip11na, inte11gencia y destreza. E1 gr~ 

do de -Teniente Corone1 1e fué otorgad.o por e1 Genera1 A1varo -

Obre96n, Presidente de 1a Rep0b1ica. 

En e1 territorio norte de Baja Cal.ifornia fu~ insta1ada

(por el. Genera1 Abe1ardo L. Rodr!guez, Gobernador de ese terri-
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Guatema1a, siendo recibido por e1 Presidente Constituciona1, por 

1as autoridades mi1itares y civi1es y por una gran mu1titud •. En 

dScho pa!s fue condecorado con 1a meda11a a1 m~rito mi1itar. Lu~ 

go de permanecer tres d!as en Guatema1a, parti6 para e1 campo -

a~reo de 11opango, San Sa1vador, haciendo el vue1o en una hora 

con veinte minutos. Recibi6 entusiasta bienvenida y muestras -

de simpat!a por parte del pueblo Salvadoreño, que durante cuatro 

d!as 1o hizo. 

El maravilloso BC-rr nuevamente fue tripu1ado, de1 campo 

a@reo sa1vadoreño a1 aeropuerto de Toncontin, en Teguciga1pa, -

Honduras, en un tiempo de una hora con cincuenta minutos. En T~ 

guciga1pa fue condecorado por el Gobierno y Pueblo Hondureño. 

Dos d!as permaneci6 en Honduras, para despu~s dirigirse

al aeropuerto de Las S§banas, en San Jos~ Costa Rica • Emp1e6 -

cuatro horas con treinta minutos en e1 trayect~. Al descender, 

1a :multitud invadi6 la pista de aterrizaje, por lo que, Roberto 

Fierro rnaniobr6 un aterrizaje forzado para evitar un accidente. 

El Bc-rr sali6 averiado al desprend~rsele un neum§tico del tren 

de aterrizaje. La reparaci6n dur6 cuatro d!as, tiempo durante-

el cual fue declarado hu~sped de honor en la Embajada de M~xico 

en aquel pa!s; adem4s, fue nombrado ~ijo predilecto de Costa -

Rica. 

De Costa Rica, Fierro Villa1obos vol6 hacia P·anamS, 1le

gando al aeropuerto de Balboa, en 1a zona militar del Cana1. La 

reeepci6n estuvo a cargo de los jefes militares Panameños y 

Estadounidenses. Roberto Fierro Villalobos pretend!a continuar 

su vuelo hacia Natal, Brasil, para deapuEa cruzar el Atl&nt~co-
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continuar a 1os pa!ses centroamericanos, con exc1usi0n de Nica

ragua, en virtud de que en esa epoca no hab!a re1aciones dip1o-

m4ticas con aque1la RepGb1ica. E1 ma1 tiempo retraso e1 vue1o-

hasta e1 11 de agosto, ese d!a e1 BC-%1 qued6 abastecido· con --

220 galones de gaso1i.na y 15 de aceite. Un grupo de amigos 1o-

fueron a despedir a1 aerOdromo de Ba1buena; y a 1as cinco de 1a 

inañana Fierro Vil1a1obos efectuO e1 despegue sin novedad, toman

do de inmediato 1os tres mi1 metros de a1tura, suficientes para 

sa1ir de1 va11e de M6xico. En 1as primeras dos horas vo1aba a~ 

.bre el puerto de Veracruz: media hora despues estaba sobre Coa~

.'zacoalcos: en las siguientes cuatro horas se hallaba en.Campe-

che, tocando Progreso, Yuc., hora y media despues. Se alejO 

·del territorio nacional y··se dirigil5 a 1a Habana. VolO sobre .,. 

e1 mar durante cuatro horas y, en total de doce horas fina1ment• 

aterriz6 en Co1urnbia. SOlo 1e quedaban 50 ga1~nes de gasolina 

El avi6n no reporto falla a1guna en ese vue1o 

sin escalas de Mexico a la Habana. 

El Pueblo y Gobierno Cubano 1e brinchron un cálido reci

bimiento; y durante su permanencia en la Habana, recibil5 honore•, 

condecoraciones y festejos; tard6 en partir por ~l tiempo pero, 

despejado el cielo, a las 9 horas del. 21 de agosto despego con -

destino a Guatemala; en 1as primeras dos horas de vuelo pasl5 

sobre Belice y, al entrar sobre territorio Guatema.lteco, fue eor

prendido por un huracán que le impidi6 continuar, viéndose obli

gado a retroceder y aterrizar en una piaya de la Colonia Brit&-

nica. 

El 24 de agosto partiO rumbo al aer6dromo La Laura,. en ~-
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torio), una fábrica de aviones, denominados "Baja California".

Para probar el primer avi6n, un BC-X, que fu~ construfdo en tres 

meses·, el. general. Abel.ardo L. Rodr.fguez sol.icit6 los servicios

de Fierro Vil.l.al.obos, quien se encontraba combatiendo a l.os cri~ 

teros en Guadal.ajara, Jal.., Fierro Vil.l.al.obos, al. recibir l.a -

orden de trasl.ado, de inmediato se dirigió a Mexicali, en donde, 

mediante varias pruebas a~reas, comprob6 l.a eficacia del. BC-I.

El General. Rodr.fguez, entusiasmado, prometi6 a FierroVil.l.alobos 

un vuelo sin escal.as a l.a Ciudad de MOxico, en el. BC.2, una vez 

que éste sal.iera de l.a fábrica. 

Roberto Fierro, en enero de l.928, emprendi6 el vuel.o de

Agua Sal.ada, l.ugar contiguo a Mexicali, a l.a Ciudad de México,

en el. avión Baja Cal.ifornia II (BC-II), cumpliendo as! su pro-

mesa el General L. Ro.dr.1'.guez. La Presidencia de l.a RepGblica -

di6 órdenes a todas l.as oficinas telegráficas situadas a lo la!:_ 

go de la ruta, de que infOrJ11aran a l.a central de MIA<ico sobre -

el vuelo, el. cual tuvo una duración de 15 horas. El BC-II, de~ 

pués de haber aterrizado en el aeródromo de Sal.buena, no repor

tó fal.l.a al.guna. Fierro Villalobos fui!! recibido por el Presi-

dente de la RepGblica, (Plutarco El..1'.as Call.es),por el Secretario 

de Guerra y ?1arina (Joaqufn Amaro), por el. Director de Aeron4u

tiea Civil (Juan Guill.ermo Vi.l.lasana) y por una multitud ínter_!! 

sada en presenciar tal proeza. 

cal.as, de Roberto Fierro. 

Este fue el. primer vuelo aiñ e~ 

Entusiasmado, el piloto mexicano decidió realizar, con -

el mismo BC-XI, un vuel.o Sin escalas a la capital. Cubana, para-
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para 11egar a Madrid, pero recibi6 1a orden.de regresar inmedi.!!. 

t.amente a México Y.Yª no p:,>do rea1izar au proyecto. En todos -

sus vue1os, e1 avi6n s61o sufri6 e1 desprendimiento de un neum~ 

tico de1 tren de aterrizaje, por 1o que e1 pi1oto, con verdade

ra confianza, regres6 a nuestro paS:s entrando por e1 Suchiate,

para continuar hacia Oaxaca y después, tomando como punto de r.!!. 

ferencia a Orizaba, enfi1arse a1 Va11e de M~xico¡ sin embargo,

en Tepeaca, Pueb1a, se vi6 ob1igado a efectuar un aterrizaje -

forzoso por fa1ta de gaso1in~. Reaue1to e1 prob1ema, 11eg6 fi-

na1mente a1 aer6dromo de Ba1buena. 

La intenci6n de Fierro Vi11a1obo• de rea1izar otra proeza 

aérea, creci6 en ta1 forma que en 1a capita1 de 1a Rep0h1ica se 

integr6 un comité pro-vue1o internaciona1. Gustavo Espinoza M!, 

re1es (vicepresidente de 1a compañ!a Mexicana de Aviaci6n), Ma

Nue1 Ram!rez Cárdenas (Periodistal y AdAn GS1vez P~rez, integr!!_ 

ron ese comité. 

torio naciona1. 

La prensa :l.n:l.ci6 1a propaganda en todo e1 terr!_ 

Los Gobernadores de 1as' Entidades Federativas 

y 1os diferentes estratos socia1es contribuyeron en forma espo~ 

t4nea. En veinte d!as se reunieron 35,000 d61ares. Fierro Vi-

11a1obos, gracias a 1a CompañS:a Mexicana de Aviac:l.6n, .rec:l.b:l.6 

inmediatamente un entrenamiento de vue1o por in~trumentoa, en 

1a base aérea de Brownsvi11e, Texas: .~As tarde, se tras1ad6 a

Burbank·, donde •e 1oca1izaba ·1a p1anta· Locl<hee~ Aircraf Co:r;por.!!_ 

tion, que tuvo a su cargo 1a construcci6n de1 avi6n espec:la1. 

con e1 cua1 e1 ya famoso aviador vo1arta 1a ruta: New York 

México - Nata1 - Dakar - Madrid. E1 aparato (construS:do en 

veinticinco dS:as, con un costo de 30,000 d61ares, cantidad que-
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inc1u:S::a dos seguros de vida, dos paraca:S::das y unos instrumentos 

de vuelo;, fue bautizado con e1 nombre de Anáhuac. En e1 vue1o 

a New York, el avi~n sufri6 algunas aver:S::as, que obligaron a1 -

pi1oto a aterrizar en e1 condado de Edwards. Hecha 1a repara--

ci6n, continu5 e1 vuelo, pero e1 ma1 tiempo ob1ig6 a Roberto -

Fierro a aterrizar en un campo a~reo privado de nombre Floy Be

nnet, en vez de hacerlo en el Michel, 1o que motiv6 que 1os co~ 

sideraran perdidos, 

Finalmente, e1 d:S::a 2.1 de junio de 1930, a 1as 3:30 horas 

(tiempo de New York), e1 avi6n "Anáhuac", parti6 de New York h~ 

cía M~xico. El arribo al aer6dromo de Balbuena fue a las 17:05 

horas de ese mismo d:S::a. Corno 1a multitud invadi6 la pista de 

aterrizaje, hubo necesidad de aterrizar en una orilla aledaña a 

la :Magdalena Mixhuca. Roberto Fierro y Arnulfo Cortés (su mee_! 

nico), fueron recibidos con gran jGbi1o y como grandes persona-

jes de la aviación mexicana .• El pueblo, la prensa y funciona--

rios estuvieron presentes. El General Joaqu:S::n Amaro (Secreta-

río de Guera y Marina), quien hab:S::a demostrado poco inter~s por 

la aviaci6n nacional, en esta ocasi6n 1leg6 hasta e1 "Anáhuac" 

para abrazar a Fierro Vil1alobos. El Presidente de 1a Replibl~ 

ca, Ing. Pascual Ort:S::z Rubio, recibi6 emocionado a1 piloto y -

le dijo: "Se acabaron los vu~los sin esca1as; deseamos tenerlo 

vivo, aunque no se le 1evanten estatuas". 

Roberto Fierro Villa1obos :fundlS en 1930, su propia es-

cuela de vuelo, que llevo su nombre. Imparti6 instrucción -

a~rea con cuat~o aviones Spartan que adquirió en T~1sa, Oklaho

ma. En dicha escuela ae titularon aproximadamente cincuenta -
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pilotos entre loa cua1es figuró una mujer de nombre Emma Catali

na Encinas. 

Una de 1as obsesiones del General de Divisi6n-Pi1oto Avi.!. 

dor Roberto Fierro Vi11a1obos, ha sido ver el desarrollo y-~to

nom!a de la Fuerza Aérea Mexicana, ideal al que contribuy6 eco-

n6mica,técnica, cient1fica y profesionalmente, sin encontrar ap~ 

yo alguno. Sin embargo, cree con firmeza que 1a fuerza Aérea d~ 

jarS de estar subordinada, para as! ·iniciar su mejor desarro11o

por el bien de México. 

Roberto Fierro fue creador de varias rutas aéreas nacion,!_ 

les, entre las que se encuentran; la de Guadalajara Mascota -

Ta1pa - Puerto VA11arta, que posteriormente amp1i6 a El TUito 

Tomat1Sn - Colima. Esta ruta operaba en uni6n de la Compañ!a de 

Transportes Aéreos de Jalisco, misma que tuvo una duraci6n de 

diez años. Otra ruta que abri6 fue la de Mérida - Chetumal: ---

también cre6 la de México- ~capulco. 

Dentro de la Administraci6n Pdblica, desempeñ6 el cargo

de Gobernador de su Estado natal, y en el sexenio del Presiden

te Adolfo L6pez ?!ateos fue, por segunda ocasi6n, Jefe de la •-

Fuerza A6r.ea Mexicana. 

s. El avi6n como instrumento de combat• en la Revoluci6n M~ 

x~cana. 

Antes de finalizar la dictadura del General Porfirio D!az; 

varios aviadores extranjeros llegaron a nuestro pa!s con el fin 

de presentar exhibiciones a6reaa. .La Moissant Znternational 
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Aviators trajo a un grupo de experimentados pi1otos como René 

Barrier, René SimOn, Ro1and Garros, John Pristbie y Moissant. 

Estos pi1otos rea1izaron exhibiciones en Monterrey y Guada1ajara, 

Y en 1a capita1 mexicana intervinieron en 1a Semana Aérea, ina~ 

gurada por e1 Presidente Porfirio D!az y su esposa, Doña Carmen 

Romero Rubio. 

E1 genera1 D!az gustava de presenciar este tipo de espe~ 

t4cu1os, a 1os que con su asistencia daba mayor rea1ce. En cie!:_ 

ta ocasiOn, mientras Ro1and Garros efectuaba maniobras que .simu-

1aban un ataque aéreo, e1 pi1oto John Fristbie exp1icaba a1 Pre

sidente e1 funcionamiento y mecani_smo de1 aerop1ano Oemoise11e y 

1e sugiriO 1a idea de·uti1izar aviones con fines mi1itares. Por-

firio D!az fe1icit6 a 1os ~viadores, pero no quedO impresionado-

ni convencido. Sin embargo 1os jefes mi1itares se entusiasmaron 

(segGn consta en e1 Diario Oficia1 de fecha lo. de abri1 de 1911)1 

y consideraron que 1a aviaciOn ten!a efectividad para auxi1iar a1 

ejército y marina, pudiendo, ademas emp1earse para e1 bombardeo. 

Estas ideas motivaron a1 mayor Federico Cervantes y a1 capitSn -

Nico1Ss Mart!nez para hacer estudios de aviaciOn en Francia,· en

donde ya desde 1909 se encontraban estudiando aer"!staci6n_. 

Los acontecimientos revolucionarios de 1910, forzaron ·a-

1os jefes mi1itares de1 régimen porfirista a combatir con todos-

1os medios disponibles. Planearon el establecimiento de la -avi~ 

ciOn como auxiliar de1 ejército, pero 1os hechos de la revo1uci6n 

y 1as ·victorias de1 ejArcito Insurgente, al mando de Don Franci~ 

co I. Madero, fueron tan rApidaa que i~pidieron a los porfiris

tas 1levar a cabo sus p1anes. 
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Francisco r. Madero primer estadista que real.iz6 un vue-

Por segunda ocasión l.legó un grupo de pil.otos aviadores 

al. mando de Al.fredo Moissant, quien ven!a acompañado de Miss -

Henriet Quimby, Matilde Moissant, AndrE Houper, George Dyot y -

Me. Cur.dyr este grupo, en sus exhibiciones empl.eaba aviones como 

el. Bl.eriot, Duperdussin y Curtías. En cierta ocasi6n, mientras -

daban una demostraci6n aErea, l.as fuerzas combatientes de l.a re

vol.ución ocuparon l.a ciudad de México, al. frente de l.as cual.es ~ 

ven!a Don Francisco :I. Mader.o. 

Alf~edo Moissant invit6 a Madero, Pres~dente. el.ecto, a -

presenciar una demostración aérea. Asisti6 Madero acompañado de 

sus más cercanos col.aboradores y, una vez instalado en l.a tribuna 

de honor,. fue invitado por e1 aviador George Dyot para real.izar

un paseo aéreo. Entre acl..amaciones y gritos de j~bil.o de l.a mul.

titud, Francisco :I. Madero abordó el. avión Duperdussin, de fabri

cación francesa, para hacer un vuelo que tuvo una duración de 

doce minutos. Este acontecimiento, que ocurrió el 30 de noviem-

bre de 1911, situ6 a Madero como el. primer estadista del mundo -

que realizaba un vuelo. Madero dió fuerte impulsQ a la aviaci6n 

mexicana. Orden6 al general José Gonz&lez Salas, Secretario de-

Guerra y Marina, 1a compra de cinco aviones Moissant Bl.eriot. 

Posteriormente, con fecha 5 de mayo de 19.12 emiti6 un decreto 

(Diario Oficial No. 428) en el que autorizaba elevar el. contin-

gente del ejército y facul.taba al Ejecutivo de l.a Uni6n para 

introducir la Ley Orgánica del Ejército Nacional y modificar s~. 

tisfactoriamente la organización de las unidades t&cticas, as! -
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como eatabl.ecer el servicio de tel.egra~!a inal.&mbrica y explora

ciOn aérea. 

,B) '7ictoriano Huerta tambil!in di6 importancia a l.a aviaci6n. 

Después de l.e muerte de Francisco r. Madero pas6 a ocu

par l.a t>residencia de l.e Rep1lblica, Pedro Lascurain, quien sol.o 

9obern6 cuarenta y cinco minutos: su finico acto de gobierno fue 

designar a Victoriano Huerta como s~cxetario de Gobernaci6n, -

quien momentos m§s tarde se convirti6 en Presidente de nuestro-

pa!s. Huerta, al. asumir la Presidencia del. Ejecutivo Federal.,-

reuni6 a Juan Guillermo Villasana y a Miguel Lebrija, con quie

nes discuti6 l.a posibilidad de adquirir un grupo de aviones para 

combatir la rebeliOn del pueblo mexicano. Lebrija y Villasana-

informaron a Huerta que los aviones requeridos podr!an-desempa

ñar, con l!ixito, ataques aéreos, y que la artill.er!a podr!a ocu

parse del ataque antiaéreo.. Victoriano Huerta se convenci6. de 

que la aviaci6n ser!a un poderoso instrumento de combate y de -

inmediato orden6 que se seleccionara a un grupo de alumnos para 

que fueron a instru!rse a l.os mejores Colegios de Aviaci6n de -

Francia. El. grupo se integr6 con treinta &~~tenientes al mando 

del capit3n Santiago Hendoza, y parti6 el l.5 de mayo de 1913. -

Mientras tanto, en l.a capita~ mexicana se .integraba l.a primera

escuadrilla a6rea, en la cual figuraban las siguientes personas: 

Miguel Lebrija, Jefe mayor auxiliar. 

Horacio Ru!z Gaviño, capitan primero. 

i;:duardo Aldasoro suArez, capita.n primero irr1{gular. 



Juan Pab1o A1dasoro Su4rez, capit4n primero irregu~q 

Juan Gui11ermo Vi11asana, capit4n segundo 1rregu1ar. 

Antonio S~nchez Sa1daña, sargento primero irregu1ar. 

