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El  tratado  suscrito  en  el  mes  de  diciembre  de  1 987  cxi  (re  los
Estados  Unidos  y  la  Unión  Soviética  en  materia  de  desarme
nuclear,  ha  creado  un  clima  de  expectación  y  una  esperanza
en  todo  el  mundo.  Posteriormente.  la  iniciativa  aportada  por
Reagan  y  Mitterrand  a  la  última  Asamblea  General  de  la
ONU.  y  que  alcanzó  su  feliz  culminación  en  los  primeros  días
del  presente  año  de  1 989,  con  el  Acta  final  de  la  Conferencia
Internacional  para  la  Prohibición  de  las  Armas  Químicas
(CIPAQ).  ha  servido  para  incrementar  esta  sensación  de
optimismo.  en  cuanto  a  una  mejor  disposición  internacional
en  favor  de  la  búsqueda  de  los  caminos  estables  de  la  paz.

Pero  ha;’  que  aceptar.  con  realismo,  que  esta  acumulación  de
buenos  deseos  en  el  terreno  de  la  política  ,v  la  diplomacia,  no
puede  eliminar  —por  el  momento—  la  necesaria
preocupación  profesional  militar  por  el  estudio  en
profundidad  de  los  problemas  que  todavía  puede  plantear  el
combate  en  ambiente  de  guerra  nuclear,  biológica  y  química
(NBQ).

Buena  prueba  de  ello  está  en  la  atención  que  dedica  a  este
tema  el  último  “Balance  Militar”  del  Instituto  Internacional
de  Es  tu  dios  Es  tra  tégu  ‘os  de  Londres  (presentado  con
nuestro  número  del  mes  de  marzo).

Para  contribuir  a  un  mejor  conocimiento  de  este  aspecto  de
la  instrucción.  EJv  ofrece  a  sus  lectores  —en  esta
ocasión—  el  fflÍCÜÑÉÑtO  titulado  DEFENSA  NBQ.  que
considera  con  precisión  y  amplitud  suficiente  diversos
factores  de  dicha  amenaza.
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iNTRODUCCION

E  L presupuesto  del  Estado
es  un  “Instrumento  de  Política
Económica-Fiscal’  y revela  las
intenciones  políticas  del  que
lo  confecciona;  a  través  de  él.
se  pretende  alcanzar  objetivos
económicos-políticos.

En  función  de  los  datos  his
tóricos  que  refleja  la  Contabili
dad  Nacional  y en  el supuesto
de  permanencia  de  unas  cier
tas  Relaciones  Estructurales  y
de  unas  proyecciones  macroe
conómicas  (ng. A). el grupo  Po
litico  ‘se arriesga” yconfeccio
na  “a priori”  el  Presupuesto
Nacional.

En  el  nivel  Gobierno,  los
recursos  se  asignan  a  cada
una  de  ¡as  funciones  que  ha
de  realizar;  y el criterio  que  se
sigue  para  asignar  recursos  a
cada  una  de  esas  funciones  es
esencialmente  político,  es  de
cir,  responde  a  la ideología  del
Gobierno  de  turno.  Así  pues,
las  funciones  las  definiríamos
como  “el  conjunto  de  fines
diversos,  que comprendiendo
actividades  distintas  se  enco
miendan  o  son  perseguidos
por  la  Administración  Públi
ca.

Históricamente,  el  presu
puesto  a  comienzos  del  siglo
XIX  y  coincidiendo  con  el  Es
tado  Liberal  Democrático,  aten
día  solamente  las  funciones
Ineludibles, como Defensa.  Jus

ticia  y  Orden  Público;  ya  que
se  consideraba  al  Estado  In
capaz  de  dirigir  acertadamen
te  la  Economía  Será  después
de  la  1 GM., cuando  el  Estado
se  arrogue  capacidad  organi
zadora  en  el  campo  económi
co,  y  asuma  la  protección  de
unos  servicios  eficientes,  la
distribución  equitativa  de  la

renta  y la  estabilización  de  la
demanda  de  producción  y  el
empleo.  Es  decir,  a  las  atribu
ciones  tradicionales  del  Esta
do  se  han  sumado  Innumera
bles  funciones  de  carácter
social,  cultural  y  económico,
muchas  de  ellas  substraídas
a  la  iniciativa  privada.

Desde  1958.  el Presupuesto
del  Estado  español  dejó  de  ser
representativo  de  todo  el Gasto
Público,  por  el  auge  de  la
Seguridad  Social  y de  los entes
territoriales  (figura  B).  El  cre
cimiento  del  Gasto  Público
español  ha  sido  muy  intenso
en  los  años  de  la  Democracia.
Entre  1977  y  1987  se  ha
producido  el  aumento  de  casi

15  puntos  sobre  el  PIB  (pro
ducto  interior  bruto);  es  decir,
el  Gasto  Público  en  % sobre  el
PIB  pasó  de  un  25% a  un  42%:
así  en  1987:

PIB  =  35.681.700  mfflones/pts.

Gasto
Público  =  15.015.900  millo.pts.
Total

EL  GASTO PUBLICO Y
LA  DEFENSA  NACIONAL

RAMON  QUINTERO  ALVAREZ
Coronel  de Infantería
Licenciado en Ciencias Económicas

Scbumpeter  sostenía:  “elespfritu  de  un pueblo,
su  nivel  cultural,  su  estructura  social,  los hechos
que  pueden  determinar  su  poliüca,  todo  esto  y
más  está  escrito  en  su  historia  fiscal  ,  y  sin
retórica  de  ningún  tipo...”.

