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l presente artículo es la segunda parte informativa de la Por otra parte el calibre de un cañón podía conocerse por el 
obra de artillería conocida como “El cañón de hierro de diámetro de los muñones (pequeños salientes hacia los 
Guaymas Sonora” rescatado el 20 de mayo de 1998 en la lados que sirven para sostener el cañón en el soporte 
ciudad del mismo nombre.  Es de particular importancia conocido como cureña), los cuales eran cilíndricos o 
contribuir con la aportación de los datos técnicos troncocónicos. En el primero de los casos, su diámetro era 
recabados de dicha pieza,  con la idea de que estos se igual al diámetro de la boca del cañón en los modelos de los 
apeguen a una época histórica al menos de manera años 1728, 1765 y 1783, mientras que en el modelo de 1752 
hipotética, en el entendido que la pieza en cuestión no el diámetro era igual al de la bala. En los troncocónicos el 
presenta fechas, escudos o cualquier otra inscripción que diámetro mayor corresponde al diámetro del ánima y el 
ayuden a determinar una época y lugar de manufactura. El menor al de la bala. Para concluir, el calificativo de largo de 
grado de deterioro sufrido antes, durante y después de su un cañón resulta de lo “largo” del ánima del cañón, sin 
rescate, ocasionó el desprendimiento de gruesas capas de tomar en cuenta la lámpara ni el cascabel. De tal manera, el 
hierro mineralizadas en la superficie, donde pudo haber cañón mide 1.46 metros aproximadamente, que expresado 
estado algún indicio de su manufactura. Cabe señalar que en calibres sería de .1460 milímetros. Por ello se dice que 
las notas aquí planteadas no son determinantes ya que no es lo mismo el largo que la longitud del cañón, ya que la 
representan sólo generalidades básicas de los atributos pieza completa mediría de 1.80 metros aproximadamente. 
históricos de la pieza. Con respecto a los diámetros aproximados de la boca de los 
  cañones, el que nos ocupa mide 90 milímetros.
Entre los elementos y atributos del cañón encontramos por 
la parte más gruesa, el cascabel (bola de metal), la lámpara De manera preliminar se puede considerar que su 
(espacio donde se realiza la explosión), el oído (hueco donde manufactura fue francesa y española. “Francesa del año de 

1se enciende la pólvora del cañón), tubo, cuerpo o caña, 1790 y española de los años 1728, 1752, 1765, 1783 y 1787.”  
muñones y boca del cañón. La parte hueca del cañón se Sin embargo, debemos considerar también lo que 
denomina ánima (espacio donde se introduce el proyectil) y menciona el arqueólogo Gallaga al respecto:
se extiende de la boca  hasta la primera faja de refuerzo de Entre los años de 1760 a 1780 los talleres de Diego 
la parte más gruesa de la pieza. El diámetro de la bala Panes en la capital fueron los más importantes 
proporciona el calibre del cañón con relación al diámetro productores de cañones de bronce y hierro fundido. 
del ánima, dado que existe un espacio entre el proyectil y el Dichos cañones no portaban marca, nombre del taller o 
espesor de los metales que se llama huelgo o viento. El fecha de fundición por el simple hecho de no haber sido 
huelgo según el reglamento de los cañones españoles podía fundidos en España. El diseño de estos cañones es muy 
ser de un 3.3% del ánima ó el 4% de la bala, porcentaje que similar al de Guaymas. Adicionalmente, en 1756 la 
muchas de las veces se alteraba por la fricción del proyectil, armada española decidió estandarizar sus piezas de 
es decir aumentaba el diámetro del ánima. Considerando artillería con el de los diseños de Gribeauval del ejército 

2este factor de deterioro los cañones tenían grabado en la francés… 
faja alta o en los muñones el calibre correspondiente. 
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Diagrama del Cañón de 
Guaymas.
Diseño: Rocío Preciado Q.