Jer6nimo Sánchez, so1dado irregu1ar. 
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La anterior escuadri11a aérea só1o cont6 con tres avi2 

nes: un Duperdussin, un B1eriot comprado a 1a Compañ!a Cigarre

ra E1 Buen Tono, y un Farman c;ue 1e fue decom:isado a A1berto -

Branif:f. 

Venust:iano Carranza también consider6 que e1 avi6n 1e -

pod!a dar buen resu1tado en e1 ataque a 1aa fuerzas huertiataa 

y, en consecuencia, designo a1 gobernador provisiona1 de Sonora 

para que adquiriera un ap~rato en e1 vecino pa!s de1 norte, En

esa época e1 gobierno estadounidense no permit!a e1 paso de ar

mamento hacia México, lo cual gener6 un c0mu1o de prob1emas que 

fueron resueltos burlando con gran habilidad la vigilancia pol~ 

c!aca de 1os Estados Unid6s. A pesar de todos los contratiem

pos, el avi6n Curtiss, desarmado, fue tra!do a Hermosi11o, y ~2 

metido a una prueba en una pista que se acondicion6 para ese 

fin. M4s tarde fue tras1adado por ferrocarri1 a 1a estaci6n de 

Moreno, principa1 frente de bata11a, 1oca1izada entre Guaymas y 

Topo1obampo. E1 avi6n, que fue bautizado con e1 nombre de "E1-

Sonora", inf1uy6 considerablemente en el Animo de 1os revo1uci2 

narios. El pi1oto Didier Maason y Joaqu!n ~auche 11evaron 

----- a cabo var:ioa vuelos sobre· 1a bah!a de Guaymas, con el -

fin de 1ocalizar a los barcos cañoneros "El Guerrero• y "El -

Tampico", mismos que apoyaban a 1aa fuerzas hue.rt:Latas. 
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C) Primer bombardeo al!reo en el mundo. 

En Hermosillo, Sonora, surgiO la idea de e1aborar bom

bas para realizar un ataque aéreo sobre 1os cañoneros menciona-

dos. Se recurriO a un fontanero, quien, en la elaboraciOn de 

1as bombas, emple6 tubos de agua potable (cortados en trozos 

de 30 cms. de 1ongitud por 8 cms. de diametro), cargados con 

tuercas, remaches, c1avos y balines mezc1ados con p61vorá, y 

provistas de una mecha o cañuela para su encendido. El bombar-

deo se realiz6. Las bombas eran lanzadas con 1a mano, ya que-

1os aviones antiguos carec~an de instrumentos para realizar ta1 

funci6n. E1 primer bombardeo, que se efectu6 sobre la ba~a de 

Topo1obampo, pas6 a ia historia de la aviaci6n mundia1. 

Las fuerzas comandadas por Don Venustiano Carranza l1e

garon a Hermosillo el 18 de septiembre de 1913; entre la escolta 

de aqfiel se encontraban los pilotos Gustavo Sa1inas Camiña y 

Aiberto Salinas Camiña, que estaban comisionados en e1 Estado M~ 

yor. Cuando Carranza, después de vencer a los huertistas, se-

instal6 en e1 puerto de Veracruz, estructur6 a1 Ejército Mexica

no y emiti6 un decreto en e1 cual creaba la aeron~utica militar. 

6. Correo Aéreo. 

·Terminada la primera guerra mundial, 1os aviones milita-

res fueron adaptados para fines civiles. Un avi6nºbombardero -

estadounidense fue acondicionado para realizar e1 primer servi

c·io al!reo internaciona1; este vue1o se ºrea1iz6 de Hounslow, l'.n

glaterra, a Bourget, Francia, el d~a 25 de agosto de.1919. 
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La Compañ!a Aerolimited inici6 s~~ vuelos entre New York 

y Atlantic City, l~evando vacacionistas. Tambi~n la compañ!a -

Aeromarine Sighseeing, junto con la Navega~ion Company, realiza

ron vuelos comerciales entre Miami y Cuba. 

El Departamento de Correos estadounidense organiz6 el --

. servicio postal aéreo poco antes de finalizar la primera guerra, 

cubriendo el servicio postal entre Washington, Filadelfia y New 

York •. Posteriormente, esta ruta se amp1i6 a Chicago, por 10 que 

el Departamento de Correos tuvo que contratar los servicios de 

cuarenta aviadores, de los cuales 31 perecieron en accidentes -

a~reos, ya que los aviones no contaban con instrumentos adecua

dos para la navegaci6n. 

Edward Hubbard, inaugur6 la ruta postal entre Puget Sound 

y Victoria, Canad~, en un aviOn constru!do por Wi11iams E. Boing. 

Alemania inici6 su servicio postal aéreo entre las ciu-

dades de Be.rl!n, Leipzig y Weimar. 

En México, el 6 de julio de 1917, Horacio Ru!z, en un -

avi6n de fabricaciOn mexicana, serie "A", 1lev6 consigo la vali

ja del servicio postal mexicano, en la que iban 618 piezas pos

tales, volando de 1a capital de 1a Rep~b1ica a 1a ciudad de Pa

chuca, Hgo. 

7. La aviaci6n acrobfttica. 

A1 finalizar 1a Primera Guerra Mundial, tambi@n surg1~~ 

la aviaci6n acrob4tica. Para tal fin se organizaron circos· 

aéreos y compañ!as de espectacu1os, mismos que realizaban exhi~ 

biciones que e1 p0b1ico aplaud!a, sobre todo cuando los pilotos 



efectuaban maniobras aéreas, como barrenas, barriles y Loocks 

entre otras. 
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Posteriormente, varios pilotos decidieron hacer vuelos -

a grandes distancias; por ejemplo, el teniente de la U.S.A.F.,-

Albert C. Read, que en un hidroavi6n NL-4 vol6 de Terranova a 

Portugal, v!a Azores. Más tarde lleg6 a Inglaterra, efectuando

un recorrido de 6,300 kms. a una velocidad de 120 kms. por hora. 

Tambi~n aviadores ingleses, como John Alcock y Arthur -

··"""hitten, volaron--sin escalas sobre el Océano Atlántico,' de Te-

rranova a Irlanda, en un avi6n biplano, recorriendo 3,024 kms. -

a una velocidad de 170 Kms. por hora. 

En septiembre de 1922, el teniente James H. Doolitle, -

sobrevol6 los Estados Unidos, de costa a costa, en 21:30 horasj 

parti6, en un avi6n DH-4B, de San Pablo Beach, Florida a San -

Diego, California, y cubri6 una distancia de 3,475 kil6metros. 

En 1925, cuatro aviones monomotores Douglas, de los Es-

tados Unidos, aventuraron un vuelo alrededor del mundo. Hicieron 

varias escala_s en ciudades europeas y asiáticas. 

solo regresaron dos a la base aérea de Seat1e. 

De los cuatro, 

El 9 de mayo de 1926, el comandante Richard E. Bird y su 

copiloto Floy Benett, sobrevolaron el· polo norte en 16:00 horas1 

y el 29 de noviembre de 1929, el mismo comandante Bird, sobrevo-

16 el polo sur en un avi6n Fokker. 

e. 
Al 

Vuelos trasatl~nticoa. 

En 1927, un rico hotelero, RAimond Orteig, ofreci6 un --

premio de 25-.000 d6lares al primer aviador que cruzara el Ocllano 
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AtlSntico,·de Par!s a New York, o viceversa. El primer piloto-

que intent6 este vuelo fue el franc6s René Fonk, quien tuvo 75-

victorias en su haber durante la Primera Guerra Mundial. Otro-

francés que guiso ganarse el premio, fue Charles Nungesser, 

quien habta derribado 45 aviones alemanes: haciéndose acompañar 

del capitán Francois Coli, despegaron de Parta hacia New York, 

pero nunca llegaron a su destino, lo que hace suponer que muri2, 

ron en pleno océano. 

Charles August Lindberg, decidi6 obtener el premio ofr~ 

cido. Renunci6 a su trabajo de_ piloto del servicio pos~al, en -

virtud de que ten!a ahorrados 2,000 d61ares: se puso en contacto 

con hombres de negocios de San Luis Missouri, a quienes conve;.ei6 

para que aportaran otros .i3,000 d!Slares, necesarios para adqui

rir un avi6n y as! poder av~nturarse a desafiar el Atlántico. -

Tambil!ón se puso en contacto con la con·structora de aviones Ryan 

Airlines Inc., de San Diego, California, para acordar 1a cons-

t~ucci6n del avi6n requerido, el cual tuvo un costo de 10,500 -

d61ares y se construy6 en un término de 60 dtas. Charles August 

tuvo la idea de adaptarle tangues adicionales para gasolina, -

puesto que para volar 5,800 kil6metros requerta de 2000 litros 

de gasolina. El avi6n, de 220 caballos de fuerza, fue bautizado 

con e1 nombre de "Spirit of Sn Louia". 

Cuando Lindbergh se tras1ad6 de San D~ego a"sn LoÜi• ~

Missouri, impuso un nuevo récord de vuelo sin escalas, haciendo 

un tiempo de 14:25 horas de recorrido. 

El 27 de mayo de 1927, a las 7:52 horas, Charles Auguat 

Lindbergh parti6 del campo aéreo Roosevelt, cerca da New York,-
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con destino a Par!s. Durante su travesta sufri6 una severa 

somno1encia que estuvo a punto de ocasionar1e una tragedia; ade

m4s, 1as a1as se vieron cubiertas de hie1o cuando cruz6 una zo

na fr!a, pero afortunadamente e1 so1 derriti6 e1 hie1o acumu1a

do. A 1as 27 horas de vuelo, se encontraba sobre Irlanda, con

una desviaci6n m!nima de 5 ki16metros; pas6 por el sur de Ingla

terra, 1uego cruz6 e1 Mar de la Mancha, para, finalmente, enfi

larse a1 aeropuerto de. Le Bourget en Parts, en donde era esper~ 

do por una multitud que le brind6 una calurosa bienvenida. 

Lindbergh, que en su vue1o trasatl§ntico ernple6 33:30 ho

ras, obtuvo el premio de 25,000 d61ares. Además, e1 gobierno -

estadounidense 1e otorg6 el grado de coronel de 1a Fuerza A~rea 

de 1os Estados Unidos. 

A petici6n del embajador de los Estados Unidos en México, 

Dwigth W. Morrow, quien desempeñ6 este cargo en el ragimen de -

Plutarco Eltas Calles, se abri6 una etapa de mutua cordialidad

y, corno consecuencia, a fines de 1927, le fue sugerido a 

Lindbergh rea1izara un vuelo sin escalas de New York a M~xico, 

en su avi6n "Spirit of Sn Louis". El héroe del Atl4ntico acept& 

y el aer6dromo de Balbuena resu1t~ insuficiente para albergar a 

la multitud que acudi6 a recibirlo •. charles August fue en Maxi

co hu~sped oficial y distinguido, y en su estad!a estuvo acomp~ 

fiado por los genera1es Jos~ Luis .Am@zcua, Alfredo Lezama, Fr~tz 

Bieler y Roberto Fierro Vi11a1obos, quienes fueron invitados por 

el embajador Morrow -para que acompañarán a1 corone1 Lindbergh·.

Este personaje de 1a aviaei6n universal, conoci6 a la hija del-·· 

embajador estadounidense, de quien se enamor61 durante su idilio 
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vino varias veces a México, hasta que forma1iz6 su matrimonio

con Aniat Morrow.· Años mSs tarde, Lindber9h fue nombrado con-

sejero técnico de 1~ 11nea aérea Pan American. Traz6 y proye~ 

t6 1as rutas espec!ficas de esta compañia. La 61tima vez que-

vino a México tripu16 un avi6n trimotor denominado •México•, -

con capacidad para trece pasajeros. Este fue e1 primer vue1o-

internaciona1 de 1a ruta Brownsvi11e - Matamoros - Tampico - -

México. 

Enrique Renter!a Ba1c!zar, naci6 e1 7 de mayo de 1930 en 

Cocu1a, Ja1. En 1os años 1949-1951 rea1iz6 sus estudios de p~ 

1oto aviador mi1itar, en 1a Escue1a Mi1itar de Aviaci6n, cuando 

ésta se 1oca1izaba en 1a ciudad de Guada1ajara. En 1951 obtuvo 

e1 t1tu1o de aviador mi1itar y e1 grado de subteniente de· 1a -

Fuerza Aérea Mexicana. Renter!a Ba1cAzar, ha profundizado en 

e1 estudio y profesi6n concreta de1 v~e1o, por 10 que ha teni

do una preparaci6n técnica y cient!f ica en 1a materia de avia-

ci6n, tanto en nuestro pa!s como en e1 extranjero. Enrique --

Renter!a, sin pertenecer a ~inguna 1!nea comercia1 y prestando 

sus servicios como pi1oto en Petr61eos ?!exicanos, rea1iz6 un -

vue1o trasat14ntico en un avi6n DC-6 ABX-DUC, de PEMEX, e1 d!a 

24 de agosto de 1954 • La tripu1aci6n estuvo integrada -

por e1 capitAn segundo Enrique Vita1 C., Car1os Ru!z A., i.eo -

Rend6n, Francisco Cejudo y Bonifacio Be1tr&n.. La ruta fue: 

México - New Or1eans - Gander, Canad& - Brest - Marse11a. 

9.- Escue1a Mi1itar de Aviaci6n de México. 

En e1 año de 1910 un francés, de ape11ido Roumagnac, ·~ 
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9iri6 al Ministro de Guerra y Marina la creaci6n de una escue

la militar de aviaci6n que estar1a a cargo de maestros e instru~ 

tores extranjeros. Esta proposici6n no lleg6 a concretizarse. 

La primera escuela militar de aviaci6n se construy6 en el 

campo a~reo de Balbuena, en 1915, siendo su primer director el

capitan Alberto Salinas Carranza. Dicha escuela cont6, entre 

sus instructores, a Rafael o• Neil, Fritz Bieler, el francés Du~ 

Jcerker y el norteamericano Lievre. 

Cabe hacer menci6n que los talleres nacionales de cons-

truccíones aeron&uticas fueron anexados a 1a escuela mil~tar de 

aviaci6n, y que l!>st'a fue trasladada al puerto de Veracruz, pos

teriormente a Puebla, desp~es a Monterrey, de aqu~ a Guadalajara 

y, por último a la Base Aérea Militar No. 5 de Zapopan, Jal. A.=, 

tualmente junto con la Escuela Militar de Mantenimiento y Abast~ 

cimiento y la de Especialistas de la Fuerza Aérea integran, en 

su conjunto, el Colegio del. Aire, que se encuentra en Zapopan. 

Escuela de Aviaci6n Naval de la Armada de México. 

Manuel Avila Camacho, Presidente de la RepGblica, cre6,

mediant<! decreto de agosto 29 de 1943, la Escuela de Aviaci6n ~11!l 

val de la Armada de M~xico. 

La escuela qued6 bajo la depen·dencia directa de la Dire.=, 

ci6n General de la Armada de la Secretaria de Marina, y solo P.2 

d1an ingresar como alumnos los tenientes de corbeta del Cuerpo

Genera1 y de M§quinas, de la propia Armada. 

La designac16n del profesorado era de la competencia de

la propia Direcci6n de la ~.rmada, de la Secretar~a de Marinl!lf y 

los oficiales graduados recibir1an el t1tu!o de p1lotoa, que --
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l.os facul.tar1a para e1 ejercicio l.ega1 de su profesíOn tanto en 

l.as instituciones arm~das como en l.os c:tvi1es de l.a naciOn. 

1 • Escuadr6n 201.de l.a Fuerza Aérea Mexicana. 

E1 presidente de nuestro pa!s, General. Manue1 Avi1a Cam~ 

cho, fue autorizado por e1 Congreso de 1a UniOn para enviar tr2 

pas mexicanas a 1as fuerzas de 1os a1iados. E1 24 de ju1io de-

l.944, el. escuadrOn a6reo 20.1, recíbiO 1a orc;sen de traa1adarse a 

Rando1ph Fie1d, con e1 objeto de entrenarse debidamente para~-·· 

despu6s ir a combatir contra 1os japoneses. 

E1 Escuadr6n AAreo 201, que estuvo al. mando del. coronel.

pi1oto aviador Antonio cSrdenas Rodr1guez, fue parte integrante 

de 1a Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, misma que se hizo -

constar de: un grupo de mando, un grupo de comando, el. escuadr6n· 

201 y el. grupo de reernpl.azos. El. 23 de febrero de 1944, el. G~n!!. 

ral. Francisco L. Urquizo entregO 1a bandera a1 Coronel. C4rdenas

Rodr 1guez, en Major•s Fie1d, Greenvi11e;-Texas. 

D1as antes de sal.ir d~ Major's Fie1d, 1a Fuerza A6rea Ex

pedicionaria Mexicana recibiO e1 equipo individual. de campaña -

para jefes, oficial.es y tropa. En Topeka, Kans~s, se ministro-

e1 equipo individual. de vue1o a 1os pi1otos. Estas ministraci2 

nes fueron hechas por 1os depOsitos de l.os Estados Unidos, con-

apego a 1as tab1as re1ativas de l.a u.s.A.F. El personal. a@reo-

mexicano también quedO protegido contra el. tEtanos, 1a virue1a, 

el c51era, 1a fiebre amari11a, 1a tifoidea, e1 tifo y 1a peste 

bub5nica. Antes de partir a u1tramar, el. personal. de l.a F.A.E.M. 
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real~ze sus testamentos militares, apegAndose a lo establecido 

por el C6di'go C.iv.11 del D.istr.ito Federal. Tamb.i~n se gest.ione 

1o necesar.io para que el personal tornara seguros de V.ida rni1.1tar 
.... 

por 1a suma de diez mil pesos mexicanos para jefes y oficiales 

y de c.inco mil para elementos de tropa. Estos detalles fueron 

de gran importancia en lo referente a la moral de los componen-

tes. Durante el movimiento de la F.A.E.M. de Major's Field al 

puerto de embarque, no ocurr.16 deserci6n alguna y el n1lmero de 

faltistas desapareci6 totalmente. 

A las 8:00 hor~s del 27 de marzo de 1945, 1a Fuerza A~rea 

Expedicionaria Mex.icana sal.16 de Camp Stoneman al puerto f luv.ial 

de Pittsburg. Ah! tom6 u~ barco de r!o que la condujo a San --

Franc.isco, Cal.ifornia, en un recorrido de cuatro horas aprox.im~ 

damente. 

Abandon6 este buque y de inmediato abord6 el "Fair.isle~, 

transporte tipo Liberty, de 10,000 toneladas, siendo despedida

por el general Alamillo. 

A las 18:00 horas de ese mismo d!a, el buque desatrace -

del muelle nGmero 6 del Puerto de San Francisco y enf.116 hac.ia

la Puerta de Oro para hacerse a la mar. 

La travesta mar!tíma tuvo una durac.16n de 33 d!as con una 

sola .escala, de 4 d!as, en Nueva Guinea. 

·- .. Durante la travesta el personal rec.ib.16 toda clase de --

.1nstrucci6n. La d.1sc.1p1.1na fue form.idable, la salud del perso-

nal buena; para prevenir la malaria, se ministre Atebrina ocho

d!as antes del desembarco; adem~s tabletas de sal, • raz6n de -
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una por cada a11.mento, mismas que se dieron a1 persona1 en e1 -

momento de empezar a sudar. 