PROYECCIONES  MACROECONOMICAS
DEL  MINISTERIO  DE ECONOMIA  Y HACIENDA

Conceptos                                     ¿ anual
1987         1988  1988(’)

Consumo  privado nacional                           5.0          3.8           3,6

Consumo  público                                     8,2          4,5           4.5

Formación  bruta de capital fijo              14,5     10,0       9,0
Inversión  en construcción                           10.5          8,5      —

Inversión  en bienes de equipo                      20.5         12,0      —

Demanda  nacional con stocks                       7.7          5,4           5,0

Exportaciones  de bienes y servicIos                 5.5          4,5           4.8

Importaciones  de bienes y servicios                20,0         12,1          10,0

Producto  Interior  Bruto                               4.8          3,7           3,8

PIB  (miles millones ptas. corrientes)           35,540,6    36.550,5     38.027.3

PIB  (miles de millones ptas. 1980)              17.663.7     16.312,5      —

(*)  Proyecciones incluidas en los presupuestos generales del Estado para 1988.
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Economía

G.P.  TOTAL =  42.08%  PIB

No  obstante,  el  volumen  del
Gasto  Público es aún Inferior
en  España  a  la  media  de  los
paises  de  la  OCDE:  por  lo que
cabe  esperar  que  seguirá  la
expansión.

Los  Gastos  de  Defensa  den
tro  de  esta  expansión  del  Gas
to  Público,  han  tenido  un  cre
cimiento  claramente  inferior;
y  esto  comparado  únicamente
con  la  parte  de  Presupuestos
del  Estado (figura  C). Respecto
al  crecimiento  del  PIB.,  nues
tros  gastos  han  sufrido  una
evolución  neutral,  mantenién
dose,  como  ya  es  sabido  por
todos,  muy  próximo  al  2%.

En  un  análisis  encuesta  re
ciente  del  CIS.,  se  comprueba
que  al ciudadano  le preocupan
las  deficiencias  en  muchos
servicios  públicos,  no  inclu
yendo  a  la  Defensa  entre  los
servicios  con  problemas  que
se  deben  resolver.  La función
del  Gasto  Público  obtiene  tam
bién  la  menor  proporción  de
votos  a  favor  de  aumentar
este  Gasto.  Igualmente,  desta
ca  el elevado  % de  “no contes

ta”,  al  hablar  de  su  Ejército;
así,  la función  Defensa  resulta
en  parte  desconocida  por  mu
chos  de  los  entrevistados.

Y  aunque  es  de  lamentar
esta  desorientación  de  nues
tros  conciudadanos,  debemos
recordar  que  la  Defensa  Na
cional,  además  de  participar

de  las  características  de  los
bienes  públicos,  en  las  que  las
preferencias  de los  ciudadanos
no  pueden  exteriorizarse  a
través  del  precio  del  Mercado,
tampoco  la  ‘elección colectiva”
por  medio  del voto,  es  aplicable
aquí;  pues  como  señala  el
profesor  César  Albiflana,  en
un  estudio  sobre  este  tema.
un  procedimiento  de  voto  so
bre  la  Def.  Nacional,  “se plan
tea  bajo el signo  de  lo coyun
ural  o  episódico,  o  bien

respondiendo  a posiciones  utó
picas  que  nada  quieren  saber
de  una  realidad”, como  es  la
necesidad  de  la  Defensa.  Por
lo  tanto,  hay  graves  dificulta
des  para  saber,  en  realidad,  la
preferencia  de  los  consumi
dores  en  esta  parcela.  De aquí
que  se  deba  seguir  una  vía
distinta:  analizar  el  compor
tamiento  del  gasto  en  otros
paises,  para  comprobar  hasta
qué  punto  el comportamiento
propio  difiere  de  tales  pautas.
De  esto,  podemos  inducir  la
“Cobertura  relativa”de las  dis
tintas  “funciones’  del  Gasto
Público,  cuando  las  naciones
tienen  una  estructura  socloe
conómica  similar.

EVOLUCION Y ESTRUCTURA DEL
CASTO EN EL SECTOR PUBLICO

(Excluidos los gastos de pensiones del Régimen de la $ S.
y  de las Clases PasIvas del Estado)

Evolución  presupuestaria de 1972 a 1988
(en mIllones de pesetas)

Año          Presupuesto      Presupuesto       Porcentaledel  Estado         Defensa

1972           419.290           54.280            12,9
1973           474.283           60.599            12,7
1974           551.698           77.591            14,0
1975           856.000           93.683            14,2
1976           785.000          118354            15,0
1977           962.200          157.394            16.3
1978          1.473.000          188.715            12,8
1979          1.747.500          236.812            13,5
1980          2.284.500          286.247            12.5
1981          2.823.200          337.463            11.9
1982          3.533.820          409.283            11.5
1983          4.513.306          476.332            10,5
1984          5.399.649          552.834            10,2
1985          6.091.617          618.631            10,1
1986          7.164.232          630.983            8.8
1987          8.096.724          704.076            9,1
1988        8.500.000 *         762.000            6,8

*  Estimación
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NIVELES  avanzado, con estructuras  eco-  efectuado  es un  análisis  rigu
DE  COBERTURA
DEL  GASTO  PUBLICO

Quiero  con  este  articulo  di
vulgar.  en  forma  extractada.
las  investigaciones  de  un  gru
po  de  profesores  dirigidos  por
D.  Manuel  J.  Lagares.  y  que
bajo  el  titulo  de  “Niveles  de
Cobertura  del  Gasto  Público
en  España”,  fue  publicado  en
la  Revista  “Papeles  de  Eco
nomía  Española”.