Aspectos técnicos del cañón de Guaymas

¿Qué tienen en común Madero, Pino Suárez y los yaquis?”,  El 9 de agosto Los Irredentos fue presentado en el auditorio 
preguntó Benito Taibo a los asistentes a la presentación de la Sociedad Sonorense de Historia en Hermosillo por 
de Los Irredentos Parias. Los yaquis, Madero y Pino Suárez en Dora Elvia Enríquez (UNISON) y Miguel Olmos (COLEF 
las elecciones de Yucatán, 1911 en el Museo Nacional de Norte). Ambos investigadores hicieron análisis exhaustivo 
Antropología el 6 de octubre pasado. La pregunta de de la obra y realizaron pertinentes observaciones. El 23 de 
Benito no era un acertijo sino una convocatoria al interés ese mes, el libro se expuso en la Casa de la Cultura de 
por la historia y la memoria. El libro aborda las Cajeme, corriendo la presentación a cargo de Francisco 
condiciones sociales y políticas bajo las cuales los yaquis Ramírez (director de Cultura Portátil). En ella, el auditorio 
deportados fueron liberados de los trabajos forzados en fue invitado a montar el tren del progreso, de la historia y 
las haciendas henequeneras y se insertaron en las milicias del destierro.
activas de Yucatán como grupo de choque para apoyar la 

Se presentó Los Irredentos en el marco de la XXIV Feria del campaña electoral del candidato a gobernador, José María 
Libro de Antropología en el Museo Nacional de Pino Suárez, con el aval de Francisco I. Madero. A cambio, 
Antropología e Historia el 6 de octubre. De manera los yaquis esperaban el buque de guerra que los llevaría de 
innovadora, la presentación en este recinto fue regreso a Sonora. 
interactiva gracias al apoyo de Cultura Portátil, organismo 

Los Irredentos fue publicado por el INAH a fines de 2011, de divulgación de cultura por vías telemáticas. Los 
coincidiendo con el centenario de los eventos allí asistentes, activando el bluetooth de su teléfono celular o 
narrados. Desde un principio tuvo una importante tablet, o a través de la red WiFi, recibieron contenidos de 
acogida en los ámbitos regional y nacional, debido a lo información complementaria en texto e imágenes del 
llamativo de su título y sobre todo al interés que despierta libro. Los presentadores fueron Francisco Ramírez y 
la historia y la cultura yaquis, su larga carrera de Franco Savarino (ENAH), este último yucatecólogo de 
resistencia y la vigencia de sus reivindicaciones. En gran larga data.
parte el éxito de esta obra descansa también en la 

Regresamos a Ciudad Obregón a presentar Los Irredentos formidable labor de difusión que el INAH ha hecho.
en la VII Feria del Libro de Cajeme, el 21 de octubre. Los 

El libro debutó en Pascua Yaqui, Arizona, gracias a la comentarios corrieron a cargo de Trinidad Ruiz, directora 
invitación que nos hizo el vicegobernador de la tribu, de la Casa de la Cultura de Cajeme, y Juan Silverio Jaime, 
Robert Valencia. La presentadora fue Ana Luz Ramírez profesor de la tribu yaqui. Este último participó a los 
(doctorante de El Colegio de México), especialista en asistentes el sentir de su pueblo respecto a la persecución 
historia de los yaquis. En esa comunidad se llevaron a y exterminio sufridos cien años atrás, y de cómo la 
cabo dos presentaciones, una dedicada específicamente a defensa de la tierra y el agua continúan. Al día siguiente, 
los “mayores” y la otra abierta al público. Los comentarios con Adolfo González presentamos el libro en el Festival de 
de los asistentes, yo'emes todos ellos, enriqueció las Artes ITSON 2012, donde acudió un nutrido grupo de 
notablemente nuestra visión respecto al abandono del jóvenes curiosos e inquietos que realizaron inteligentes 
territorio yaqui en tiempos de la guerra. También se preguntas. Solo nos resta agradecer a las instituciones y 
expuso el libro en el pequeño pueblo de Guadalupe, personas interesadas en darle difusión al libro, y sobre 
cercano a la ciudad de Phoenix. todo, al lector, ya que solo a través de él, lo escrito 

adquiere significado. 
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Algunos aspectos de las presentaciones en Obregón y Hermosillo. Fotos: Archivo Centro INAH Sonora
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1 http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica/ArtilleriadeMarina/4-caniones.htm.   02 de mayo del 2012 
2 Emiliano Gallaga Murrieta, “El cañón de Guaymas Sonora. Recuperación de un fragmento de la historia sonorense” ponencia presentada  en  XXV Simposio de Historia y 
Antropología de Sonora del 23 al 26 de febrero del 2000. Citado con permiso del autor. 
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