La hi9.1ene fue manten.ida de acuerdo a 1os recursos disp2. 

nib1es a bordo, 1a a1imentaci6n fue buena y e1 nGmero de marea

~os fue descendiendo a1 cuerto dla de haber emprendido e1 viaje. 

A bordo contaron con a1gunas diversiones como mGsica, cine y º!:. 

9an1.zaron eventos deportivos entre 1as unidades transportadas. 

A bordo de1 Fair1.s1e Sa11.eron: 

corone1 Antonio c~rdenas Rodrfguez. 

Mayor Enrique Sandova1 castarrica 

Mayor Ricardo B1anco Cancino 

Mayor Gui11ermo ~inage 019ufn 

Cap. 10. Roberto Sa1ido Be1tr4n 

Cap. 10. Radaml!s Gaxio1a Andrade.-

Cap. 2o. Jesds B1anco Ledezma. 

Cap. 20. Jes!is Carranza Hern~ndez. 

Cap. 2o. Roberto Legorreta Sici11.a. 

Cap. 2.o. Samue1 R. Pacheco Marfn. 

Cap. 20. Pab1o L. R.ivas Martfnez. 

Teniente Luis A1vares Maytorena. 

Teniente Antonio V.111ar Gut.i~rrez. 

Teniente Josl! Luis Barbosa Cerda. 

Teniente Ju1.1o Ca1 y Mayor Sauz. 

Teniente Amadeo Castro Abnanza. 

Teniente Josfi A. Cruz Abundi•• 

Ten1.ente HActor Espinoza Galvan. 



Teniente Jos6 Espinoza Fuentea • 

. Teniente Jacobo Estrada Luna. 

Teniente Carl.os r.ardu~>o Nuñe·z. 

Teniente Fernando Hern4ndez Vega. 

Teniente Reynal.do P~rez Gal.lardo. 

Teniente Graco Ramirez Garrido. 

Teniente Joaquín Ram!rez Vil.chis. 

Teniente Armando Rodr1guez Contreras. 

Teniente Carl.os Rodr!guez Corona. 

Teniente Raúl Rodr!guez Carre6n. 

Teniente Ignacio Salinas Ramos. 

Teniente A.mador S4mano Piña. 

Teniente Jesús Tapia Estrada. 

Teniente Carl.os Varela Landint. 

Teniente C~sar Velazco CerOn. 

Subtte. 

Subt-c.e. 

Subtte. 

Subtte. 

Subtte. 

Subtte. 

Subtte. 

Subtte. 

Subtte. 

Subtte. 

Subtte. 

Subtte. 

Guil.lermo A~bert Robl.es. 

Ram6n Caracas Enr!quez. 

Jaime Cenizo Rojas. 

David Cer6n Bedel.la. 

Samuel. Cuete Ram!rez. 

Manuel. Far!as Rodr!guez. 

Guil.lermo Garc!a Ramos. 

Raúl. Garc!a Mercado. 

Luis Hurtado Tinajero. 

Mario LOpez Portil.l.o. 

Praxedis LOpez Ramos. 

Miguel Moreno Arreo1•. 
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Subtte. Jose Luis Prat Ramos. 

Subttc. Justino Reyes Retana~ 

Subtte. Esteban Rubio Perez. 

Subttc. Angel S3nchez Rebollo. 

Subtte. Jos~ Miguel Uriarte Aguilar. 

Subtte. Roberto Ur!as Abelleyra. 

Subtte. Fausto Vega Santander. 

Sgto.1o. Rosendo Alarc6n Santana. 

Sgto.io. Eusebio Alvarez Huerta. 

Sgto.lo. Federico Arreola Romero. 

Sgto.lo. Enrique Barrag4n Aguilar. 

Sgto.lo. Aurelio Becerra Sullrez. 

Sgto.lo. Carlos Beitr4n Guti@~rez. 

Sgto.lo. Leonardo Beltrl!ln .Guti~rrez. 

Sgto.lo. Jos~ Carlos Blanco Talavera. 

Sgto.lo. Alfonso Carbajal Aransolo. 

Sgto.lo. Teodoro Carrilo Garc~a. 

Sgto.lo. Miguel Castillo Torres. 

Sgto.lo. Francisco de la Vega Guzml!ln. 

Sgto.lo. Juvenal Delgado Meza. 

Sgto.lo. Manuel Espinoza Gonz~lez.· 

Sgto.lo. Carlos Glllvez P@rez. 

Sgto.lo. César GonzSlez Mata. 

Sgto.lo. Luis Gonz4lez S4nchez. 

Sgto.lo. Neftal1 GonzSlez Corona. 

Sgto.lo. Armando Grajeda G6mez. 

Sgto.10. José Guti~rrez Gallegos. 
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Sgto.1o. Jesfis Herrera Sayas. 

Sgto.1o. Jesfi~ Jurado Pu1ido. 

Sgto.1o. Felipe Manteri1a Cruz. 

Sgto.10. Luis Mart!nez Miranda. 

Sgto.10. Miguel Mart!nez H.:irquez. 

Sgto.lo. Pedro Mart!nez de la Concha. 

Sgto.J.o. Manuel Miranda Maillar. 

Sgto.J.o. Le6n Mondrag6n Hoyos. 

Sgto.l.o. Luis Mondrag6n Hoyos. 

Sgto.l.o. Carlos Obreg6n Mart!nez. 

Sgto.J.o. Gregorio Ram!rez Lowre. 

Sgto.l.o. Daniel. Ramos M~ndez. 

Sgto.J.o. Gonzal.o Retana Guevara. 

Sgto.l.o. Onésirno Esp!ndol.a Miranda. 

Sgto.l.o. Agust!n Vel.asco Alegr!a. 

Sgto•l.o. Fernando Vergara Garc!a. 

Sgto.l.o. Roberto Welsh Guerrero. 

Sgto.l.o. Felipe Y~pez.Mart!nez. 

Sgto.2o. Rafael Acuña Aguil.ar. 

Sgto.20. Jos~ Al.varez Mora1es. 

Sgto.2o. RaOl. Alvarez Ortega. 

Sgto.2o. Enrique Arenas Norena. 

Sgto.20. JesQs Arrana Calder6n. 

Sgto.20. Enereo Avil.a Avi1ez. 

Sgto.2o. Leandro Avila sanchez. 

Sgto.2o. Francisco Bautista Gonz•1ez. 

Sgto.20. Juan Baut~•t• Y&ñez Cmnareria. 
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Sgto. 2o.Jaeobo Bocanegra Vel&zquez. 

Sgto. 20.Alfredo Boybin ·sllnchez. 

Sgto. 2o.A1berto Camacho Gare!a. 

Sgto. 2o.Heriberto Cañete L6pez. 

Sgto. 2o.Sergio Carrillo D!az. 

Sgto. 20.Horaeio Casti11eja Albarran. 

Sgto. 2o.Rub6n Celis Pifta. 

Sgto. 2o.H6etor Cepeda V&zquez. 

Sgto. 2o.Manuel Cervante• Ramos. 

Sgto. 2o.Carlos. Col1n Portillo. 

Sgto. 20.Alfonso cu6llar Ponee de Leen. 

Sgto. 2o.A1fredo Chávez Hidalgo. 

Sgto. 2o.Migue1 Angel Ch4vez Delgado. 

Sgto. 2o.Gilberto de la Rosa Alvarez. 

Sgto. 20.Enrique Dom!nguez Renden. 

Sgto. 2o.Eduardo Eguiluz Rosas. 

Sgto. 2o.Aristeo El!as Flore•· 

Sgto. 20.Gilberto Esealante Arias 

Sgto. 2o.Ju1io Esp1ndo1a Miranda. 

Sgto. 20.Franeiseo Esquive1 Reyes. 

Sgto. 20.Manuel Estrada Sosa •. 

Sgto. 2o.Jos6 Antonio Alfonseea • 

. ·Sgto •. 20.Luis Gallegos Mendoza. 

Sgto. 20.Radl Gamas Quevedo. 

Sgto. 2o.Humberto Gamboa Montoya. 

Sgto. 2o.Angel Gare1a Mart1nez. 

Sgto. 20.Jor9• Gare1a Barrera. 
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Sgto. 2o. Luis Careta V~zquez. 

Sgto. 2o. RamOn Garc!a Vega. 

Sgto. 2o. H6ctor c. G6mez oaxaca. 

Sgto. 2o. 2gnacio GOmez Estrada. 

Sgto. 2o. Jos~ Le6n G6mez Dom!nguez. 

Sgto. 2o. Andr6s Gonz4lez Herrera. 

Sgto. 2o. Fortino Gonz~1ez Gudiño. 

Sgte. 2o. Juan Antonio Gonz41ez B4ez. 

Sgto. 2o. Carlos Graillet Colorado. 

Sgto. 2o. Daniel Grajeda G6mez. 

Sgte. 2o. Pedro Guerra Garc!a. 

Sgto. 2o. JesOs Guerrero Uribe. 

Sgto. 2o. JesOs Guti@rrez Figueroa. 

Sgto. 2o. Maximiliano Guti@rrez Mar!n. 

Sgto. 2o. Luis Guzmán Rebeles. 

Sgte. 2c. Osear Herm?sillo Ficachi. 

Sgto. 2c. Ernesto Hernández May. 

Sgto. 2o. Jos@ Marta Hern4ndez Bai16n. 

Sgto. 2c. Adolfo Ireta Mart!nez. 

Sgto. 2o. Genaro Jacinto Orduria. 

Sgto. 2o. Fernando Juárez Jim~nez. 

Sgto. 20. Dionicic Ledezma Y4ñez. 

Sgto. 2c. Rub~n Ledezma Y4ñez, 

Sgte. 2c. Andr@s L6pez Olivares. 

Sgte. 20. David Lozano Hernandez. 

Sgte. 20. Abel Mart!nez Hern4ndez. 

~,qto. 20. Aguat!n F. Mart!nez Cortes 

-so 
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Sgte. 20. Eduardo· Moreno Bri11aa. 

Sgto. 2o. Ado1fo Ort1z Ji.m6nez. 

Sgto. 2o. Car1os ort1z Moreno. 

Sgto. 2o. Enrique c. Ort1z Jim6nez. 

Sgto. 20. Mois6s osorio Dom1nguez. 

Sgto. 2o •. Armando Padi11a Uribe. 

Sgto. 2o. Eduardo Peredo Huñoz. 

Sgto. 2o. Eugenio P6rez FernSndez. 

Sgto. 2o. 2smae1 P6rez Becerra. 

Sgte. 2c. Luis P6rez Lara. 

Sgto. 2o. Jose Ponce 01moa. 

Sgto. 2o. Carlos Quintana Moreno. 

Sgto.· 2o. Pedro Ram1rez Corona. 

Sgto. 2o. Jos6 Ray6n vare1a. 

Sgte. 2o. A1fonso Rea1 Mart1nez. 

Sgte. 2o. Guil1ermo.Reyna S4nchez. 

Sgte. 2o. Francisco Rodr1guez Castañeda. 

Sgte. 20. Genaro Romero Parra. 

Sgto. 2o. Jos6 Luis Rubio de1 Riego. 

Sgto. 20. Mario Sa1cedo Cruces. 

Sgto. 20. Rogelio Salcedo Sa1dafta. 

Sgto. 2o. Jos6 SSnche; Garc1a. 

Sgto. 20. Joaqutn Sllnchez Montea. 

Sgto. 20. Silvestre san Vicente ovando. 

Sgto. 20. Francisco Sierra Ochoa. 

Sgto. 2o. JesGs Silva Rue1aa. 
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Sgto. 20. Joaqu1'.n J. S1.lva Zamora. 

Sgto. 20. Josl! de JesGs So11'.s Tap1.a,, 

Sgto. 2o. Jul1.o Sorzano Ll5pez. 

Sgto. 20. Leonardo Soto Rodr1'.guez. 

Sgto. 2o. Luis Soto Serv1'.n. 

Sgto. 2o. Salvador Soto Oribe. 

Sgto. 2o. Gustavo Toledo Belmont. 

·sgto. 20. Jos!! Torres vara •. 

Sgto. 20. Jos!! LU1.S Trejo Patiño. 

Sgto. 2o. Josl! Uriza L«5pez. 

Sgto. 2o. Carlos Valdez Lel5n. 

Sgto. 2o, Agust1'.n VA1lejo'Mont1.e1. 
-Sgto. 2o. Bernardo vara Rangel. 

Sgto. 2o. Fileml5n Vargas Jiml!nez. 

Sgto. 20. Salvador V.:!zguez Morales. 

Cabo .Raymundo Acosta Ordaz.· 

Cabo Lu±s Jorge A1fonso Ll5pez. 

Cabo Alberto Almeida S1.queiros. 

Cabo Rodolfo Ambriz Hart1'.nez. 

Cabo Javier Armen ta Sllnchez. 

Cabo L.Szaro Arr1.eta Saldai'ia~ 

Cabo Josl! Arroyo Garc1'.a. 

Cabo Eligio Ba.rajas Esp.tnoza. 

Cabo Ram1.ro Bastarrachea Gamboa. 

Cabo Justo Becerr1.1 Sosa. 

Cabo Angel Bocanegra del Casti11o. 

Cabo Arnulfo Bon.illa Garcfa. 
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Cabo JosE Boni11a Dom!nguez. 

Cabo Fide1 Borunda Sa1cedo. 

Cabo Gi1berto Correa Ju.11.rez. 

Cabo Antpnio cruz Mora1es. 

Cabo Juan de Asco Beotegui. 

Cabo Francisco E1!as O!az Aguayo. 

Cabo Francisco D!az Meraz. 

Cabo Gerardo o!az Bo1años. 

Cabo Antonio Esca1ante F1ores. 

Cabo Jorge Estrada Ochoa. 

Cabo Xgnacio Fragoso Cedi11o. 

Cabo Carios Garay Garc!a·. 

Cabo A1fredo Garc!a Orocio. 

Cabo Gui11ermo Garc!a Gonz&1ez. 

Cabo Samue1 Garrido Mendoza. 

Cabo Fe1ipe Gonz41ez Labastida. 

Cabo 01egario G6mez Rodr!guez. 

Cabo Manue1 Guerrero Muñoz. 

Cabo Oth6n GutiErrez Medina. 

Cabo Mario Luis Higuera Rabago. 

Cabo Javier 7b4ñez Carri11o. 

Cabo Luis JimEnez S4nche:1f •. 

Cabo Luis H4a~dujano Ga11egos. 

Cabo Ernesto Mart!nez Truji11o. 

Cabo Pedro Mart!nez Parez. 

C~bo Wences1ao Mart!nez VS~quez. 

Cabo David Mata Ramos.· 
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Cabo A1~redo Hendoza Mendoza 

Cabo Bernardino Mendoza Hern&ndez. 

Cabo Car1os Mendoza J3uregui. 

Cabo Erasrno Meza Rivera. 

Cabo Fernando Miranda G6mez. 

Cabo EnrJ.que Ho1ina Pl!rez. 

Cabo Higinio 11onroy A1varado. 

Cabo Lino Mora1es Guadarrama. 

Cabo Sergio Mora1es Bern•1. 

Cabo Manuel Mungu!a Moreno. 

Cabo José Muñoz A1vear. 

Cabo Luis Jorge Oviedo Vi1la. 

Cabo Ramiro P@rez Calvil1o. 

Cabo Ricardo Quinta1 Pinz~n. 

Cabo Armando Ram!rez Campi11o. 

Cabo Agust!n Miguel Reséndiz Mire1es. 

Cabo Juan Reynoso Fuentes. 

Cabo Manue1 Rico Badi1lo. 

Cabo JesGs Rivera Arce. 

Cabo Jaime Romano Res6ndiz. 

Cabo Jesfis Salas 01ivaa. 

Cabo Eduardo S4nchez Ortfz. 

Cabo David Santana Garc!a. 

Cabo Hugo Seaman Jim~nez 

Cabo Jor~e Serralde Ganot. 

Cabo ff@ctor Tello Pine~a. 

Cabo Ricardo T.inoco Lima. 
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Cabo Gi1berto Tovar Garcfa. 

Cabo Rafae1 Va1dez Ba11eza 

Cabo Rafi1 Vargas GOmez. 

Cabo Resendi1 Varguez Magaña. 

Cabo A1fredo Vega Fernández. 

Cabo Carios Centeno Medina. 

So1dado Rafae1 Burguete Pascas1o. 

So1dado Esteban Carba11o Reye~. 

So1dado Gustavo Dfaz Campomanea~ 

So1dado RaG1 Esteva Aqu1no. 

So1dado Antonio Enrfquez Guerrero. 

So1dado Bernardo G6mez de 1os·santos. 

So1dado Diego L6pez Fe1~x. 

So1dado Juan L6pez Muri11o. 

So1dado Enrique Moedano G6mez. 

So1dado Fernando Nava !tusa. 

So1dado Leoncio Perez Ju4rez. 

So1dado Francisco Ramos Mendez. 

So1dado Herminio S3nchez Lu1s. 

So1dado Jose S4nchez Garcfa Nuno. 

So1dado Jose de JesGs Segura R~os. 

So1dado Ruben Si1va Richard•. 

So1dado Fe1ipe Soto Martfnez. 

So1dado A1fonso Vega G6mez. 

So1dado Arnulfo Vieyra Pozos. 

Soldado Juan Vi11afaña Av11a. 

Soldado Mario Zamora Agui1•r. 
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Pi1otos aviadores caidos: Capit:in -Pab1o Ruiz Rivas Hart!l

nez, Teniente José Espinoza Fuentes, Teniente Héctor Espinoza 

Ga1v4n, Subteniente Fausto Vega San.tander y Subteniente Mar:lo 

L6pez Porti11.o. 
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CAPJ:TULO J:J: 

SJ:TUACJ:O?l JURJ:DJ:CA DE LA FUERZA AEREA ?1F..Xl:CANA 

J:. J:ntroducc16n. 2. Secretar:fa de Guerra y Marina. 3. Secret~ 

r:fa de 1a Defensa Naciona1. 

a 1a Fuerza A~rea Mexicana: 

4 ,· Necesidad de otorgar Autonom:fa

A) :tncompatibi11dad de1 arma, en-

re1aci6n con e1 Ejército: B) Diferencia de1 medio aéreo con e1-

terrestre: C) Diferente forma operaciona1. S. La Fuer~a A~rea 

Mexicana y el Derecho Adm~nistrativo. 6. Fundamentos Constitu-

ciona1es para integrar 1a Secretar:fa de 1a Fuerza A~rea Mexica-

na o Secretar:fa de1 Aire. 7. Decretos para 1a integraci6n de -

1.a Aeron:!iutica Mi1itar. B. La Fuerza Aérea Mexicana: A) Co1e-

gio de1 Aire; B) Aviaci6n de Transporte: C) Aviaci6n de recon~ 

cimiento: D) Aviaci6n de bombardeo; El Aviac16n de pe1ea. 9.-

Jefes que ha tenido 1a Fuerza Aérea Mexicana. 
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1. 7ntroducci6n. 