Como  ya  he  señalado,  la
asignación  de  recursos  entre
las  diferentes  funciones  que
se  satisfacen  con  el  Gast.o
Público,  se  debe  ante  todo  a
una  decisión  política,  orienta
da,  en  parte.  a  dar  respuesta  a
las  preferencias  de  los  consu
midores.  Pero  la  comparación
de  la  cobertura  relativa  del
Gasto  Público  y  sus  priorida
des  con  naciones  de  nuestro
entorno,  de  estructura  socio-
económica  y  político-institu
cional  parecidas,  nos  propor
cionan  una  patita  de  compor
tamiento  muy  reveladora.  En
esta  comparación  se  toma
como  referencia  a  paises  con
un  nivel  de  desarrollo  más

nómicas  que  han  seguido  evo
luciones  similares  a  las  que
pueden  seguir  nuestro  país
en  el  futuro  y  sobre  todo,
cuando  el  conjunto  de  esos
países  estan  en  vías  de  cons
tituir  una  unidad  económica
con  el  nuestro  dentro  de  la
CE.  (Comunidad  EuropeaL

Antes,  conviene  explicar  que
la  Economia.  al  igual  que  otras
Ciencias,  tiene  que  enfrentar-
se  con  hipótesis  y proposiclo
nes.  y sus  errores  pueden  pro
barse  observando  el  mundo
de  la  realidad.  Los instrumen
tos  de  análisis  teóricos  de  que
se  sirve  la  Economía,  se basan
en  establecer  relaciones  entre
dos  o  más  variables.  Estas
relaciones  pueden  formularse
de  formas  diferentes;  pero  es
el  análisis  matemático  el  mé
todo  más  en  auge.  porque
permite  abordar  relaciones
muy  complejas  con  cierta  fa
cilidad.  Con  el uso  del  análisis
estadístico  y de  una  disciplina
propia  de  la  Economía,  llama
da  Econometría,  se  logran  sol
ventar  muchos  de  los  proble
mas  de  análisis  económico.

El  estudio  de  investigación

roso  y  serio,  en  el  que  fue
necesario  recurrir  a  compara
ciones  elaboradas  sobre  tra
bajos  empíricos:  estableciendo
funciones  mal einál  ¡cas,  en  las
que  sr  usan  como  variables:
la  Renta  Nacional,  factores
demográficos.  población  acti
va,  renta  per  cápita.  Factores
tecnológicos.  factores  político
institucionales.  etc...  Es  decir:
variables  económicas  y ¡lo eco
nómicas.

Mediante  una  deternunada
metodologia.  se  obtiene  una
predicción  de  “Nonna  de  Gas
to”  para  cada  país.  Esta
“Norma  de  Gasto”es  utilizada
para  comparar  niveles  de  Gas
to  Pública  entre  paises.  me
diante  la  elaboración  de  unos
“índices  de  caben  tira”.  o sea,
grado  en  el  (Inc  una  función
de  gasto  de  un  país  está  cfec
ti  vamnente  cubierta  por  la  po
utica  pfthlica.  Un  índice  de
cobertura  inferior  a  100.  Indi
ca  que  un  país  gasta  en  esa
función  menos  de  lo  que  ca
bila  esperar.  (lado  el  compor
tamiento  de  las  restantes  na
ciones  y  los  factores  propios
deL  país  en  cuestión.

Fuente  “Pape’es de Econuni,a  Española”,  n  37  988

CUADRO  N.°  1

GASTOS  PUBLICaS  EN ESPAÑA Y EN LOS GRANDES  PAISES DE LA CEE
(Por  habitante  y  en  unidades  de  poder  de compra)

FUNCIONES:

1976

1.  ServIcios generales Admón. pública
2  Defensa nacional 
3.  Enseñanza
4.  Sanidad
5.  5. social y obras sociales
6.  Vivienda y desarrollo colectivo
7.  Gastos otros servicios colectivos y soc.
8.  Servicios económicos

8.1.  Combustible y energia
8.2.  Agricultura
$3-  Minería e industria
8.4.  Transporte y comunicaciones
8.5.  Otros

9  Gastos diversos no clasificados

-   Grandes
España    paises

-.     CEE

109,09     219,06
63,95     163,06
86.52     262,07

142,95     269.23
338,57     81084
41,38     108,86
11,29      25,98

116,62     248.18
7.52      14,34

33.86      41,66
11.29      8.96
52.67     126,33
11.29      56,89
41,38     107,07

951,76   2214$

1981               1985
Grandes      ‘‘ Grandes

España    países    España    paises
_____  CEE  _____  CEE

372,24     586,02
-  181,69     471;?8
325.71     749,95
406,08     801,17

1.357.82   2.477,80
169,20     293,52
84,60      76,84

604,89     648,01
33,84      47,13

105.75      58,40
114.21      43,03
253,80     309,92
97.29     189,54

363.78     542.99
3.866,19   6.647,58

231,73
123,59
196,97
289.66
930,78
84,97
46,35

293,52
15,45
77,24
46,35

t27,45
27,04
88,83

2286,40

402,31
324,06
521,37
556.42

1. 636. 12
214,12
53.29

434,48
33,13
40,81
23,04

213,16
124,34
331,26

4.473.42TOTAL
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CUADRO  N.°  2

Fuente:  “PapeLes de Economía  EspaoFe”. n”  37, 1988

El  número  de  funciones  en
tre  las  que  se  estudió  el repar
to  del  gasto  de  las  Adminis
traciones,  son  las  nueve
siguientes:

Servicios  Generales  de  la
Administración.
Defensa  Nacional.
Enseñanza.
Sanidad.
Seguridad  Social  y  obras
Sociales.

*  Vivienda  y desarrollo  colec
tivo.

*  Gastos  en  otros  servicios
colectivos  y  sociales.

*  Servicios  Económicos.
*  Gastos  diversos  no  clasifi

cados.

Para  las  comparaciones  in
ternacionales,  los  datos  deben
expresarse  en  una  unidad  co
mún,  y corregir  las diferencias
en  el  nivel  general  de  los  pre
cios,  utilizando  las  paridades
de  “Poder de compra’  Mi,  se
utiliza  el  PIB.  y  el  Gasto
Público  por  habitante  de  cada
pais.  en  términos  de  paridad
de  poder  de  compra.

El  estudio  se  refiere  a  los
años  1976,  1981  y  1985.  Esta
cadencia  elegida  no  introduce

distorsiones  en  el  análisis,
pues  la  estructura  de  gasto
por  funciones  no  cambia  de
forma  brusca  de  un  año  a
otro,  en  paises  con  la  misma
organización  politico-adminis
trativa.  Los  paises  utilizados
para  el estudio  fueron  además
de  España,  Alemania.  Francia.
Italia  y  Reino  Unido.