En l~ Nueva España, durante casi doscientos años y en vir

tud de la paz reinante, no existiO un ejército propiamente con!!. 

titutdo y, mas bien, habta animadversiOn hacia 1a carrera de las 

armas. El Gobierno Virreinal autoriz6 la creaci6n de presidios 

mi1itares, en lugares estratégicos, únicamente para encarcelar

y contener a los indios, asegurando con esto la estabi1idad de-

poblaciones españolas y de mestizos. Posteriormente, a1 desap~ 

recer 1as encomiendas en e1 territorio de 1a Nueva ~spaña, ~u@

creado e1 servicio militar obligatorio y el Virrey de la Nueva

España, por medio de cartas, invit6 a1 pueblo ~ incorporarse. -

El propio Virrey nombr6 oficiales, jefes y generales; activ6 1a 

recolecci6n y compostura de armas, as! como la fabricación de -

municiones y pertrechos de guerra. As! fue como se constituy6-

un ejército, cuyo mando supremo recay6 en el Virrey. A partir

de la 7ndependencia, han existido sucesivamente tres ejércitos-

nacionales diferentes. El primero surge a principios de 1821,-

cuando las fuerzas insurgentes de Vicente Guerrero se unen a -

las fuerzas realistas de Iturbide para formar el EjErcito Trig~ 

rante, con 16,000 hombres, que hizo su entrada triunfal a la -

Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. A1 d!a siguiente, 

se convirti6 en el pri~er Ejército Nacional Mexicano, bajo el-

mando del gobierno iturbidista. El segundo Ejército Nacional -

se integró, al calor de la lucha armada, durante 1a Revoluci6n

de Ayutla y la Guerra de Tras Años; se robusteci6 en la segunda 

guerra de Independencia (durante la intervenci6n francesa), .,r-
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se· consolid6 bajo el gobierno del general Porfirio nraz. EJ. te_!'. 

cero ea 'el actual,·que empez6 a conat~tu1rse en 1914 con unida

des del ejErcito Constitucionaliata y al. mando de Don Venustia

no Carranza; en 1920, por efecto de J.a unificaci6n revoluciona

~ia, fue engrosado con fracciones de villistas y zapatiataa. ~a 

~e i~stituto armado se ri9i6 por la Ordenanza General del Ej~r

cito, promulgada el 11 de diciembre de 1911, por Don Francisco-

l:. Madero. Después, en 1920, Plutarco El1as Calles expide la -

Ley Or94nica del Ej~rcito y la Armada Nacionales, La Ley de --·· 

Ascensos y Recompensas y la Ley de Retiros y Pensiones; ademas,· 

·promulg6 los reglamentos correspondientes. Tales ordenamientos 

jur1dicos se aplicaron al Ejército, a la Armada y a la Aviaci6n 

Militar. 

2. Secretar1a de Guerra y Marina. 

Esta Secretarfa, que surgi6 como t~l el 18 de noviembre de 

1928, gued6 integrada con los miembros del Ejército, de la Arm~ 

da y de la AviaciOn Militar.y se rigi6 por las leyes promulga-

das en 1911 (por Maderol, y en 1926 por (Elfas Calles). Tales

instrumentos jurtdicos eran id6neos para el Ejército, no as! -

para la Armada y AviaciOn, a pesar de haber sido diseñadas con

la pretensi6n de abarcar los tres sectores. 

3. La Secretarta de la Defensa Nacional.. 

La Secretar1a de Guerra y Marina, a partir del 25 de octu

bre de 1937, deja de llamarse as! para adoptar el nombre de Se-
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cretar!a de la Defensa Nacional. La nueva Secretar!a reuni6 en 

un principio a la .Marina, .al EjErcito y a la Aviaci6n Militar.

En 1939, el sector de la Marina adquiri6 su autonom!a bajo el -

nombre de Departamento de Marina, mismo que, en 1940, pase a -

~onstitu!r una nueva Secretar!a de Estado, la Secretar!a de Ma-

rina. En la Ley de Secretar!as y Departamentos de Estado, pu--

blicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 24 de diciembre 

de 1958, el art!culo 5 otorga a la Secretar!a de Marina las fa-

cultades para administrarse y dirigirse por"s! misma. La Ley -

Org4nica de la Administraci6n POblica Federal, publicada en el

Diario Oficial de la Federaci6n el 29 de diciembre de 1976 y ~i 

gente a partir del primero de enero de 1977, en su art!culo 30-

faculta a la Secretar!a d~ Marina para prepararse, organizarse 

y adr.iin~strarse por s! misma. 

El art!culo 4 ·de la derogada Ley"de Secretar!as y Departa

mentos de Estado,_confiere a la Secretar1a de la Defensa Nacio

nal, facultades para la defensa del territorio nacional y la -

organizaci6n y preparaci6n del Ej~rcito, para formular planes -

de defensa, mantener y movilizar tropas en caso de guerra, as!

como para la construcci6n de fortificaciones y fAbricas de arm.!!. 

mento y municiones, de vestuario y equipo: para la administra-

ci6n de la Justicia Militar, entre otr~s. Este art!culo 4 tam-

biEn concedi6 facultades a la Defensa Nacional para organ1zar, 

administrar y dirigir a la Fuerza AErea Mexicana: situaci6n -~

anticonstitucional, que se repite en el art!culo 29 de la Ley-

OrgAnica de la Administraci6n P!lblica Federal, fracciones r, III, 

rv, v, vrr, vrrr, rx, xrrr, x:rv, xv y xxx. Este error se repite 
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en e1 nuevo decreto de reformas y adiciones a la Ley Or9Snica -

de 1a Administración PGb1ica Federa1, pub1icado en e1 Diario -

Oficia1 de 1a Federación e1 29 de diciembre de 1982. En resu-

men, a 1a Fuerza A6rea se 1e esta ap1icando un ordenamiento 

jur!dico que no es propio para su administración, dirección y

desarro11o. 

4. Necesidad de otorgar autonom!a a 1a Fuerza AErea Mexicana. 

A) J:ncompatibi1idad de1 arma en re1ación con e1 Ejl§rcito. 

E1 Ejl§rcito y 1~ Fuerza AErea son instituciones armadas 

con diferentes estructuras y diversos medios operativos; Es, -

por ello, contradictório agrupar, en una sola secretar!a de Es

tado, a ambas instituciones armadas, ya que la fusión, en. la -

pr&ctica, provoca diversidad de opiniones cuando de1iberan jun-

tas sobre un asunto de competencia similar. Cuando dos fuer--

zas armadas, reunidas en una misma Secretar!a de Estado, son -

llamadas a resolver un problema, puede ocurrir que una pronuncie 

sus votos sin o!r las razones de 1a otra, provocSndose, de esta 

manera, contradicciones e, incluso, la exhibición de sus di~i-

ciencias. 

B) Diferencia. del medio aEreo con ·el terrestre. 

Siempre que un EjErcito y una fuerza AErea operen bajo un 

mismo-mando, en una misma o diferente situación, no se podrS 

obtener el resultado requerido en virt~d de que, por un lado, el 

medio terrestre es distinto al aEreo y, por otro, la capacidad 

de conocimiento, en un solo Secretario de Estado, siempre sera-
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•in embargo, no es comprensible que, debido a esto, nuestra 

Fuerza A~rea tenga que soportar un material inadecuado que, por 

su antiguedad y retraso tEcnico, lo hace inoperante y peligroso. 

~ener una Fuerza AErea carente de adelantos tEcnicos y cientff.! 

cos y carente de una industria aeronáutica, es ir a favor del -

retraso. 

Nuestra Aviacil5n Mil.:i.tar o Fuerza AErea Mexicana puede 

adquirir su desarrollo sin neces.:i.dad de estar supeditada a otra 

instituci6n armada • El retraso de nuestro pafs en este ren9ll5n, 

. muestra un total desa_juste en relac16n con .1,. ,...,.,..,,., en que viv,! 

lll>OS • ,. 

s. La Fuerza A~rea Mex1cana y el Derecha Administrat1vo. 

La administrac.:i.6n pGblica, en nuestro pafs, es una estruc

tura formada por diversos 6rganos del Poder Ejecutivo Federal,

miamos que t.:i.enen la f .:i.nalidad esenc1al de atender el cumplimi~n 

~o de sus atribuciones y la prestacien de los servicios pOblicos 

a cargo del Estado. Tales servicios deber4n ser permanentes, -

ef.:i.caces y de interEs nac.:i.onal, a grado tal, que, con fundamento 

~n la Constituci6n vigente y leyes administrativas, el Estado 

debe dar satisfacci6n a las necesidades pOblicas y colectivas de 

la poblaci6n nacional. 

Ahora bien, los juristas que realizan investigaciones en la· 

administraci6n pOblica contempor4nea, estudian. graves problema• 

en el escenar.:i.o :nismo de la comunidad, en la cual resulta diff

cil ro:mper con lo.s preju:i.cios ya establecidos y aconsejar las -



64 

medidas que pueden ser ~ti1es a 1a sociedad, misma que, por 

otra parte, no sabe si apoyar 1os intereses creados y no 

apropiados o afrontar 1os riesgos de nuevos p1anteamientos 1e

ga1es y necesarios. 

En 1o que concierne a 1a Fuerza AErea Mexicana, existen -

conceptos y decisiones impropios, dictadas por personas ajenas 

a1 medio mi1itar a~reo, pero gue ostentan mando y poder y que 

niegan a ·ia instituci6n armad~ del aJ.re, 1a independe:nc.ia que 

1e concede 1a Ley Suprema de M6xico. Ta1 situaci6n es un serio 

prob1ema para e1 Derecho Administrativo. 

Dar independencia (.necesaria y suficiente) a 1a Fuerza 

AErea Mexicana, no es un obst&cu1o ni mucho menos un problema 

de tan dif1ci1 so1uci6n, como pretenden.hacer creer quienes -

se ocupan de este asunto y que han estructurado una aberraci6n 

que no les permite Ubicarse en un plano jurtdico Constitucio-

na1. 

6. Fundamentos Constitucionales para integrar la Secretar1a -

de la Fuerza AErea o Secretar1a del Aire. 

Desde hace ya varias d6cadas existe en nuest~a Ley Supre

ma vigente, el fundamento jur1dico para que la Fuerza AErea -

se integre, organice y desarrolle por s1 misma, en una Secre

tar1a de Estado (tal como sucede, por ejemplo, con 1as Secre

tar1as de Marina y de la Defensa Nacional) que vendr1a a ser

la Secretar1a del Aire o Secretar1a dé 1a Fuerza AErea Mex~ca~ 

na. 
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La base o fundamento Constituciona1 de 1a Fuerza AErea Me

xi~ana. se encuentra en 1os art!cu1os 73 fracciones XXV y XXX, 

27 p&rrafo tercero, 48 y 133 de nuestra Carta Magna. 

E1 art!cu1o 73 xzy. Seña1a •E1 Congreso tiene facu1tad•: 

Para 1evantar y sostener a 1as instituciones armadas, a ·~ 

ber• EjErcito. Marina de Guerra y Fuerza AErea Naciona1es, y 

para reg1amentar su organizaci6n y servicio. La misma fracci6n, 

en su versi6n origina1, dec!a:· •E1 Congreso de 1a üni6n tiene 

facu1tad: XIV. Para 1evantar y sostener a1 EjErcito y 1a - · 

~ada. y para reg1amentar su organizaci6n y servicio•. Como -

se ve. ni siquiera se menciona a .1a Fuerza AE~ea Naciona1, mis

ma que pudo haber ex1stido de hecho; mas no de derecho. motivo 

por e1 cua1 pod!a depender de 1a Marina ·o de1 EjErcito, o bien 

de ambas, ya que estas d1timas instituciones s! ten!an, a nive1 

ponst:l.tuc:l.ona1, su propia 1eg:l.s1ac:l.6n. 

La reforma a 1a f racci6n XIV (gue consta en e1 Diario Of:I.-

cia1 de la Federac:i.6n de fecha .10 de febrero de 1944)., ubica a 

la Fuerza AErea Naciona1 entre las instituciones armadas de 1a 

Uni6n. La m:i.sma reforma indica que "el Congreso de 1a Uni6n-

debe reglamentar su organizaci6n y servicio, es.decir, crear 

leyes y reglamentos para ta1es efec.tos t!picos". Sin embargo, 

1a legislaci6n necesaria, propia y adecuada para la aviaci6n 

milit~~ o Fuerza AErea Mexicana, no se ha realizado. En vez 

de e11o, el legis1ador federal, en forma anticonstitucional, 

cre6 1a ya derogada Ley de Secretarlas y Departamentos de Es

tado, cuyo art~cu1o 4 conced!a indebidas facu1tades a la Seer~ 
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tarta de 1a Defensa Nacional para administrar y dirigir, en to

dos los aspectos, .a 1a Fuerza AErea; este error se continOa co-

metiendo en i·a vigente. Ley Orgl!.nica de la Administraci6n PGb11.

ca Federa1, cuyo art!cu1o 29 faculta a la Secretaria de 1a Defe~ 

sa Nacional para que organice y dirija al EjErcito y Fuerza --

A~rea Nacionales en todas sus ramas. Y el actual decreto de re-

formas y adiciones a la Ley Orgl!.nica de la AdministraciOn PObl~ 

ca Federa1, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, e1 

29 de diciembre de 1982, no hace adic1.0n o reforma alguna al 

articulo 29 que beneficie a la autonomía de la Fuerza A@rea de

nuestro pai:s. 

La fracciOn XXX del articulo 73 Constitucional dice: 

"Para expedir toda; las leyes que sean necesarias, a ob~ 

jeto de hacer efectivas 1as facultades anteriores, y todas las

concedidas por esta' ConstituciOn a los poderes de 1a Unien•. -

Este precepto Constitucional es fundamental para la legislaciOn 

Aérea Militar de nuestro país; sin embargo, permanece violado, 

toda vez que se ha creado la Ley OrqAnica de la Administraci6n 

P<iblica Federal, pára someter a 1a Fuerza A@rea Nacional al pre· .. 

dominio de otra Secretaría de Estado. 

El articulo 48 Constitucional, dice asíz 

"Las is1as, los cayos y arrecifes de los mares adyacen

tes que pertenezcan al territorio ?1ac:iona1, la plataforma
0

con

tinental, los ~Ocales submarinos de las islas de los cayos y -

arrec:ifes, los mares terr:itoriales, las aguas mar1t:imas 1.nte-

riores y el espacio situado sobre el territorio nacional, depe!!. 

derl!.n directamente del Gobierno de la Federac1.6n, con exc•pc16n 
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de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido 

jurisdicci6n lo• estados•. Este articulo señala que el espacio 

situado sobre el territorio nacional depende directamente del -

gobierno de la Federaci6n, mismo que debe contar, 16gicamente, 

con la Fuerza ~~rea Mexicana, instituci6n armada de la Uni6n pa

ra salvaguardar nuestra eoberan!a aérea y. espacial. 

El art!culo 27 Constitucional, p&rrafo tercero, prescr:I.-

be: 

•corresponde a la llaci6n el dominio d:l.recto de todos loa· 

recursos naturales de la plataforma continental y los z&:aloa 

. submarinos de las islas, de todos los minerales o substancia• 

c¡ue en vetas, mantos, masas o yacimientos cons.tituyan dep6s:ltoa 

c;uya natural.eza sea distinta de los componentes de los terrenos, 

tal.es co~o los mineral.es de los que se extra:lgan metales y meta~ 

loides, utilizados en la industria: los yac:lmientos de piedra• 

preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente -

P.ºr las aguas marinas: los productos derivados de l.a descompoa1.

_ci6n de las rocas, cuando su_ explotaci6n necesite trabajo aubte

fr&neo: los yacimientos minerales u orgSnicos de materiales sus~ 

·ceptibl.es de ser utilizados como fertilizantes1 los combust:lb1ea. 

minerales s61idos: el petr6leo y todos los carburos de hidr6geno 

s61idos, l!quidos o gaseosos¡ y el espacio situado sobre el Te

rritorio Nacional, en la extens:16n y término• que f:lja el Dere--

cho Internac:lona1•. 

Los art!culos 48 y 27 parrafo tercero, antes expuestos, -

constituyen la base estrictamente constituc:lonal para la :lnat:ltu-
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ci6n nrmada de1 aire, sin embargo, 1a ausencia de 1eyes y reg1a~ 

mentes, impiden a 1a Fuerza Atlreañesenvc1verse en. beneficio de -

1a seguridad aérea de1 paf.s. 

E1 artf.cu1o 133 Constituciona1 estatuye• 

"Esta Constituci6n, 1as 1eyes de1 Congreso de 1a Uni6n -

que emanen de e11a y todos 1os tratados que estén de acuerdo con 

1a misma, ce1ebrados y que se ce1ebren por e1 Presidente de 1a 

Repfib1ica, con aprobaci6n de1 Senado, serAn 1a Ley Suprema de -

toda 1a Uni6n. Los jueces de cada Estado se arregiar&n a dicha-

Constituci6n, 1eyes y tratados, a pesar de 1as disposiciones en 

contrarie que puedan haber en 1as constituciones de 1os Estadosw. 

con abso1uta certez_a este artf.cu1o estab1ece 1a suprema

cf.a de 1as norm¿s=cons~ituciona1es en re1aci6n a1 funcionamiento 

de todos·ios nive1es jerArquicos de nuestra 1egis1aci0n. En C0.2, 

secuencia, 1a genera1idad, abstracci6n y permanencia de1 ordena

miento jurf.dico constituciona1, jam&s deberA afectarse en su ni-

ve1 jerArquico por otras 1eyes de carácter secundario. De ah!. -

que 1os artf.cu1os constituci·ona1es antes expresados, constituyan 

e1 primer grado 1ega1 para e1 1evantamiento, organizaci6n y ser

vicio de 1a Fuerza Aérea Naciona1 como "Secretarf.a d'e1 Aire• o -

"Secretarf.a de 1a Fuerza Aérea Mexicanaw. 

No se debe creer que, .con 1a apiicaci6n sup1etoria_de una 

1egis1áci6n mi1;i.tar ajena a1 medio aeronS.utico" mi1itar, se cum

p1e con e1 mandato constituciona1. Por 1o contrario, se eat4 -

ante una vio1aci0n de 1a Ley Suprema. E1 ordenamiento de just~ 

cia mi1itar es propio para 1a caba11erf.a, arti11erf.a inranterf.a 
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Y de~As armas y servicios del ejl!rcito, pero no lo es respecto

de 1a Fuerza Aérea. _Tampoco es admisible que en un solo art!c!!_ 

1o de 1a Ley OrgAnica de la Administraci6n Pfiblica Federa1, el-

29, regule e1 1evantamiento, organizaci6n y servicios de dos -

fuerzas armadas de la Uni6n que actGan en dos medios operacion!!_ 

1es distintos. 

7.- Decretos para 1a integraci6n de 1a AeronSutica Militar. 

A) Decreto expedido el 5 de febrero de 1915, por Don Venustia

no Carranza, mediante e1 cua1 se ordena la creaci6n de 1a Aero

n&utica Militar. 

B) Decreto de fecha 11 de marzo de 1926, ·a través del cual -

surge la Ley Orgánica del Ejército Mexicano y que, además ordena 

la estru~turaci6n de la Fuerza Aérea. 

C) Decreto promurgado en e1 Diario Oficia1 de 1a Federaci6n -

de fecha 13 de diciembre de 1930, que crea el servicio de aero

nl!lutica. 

D) Decreto publicado en e~ Diario Oficia·l de 27 de junio de -

1941, que ordena la construeci6n y establecimiento de los Talle

res Nacionales de Aeronáutica Mi1itar. 

E). Decreto publicado en el Diario Oficial de -27 de junio de -

1944, que fija, para los pilotos aviadores militares, .la obl.:19a....: 

ciCSn de prestar sus servicios en el activo de ·la Fuerza Aérea¡.~· 

y que a la letra dices 

nManuel Avila camacho, Presidente Constitucional de los Es

tados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabeds 
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Que en uso de 1as facu1tades extraordinarias para legislar 

de que fui investido por e1 articu1o 5 del decreto del primero

de junio de 1942 de1 H. Congreso de 1a UniOn, y con fundamento, 

adem&s, en el articu1o 4 del propio ordenamiento 1egal antes in

vocado, as1 como en e1 articulo primero de la Ley Org4nica del

Ej~rcito y Armada Naciona1: y 

CONSIDERANDO que existen algunos pi1otos aviadores milita

res que se encuentran prestando actualmente sus servicios en las 

compañ1as civi1es de aviaci6n, cuya preparaciOn represento un -

fuerte gasto para e1 erario, sin que dicha preparaci6n reporte-

_ beneficio alguno a1 Ej~rcito, ya que muchos de e1los, al graduar

se, han solicitado licencia con 1a autorizaci6n especial. 

CO?~SIDERANDO que diversos pi1otos aviadores rni1itares,des

pués de prestar sus servicios en 1as compañias civiles de avia

ci6n, durante e1 tiempo que estan aptos para e1 vue1o, regresa

ran a1 Ejército agotados f1sicamente para desempeñar las funcio

nes inherentes de su profesiOn, y únicamente para so1icitar su 

retiro con goce de un tanto por ciento de sus haberes y asigna

ci6n de vuelo, de acuerdo con el tiempo de servicios que presta

ron fuera de la Fuerza A~rea, situaci6n que ya se ha presentado. 

CONSIDERANDO que dichos pilotos aviadores militares han es

tado desempeñando por m4s de seis meses actividades profesiona-

1es que son ajenas al servicio de 1as armas, ~n las compa~ias ~ 

civiles de aviaci6n, y sin embargo, se les computa el tiempo da 

servicios para los efectos del retiro, ·10 que es indebido, por

no estar de acuerdo con 1o estab1ecido en e1 pSrrafo segundo 

del articulo 70 de la Ley Org4nica para el"Ej~rcito y Armada 
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Nacional vigente. 

CONSIDERANDO que 1os mencionados pi1otos aviadores rni1ita

res que se encuentran desempeñando sus servicios en 1as cornpa-

ñ!as civi1es de aviaci6n, ocupan 1ugares en e1 escalaf6n del ac

tivo del Ej~rcito, entorpeciendo con esto, por fa1ta de vacantes, 

la c&rrera de pilotos aviadores que s! prestan sus servicios en 

la Fuerza A~rea Mexicana, he tenido a bien expedir el presente 

DECRETO 

Art!culo 1o. El personal de pi1otos aviadores mi1itares que· 

se hayan graduado en cualquiera de las escuelas de forrnaciOn de

pendientes de 1a Secretar!a de 1a Defensa Nacional, tendr4 obli-

9ac~6n de prestar sus servicios en e1 activo de 1a Fuerza A@rea

por un per!odo de cinco años, que sera forzoso para ellos y po

t~stativo, a voluntad de1 Gobierno, a partir de la fecha de ex

pedici6n de sus t!tulos. 

_Art!culo 2o. El persona1 de pilotos aviadores mi1itares que 

efectGe cursos de perfeccionamiento o·especializaci6n en cualquier 

escue1a nacional o del extranjero, en materias conexas con la -

av~aci6n, tendr4n obli9aci6n de servir un año m.Ss en e1 activo -

de la Fuerza A~rea, por cada curso efectuado, en 1a inteligencia 

de que el tiempo de duraci6n de los estudios ser& descontado del 

tota1, para los efectos de obtención de licencia limitada.· 

Art!culo 3o. Los pilotos aviadores militares que deseen 

prestar sus servicios en 1as cornpañ!as civiles de aviaciOn, debe

r6n sujetarse estrictamente, y sin excepciOn, a lo mandado por 

los art!culos 82, 83 y 85 de la Ley Or9Anica del Ej•rcito Y 
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Armada Nacional, solicitando licencia ordinaria sí el tiempo -

que van a estar sepa~ados del activo sea menor de seis meses, 

o licencia ilimitada, en el caso de que el tiempo de separa-

ci6n sea mayor. 

Art!culo 4o. Los pilotos aviadores militares que habien-

do obtenido la licencia ilimitada se .. encuentren prestando sus 

servicios en las compañ!as civiles de aviaci6n, causar4n baja 

en el escalaf6n del activo de la Fuerza A~rea, y alta con el -

grado que ostenten en el escalaf6n de reservas de Aeronáutica, 

en la misma fecha en que hayan principiado a disfrutar de la -

licencia ilimitada. 

Art!culo So. Los pilotos aviadores que se encuentren di,!!!_ 

frutando de licencia ilimitada para prestar sus servicios en -

las compañ!as civiles de aviaci6n, no tendr~n derecho a que se 

les abone el tiempo de servicios en las mismas: podr4n reingre

sar al servicio activo de la Fuerza A~rea, siempre que no hayan 

transcurrido m§s de seis años de su separaci6n y siempre que el 

Ejecutivo de la Uni6n considere necesarios sus servicios. 

T R A N S I T O R X O 

ARTXCULO UNICO. Este decreto surtirá sus efectos a partir 

de la fecha de su publicaci6n en el Diario Oficial de la -Fede

raci6n, y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracci6n X deX

Art!culo 89 de la ConstituciOn Pol!tica de los Estados Un~des -

Mexicanos, y para su debida publicaci6n y observancia, promulgó 

~1 presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Feder•l. 
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en la ciudad de México, a los veintinueve d!as del mes de mayo-

de mil novec~entos cuarenta y cuatro. Manuel Avila Camacho 

(Rfibrica). El Secretario de Estado y del Despacho de la Defen

sa Nacional, Llizaro Clirdenas. (R1lbrica) • El Procurador General 

de Justicia de la Naci6n, ~os~ Aguilar Maya. (Rfibrica). 

Lic. Miguel Alemán Secretario de Gobernaei6n. Presente. 

El C. 

F) Decreto contenido en el Diario Oficial de la Federaci6n,

del 4 de julio de 1969, en el que se dispone el tiempo que deben 

servir los pilotos aviadores militares en el activo de la Fuerz·a 

Aérea Mexicana. 

8. La Fuerza Aérea Mexicana. 

La Fuerza Aérea Mexicana, de acuerdo con lo establecido por 

el articulo 29 de la Ley Orglinica de la Administraci6n PGblica -

Federal, depende en su organizaci6n y servicio del Secretario de 

la Defensa Nacional. \ 

Actualmente la Fuerza A~rea Mexicana estli integrada por: 

A) El Colegio del aire1 

B) Aviaci6n de transporte1 

C) Aviaci6n de reconocimiento1 

Dl Aviaci6n de bombardeo1 

El Aviaci6n de Pelea. 

A) El Colegio del Aire, es una instituci6n militar a~rea que

se integra con la Escuela Militar de Aviación, con la Escuela -

Militar de Mantenimiento y Abastecimiento y con la Escuela Mili

tar de Especialistas de la Fuerza Aérea1 los j6venes mexicanos-
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que cubren los requisitos establecidos por el Colegio del Aire 

Y Fuerza AC!rea, ingresan como cadetes a rea1izar sus estudios-

en sus escuelas militares respectivas. Esta instituci6n aC!rea 

se encuentra en la Base A~rea Mi1itar ntímero S, en Zapopan, --

Ja1. 

B) La aviaci6n de transporte, es una rama de 1a Fuerza Aérea 

que se organiza, entrena y equipa para efectuar el traslado de 

tropas, abastecimientos, equipo de apoyo, vestuario y carga en 

general, para las unidades militares; y, cuando las necesidades 

lo requieren, transporta alimentos y equipo a demnificados. -. 

Esta aviaci6n, bajo el dominio de una adecuada. legislac~On po

dr~a rendir magn!ficos re~ultados, ya que estar!a apta para -

transportar alimentos, combustibles, lubricantes, minerales, 

productos del mar y todo aquello que por sus caracter!sticas 

p~diera transportarse por v!a aérea para el beneficio del -pue

blo. Dada esta situaci6n, el Estado obtendr!a Optimes benefi-

cios econ6micos. Esta aviaci6n opera con aviones DC-3, DC~4,-

DC-6 y Boing 727. 

Cl La aviaci6n de reconocimiento, es una rama de la Fuerza -

A~rea que se organiza, entrena y equipa para realizar vuelos -

sobre el territorio nacional con fines militares y de investi-

gaci6n aC!rea. Para tales fines emplea aviones T-2.8, T-33, he-

lic6pteros y avionetas. 

Dl. La aviaci6n de bombardeo, es una ráma de la Fuerza AC!rea 

que se prepara, entrena y equipa para efectuar operaciones de 

combate aC!reo, as! como para efectuar entrenam~entos adreos,-
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en caso de conf1agracien. Emp1ea aviones T-33 y T-28. 

El La aviaci6n de pe1ea,es una rama de 1a Fuerza Aérea que se 

entrena, equipa y prepara exc1usivamente para·e1 combate aéreo. 

Opera con aviones F-5 y T-33. 

9.- Jefes que ha tenido la Fuerza Aérea Mexicana. 

1.- A1berto Salinas Carranza (1915 a 1918). 

2.- Juan Gui11ermo Vi11asana (191~). 

3.- Samue1 Amézquita Liceaga (1920). 

4.- Roberto D1ez Mart1hez (1920). 

s.- Rafae1 Ponce de Le6n (1921l. 

6.- Rafael 0 1 Nei1 (1922}.. 

7.- Gustavo Salinas 0.922 a 1925). 

8,- Samue1 S. Gonz:!i.1ez 0.926l. 

9.- JO.sE Luis Amezcua (1927 a 19281. 

10.- Juan F. Azc:!i.rate (1929 a l.9.301. 

11.- Pedro Caloca Larios (1931 a 19321. 

12.- Leobardo C. Ru1z (1933 a 1934]. 

13.- Roberto.Fierro Vi1l.alobos (1935 a 1936). 

14 .- Samuel. c. Rojas (1937 a 19381 • 

15.- Antonio C:!i.rdenas Rodr1guez (194~ a 1952l 

16. - Alberto Vietiz y Vietiz (l.952 a l.9.541. 

17.- Alfonso Cruz Rivera U954 a 1959~. 

18.- Roberto Fierro Vil1alobos (1959 a l.9641-

19.- JosA Guada1upe Vergara Ahumada (l.964 a 1970}. 

20.- Roberto Sa1ido Beltran (1971 a 1976l • 

.zi.- H•ctor Berthier Agui1ua (1977 a 19821 

22.- 11i9ue1 Nendo•a 11arqu•• C198S a 1988) 



CAPJ:TULO :r:r:r 

UNIVERSO .?lO!VV\TJ:VO 

1.- Texto legal.- 2. Hip6tesis legales del art~culo 377 

del C6digo de Justicia Militar. 
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1.- Texto 1eqa1. 

Los textos 1ega1es descriptivos de las normas jur!dico pe

nales reguladoras de1 daño y destrucciOn a una aeronave del Es

tado o al servicio de ~ste, est§n contenidas en el libro segun

do del C6digo de Justicia Militar. Espec!ficamente, en los si

guientes t!tulos y cap!tulos: 

T!tulo preliminar. 

Art1cu1o 99. Todo delito de orden militar produce respon-

sabi1idad criminal, esto es, sujeta a una pena a1 que 1o comete 

aunque sOlo haya obrado con imprudencia y no con dañada ~ntenci6n. 

T!tulo Primero. · De ~os delitos y de los responsab1es. 

Cap!tu1o I. Clasificaci6n de delitos. 

Art!culo 101. Los delitos del orden militar pueden ser: 

I. Intenciona1es1 

II. No intencionales o de imprudencia. 

Es intencional el que se comete con el §n:Uno de causar da

ño o de violar la Ley. 

Es de imprudencia el que se comete por imprevisiOn, neg1i

gencia, impericia, falta de reflexi~n·o de cuidado, y que causa 

igua1 daño que un delito intenciona1. 

Art!culo 103.-·Para que 1a imprudencia sea punib1e ae·ne

cesita que se consume, y que no sea tari leve que, si fuere ~e

lite intenciona1, s61o se castigar!a con prisi6n de un mes. 
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CapS:tul.o J:XX. Grados de delito intencional. (tentativa). 

·ArtS:cul.o 105. Los del.itos serSn punibl.es en todos sus -

grados de. ej.ec.uc.1.6n;, .. 

Estos son conato, del.ito frustrado y del.ito consumado. 

ArtS:cul.o 106. El. conato consiste en ejecutar uno o mas h~ 

ches encaminados directa e inmediatamente a la consumación, pe

ro sin 11.egar al. acto que l.a constituye, si esos hechos dan a -

conocer por sS: sol.os o acompañados de al.gunos indicios, cu4l. -

es el delito que el. agente tenS:a intención de perpetrar¡ si no 

l.o dieren a conocer, tales hechos se considerarSn como actos -

puramente preparatori_os que sertin. punibl.es cuando por sS: s61o.s 

constituyan del.ito. 

El frustrado es aquel en que el agente ll.ega hasta el Gl

timo acto en que deb!a realizarse la consumación, si ~sta no se 

verifica por tratarse de un delito irrealizabl.e por imposible, 

porque los medios que se empl.een son inadecuados o por otra ca~ 

sa extraña a l.a voluntad del agente. 

CapS:tulo v. Autores. 

Art!c.ul.o 109. Son autores de un.delito: 

x. Los que conciben, resuel.ven cometerl.o, l.o preparan y

ejecutan, ya sea por sS: mismos o por medio de otros a quienes -

compel.en o inducen a delinquir, abusando aquel.l.oa de autoridad 

o poder, o val.i~ndose de amagos o amenazas graves, de l.a fuer

za fS:sica, de d4divas, de promesas o de cul.pabl.es maquinaciones 

o artific:loa' 
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rr.- Los que son la causa determinante del de1ito, aunque -

no lo ejecuten por s! ni hayan preparado la ejecuc16n, y se val

gan de otros medios diversos de los enumerados en 1a fracci6n 

anterior para hacer que otros 1o cometan. 

rrr.- Los que con carteles dirigidos al pueblo, o al ej~r

cito, o haciendo circular manuscritos o impresos, o por medio -

de discursos estimulen a cometer un delito determinado, si ~ste 

llega a ejecutarse, aunque so1o se designen gen~ric:amente las -·· 

vS:ctimas1 

rv.- Los que ejecuten materialmente el acto en que el deli~ 

to queda consumado, exceptuando el caso del art!culo sig~iente;: 

V. Los que ejecutan hechos que son la causa impulsiva del

delito, o que se enca.~inan inmediata y directamente a su ejecu

ci6n, o que son tan necesarios en los actos de verificarse ~sta, 

que sin ellos no puede consumarse; 

VI.- Los que ejecuten hechos, que aunque a primera vista -

parecen secundarios, son de los mas peligrosos, o requieren ma

yor audacia en el agente, y 

VII. Los que teniendo por su empleo o comisi6n e·l deber de 

impedir o de castigar un delito, se obligan eon el delincuente 

a no estorbarle que lo cometa, o a procurarle la impunidad en -

el caso de ser acusado. 

Art!culo 110. Siempre que el cumplimiento de una orden --

del servicio implicare. la vio1aci6n de una Ley Pena1, serSn res

ponsables el superior que hubiere dietado esa orden Y los in~e

riores que la ejecutaren, con arreglo a la• siguiente• pr•v•n-
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cioness 

r.~ Si la comisión de1 delito emanare directa y notoriamen

te de lo dispuesto en la orden, el que la hubiese expedido o man

dase expedir será considerado como autor, y los que de cualquie 

manera hayan contribu~do a ejecutarla serán considerados como 

c6mp1ices, en caso de que se pruebe que conocían aquellas circ~ns 

tancias y sin perjuicio de 1a responsabilidad en que pudieren -

haber incurrido tales c6mp1ices, si, para dar cumplimiento a·-

dicha orden hubiesen infringido, además, los deberes 'correspon

dientes a su ciase o al servicio o comisión que estuvieren desem

peñando. 

rr.- Si la comis~6n d~l de1ito proviniese de alteración al

transmitir la orden o de exceso al ejecutarla, por parte de los

encargados de hacer una u otra cosa, éstos serán considerados -

como autores, y los demás que hubiesen contribu!do a la perpe-

traci6n del delito serán reputados como c6mplices, en los mis-

mos términos antes expresados, y 

rrr.- Si para 1a perpetraci6n del delito hubiese precedido 

a la orden, de acuerdo o concierto entre e1 que la expidió y al

guno o varios de los que contribuyeron a ejecutarla, unos y -

otros serán considerados como autores. 

Cap~tulo VI. CGmplices. 

Art~culo 111. Son cómplices& 

r. Los que ayudan a 1os autores de un delito en 1os prepa-
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rativos de éste, proporcionándoles los instrumentos, armas u -

otros medios adecuados para cometerlo, o dándoles instrucciones 

para este fin, o facilitandc de cualquier otro modo la prepara

ci6n o la ejecuci6n si saben el uso que va hacerse de las unas

º de los otros¡ 

ZZ. Los que sin valerse de los medios de que habla la ~ra~ 

ci6n Z del articulo 109, emplean la persuaci6n o excitan las -

pasiones para provocar a otros a cometer un delito, si esa pro

vocaciOn es una de las causas determinantes de ~ste, pero no la 

Onica: 

z:i::r. Los que en la ejecuci6n de un delito toman parte de -

una manera indirecta o accesoria¡ 

:i:v. Los que ocultan cosas robadas, dan asilo a delincuentes, 

·1es proporcionan la fuga o protegen de cualquier manera la impu

nidad, si lo hacen en virtud de pacto anterior al delito, y 

v. Los gue sin previo.acuerdo con el delincuente, pero sab~ 

dores de que va a cometer el delito, y debiendo por su empleo o 

comisi6n impedirlo, no cumplen con ese deber. 

Articulo 112. Si varios concurren a ejecutar un delito d~ 

terminado y alguno de los delincuentes comete un delito distin

to sin previo acuerdo con los otros, ~stos quedarSn enteramente 

libres de responsabilidad por el no concertado, si se llenan -

los requisitos siguienteas 

J:. Que el nuevo delito no sirva de medio···adécul(do _para~ 

meter el ot:ro1 

:i::i:. Que aquGl no sea una consecuencia necesaria o natural 
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de ~ste o de los medios concertados¡ 

IZI. Oue no hayan sabido antes de que se iba a cometer el

nuevo delito, y 

IV. Que estando presentes a la ejecuc16n de @ate, hayan h~ 

cho cuanto estaba de su parte para impedirlo, si 1o pod1an ha

cer sin riesgo grave e inmediato de sus personas. 

Art1cu1o 113. En el caso del articulo anterior, ser4n cas

tigados como autores del delito no concertado, 1os que no lo 

ejecuten materialmente, si faltare cualquiera de los dos prime-

ros requisitos que dicho articulo exige. Pero cuando faltare -

el tercero o cuarto, serfin castigados como c6mplices. 