La  información  básica  para
este  estudio  procede  de  la
Contabilidad  Nacional  de  esos
paises,  lográndose  un  conoci
miento  del  Gasto  Público  en
“Unidades  de poder  de compra
por  habitante  y  año”, de  este
modo  puede  conocerse  cuál  es
la  cantidad  de  Gasto  Público
que  en  un  plano  ideal  corres
pondería  a  cada  ciudadano  en
los  paises  citados;  así  se  obtu
vieron  los  CUADROS  1 y  2.

En  este  cuadro  N.°  1, pode
mos  ver,  por  ejemplo,  que  el
gasto  público  total  en  España
en  1976,  expresado  en  unida
des  de  poder  de  compra  por
habitante  y  año,  es  de  951,76
unidades.

El  cuadro  N.°  2,  se  obtiene
desde  el N.° 1, mediante  senci
llas  operaciones  como  las  si
guientes:

951,76     2.214.35
1976  X  _______  100

X  =  43%  de  total  CEE

63,95        163,06
1976     x _______  100

X  =  39.2%  de  Def.  Nacional
respecto  a  la  CEE.

En  este  cuadro  N.0 2  se  ve,
lógicamente.  un  bajo  nivel  de
Gasto  Público  por  habitante
respecto  a  la CEE.  Y la  función
de  Defensa  Nacional  con  un
grado  de  cobertura  decrecien
te  en  el  tiempo,  respecto  a  la
misma  función  en  la  CEE..  al
expresarla  en  tanto  por  ciento
de  cobertura  total,  ocupando.
en  1985,  la función  más  aleja
da  del  100 (66,4%).

Dado  que  en  esta  compara
ción  sólo se  tenía  en  cuenta  la
magnitud  del  Gasto  Público
en  relación  con  el  número  de
habitantes;  pero  no  otras
características  tan  importan
tes  como  la  cuantía  de  la
producción  total  en  cada  pais,
el  conjunto  de  factores  demo
gráficos.  económicos..,  etc.,  que
Influyen  notablemente  en  la
configuración  de  la  variable

COBERTURA  DE LAS NECESIDADES  PUBLICAS  EN ESPAÑA RESPECTO A LA CEE
(En  porcentajes  e indices  base 100)

FUNCIONES:
1976                   1981                  1985

OradQ  Indice  Grado
cobertura  Total=  100  cobertura

Indice  Grado  Indice
Total =  100  cobertura  Total =  IaL

1.  Servidos generales Admón, pública 49.8 115,9 57,6 112,7 63,5 109.2
2.  Defensa nacional 39.2 91,2 38,1 74,6 38,6 66,4
3.  Enseñanza
4.  Sanidad
5.  5. socIal y obras sociales
6.  Vivienda y desarrollo colectivo
7.  Gastos otros servicios colectivos y  soc. .  .

8.  Servicios económicos
8.1.  Combustible y energia
8.2.  Agricultura
8.3.  Minería e industria
8,4,  Transporte y comunicaciones
8.5.  Otros ,.,,.,,.,....,,.......,.,....,,...

9.  Gastos diversos no clasificados ...........

33.0
53,1
41,8
38,0
43,4
47,0
52,5
81,3

126,0
41,7
19,8
38,6

76.8
123,5
97,1
88,4

101,1
109,3
122,1
189,1
293,1
97,0
46,2
89,9

37,8
52,1
56,9
39,7
87,0
67.6
46,6

189,3
201,1
59,8
21,7
26,8

73.9
101.9
111.3
77,6

170,2
132,2
91,2

370,3
393,5
117,0
42,5
52.5

43,4
50,7
54,8
57,6

110,1
93,3
71,8

181,1
265,4
81,9
51,3
67,0

74.7
87.1
94.2
99,1

189.3
160,5
123.5
311,4
456,4
140,8
88,3

115.2
TOTAL  ,,.,,.....,,.....,....,............... 43,0 100.0 51,1 100,0 58,2 100,0

‘e

*

*

*
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CUADRO N.° 3

Fuente:  ‘Papeles de Econom,a Española’, u,’ 37, 1988

Gasto  Público,  se  pasó  a  de
terminar  un  criterio  o  norma
de  comportamiento  comuni
tarjo  con  todos  estos  factores;
especialmente  por  la  cuantia
de  renta  por  habitante.  De
esta  forma  se  cuantifica  el
valor  que  adoptaría  el  gasto
público  por  habitante  en  el
conjunto  de  esos  cuatro  paises
comunitarlos,  si  su  nivel  de
rentas  y de  las demás  variables
relevantes  para  cada  función
de  gasto.  coincidiesen  con  los
valores  que  tales  variables  tie
nen  en  España.

Obtenemos  así  una  Norma
Comunitarla,  de  la  que  dedu
cimos  el  grado  de  cobertura,
calculando  el % que  representa

cada  función  en  España.  en
relación  al  valor  obtenido  de
la  Norma  Comunitaria  esti
mada,  una  vez  que  sobre  ésta
se  aplican  los  valores  españo
les  de  las  variables  explicati
vas.

Con  el  nuevo  modelo  y  sus
variables,  obtenemos  la  com
paración  entre  el  valor  del
Gasto  Público  en  España  y  el
valor  que  adoptaría  si  la  rela
ción  de  comportamiento  se
adecuase  a  la  imperante  en
los  paises  de  la  CEE.

En  este  CUADRO  N.° 3,  las
columnas  España  son  las  del
cuadro  N.°  1,  y junto  a  ellas.
aparecen  transformadas  en  la
columna  Norma  Comunitaria.

Así,  en  1985  ,  España  hubiese
debido  gastar  4.495.7  unIda
des  de  compra  por  habitante,
en  vez de  3.087,9.  y la  Defensa
Nacional  casi  habría  aumen
tado  un  70%.

Este  cuadro  N•9 4 se  obtiene
desde  el  NY 3,  con  sencillas
operaciones  como  las  siguien
tes:

1.510  ______  951,81976    ioo______ x

X  =  63% de grado  de  cobertura
total.