Art~culo ll~. El que-empleando alguno de los medios de -

que habla la fracci6n r, II y rrr del articulo 109 y rr del rrr, 

compela o induzca a otro a cometer un delito, ser~ responsable

de los dern:1s delitos que cometa su coautor o su c6mp1:1.ce, sola

mente en los siguientes casos: 

I. Cuando el nuevo de1ito sea un medio adecuado para 1a -

ejecuc16n del otro¡ 

rr. Cuando sea consecuencia necesaria o natural de éste, 

o de los medios concertados. 

Pero ni aún en estos dos casos ten.drl! responsabilidad, por 

los nuevos delitos, si estos dejaran de serlo,si @1 los efecut~ 

re. 
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ArtXculo l.15. El que por alguno de los medios de que ha-

bl.an las fracciones X, XX-y XXX del art!culo 109 y XX del. 111, 

provoque o induzca a otro a cometer un delito, quedara libre -

de responsabilidad si desiste de su resoluci6n e impide que el. 

delito se consume. 

Cap1tulo VXX. Encubridores. 

Art1culo l.16. Son encubridores de primera clase, los que 

~in previo concierto con los delincuentes, los favorecen de -

alguno de los mo_dos siguientes: 

x. Auxi1i4ndolo~ para que se aprovechen de los instrumen

tos con que se comete. el deli.to o de las cosas que son objeto 

o efecto de lól o aprovechlindose los encubridores de unos o de 

J.as otrasr 

II. Procurando por cualquier medio impedir que se averi-

gue el delito o que se descubra a los responsables de ~1, y 

XIX. Ocultando a ~stos, si tienen costumbre de hacerlo u 

obran por retribuci6n dada o prometida. 

Art1culo 117. Son encubridores de segunda el.ase¡ los que 

acquieren una cosa robada aunque no se l.es pruebe que ten~an -

conoc:i.miento de esta circunstancia·, sí al adquirirla no toma

ron las precauciones convenientes para asegurarse de que la ~ 

persona de quien obtuvieron la cosa, ten!a derecho para dis~ 

ner de ella. 

Art!culo 118. Los encubridores de tercera clase: l.os que 

teniendo por su empleo o comisi6n el deber de impedir o casti-
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gar un de1ito, favorecen a 1os de1incuentes sin previo acuerdo 

con e11os, ejecutando a1guno de 1os hechos enumerados en 1as -

•racciones r y rr de1 art!cu1o 116 u ocu1tando a 1os cu1pab1es. 

Cap!tu1o VIII. Circunstancias excluyentes de responsabi

iidad. 

Art!culo 119. Son exc1uyentes: 

r. Ha11arse e1 acusado en estado de enajenaci6n menta1 -

al cometer la iufracci6n: 

rr. Ha11arse el ac~sado a1 cometer 1a infracci6n, en un -

estado de inconsciencia de sus actos, determinado por e1 emp1eo 

accidenta1 e invo1untario de substancias t6xicas, embriagantes 

o enervantes, o por un estado toxiinfeccioso agudo o por un -

trastorno menta1 invo1untario de carácter patol6gico y transi

torior 

III. Obrar e1 acusado en defensa de su persona o de su -

honor, sa1vo 1o dispuesto en e1 art!cu1o 292, repe1iendo una 

agresi6n, actua1, vio1enta, sin derecho y de 1a cual resu1te 

un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino a1-

guna de las causas siguientes: 

la. Que e1 agredido provoc6 1a agresi6n dando causa inme

diata y suficiente para e11a1· 

2a. Que previ.6 1a agresi6n y pudo f!lci1mente evitar1.a por 

otros medios 1ega1e•: 

Ja. Que no hubo necesidad raciona1 de1 medio empleado eh 

1a defensa, y 
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4a. Que el daño que iba a causar el agresor era fAcilmente 

reparable despu~s ·po~ medios legales, o era notoriamente de po

ca importancia comparado con el que caus6 la de~ensa. 

IV. Obrar en cumplimiento de un de~er legal o en ejerci

cio leg!timo de un derecho, autoridad, empleo o cargo p6blico. 

v. Ejecutar un hecho que no es delictuoso sino por circun~ 

tancias particulares del ofendido, si el acusado las ignoraba

inculpablemente al tiempo de obrarr 

VI. Obedecer a un superior aun cuando su mandato constitu

ya un delito, excepto en l'bs casos en que esta circunstancia sea 

notoria o se pruebe que el acusado la conoc!a1 

VII. Infringir una Ley Penal dejando de hacer lo que man

de por un impedimento legítimo o insuperable, salvo que, cuan

do tratAndose de la falta de cumplimiento de una orden absoluta 

e incondicional para una operaci6n militar, no probare el acus~ 

do de habor hecho todo lo posible, aun con inminente peligro

de su vida, para cumplir con esa orden; 

VIII. Causar.daño por.mero accidente,sin intenci6n ni -

imprudencia alguna, ejecutando un hecho l!cito con todas las -

precauciones debidasr 

XX. Obrar impulsado por una fuerza f!sica irresistible, 

y 

X. Obrar violentado por el temor fundado e irresistible da 

un mal inminente y grave en la persona del infractor. 

Cap!tulo XX.- Circunstancia que atenfian o agravan la 

responsabilidad criminal del acusado, serán establecidas y cali-
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ficadas por el juez, a su arbitrio. 

Art!culo 121. Para determinar estas circunstancias se -

tendrá en cuenta: 

r. La naturaleza de 1a acci6n u omisi6n y de los médios -

empleados para ejecutarla y la extensi6n del daño causado y del 

peligro corrido1 

rr. La edad, la educaci6n, la ilustraci6n, las costumbres 

y 1a conducta precedente del acusado y los motivos que lo impul

saron o determinaron a delinquir1 

rrr. Las condiciones.personales en que se encontraba en -

el momento de cometer el delito y los demás antecedentes que -

puedan comprobarse, as! como sus v!nculos de parentesco, de 

amistad, o nacidos de otras relaciones sociales; la calidad de 

las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar,

modo y ocasi6n1 

rv. La actitud del acusado con posterioridad a la comi-

siOn del delito y especialmente las facilidades que éste haya

proporcionado para la averiguaci6n de la verdad. 

T!tulo rrr. Aplicaciones de las penas, substituci6n, re• 

ducci6n y conmutaci6n de ellas. 

Capttulo rv. AplicaciO~ de penas en los grados de conato

y delito frustrado (sanci6n para la tentatival. 

Arttculo 158. El conato se castigar& con la quinta par~ 

te de la pena que se aplicar!a al delincuente, si.hubiera con

sumado el delito. 
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Art1culo 159. E1 delito frustrado se castigar4: 

1. Cuando e1 de1ito no se consume por tratarse de un de-

1ito irrea1izab1e, porque es imposib1e o porque son evidente-

mente inadecuados 1os medios empleados, con un tercio o dos 

quintos de 1a pena que se impondr1a si e1 delito se hubiere 

consumado, y 

11. Cuando el delito no se consume por causas extrañas a 

la voluntad de1 agente, diversas de las que ae expresan en 1a

fracci6n anterior, con dos quintos a dos tercios de 1a que ae~ 

ap1icar1a si se hubiera c~nsumado e1 delito. 

El juez tendr4 en cuenta lo dispuesto en 1os art:t.culos -

146 y 147. 

Cap1tulo V1I. Aplicaci6n de penas cuando se estimen at~ 

nuantes y agravantes. 

Art1culo 170. Cuando 1a autoridad judicial estime que -

no existen circunstancias que atenúen o agraven la responsabi

lidad del acusado deber:in imponer él ttórmino medio de la pena, 

cuando sea tóste e1 que la ley seña16. 

Art!.culo ¡ 71. Si 1a autoridad judicial estima atenuantes 

podra disminuir ia pena del medio al m1nimo, y s~ estima agra

vantes, aumentar1a del medio al maximo, dSndoles el valor que 

considere justo conforme a las reglas que en este cedigo se -

establecen. 

Art1culo 172. Si la ley fijare 1os extremos, la autoridad 

judicial impondrS la que estime justa; debiendo tomar en cuen

ta las circunstancias que atenGen o agraven· la responsabilidad 
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del acusado, si alguna concurre. 

Art:Eculo 377. El aviador que ~n tiempo de paz, delibera-

damente o por descuido, negligencia o impericia, causare daño a 

una aeronave del Estado o al servicio de ~ste, sufrirá la pena 

de cinco años de prisi6n y si l.a aeronave quedare destru:Eda, la 

de ocho años. 

2. Hip6tesis legales del art:Eculo 377 del C6digo de Justicia 

Mili toar. 

El analisis 16gico del art:Eculo 377 hace evidente la exi.!. 

tencia de dieciseis hip6tesis legales de infracciones de debe-

res especiales de aviadores. 

1. El aviador que en tiempo de paz, deliberadamente caus~ 

re daño a una aeronave del Estado, sufrirá la pena de cinco --

años de prisi6n. 

2. El aviador que en tiempo de paz, por descuido causare

d.iño a una aeronave del Estado, sufrirá la pena de cinco años -

de prisi6n. 

3. El aviador que en tiempo de paz, por negligencia cau

sare daño a una aeronave del Estado, sufrirá la pena de cinco 

años de prisi6n. 

4. El ~viador que en tiempo de paz, por impericia causare 

daño a una aeronave del Estado, sufrirS. la pena de cinco años-

de priaie5n. 

S. El aviador que en tiempo de paz, deliberad.amen~ cau

sare daño a una aeronave al servicio dei Estado, sufrir& la P~ 

na de cinco años de prisi&n. 
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6. E1 aviador que en tiempo de paz, por descuido causare

daño a una aeronave a1 servicio de1 Estado, sufrirá 1a pena de

cinco años de prisi6n. 

7. E1 aviador que en tiempo de paz, por neg1igencia caua .. ·· 

re daño a una aeronave a1 servicio de1 Estado, sufrirá 1a pena

da. cinco años de prisi6n. 

8. E1 aviador que en tiempo de paz, por impericia causare

daño a una aeronave a1 serviéio.de1 Estado, sufrir4 1a pena de

cinco años de prisi6n. 

9. E1 aviador que en~iempo de paz, deiiberadamente causa

re 1a destrucci6n a una aeronave de1 Estado, sufrir4 1a pena -

de ocho años de prisi6n. 

10. E1 aviador que en tiempo de paz, por descuido causare 

1a destrucci6n a una aeronave de1 Estado, sufrirá 1a pena de --

ocho años de prisi6n. 

11. E1 aviador que en tiempo de paz, por neg1igencia cau

sare 1a destrucci6n a una aeronave de1 Estado, sufrirá 1a pena

de ocho años de prisi6n. 

12. E1 aviador que en tiempo de paz, por impericia causa

re 1a destrucci6n a una aeronave de1 Estado,.sufrir& 1a pena de 

ocho años de prisi6n. 

13. E1 aviador que en t~empo de paz, de1iberadamente. cau

sare 1a destrucci6n a una aeronave a1 servicio de1 Estado., _.au-

frirS 1a pena de ocho años de prisi6n. 

14. E1 aviador que en tiempo de paz, por descuido caus·ara 

1a deatrucci6n a una aeronave a1 servicio de1. Estado, sufrir& -
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15. El aviador que en tiempo de paz, por negligencia cau

sare la destrucci6n a una aeronave al servicio del Estado, su-

fr1r4 la pena de ocho años de prisi6n. 

16. El aviador que en tiempo de paz, por impericia causa

re la destrucci6n a una aeronave al servicio del Estado, sufri

r4 la pena de ocho años de prisi6n. 

De las dieciseis hip6tesis explicitadas, cuatro son dolo

sas Chip6tesis 1, s, 9 y_ 13) y doce son culposas. Por otra par-·· 

te, de las dieciseis hip6te•sis, o~ho son de daño y ocho son de

destrucci6n. 

Ahora bien, la reconstrucci6n met6dica del art!culo 377, 

d4 como resultado la existencia de cuatro· tipos legales: 

1. El aviador que en tiempo de paz, deliberadamente cau

sare daño a una aeronave del Estado o al servicio de éste, su--

frir:S la pena de cinco años de prisi6n. 

2. El aviador que en tiempo de paz, deliberadamente caus~ 

re la destrucci6n a una aeronave del Estado o al servicio de és-

te, sufrir4 la pena de ocho años de pris16n. 

3. El aviador que en tiempo de paz, por descuido, negli

gencia o impericia, causare da~b a una aeronave del Estado o al 

servicio de éste, ·sufr1r4 ·1a pena de cinco años de prisi6n. 

4·~ El· aviador que ·en t.:lempo de paz, por descuido, negli-

gencia o impericia causare· la destrucci6n a una aeronave del Es

tado o al servicio de éste, sufrir:S la pena de ocho años de pri-

ai6n. 



CAPJ:TULO IV 

ESQUEMA DE LA TEORJ:A DEL DERECHO PEHAL 

Temario: l. Introducci6n. 2. Las no~jur~dicas penales: A) 

Los tipos: B) Las Eunibilidades. 3. Los ~elites: A) Gener~li

__ dades: B) Presupuestos dél delito: C) E:lementos del delito. 

·-··. 
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1. Introducci6n. 

Las materias que pertenecen a1 derecho penal, muy variadas 

en su semantica especifica, son cinco: a) Las normas jur1dico- -

pena1es: b) Los de1itos: c) Las puniciones: d) Las penas; e) Las 

medidas de seguridad. 

Las cinco categor!as, en su conjunto, integran el objeto -

cuya exp1icaci6n, 16gicamente estructurada, es 1a ciencia de1 d~ 

recho pena1. cabe advertir que se esta haciendo referencia a 

dos areas diferentes: por un lado, e1 objeto de conocimiento 

(derecho pena1), constituid~ por 1as normas penales, 1os delitos, 

1as puniciones, 1as penas y todo lo inherente a las medidas de -

seguridad: por el otro, el sistema conceptual (ciencia del dere-

cho penal) e1aborado acerca de ese objeto de conocimiento. Esta 

diferenciaci6n permite hacer dos importantes afirmaciones: ni e1 

derecho pena1 es ciencia, ni 1a ciencia del derecho penal es de

recho. 

La ciencia del derecho penal se integra, obviamente, con 

las teor!as explicativas de las cinco materias que constituyen 

e1 derecho pena1, es decir: la teor!a de la ley penal, la del 

delito, la de las puniciones, la de las penas y 1a de todo 1o 

concerniente a 1as medidas de seguridad- Estas teor!as han de -

plantearse -y es admisible y fecundo e1 planteamiento- en dos 

niveles te6ricos diferentes: uno particu1ar y otro general. El 

nivel particular viene a ser 1a parte especial de la ciencia 

del derecho pena1: el nive1 genera1 corresponde.a la parte gen~ 

ra1 de 1a ciencia del derecho penai. 



La parte especial 1ncluye: a) teor!as particulares de la• 

normas jur!dico penales; b) teor!aa particulares de los delitosr 

e) teor!as particulares de las puniciones; d) teor!as particula

res de las penas; e) teor!as particulares de las medidas de se-

guridad. La parte general incluye: a) la teor!a general de las -

normas jur!dico penales; b) la teor!a general de los de1itos; -

e) 1a teor!a genera1 de l.as puniciones; d) la teor!a genera1 de 

las penas; e) 1a teor!a general de 1as medidas de seguridad. 

2, Las normas ·jur:..d:tco ¡?ena·1e!t, 

A) Los tipos. 

E1 tipo es una figura elaborada por el legisl.ador, descri2 

tiva de una determinada clase de eventos antisocia1es, con un -

contenido necesario y suficiente para garantizar la protecci6n -

de uno o mSs bienes jur!dicos. 

Esta definiciOn contiene, imp1!citamente, las siguientes

afirmaciones: a) El tipo es una mera descripci6n genera1 y abs

tracta; b) Su elaboraci6n corresponde exclusivamente al legis1a

dor; e) El tipo regula, tan s6lo, eventos que tienen 1a propie

dad de ser antisociales; d) El tipo determina que un evento an

tisocial adquiera relevancia penal; e°J Para cada el.ase de even

tos antisocial.es hay un, y s~l.o un, tipo l.ega1; f) Cada tipo 1.!!_ 

gal. señal.a una, y a6l.o una, el.ase de eventos antisocial.esr g) La 

necesariedad y la suficiencia especifican l.a el.ase de eventos 

antisocial.es descrita; h) El. tipo del.imita, con toda precisi6n, 

el. Smbito de 10 punibl.e y, como consecuencia, permite conocer, 

con·to4a-certeaa, 10,q••·no •• pu~ib14!ll i>,E1 ti¡>«? tiene como -



funcien 1a proteeci6n de uno o mas bienes jur%dicos1 jl Sin 

1a existencia previa de un tipo, no hay delito. 

E1 legislador, por cuestiones de t@cniea legislativa, 

cuyo objetivo es faeil.itar el manejo de los cOdigos median-
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te la claridad, la simplicidad, etc., no describe en un Gnieo 

texto l.egal la materia de la prohibici6n en toda su integridad1 

trata de evitar reiteraciones innecesarias, y por e11o ubica -

todos los aspectos comunes en una parte general. y deja la parte 

especial para los aspectos diferenciadores, que en muchas oca

siones se compl.ementan con materias reguladas en otras codifi

caciones. 

E1 tipo se construye a partir del. texto legal que con-

tiene el verbo descriptivo de la actividad o inactividad mate

ria de la prohibici6n, pero dicho texto esta estrechamente vin-

culado con otros textos 1egales. En primer t~rmino, es necesa-

rio relacionar el texto legal que contiene al verbo con aque-

l.os otros que prescriben el doló o l.a culpa. Esta conjunciOn-

de textos l.egales, no incluye en su descripciOn las actividades 

o inactividades fortuitas debido a que éstas ocurren fuera del 

control del autor. Lo fortuito, por constitu%r meros fen6me--

nos natural.es, de ningC.n modo debe ser recogido por el .. Derecho 

Penal. 

En consecuencia, el tipo incluye Gnicamente actividades 

o inactividades dolosas o culposas, excluyendo expresamente --

1aa fortuitas. 

También hay que tomar en consideraei6n el texto legal. -

que da contenido a la tentativa que aparece en la parte gene--
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ra1 de todos los c6digos penales. Este texto legal, que en 

todos los c6di90~ penales se relaciona exclusivamente con e1 

dolo, fundamenta 1a existencia de dos clases de actividades o

inactividades dolosas: las de consumaci6n y 1as de tentativa. 

La culpa y la tentativa son, por definici6n, rec1procamente e~ 

cluyentes. Consecuentemente, los textos legales describen ac-

tividades o inactividades dolosas: de consumaci6n o de tentat.! 

va, y actividades o inactividades culposas, que s61o pueden -

ser de consumaci6n. 

Los tipos de consumaci6n se forman con todos 1os textos 

legales que especifican en toda su exactitud la materia de 1a

prohibici6n propia de la consumaci6n, lo cual implica la exc1:!!. 

si6n del texto legal concerniente a la tentativa. 

Los tipos de tentativa se construyen mediante 1a fusi6n 

coherente del texto 1ega1 propio de la tentativa con 1os diver-

sos tipos de consumaci6n. La coherencia se obtiene eliminando 

del tipo de consumaci6n, o substituyendo en ~1, todos aque11oa 

elementos que no armonizan con la tentativa. Un ejemplo en. es-

te caso concreto es la tentativa de homicidio. 