64  _________  126.8
1976  X  _________  100

X  =  50,4%  de  grado  de  cober
tura  DeL Nacional.

__________________________-  CUADRO NY 4
COBERTURA DE LAS NECESIDADES PUBLICAS EN ESPAÑA RESPECTO A LA “NORMA COMUNITARIA”

(En porcentajes)

1976  —      ‘           ‘k
FUNCIONES:          r GradcT’ pdice   r Grado    Indice    Grado   Indice

tobei’tura  TÓtI4CÓ  cobertura  Tota(= 100 cobórlura  Fbta!”1OC

1.  Servicios generales Admón. pública    130,7     207,3     109,2     147,4     111,9     130,1
2  Defensa nacional ..  .      50,4      80,0      56,1       75,8      58,3      67,8
3.  Enseñanza ..  ‘34,8      55,2      46,1       62,3      595      69,2
4.  Sanidad77,6      123,1       82,1      1108      78,3      91,0
5  5. social y obras sociales62,6      99,4      87,3      117,8      85,7      99,7
6.  Vivienda y desarrollo colectivo33,2      52,6      42,4      57,3      71,4      83,0
7.  Gastos otros servicios colectivos y soc.     88,9      141,0      151,0      203,9      174,8      203,3
8.  Servicios económicos78,6      124.8      74,7      100.8      102,5      119,2
9  Gastos diversos no clasificados101,4      160,9      48,2      85.1      111,8      130,0

TOTAL63,0      100.0     7S     10W      86D      ‘101*

Eu  nie  ‘Papeles de Economía Españole”, n’  37  988

GASTOS PUBLICOS EN ESPAÑA Y SEGUN LA “NORMA COMUNITARIA”
(Por  habitante y en unidades de compra)

FUNCIONES:
1976 1981

1.  Servicios generales Admón, pública
2  Defensa nacional
3.  Enseñanza
4.  Sanidad
5.  5. social y obras sociales
6.  Vivienda y desarrollo colectivo
7.  Gastos otros servicios colectivos y soc.
8.  Servicios económicos
9.  Gastos diversos no clasificados

1985

NormaEspaña  comunita ría

109,1       83,5
64,0      126,8
86,5      248,5

143,0         184,2
338,6      540,5
41,4      124.7
11,3       12.7

116,6      148,3
41,4      40,8

951.8    1.510,0TOTAL

España

23 1.7
123,6
197,0
289,7
930,8
85,0
46,3

293,5
88,8

2.286,4

Norma
com unitaria

212,3
220,2
427.2
353,0

1,066.7
200,2
30,7

393,2
184,3

3.087,9

España

372,2
181,9
325.7
406,1

1.357,8
169,2
84,6

604,9
363,8

3.866,2

Norma
comunita ría

332,7
312,0
547,5
518,9

1.583,7
237,0
48,4

590,3
325,4

4,495,7

lo



____________________  -  —  Economía  •— —.

CUADRO N.° 5

50,4           631976  __________  100

X  =  80%  Defensa  Nacional
expresada  en  %.

Ahora  los grados  de  cober
tura  totales  del Gasto  Público
resultan  superiores  a  los  re
sultados  del cuadro  NY 2. que
eran  fruto  de  una  compara
ción  más  simple,  no pondera
da  Nuestro  nivel de cobertura
en  1985,  del  86%,  se  sitúa
todavía  un  14% por  debajo de
los  niveles  que  le  correspon
derian  según  la  Norma  Co
munitarla.  Es  posible  que  un
análisis  del Gasto  Público  en
1988-89,  aproximada  la reali
dad  de esta  variable  a  la  Nor
ma  Comunitaria.  La  compa
ración  en  el  grado  de  cober
tura  según  cifras  efectivas,
puede  apreciarse  en el cuadro
NY 5.

CONCLUSION

En  el cuadro  NY 4  veíamos
un  análisis  del  grado  de  co
bertura  de  las  distintas  fun
ciones  del  Gasto  Público  en
España.  respecto  a  la  Norma
Comunitarla.y  tomando  como

índice  base  100  para  cada
año,  el  valor  del  grado  de
cobertura  total  del  Gasto  Pú
blico.  Allí  se  puede  ver  que  el
menor  índice  de  cobertura
corresponde  a  la función  De
fensa  Nacional”,  decreciente
desde  al año  1976.

En  resumen,  el  comporta
miento  del  Gasto  Público  es
pañol  respecto  de  sus  distin
tas  funciones,  manifiesta
importantes  diferencias  con
la  misma  Norma Comunitaria.
Cuatro  funciones  se  quedan
claramente  por  debajo  de  la
media  europea,  en  cuanto  a
sus  niveles  de  cobertura.  De
entre  elias, Defensa, con 67,78
ocupa  el último  puesto.  Por el
contrario,  están  excedidas  las
funciones  de “Servicios  Gene-
raJes”  (que  recogen  los gastos
destinados  a  la base  burocrá
tica  del Gobierno) y “Servicios
Económicos”  (que  expresan
el  grado  de  intervención  pú
blica  en  la  Economía).  Es  de
cir;  el  Gasto  Público  español
soporta  un  costoso  entramado
burocrático  y  excesiva  inter
vención  en  la  economia  de
mercado,  a  costa  de  dotar  de
menores  recursos  financieros
al  desempeño  de las funciones
públicas  tradicionales,

Podríamos  concluir  dicien
do  que  la función  de “Defensa
Nacionaf’, en este estudio  com
parativo,  aparece  como  una
de  las  más  desatendidas  en
España.  No  obstante,  los  In
vestigadores  señalan  que  no
es  la Intención  de este  estudio
presentar  sus  conclusiones
como  prescripciones  sobre  el
Gasto  Público  en  España.  nl
menos  aún  alcanzar  criterios
normativos  acerca  de  la  es
tructura  deseable  del  Gasto
Público  en  nuestro  país.

Finalmente,  convendria  se
ñalar  que  aunque  el  estudio
no  remonta  el  año  1985,  la
estructura  del  Gasto  Público
en  cuanto  a la función  Defen
sa  Nacional,  no  ha  variado,
según  los  datos  que  ya  tene
mos;  por  lo  que  se  puede
extrapolar  esta  situación  de
forma  aproximada  al presente
año  1989.
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‘Papeles  de  Economía  Es
pañola”.  Obra  Social de  la
Confederación  Española de
Cajas  de Ahorros. Padre Da
mIán, 48, 28036-MADRID.

GRADOS DE COBERTURA RESPECTO A GRANDES PAISES Y A LA “NORMA COMUNITARIA”
(En  porcentajes)

FUNCIONES:
 1978       1981             1985-

Respecto  Respecto a  Respecto  Respecto a  Res pectot.       -:

a  paises ‘comunitaria  a paises :comunitaria’ a paises  unir
:-  

49,8Servicios generales Admón, pública
Defensa nacional
Enseñanza
Sanidad
S.  social y  obras sociales
Vivienda y  desarrollo colectivo
Gastos otros servicios colectivos y  soc.
Servicios económicos
Gastos diversos no clasificados

130,7 57,6 109,2 63.S,     111,9

TOTAL

39,2      50,4      38,1
33,0      34,8      37,8
53.1       77,6      52,1
41,8      62,6      56,9
38,0      33,2      39,7
43,4      88,9      87,0
47,0      78,6      67,6
38.6      101,4      26,8

430          _

56,1
46,1
82,1
87,3
42,4

151,0
74,7
48,2

-  74,0

38,6
43.4
50,7
54,8
57,6

110.1
93,3

_______      67,0

58,3  -

59S
78,3
85,7
71,4

174,8
102,5
111,8
86,0
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——  Armas,  Cuerpos  y  Servicios

ÇTO
AÑOS

AMADEO  MARTINEZ  INGLES
Coronel  de Infantería DEM,

ESPAÑA  necesita  moder
nizar  su  Ejército.  Es  una
tarea  urgentisima.  Y el pa
rámetro  básico  de  esa  mo
dernización  es. sin  duda,  la
modalidad  del reclutaniien
to,  que  debe  pasar  de  obli
gatorio  y por  reemplazos  a
voluntario  y  profesional.
Pero  aun  aceptada  esta  te
sis  por  la sociedad  en gene
ral,  y por  los  responsables
de  decidir  el  cambio,  la
labor  de  planificación  del
nuevo  Ejército  será  muy
compleja.  Estas  lineas
pretenden.  modestamente,
apuntar  algunas  ideas, pero
la  transformación  debe  ser
tan  profunda  que  va a  exi
gir  altas  dosis  de  imagina
ción.

No podemos  planificar so
bre  experiencias  muy aleja
das  en  el  tiempo.  Se  nos
acusa,  a veces, a los milita
res  de que  nos  preparamos
para  las  guerras  que  ya
han  pasado  y  olvidamos
investigar  para  el  futuro.
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Algo  hay  de  verdad  en  esa  norteamericanos.  Y  la  de  1 de  guerra  previsibles  no
acusación,  y  luego  vienen
las  sorpresas.  La  amarga
experiencia  francesa  en  la
II  GM.  con  la  “guerra  re
lámpago”  alemana,  es  elo
cuente...,  así como la egipcia
en  la  guerra  de  los  seis
días,  e incluso  la norteame
ricana  en  Vietnam.

España  necesita  dispo
ner.  en el  plazo de  cuatro  o
cinco  años,  de  un  Ejército
pequeño.  profesional.  poli
valente,  muy flexible y rápi
do.  con  Grandes  Unidades
tipo  Brigada.  (la  División,
como  luego  veremos,  resul
ta  ya  demasiado  grande  y
rigida).  capaces  de concen
trarse  y actuar  en  un  corto
período  de tiempo.  en cual
quier  escenario  peninsular
o  espacio  geo-estratégico
cercano.

Por  imperativos  econó
micos,  no podemos  pensar
en  un  gran  Ejército  de paz,
pero  es que  además,  no nos
iba  a  ser  necesario.  Las
próximas  guerras  (las  últi
mas  ya  lo han  sido),  serán
conflictos  limitados  muy
cortos  y  muy  intensos.  Si
exceptuamos  ‘la salvajada”
de  la guerra  de desgaste  del
Golfo  Pérsico,  en  la  que  la
maniobra  brilla  por  su
ausencia,  y sus  grandes  ac
ciones  son  brutales  ataques
frontales  tipo  1  GM.,  los
próximos  enfrentamientos
periféricos,  dentro  del equi
librio  de bloques,  sólo pue
den  durar  semanas  o días,
dado  el  enorme  poder  de
destrucción  de  las  nuevas
armas  y  su  infalibilidad
casi  absoluta.  La guerra  del
Yon  Kippur,  por  poner  un
ejemplo,  duró  poco.  Pero
todavía  hubiera  dundo  me
nos  sin el gigantesco  puen
te  aéreo  de  los  “Galaxia”

Irán-Irak,  ya habria  muerto
por  consunción.  sin  el con
tinuo  e  interesado  sumi
nistro  de armas...

De  ahi  que  sean  cada vez
más  necesarios  los  Ejérci
tos  profesionales.  Si  anali
zamos  los combates  de Ca
rros  de  la  ya  mencionada
guerra  del Yon Kippur,  las
pérdidas  por ambos  bandos
fueron  elevadisimas.  La per
fección  alcanzada  por  este
arma  acorazada  es  tal,  con
sus  modernos  sistemas  de
telemetria  por  láser  y altas
velocidades  de  fuego.  que
las  tripulaciones  llenen  que
estar  formadas  por  súper-
entrenados  especialistas.
Como  en las viejas películas
del  Oeste  americano,  si  un
carro  no destruye  a su  ene
migo  al  primer  disparo.  no
tendrá  una  segunda  opor
tunidad.  Será destruido  por
él.