Con base en todo 1o anteriormente apuntado, va1e a~ir-

rnar que el tipo contiene los siguientes subconjuntos y elemen-

.toas 

Deber jur1dico penal 
Elemento: 

N-· Deber jur1dico penal. -
ll:ien jur1dico 

Elemento: 
B • Bien jur1dico 

!:uicto activo 
1::1ementos 1 



Al Vo1un-cab.i.1idad1 . 
A2 Imputabi1idad7 
A3. .Ca1iélad de garante1 
A4 Ca11dad espec!fica: 
AS Plura1idad espec!fica. 

Objeto mater1.a1 
Elemento: 

M = Objeto mater1.a1 
:t<:erne1 

.Elementos: 
Jl Vo1untad do1osa1 
J2 Vo1u~tad culposa1 
l:l Activ1.dad1 
l:2 Inac.tividad: 
~ Resultado material 
E Medios 
G Referencias temporales1 
S Refer~ncias espacia1es1 
F Referencias de ocasiOn. 

Lesi6n o puesta en peligro del bien jur!dico 
Elementos: 
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Wl = Les1.6n del bien jur!.d1.co (tipo de consumaci6n) 1 
W2 = Puesta en pe1igro del bien jur!dico (tipo de 

tenta"tiva). 
Violaci6n del deber jur!dico penal 

Elementos: 
V = Vio1aci6n del deber jur1d1.co penal. 

E1 legislador no sOlo describe, en los tipos, eventps 

ant1.sociaJes, sino que, además, los valora. Por e11o, 1os ti-

pos legales son tanto descriptivos como valorativos. Esto si~ 

nifica que sus elementos sor. de dos c.lases: Gnicamente descri2-

tivos o no va1orativos, y.descript1.vos y a 1a vez valorativoa. 

Los e1ementos puramente descriptivos constituyen e1 o~ 

jeto sobre el cual recae 1a valoraci6n dada en· los propios ti-

pos por e1 1eg1.s1ador. Loa valorat1.vos contienen precisamente 

la va1oraci6n .1egs1 de ese objeto. Son valorat1.vos: el deber-

jur1d1.co pena1 y 1a v1.olaci6n del deber jur:S.cU.c;o_ penal.. SQJ) -

puramente descriptivo• todo• 1o• demAa. 

Tambi6n puede hablarse de e1ementoa subjetivos y e1~n 
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tos objetivoe. Son subjetivos: la voluntabilidad, la imputa

bilidad, la voluntad dolosa y la voluntad culposa. Son objet~ 

vos todos loa restantes. 

B) Las punibilidades. 

La punibilidad es conminaci6n de privaci6n o restricci6n 

de bienes del autor del delito, formulada por el legislador pa

ra la prevenci6n general, y determinada cualitativamente por la 

clase de bien tutelado y cuantitativamente por la magnitud del 

bien y del ataque a ~ste. De aqu~ se desprende lo siguiente: 

a) La punibi1idad es una mera descripci6n general y abstracta1 

b) Es elaborada exclusivamente por el legislador; c) Es, tan s~ 

lo, conminaci6n de privaci6n o restricci6n de bienes; d) La 1e

gitimaci6n del legislador, en orden a la punibi1idad, está bas~ 

da en la necesidad social. Sin necesidad social el legislador

carece de 1egitimaci6n; e) La punibilidad está dada s61o para -

s.ujetos imputables; f) La punibilídad es el medio que ·determina 

1a inhibici6n de ta.les sujetos; gl La funci6n de la punibilidad 

es 1a protecci6n de bienes ·a trav~s de la prevenci6n general; 

h) La punibilidad debe ser id6nea para la prevenci6n generalr 

i) La clase de punibilidad depende de la clase de bien tutela

do; j) Cuantitativamente la punibilidad depende del valor de1-

bien tutelado, del dolo o de la culpa y de la 1esi6n ·(COJ)suma

ci6n) o puesta. en peligro (tentativa) del bien tutelado; k) No 

hay delito sin la existencia previa de la pun:l.b:l..1:1.dad; 1J ZA:• 

punibilidad es distinta de la puniei6n y de la pena; m) La pu

nibilidad •• fundamento de la puniei6n y de la pena. 
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Ahora bien, como ya se expreso, la exiatencia de tres -

e1a8es diferentes de tipos legales: dolosos de consumaci6n, =u.! 

posos de consumación, y de tentativa, determina necesariamente 

la existencia de tres distintas magnitudes de punibi1idad. 

La punibilidad corresponde al tipo doloso ea mSs grave

que la relacionada con el tipo culposo, y la correspondiente al 

tipo de consumación es m4s elevada que la ligada al tipo da -

tentativa. 

Es oportuno, para la mejor comprensión de la punibilidad, 

anotar, aunque sea en forma puramente esquem4tica, algunas de 

las nociones medulares acerca de la punición y de la pena. 

Punici6n es fijación de la particular y concreta priva

ci6n o restricei6n de bienes del autor del delito, realizada -

por el juez para reafirmar la prevención general y determina-

da cuantitativamente por la magnitud de la culpabilidad. De-· 

la definición anterior se deduce lo siguiente: al La punición 

es un mandato particular y concreto; b) Es dictada exclusiva-

mente por ~l 6rgano jurisdiccional en una sentencia penal; el 

La punición es fijación de la particular y concreta privación 

o restricción de bienes del autor del delito; dl La legitima

ci6n de la punición deriva de la comisión del delito plenamen

te probado; e) La punici6n se dicta sólo contra sujetos imput~ 

bles; f) La punición debe ser proporcional a la magnitud de la 

culpabilidad y, por tanto, el juzgador no debe rebasar el 1~

mite que le.traza la culpabilidad¡ g).La punici6n se da en re1~ 

ci6n a los delitos; h) La funci6n de la punici6n as reafirmar 



1a prevenc16n general; i) La punici6n es fundamento de 1a pe-

na. 

En cuanto a la pena, Gsta es 1a real privaci6n o restris_ 

ci6n de bienes del autor de1 delito, que lleva a cabo el 6r9a

no ejecutivo para la prevenci6n especial, y determinada en su -

m4ximo por la culpabi1idad y en su m1nimo por la repersona1iz!!_ 

c1.6n • 

.f 
I 

.1 
De aqu1 se deriva que: a) La pena es un hecho particu-

1ar/y concreto; b) Su instancia jur1dica es la ejecutiva1 cL -:. 

La pena es la real pr.1vac~6n o restricci6n de bienes del autor 

del delito; d) La legitimaci6n de la pena emerge de la existea 

cía del delito, plenamente compro~ado; eJ La pena es tan s6lo 

para suJetos imputables: ·'f> La funci6n de la pena es la prevea 

ci6n especial: g) Est4 determinada en su rn4ximo por la culpabi-

11.dad y en su rninimo por la repersonalizaci6n; h) No hay pena 

s1.n punici6n. 

3. Los de.Lites 

A) Generalidades. 

El delito es un hecho y se sitGa en el mundo de la fact~ 

cidad; por lo tanto, su contenido es rigurosamente f4ctico. 

A diferencia de la norma jur!dico-penal, que es general, abs-

tracta y permanente, el delito es particular, concreto .y tempo-

ral. Particular, porque es obra de sujeto o E"·t:jetos individua-

les; concreto, porque es un necno dete~minado; y temporal, por 

estar limitada su realizaci6n a un momento o lapso, tambiGn -

plenamente determinado. 
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Temporalmente, y por exigencia del principio de legali

dad, el delito aparece despu~s del proceso legislativo, ea de

cir, una vez que el legislador na creado la norma que con toda 

precisión lo describe y sanciona. Por otra parte, por razones 

de legitimación, el delito es previo a la actuaci6n del 6rgano 

jurisdiccional, quien, después de verificar su existencia, apl~ 

ca la norma general y abstracta al caso partj.cular y concreto. 

Los delitos s6lo pueden ser cometidos por sujetos impu

tables. Ademas, con fundamento en las normas que los definen, . 

pueden ser: a) Dolosos de•1esi6n (consumación}; b) Culposos de 

lesi6n (conswnación); c) Dolosos de puesta en peligro (tentat~ 

va). 

Para que exista delito es necesario que haya tipicidad. 

La tipicidad es la correspondencia un~voca uno a uno entre los 

elementos del tipo ~egal y los contenidos del delito; es decir, 

que para cada elemento del.tipo tiene que haber una porción de 

contenido del delito que satisfaga la semántica de aquél y pa

ra cada porci6n de contenido del delito tiene que haber un ele-

mento del tipo que exija su concreci6n. Cuando, por el contra-

rio, no se satisface el requisito de la exacta adecuaci6n al t~ 

po legal, se estar4 frente a la atipicidad. 

Cuando se analiza el hecho constitutivo del delito, para 

conoce~_ su contenido, se advierte que una parte de ese conteni

do surge en el momento ae ser realizada la aeei6n o la omiai6n 

y que otra porci6n del mismo ya exist!a en el mundo fenom@nico 

antes de la realización de la conducta. Tambi@n •e ve con toda 

clarid~d, que el primero -aquel que surge con 1• conducta 
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t1.ene 1a prop1.edad de ser J.es.i:.vo del b1.en o v1.o1ator:lo de1 de

ber y que, el segundo -que ya exist!a- no t1.ene las prop:teda-

dea anotadas. Esto perm1.te d1.ferenciar con toda prec1.s1.6n esos 

conten1.dos: al que surge con la conducta se le denom1.na •e1emen 

tos t!p1.cos del del1.toni al preex1.stente, •presupuestos t!p1.cos 

del del1.to•. 

Ademas de lea presupuestos y eiementos t!p1.cos, para que se 

configure el de11.to se requiere un. grado espec!f1.co de cuJ.pab1.-

1:f.dad, determJ.nado por e1 conoc1.m1.ento de l.a violac.i:en de1 da- .. 

ber jur!d1.co pena1. 

Por todo 1o expuesto, el de1ito puede defin1.rse como la cu1-

pable concreciOn de un t1.po 1ega1. 

BJ Presupuestos deJ. deJ.ito. Aspectos ;es>sitivos y negat1.vos. 

Los presupuestos t!picos son antecedentes facticos del -

de11.to, adecuados a un tipo legal. y necesarios para la existen

cia del de11.to. 

El.los son: 

• Deber jur!dico penal t!pico lN) 

• Bien jur!d1.co t!p1.co lB) • 

• Sujeto.activo t!p1.co (A), con su sem&ntíca part1.culart 

vo.luntabi.11.dad lAU 1 

Zmputab1.l.1dad (A2lr 

Ca.11.dad de garante (A3lr 

Cali.dad eapec!fi.ca (A4]r 

Pl.urali.dad espec!fi.ca (~S)r 

• Sujeto pasivo. t!pi.co lP)., con au aemllnt1.ca part1.culara 



Ca.U.dad espec!r1.ca (PJ.l, y 

P.Lural.idad especí~ica 0'21 • 

• Objeto material. típico (Ml. 

lilZ 

N6tese que los presupuestos del delito, cuya ubicaci6n, 

como ya se dijo, está en el mundo f4ctico, se adecuan a los ci!l 

e.o primeros eJ.ementos del. tipo l.egal; ~stos les otorgan su den~ 

minaci6n y determinan su contenido. En tal situac16n, l.os pre

supuestos del del.ito y los correspondientes eleme.ntos del tipo 

l.egal., tienen que coincidir en su semantica. Cuando esta coi!l .. 

cidencia necesaria no se satisface, se estará ~rente a alguna 

hip6tesis de atipicidad por ausencia del. presupuesto t!pico. 

Las hip6tesis de atipicicad, en relaciOn con J.os presu

puestos, son: 

. Ausencia del deber jurídico-penal t"1'.p:ico. 

. Ausencia del. bien jur!d:l.co t!p:l.co. 

. Ausencia del. sujeto activo t!pico. 

. Ausencia de sujeto pasivo t!pico. 

. Ausencia de objeto material t1pico. 

C) El.ementos del delito. Aspectos positivos_l'. negativos. 

Los elementos -.:1¡.•icos del deli'Co son, .,.n Ligor 16g:l.co, 

subconjuntos del del:l.to en l.os que se concreti.za la sem4ntica 

de los subconjuntos del tipo. del mismo nombre, y a l.os cual.es 

se asocia •H subconjunto cul.¡:aci:. l.:i.dad para coni;tituir el· sub·-

conjunto denominado del.ita. 

Loa el.ementos del. del.ito aon1 

Kernel t!p:i.co lk) :integrado pora 



- Vo1untad dolosa (J1) o vo1untad cu1poaa (J2)1 

.Actividad (%1) o inactividad (%2) 
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Reau1tado material (R) y, por tanto, nexo cauaa1 o -

riexc. normativo1 

Moda1idades: medios de comisi6n (E) y/o referencia -

tempora1 (G) y/e referencia eapacia1 (S) y/o refere!!. 

cia de ocaai6n (F). 

• Lesi6n o puesta en peligro de1 bien jurfdico, tfpicaa 

(Wl + W2) • 

• Vio1aci6n del deber jurtdico pena1, tfFica (V) • 

• Culpabilidnd (C). 

Habr:i tipic:!.dad en orden al Kernel, a 1.a 1esi6n o puestci. 

en peligro del bien jurtdico penal y a la violaci6n de1 deber j:!!_ 

rtd:Í.co penal cuando, en el caso concrete, cada uno de estos e1@

mentos satisfaga con toda exactitud la semSntica de las corre?

pondientes des~ripciones contenidas en el tipo legal. 

Los aspectos negativos. en re1aci6n con los elementos del 

delito, son: 

• Atipic1dad por ausencia de1 Kernel tfFico. 

Atipic1dad por ausencia de 1esi0n e puesta en pe1igro -

de1 bien jurtdico, tfpicas • 

• Atipicidad.por ausencia de violaci6n del deber jur1di

co penal, tfpi•'•• 

• Xncu1pab11idaó. 
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CAPITULO V 

TEORIA DE LA NORMA PENAL DE DAflO O DESTRUCCION A UNA AERONAVE 

DEL ESTADO O .AL SERVICIO DE ÉSTE. 

1.- F6rmula del tipo legal: A) Texto legal; B) Expresi6n si~ 

b61ica. 2. Elementos del tipo: A) Deber jur1dico penal; B) 

Bien jur~dico; C) Sujeto activo; D) Sujeto pasivo; E) Objeto 

material; F) Conducta T~p~ca; G) Lesi6n o puesta en peligro del 

bien jur1dico1 H) Violaci6n del deber jur1dico penal. 3. Clasi

ficaci6n del tipo. 4. Punibilidad. 



1. F6rmula del ·tipo ·1egal. 

A) Texto legal. 
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•Art!.culo 377. El aviador que en tiempo de paz, deliber~ 

damento o por descuido, negligencia o impericia, causare daño 

a una aeronave del Estado o al servicio de 6ste, sufrir& la pe

na de cinco años de prisi6n y si la aeronave quedare destru!.da, 

la de ocho años. 

B) Expresi6n simb61ica. 

Ta [NB(Al+A2+A4] Pl M] [(Jl+J<.;Il(R+G)] [(Wl+W2)V] 

2. Elementos del tipo. 

A) Deber jur1dico penal, 

Deber jur1dico 
0

pena~ es la prohibici6n o el mandato cate-

96ricos contenidos en un tipo legal. En el daño o destrucci6n a 

una aeronave del Estado o al servicio de ~ste, el deber jur!.d.!_ 

~o penal consiste en la prohibici6n, dirigida a un aviador mi

litar en tiempo de paz, de causar, deliberadamente o por des-

cuido, negligencia o impericia, daño o destrucci6n a una aero-

nave del Estado o al servicio de ~ste. 

B) Bien iur!.dico. 

Bien jur!.dico es el concreto inter~s individual o colec

tivo, ~e orden social, protegido en el tipo. 

En relaci6n con el art!.culo 377 del C6digo de Justicia M.! 

litar, el bien jur1dico es el Patrimonio de la Fuerza Adrea· 

Mexicana. 



C) Sujeto activo. 

Sujeto activo es toda persona que normativamente tiene la 

posibilidad de concretizar el contenido semántico de los ele

mentos incluidos en el particular tipo legal. 

En el artículo 377 del C6digo de Justicia Militar, sujeto 

activo es el piloto aviador militar, y la problemática a con

siderar es la siguiente: 

a) Voluntabilidad; 

b) Imputabilidad; 

c) Calidad de garante; 

d) Calidad espec!fica; 

e) Pluralidad espec!tica. 

La voluntabilidad consiste en la capacidad de conocer y -

querer la concreci6n de la parte objetiva no valorativa del par

ticular tipo legal. 

La voluntabilidad, en"el artículo 377 del C6digo de Justicia 

Militar, se define corno la capacidad de conocer la causaci6n del 

daño o destrucci6n a una aeronave del Estado o al servicio de -

~ste, en tiempo de paz. 

La imputabilidad, se orienta hacia la culpabilidad y, por 

lo mis~o, constituye la capacidad de comprender la concreta vi~ 

laci6n del deber jurídico penal. 

La imputabilidad, en relaci6n al art!culo 377 del C6digo -

de Justicia Militar, es la capacidad de comprender la violaci6n 

del deber jurídico de abstenerse (el piloto aviador militar), -

en tiempo de paz, de causar daño o destrucei6n, deliberadamente 
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o por descuido, negligencia o impericia, a una aeronave del -

Estado o al servicio de éste. 

Calidad de garante es la relaci6n especial, estrecha y -

directa en que se hallan un sujeto y un bien singularmente.de

terminados, creada para la salvaguarda del bien. 

El C6digo de Justicia Militar no se ocupa de la calidad 

de garante. El. tipo es, Gnicamente, tipo de acci6n. 

d) Calidad escec!fica es el subconjunto de caracter!sti-

cas exigidas en el tipo y delimitadoras de l.oa .suje.tos a quie

nes va dirigido el deber. 

En el tipo de daño o destrucci6n a una aeronave del Esta

do o al servicio de éste,. se exige que el sujeto activo sea -

espec!ficamente un piloto aviador del fuero militar. 

e} Pluralidad esoeclfica es el. ndmero de. sujetos requeri

dos en el tipo para la realizaci6n de la conducta. 

El. tipo de daño o destrucci6n a una aeronave del Estado o· 

al servicio de éste, no señal.a una pluralidad espec!fica; y, 

por tanto, la conducta puede ser real.izada indistintamente, por 

uno o por varios pilotos aviadores del. fuero rnil.itar. 

D) Suieto pasivo. 

sujeto pasivo es el. tituiar de.l. bien jur!dico protegido -

en el tipo. 

En el art!culo 377 del. C6digo de Justicia Militar, aujeto 

pasivo es precisamente el. Estado Hexicano, y l.a problem.Stica a 

considerar es la siguientes 
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a) Calidad espec~ficar 

b) Pluralidad espec:Cfica. 

a) Calidad espec!fica es el conjunto de caracter!sticas

delimitadoras del sujeto pasivo, en funci6n de la naturaleza

del bien tutelado. 

En el tipo de daño o destrucci6n a una aeronave del Esta· 

do o al servicio de ~ste, sujeto pasivo es el Estado mexicano 

b) Pluralidad ·esoec:Cfica es el nG.mero de sujetos pasivos 

requeridos en el tipo como titulares del bien jur:Cdico. 

En el tipo que estudiamos, no se pide esa pluralidad. 

E) Objeto material. 

Objeto material (objeto de la acci6n) es el ente corp6reo 

hacia el cual se dirige la actividad descrita en el tipo. 