¿De  qué  sirven,  pues. hoy
las  grandes  masas  de  ma
niobra  a  medio  instruir?
Para  muy  poco.  Otra  cosa
es,  y de ahí  la  necesidad  de
un  gran  contingente  de  re
servistas,  la  guerra  por  la
supervivencia  ante  un  ene
migo  muy  superior,  que
busca  nuestra  destrucción
o  sometimiento  total,  hipó
tesis  poco  probable  en  el
mundo  de  hoy,  acogidos
como  estamos  a  compro
misos  internacionales.  Si
surgiera  ese hipotético  con
flicto  napoleónico.  la nación
movilizaría  todo  lo  movili
zable:  se combatiría  en  pri
iner  lugar  con  reservistas
de  cierto  nivel  de  instruc
ción,  luego. con  reservistas
menos  intruidos,  con  ar
mas  modernas  o sin  ellas...
Pero  repito.  las  hipótesis

van  por  ahi...
Entonces.  ¿qué  Ejército

de  paz  debemos  crear  que
nos  sirva  para  casi  todo?
Ahí  van  algunas  ideas.

1  EL NUEVO EJERCITO
DEBE  SER  OPERATIVO A
NIVEL  NACIONAL Y CON
UNA CIERTA PROYECCION
ESTRATEGICA EXTRA-NA
CIONAL, AUNQUE LIMITA
DA.

España,  es  una  nación
pequeña  desde  un  punto
de  vista  territorial.  Con dis
tancias  medias  que  se  de
ben  recorrer en la maniobra
estratégica  del  orden  de
500-800  km..  como  máxi
mo.  El Ejército español debe
estar  pensado.  organizado.
equipado  e instruido,  para
poder  actuar  en plazos  muy
cortos,  de  24-48  horas  (y
aun  menores  para  Unida
des  de elite de intervención
ultra-rápida),  en  todo el  te
rritorio  nacional  y espacios
cercanos.  Sin  cortapisas  de
demarcaciones  territoriales
más  o menos  tradicionales
o  pseudo  operativas  que  en
caso  de guerra  dificultarán,
más  que  facilitarán,  la  or
ganización  del  mando,  y la
articulación  de  las grandes
Unidades  que  deberemos
empeñar  en teatros  o zonas
de  operaciones  determina
das.

Con  Unidades  dotadas  de
medios  de  transpone  mo
dernos:  aviones,  helicópte
ros....  y  sin  llegar  a  tanto.
medios  moto-acorazados,
de  los  que  prácticamente
ya  disponen  nuestras  ac
tuales  Unidades,  casi  en su
totalidad,  y  capaces  con
ellos  de  recorrer  media  Es
paña  en  pocas  horas,  no
tiene  ningún  sentido  ‘te-
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Armas, Cuerpos y servicios

rritorlalizar’  nuestro  futuro
Ejército  Operativo  y distri
buirlo  regiorialmente.

A  mi  modo  de  ver,  es
necesario  articular este Ejér
cito  con  un  mando  único
(JEME)  y  los  mandos  ope
rativos  subordinados  nece
sarios  (Cuerpo  de  Ejército
y  Brigadas),  con  un  des
pliegue  nacional  en  tiempo
de  paz. pensado  con arreglo
a  hipótesis  de  guerras  re
ales,  y que  permita.  dada  la
enorme  facilidad  de  la  Pe
nínsula  Ibérica  por su  con
figuración  y su  sistema  ra
dial  de  comunicaciones,
para  la  maniobra  por  “li
neas  interiores’,  la  rápida
concentración  y actuación
de  las grandes  Unidades  de
Intervención  rápida  (moto-
acorazadas)  o Ultra-rápida
I-Ieliaereotransportadas).

Si  necesitarnos  una  in
fraestructura  territorial,  y
lógicamente  debe  ser  así,
como  soporte  y  apoyo  del
Ejército  Operativo, creémos
la.  Asi  como  también  una
red  logistica  que  surta  a
ese  Ejército  en  paz  y  en
guerra  de una  manera  fun
cional  y  efectiva.

2  HAY QUE CREAR UNA
INFRAESTRUCTURA  TE
RRITORIAL  Y  UNA  RED
LC)GISTICA A ESCALA NA
CIONAL.

Edsten  misiones  en  tiem
po  de paz  y  guerra,  (movili
zación,  control  de  comuni
caciones,  seguridad  de
puntos  sensibles,  lucha  an
tisubversiva  y antiguerrile
ra,  cooperación  con  protec
ción  civil..., etc.) y todas  las
que  actualmente  son  com
petencia  de los Gobiernos  y
Comandancias  militares,
que  deben  recaer  en  una
organización  militar  terri

tonal,  independiente  del
Ejército  Operativo.

Esta  organización  terri
torial,  articulada  sobre  la
base  de la división  regional
y  provincial  de  la  nación,
bajo  un  mando  único  (Man
do  Territorial),  deberá  dis
poner  del  soporte  burocrá
tico  y administrativo  nece
sario,  así  como  pequeñas
Unidades  de guarnición  (Ba
tallones  tipo  DOT). e inclu
so  alguna  Brigada, en zonas
de  especial  importancia  o
por  su  demografía.  para
poder  cumplirlas.

La  red  logística  estaría
compuesta  por  una  serie
de  áreas  logisticas,  distri
buidas  por todo el territorio
nacional,  según  criterios  es
tratégicos,  y  cada  una  de
ellas  contaria  con una  serie
de  órganos  logísticos,  con
venientemente  desplegados
en  su  zona  de responsabili
dad.  Estos  órganos  o  ‘en
tros  tendrían  como  misión
el  abastecimiento  y mante
nimiento  de toda gran  Uni
dad  que  solicitara  sus  ser
vicios,  tanto  en  cuanto  al
movimiento  de  éstas,  en
paz  y en guerra.  o en cuanto
al  combate.  En  este  caso,  y
dentro  de  la  maniobra  lo
gistica  general,  el  mando

responsable  de todo  el sis
tema  (MALE), reforzaría  con
medios  suplementarios  (so
bre  ruedas,  ferroviarios,
aéreos...)  las áreas  afectadas
que  rápidamente  multipli
carían  sus  órganos,  alar
gando  sus  tentáculos  hacia
el  frente,  para  adaptarse  a
la  situación  táctica  creada.