El tipo legal que analizamos denota claramente la existe~ 

cia del objeto material: ~na aeronave gue sea propiedad del E~. 

tado mexicano, o una aeronave que sea de propiedad particular-

pero al servicio del Estado mexicano. Esta aeronave puede ser& 

un Boing 727, un DC-3, un DC-4, un oc-6, un DC-7, un F-5, una

avioneta o un helic6ptero, entre. otros. 

F) Conducta. 't'!p'ica. 

Conducta es el subconjunto de elementos del tipo necesarios 

para la lesi6n o puesta en peligro del bien jur:Cdico: 

La conducta incluye: acci6n u ornisi6n, resultado material 

y modalidades, que se estructuran con los siguientes elementos& 



(J1} vo1untad do1osa, 

(X2) inactividad, (R) 
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lJ2} .vo1untad cu1posa, (X1} actividad, 

resu1tado materia1, (E) medios, (G) .ref~ 

rencia tempora1, (S} referencia espacia1, (F} referencia de -

ocasi6n. 

al Acci6n. Es una actividad do1osa o cu1posamente rea1iz~ 

da. Sus e1ementos, por tanto, son: una vo1untad do1osa o una 

vo1untad cu1posa, y una actividad. E1 do1o puede ser: directo, 

eventua1 y de consecuencias necesarias. 

Do1o directo es conocer y querer 1a concreci6n de 1a parte 

objetiva no va1orativa de1 particu1ar tipo 1ega1. 

Do1o eventua1 es conocer y aceptar 1a concreci6n de 1a pa~ 

te objetiva no va1orativa-de1 particu1ar tipo 1ega1. 

Do1o de consecuencias necesarias es conocer que con 1a ac

tividad que se va a rea1izar, necesariamente se concretizar~ 1a 

parte objetiva no va1orativa de un tipo 1ega1. 

Cu1pa es no proveer e1 cuidado posib1e y adecuado para no 

producir, o en su caso evitar, 1a 1esi6n t~pica, previs:Lb1e y -

provisib1e, se haya o no previsto. 

Actividad es un movimiento corpora1 descrito en e1 verbo -

de1 tipo. 

b} Omisi6n. Es una inactividad do1osa o cu1posarnente rea1,! 

zada. Sus e1ementos, por tanto, son: una vo1untad do1osa o una 

vo1un.tad cu1posa, y una inactividad. 

Xnactividad es 1a no rea1izaci6n de1 mov.:f.miento corpora1 -

descrito o exigido en e1 verbo de1 tipo._ 
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e} Resu1tado mat<>r.í:a1. Es e1 efecto natura1 de 1a activ.1-

dad, previsto en e1 tipo. 

Nexo causa1 es e1 proceso natura1~stico re1ac.1onante de t_2 

dos 1os efectos consecutivos a 1a actividad, e1 d1timo de 1os

cua1es es e1 resultado materia1. 

d) En las moda1idades tenemos: 

Medios. Son el instrumento o 1a actividad distinta de 1a -

acci6n, exigida en e1 tipo, ernp1eados para rea1izar 1a conducta

º producir el resultado. 

Referencia temporal. Es la condici6n de tiempo o 1apso, -

descrita en e1 tipo, dentro de 1a cual ha de rea1izarse la con

ducta o producirse e1 resu-1tado. 

Referencia espacial. Es la condici6n de lugar, seña1ada 

en e1 tipo, en que ha de rea1izarse la conducta o producirse e1 

resu1tado. 

Referencia de ocasi6n. Es 1a situaci6n especial, requerida· 

en el tipo, generadora de riesgo para el bien jur1dico, que e1 

sujeto aprovecha para realizar la conducta o producir e1 resu1-

tado. 

La reconstrucci6n met6dica de1 art1cu1o 377 del C6di90 de

Justicia Mi1itar, da como resu1tado 1a existencia de dieciseis

hip6tesis de conducta: 

1) Causar deliberadamente, e1 tiempo de paz, daño a una -

·aeronave del Estado. 

2) Causar por descuido, en tiempo de paz, daño a una aero

nave del Estado. 
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3) Causar por negl~gencia, en tiempo de paz, daño a una -

aeronave del Estado. 

4) Causar por .impericia, en tie~po de paz, daño a una -

aeronave del Estado. 

5) Causar delil:>eradamente, en tiempo de paz, daño a una 

aeronave al servicio del Estado. 

6) Causar por descuido, en tiempo de paz, daño a una aer2 

nave al servicio del Estado. 

7) Causar por negligencia, en tiempo de paz, daño a una 

aeronave al servicio del Estado. 

8) Causar por .impericia, en tiempo de paz, daño a.una -

aeronave al servicio del·J::stado. 

9) Causar deliberadamente, en tiempo de paz, la destruc

ci6n de una aeronave del Estado. 

10) Causar por descuido, en tiempo de paz, la destrucc~6n~ 

de una aeronave del Estado. 

11} Causar por negligencia, en tiempo de paz, la destruc

ci6n de una-aeronave del Estado. 

12) Causar por impericia, en tiempo de paz, la destrucci6n 

de una aeronave del Estado. 

13} Causar deliberadamente, en tiempo de paz, la destruc-

ci6n de una aeronave al ser~icio del Estado. 

14) Causar por descuido, en tiempo áe paz, la destrucci6n

de una aeronave al servicio del Estado. 

15} Causar por negligencia, en tiempo de paz, la destruc

ci6n de una aeronave el servicio del Eatado. 
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161 Causar por i.Jnpericra, en tiempo de paz, la destrucci6n 

de una aeronave al ee~vicio del Estado. 

La primera hip6tesis requiere una voluntad dolosa, una m:

tividad, un resultado material (por tanto, un nexo causal) y una 

referencia temporal. 

La segunda hip6tesis requiere una voluntad culposa, una -

actividad, un resultado material (por tanto, nexo causal) y una 

referencia temporal. 

La tercera hip6tesis 0 requiere una voluntad culposa, una -

actividad, un resultado material (por tanto, nexo causal) y una 

referencia temporal. 

La cuarta hip6tesis requiere una voluntad culposa, una ac

tividad, un resultado material (por tanto, nexo causal) y una -

referencia temporal. 

La quinta hip6tesis requiere una voluntad dolosa, una ac

tividad, un resultado material (por tanto, nexo causal) y una 

referencia temporal. 

La sexta hip6tesis requiere una voluntad culposa, una ac

tividad, un resultado material (por tanto, nexo causal) y una 

referencia temporal. 

La s~ptima hip6tesis requiere.una voluntad culposa, una -

actividad, un resultado material (por t~nto, nexo causal)·y una 

referencia temporal. 

La octava hip6tesia requiere una voluntad culposa, una 

actividad, un resultado material (por tanto, nexo causal) y una 

re~erenc~a temporal. 
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La novena hip6tesis requiere una vo1untad do1osa, una ac

tividad, un resu1tado rnateria1 (por tanto, nexo causa1) y una 

referencia ternpora1. 

La d~cirna hip6tesis requiere una vo1untad cu1posa, una 

actividad, un resultado material (por tanto, nexo causal) y una 

referencia temporal. 

La d~cirna primera hip6tesis requiere una vo1untad culposa, 

una actividad, un resultado materia1 (por tanto, nexo causa1) y 

una referencia tempora1. 

La d~cima segunda hi~6tesis requiere una vo1untad cu1posa, 

una actividad, un resultado material (por tanto, nexo causal) 

y una referencia temporal. 

La d~cima tercera hip6tesis requiere una vo1untad dolosa, 

una actividad, un resultado material (por tanto, nexo causal) 

y una referencia temporal. 

La décima cuarta hip6tesis requiere una voluntad culposa, 

una actividad, un resultado material (por tanto, nexo causal) 

y una referencia temporal. 

La décima quinta hip6tesis requiere una voluntad culposa, 

una actividad, un resultado material (por tanto, nexo causal) y 

una referencia temporal. 

La d~cima sexta hip6te~is requiere una voluntad culposa, 

una a~tividad, un resu1tado materia1 (por tanto, nexo causal) 

y una referencia temporal. 

En 1as dieciséis hip6tesis, 1a conducta s6lo es factible 

a través de una acci6n, y as~ 10 indica expresamente el verbo 
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del tipo: causa~ daño o causar la destrucci6n. :;;;1 1e9isl.ador 

no considero l.a omisiOn: en consecuencia, 1as diecis~is hip6-

tesis son de acci6n. 

El del.o, que está exigido (en las hip6tesis l., S, 9, y -

13) a través del adverbio "deliberadamente", puede ser: dire.=, 

to, eventual o de consecuencias necesarias. Del.o directo es 

(primera hip6tesis). conocer y querer causar daño, en tiempo -

de paz, a una aeronave del Estado, o (quinta hip6tesis) cono

cer y querer causar daño; en tiempo de paz, a una aeronave a1 

servicio del Estado, o (novena hip6tesis) conocer y querer 

causar 1a destrucci6n, e~ tiempo de paz, de una aeronave del. 

Estado, o (decimotercera hip6tesis) conocer y querer causar l.a 

destrucci6n, en tiempo de paz, de una aeronave a1 servicio del 

Estado. 

Dolo eventual es (primera hip6tesis) conocer y aceptar -

causar daño, en tiempo de paz, a una aeronave de1 Estado, o 

(quinta hip6tesisl conocer y aceptar causar daño, en tiempo 

de paz, a una aeronave al servicio del Estado, o (novena hi

p6tesis) conocer y aceptar causar la destrucci6n, en tiempo-

de paz, de una aeronave del Estado, o (decimotercera hip6te

sis) conocer y aceptar causar la destrucciOn, en tiempo de paz, 

de una aerona~e al servicio del Estaao •• 
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En e1 do1o de consecuencias necesarias: e1 aviador sabe 

que con 1a actividad que va a realizar, necesariamente causa

r&, en tiempo de paz, daño a una aeronave del Estado (primera 

hip6tesis), o el aviador sabe. que con la actividad que va a -

rea1izar, necesariamente causará, en tiempo de paz, daño a -

una aeronave a1 servicio del Estado (quinta hip6tesis), o el 

aviador sabe que con 1a actividad que va a rea1izar, necesaria

mente causar~, en tiempo pe paz, la destrucci6n de una aeronave 

de1 Estado (novena hip6tesis) , o el aviador sabe que CQn 1a ~ 

actividad que va a rea1izar, necesariamente causara, en tiempo 

de paz, la destrucci6n d.e una aeronave al servicio de1 Esta-

do (decimotercera hip6tesís). 

La cu1pa esta expresamente exigida por medio de las pa1a

bras ndescuido" o "neg1igencia" o "impericia•, de 1as cuales -

s61o es necesaria la primera, ya que la esencia de la cu1pa -

consiste precisamente en el descuido. Las expresiones •neg1i-. 

gencia" e •impericiaª salen sobrando porque, a1 f~n y al cabo, 

1a neg1igencia o la impericia se traducen, en todos los casos, 

en descuido. Por tanto, la culpa consiste en no proveer e1 --

cuidado ¡:>osible y adecuado para no causar, en tiempo de paz, 
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daño a una aeronave del Estado (hip6tesis 2, 3 y 4), o no pro

veer el cuidado posible y adecuado para no causar, en tiempo -

de paz, daño a una aeronave al servicio de1 Estado Chip6tesis -

6, 7 y 8), o no proveer el cuidado posible y adecuado para no-

causar, en tiempo de paz, la destrucciOn de una aeronave al --

servicio del Estado (hip6tesis 14, 15 y 16). 

Actividad. Consiste en el movimiento corp6reo id6neo 

para dañar o destruir la aeronave del Estado o al servicio del 

Estado. 

Resu1t.ado materia1. E1 tipo iegaJ. que nos ocupa des

cribe, en forma disy.untiva, dos ~esultados materia1es:. uno, de 

daño: y otro, de destrucc~6n. 

Daño: es la inutilizaci6n parcial de la aeronave. Es

ta, mediante las reparaciones pertinentes, queda nuevamente en 

aptitud para e1 servicio. 

Destrucci6n: es la inuti1izaci6n tota1 de la aerona-

ve. Esta, no es susceptible de reparaci6n y queda, por lo mis-

mo, fuera de servicio en forma definitiva. 

Referencia temporal. La acci6n de dañar o destruir -

la aeronave de1 Estado o a1 servicio del Estado ha de rea1izar-

se en tiempo de paz. 

G) Lesi6n o puesta en peligro del bien juridico. 

Lesi6n del bien jur~díco es la destrucci6n, disminu-· 

ci6n o compresi6n del bien. 

E1 art~culo 377, la lesi6n del bien consiste en la -

disminuci6n del patrimonio de la Fuerza A~rea Mexicana. 
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Puesta en pe1~gro del bien jur!dico. Es 1a medida de 

pro~abilidad, aeña1ada en e1 tipo, asociada a 1a destrucci6n, -

disminuci6n o compresi6n de1 bien jur!dico. 

En re1aci6n al art!cu1o 377, 1a puesta en peligro de1 

bien jur!dico consiste en 1a probabi1idad mayor o menor de que e1 

patrimonio de 1a Fuerza A6rea sea disminu!do. 

H) Vio1aci6n de1 deber jur!dico pena1. 

Vio1aci6n del deber jur!dico penal es oposici6n, al 

deber jur!dico penal, de la conducta que, al 1esionar o poner . . 
en pe1igro e1 bien jur!dico tutelado en e1 tipo, no va a salvar 

bien jur!dico alguno o es innecesaria por existir .otra a1terna

tiva de actuaci6n no lesiva o menos lesiva. 

En el art!culo 377, 1a vio1aci6n del deber jur!dico 

pena1 es oposici6n a 1a acci6n a 1a prohibici6n de causar, en 

tiempo de paz, daño o destrucci6n a una aeronave del Estado o 

al servicio de 6ste. 

3. Clasificaci6n del tipo. 

El. tipo se clasifica, segQn su contenido, desde dos -

puntos de vista: atendiendo a cada uno de sus elementos y. to--

mando en cuenta la totalidad. 

A) En atenci6n a cada uno de sus elementos. 

aa) SegQn e1 bien jur!dico, en simple o compuesto. '"El 

tipo simple tutela un solo bien1 el compuesto, protege do• .. o 

m&s bienes. E1 tipo que estudiamos es un tipo simple. 

hh) SegGn 1a ca1idad del sujeto activo, en comGn o e~ 

pec:tal. El t1po es comGn o indiLerente si no exi9• calidad.al-
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9una1 es espcial si pide calidades espec!ficas del sujeto ac

tivo. E1 tipo de1 art.1.cu1o 377 es especia1. 

ce) Seg11n la plural~dad del sujeto activo, es monosub-

jetivo o plurisubjetivo. El primero no requiere m&s de un su-

jeto; el segundo exige dos o m4s sujetos activos. El tipo de

daño o destrucci6n a una aeronave del Estado o al servicio dé 

dste, es monosubjetivo. 

dd) Segan la calidad del sujeto pasivo, en personal o-

1mpersonal. Es personal si exige calidades .t.1.picas; es 1mperJ 

sonal si el sujeto pasivo no requiere calidad espec!fica. El ~ 

tipo del art!culo 377 del C6digo de Justicia Militar, es pers2 

nal. 

ee) Segtln la pluralidad del sujeto pasivo, en monosubje-

tivo o plurisubjetivo. E1 primero es cuando no requiere m4s de 

un sujeto pasivo; en el segundo exige dos o m4s sujetos pasivos. 

En el daño o destrucci6n de una aeronave del Estado o al serv~ 

cio de ~ste, es monosubjetivo. 

ff) Segtln la conduc·i:a, en tipos de acci6n, de omisi6n,

mixtos de acci6n u omisi6n, de doble acci6n o de doble omisi6n1 

tipos dolosos o culposos¡ tipos unisubsistentes o plurisubsis

tentes; tipos de concreci6n instant:inea, de concreci6n instantS.-

nea con efectos permanentes· o permanentes; tipos de resultado 

material, de simple conducta, de rnodal~dades? de formulaci6n -

1ibre, de formulaci6n casu!stica o de .consumaci6n continuada. 

El tipo que analizamos es: de acci6n, y puede ser doloso o cul

poso; unisubaistente o pluriau!:>sistente; instant&neo, de resu~ 
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tado materia1, con una moda1idad y de formu1aci6n caau~stica. 

B) En atenci6n a 1a totalidad de sus elementos. 

Los tipos pueden ser: a) fundamental.es; b) aut6riomos1 

e) especiales (calificados o privil.igiadoa)1 d) complementados 

(calificados o priviligiados). 

Tipo fundamental es el. que no deriva de otro tipo y si~ 

ve para generar nuevos tipos •. Especia1 es e1 que surge con v~ 

da propia al. sus ti tu~r, o agregar, uno o varios el.cmentoa. en e_1 

fundar.1ental. Complementad_o es el que surge con vida subordina-

da al sustituir, o agregar, uno o varios elementos en el. funda

mental. Ahora bien, ese tipo especial., o en su caso e1 comple

mentado, es calificado cuando el nuevo elemento trae como conse

cuencia un aumento en l.a punibilidad, y es privilegiado cuando 

el. nuevo e1emento da 1ugar a una disminuci6n en la punibilicad. 

El. tipo legal objeto de nuestro estudio, es: fundamenta1 

y aut6nomo. 

4.- Punibil.idad. 

Punibilidad, en teor~a general, es: conminaci6n de priva• 

ei6n o restrieci6n de bienes del autor del delito, formu1ada -

por el legislador para la prevenci6n general, y determinada -

cualitativamente por la el.ase de bien ~utelado y cuantitativa

mente por la magnitud del bien y del ataque a-éste. 

En e1 art~culo 377 del C6digo de Justicia Militar el 1e

gislador estableci6 dos punibi1idades: a) Para e1 daño: pr:l.s:l.6n 

de cinco años¡ b) Para 1a destrucci6n: prisi6n de ocho afio•. -
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E1 1~gis1ador estab1eci6 en e1 texto 1ega1, 1a misma punibi-

1idad para 1os de1itos do1osos ·y para 1os de1itos cu1posos. 

Como se ve, ~1 1egis1ador o1vidó que 1a punibi1idad pa

ra 1os tipos do1osos debe ser más grave que 1a re1acionada con 

1os tipos cu1posos. Si 1a punibi1idad es e1 medio idóneo para 

1a prevenci6n pena1 genera1, resu1ta irraciona1 estab1ecer pun,! 

bi1idades desproporcionadas, ya que ~stas significan un atrop~ 

110 a 1os sabditos y perturban y debi1itan e1 sistema de pre-

vención pena1 genera1. 

Para mejor comprensión de 1a punibi1idad, es oportuno 

anotar las definiciones de 1a punición y de 1a pena. 

B) Punici6n, en teor1a genera1, es fijación de 1a parti

cu1ar y concreta privaci6n o restricción de bienes de1 autor -

de1 de1ito, rea1izada por el juez 
0

para reafirmar 1a prevenci6n

general y determinada cuantitativamente por la magnitud de 1a -

cu1pabi1idad. 

C) Pena, en teor1a genera1, es 1a rea1 privación o res

tricción de bienes de1 autor de1 delitv, que l1eva a cabo e1 -

~rgano ejecutivo para 1a prevención especia1, y determinada en 

su máximo por 1a cu1pabi1idad y en su m1nimo por la repersona-

1izaci6n. 
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