3L  LA  UNIDAD FUNDA
MENTAL  DEL  NUEVO
EJERCITO  DEBE  SER  LA
BRIGADA

Considero  que  la  Gran
Unidad  táctica  fundamen
tal,  debe  ser  la  Brigada.  Si
estudiamos  las  guerras  li
mitadas  posteriores  a  la  II
GM.,  vemos  con  claridad
que  la  Brigada  está  asu
miendo  el protagonismo  tác
tico  que  en  esa  conflagra
ción  tuvo  la  Divisióñ.
Quizás  se  me diga  que  por
el  mismo  carácter  de  limi
tación  que  han  tenido  esos
conflictos  locales,  el  nivel
cuantitativo  de  los  medios
empleados  fue  más  bajo.
Pero basta  recordar los gmn
des  encuentros  de  Unida
des  acorazadas  en  las  gue
rras  de  los  seis  días  y Yon
Kippur,  donde  sobre  todo
los  israelíes  emplearon  la
Brigada  y las Agrupaciones
de  éstas  (en  lugar  de  Divi-
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siones),  en  articulaciones
muy  flexibles,  capaces  de
maniobrar  con  suma  rapi
dez,  para  darse  cuenta  de
que  quizás  la División  (por
lo  menos  en  su  estructura
actual)  por  su  rigidez  orgá
nica  y  el  pesado  lastre  de
su  núcleo  de  tropas  divi
sionarias  (NTD). no nos sir
va  para  las  cada  vez  más
rápidas  y  cambiantes  si
tuaciones  tácticas  de  las
guerras  modernas.

En  consecuencia,  veo así
nuestro  futuro  Ejército: Un
Ejército  operativo  (profesio
nal  y  tecnificado)  de  unas
dieciocho  Brigadas  (63.000
hombres),  catorce  de  ellas
desplegadas  en  la Penínsu
la,  con  arreglo  a las  hipóte
sis  de  empleo  previsible.
Ateniéndonos  a las dos ame
nazas  más  probables  en
nuestro  entorno  geopoliti
co:  la  del  norte  de  Africa,
con  su  proyección  sobre  el

famoso  eje  Canarias-  Estre
cho-Baleares; y la Pirenaica,
ante  una  invasión  de Euro
pa  Occidental.  concretaria
que  en  Andalucía,  por  una
parte.  y  en  los  Pirineos  y
cadena  Subpirenaica  por
otra,  deberemos  desplegar
dos  núcleos  importantes  de
este  Ejército  Operativo  o de
maniobra.

Muy  bien  podríamos  or
ganizarlos  en  dos  Cuerpos
de  Ejército,  entendiendo
esta  Gran  Unidad  como  la
coordinadora  (le  la  acción
táctica  de  un  número  va
riable  de  Brigadas:  El  de
Andalucia  podía  estar  com
puesto  de  cuatro  o  cinco
Brigadas.  El  Pirenaico,  por
tres  o cuatro.  Con  uudadcs
de  helicópteros  de ataque  y
transporte.  grupos  de  ope
raciones  espcciales  y  zapa
dores  en  sus  núcleos  de
tropas  de  Cuerpo  de  Ejéi’ci
o.

El  (‘  lerpo  de Ejército  (le’
AildaiLicia apoyado por la
a’ia(’i  Oil  tact ira,  con  1 )a5t’
en  i ittest  ras  provincias  an
(lalttz1-!s  en  pcríecta  coor
dinaciún  con la  Marina  (Ter
rio de Infantera cte Marina.
l’i’ansp )i’t e Naval ... 1. p dii a
ser el crisol de u i ia Fuerza
de  Intervención Rápida
(FIR) compuesta de unos
veinte mil hombres, que
garantizasen  n Lles! ra segu
ridad  en el SI ir  y tI  control
del  eje  gcocst  ratégico  antes
senalado.

El  terccr Cuerpo de Ejér
cito estaria desplegado en
la  zona  (it’  Levat  te.  t’oin

1 iestci  lor  tres  Brigadas.
una  de ellas  de guarnición
en  Baleares. (‘oi no  Reserva
General  o Estratégica.  con
una  posición  ceri! ral  aun
que  algunas  Brigadas  pci
cI ierai 1 clesplega rse  más  aJ
N. o NO. tic la Peninsula,  las
siguen!  es  1 In idades:  Una

a  s.a;  nr  -r  »



Armas,  Cuerpos y Servicios

Brigada  acorazada,  una  Bri
gada  de caballería. Brigada
paracaidista.  Brigada  aero
transportable.  más  algunos
regimientos  especializados
y  servicios.

Como  complemento  de
este  Ejército,  obviamente,
deberemos  disponer  de otro
de  movilización,  con  solda
dos  de  reemplazo  instrui
dos  intensivamente  duran-
(e  muy  cortos  períodos  de
tiempo  (dos meses  iniciales
y  cortos  períodos  de  reins
trucción).  Este  Ejército  de
reserva  deberla  ser  capaz
de  movilizar  dos  reempla
zos  (400.000  hombres),  en
un  plazo  no superior  a tres
días.

4”  HAY QUE DISPONER
DE  UN NUCLEO OPERATI
VO. DE INTERVENCION UL
TRA-RAPIDA.

De las Unidades  que com
ponen  la  Reserva  Estraté

gica.  a las  órdenes  directas
del  JEME,  creo  que  seria
muy  conveniente  disponer
de  un  núcleo  operativo  que
dotado  de  los  medios  de
transporte  aéreo necesarios
(aviones  y helicópteros), fue
ra  capaz  de actuar  en  cual
quier  zona  del  territorio
nacional,  en  plazos de doce-
veinticuatro  horas.

Y  lo creo  así  por el senci
llo  razonamiento  de que  no
sólo  es  necesario,  desde  el
punto  de vista  de la Disua
sión,  contar  con  el  sufi
ciente  poder  militar,  sino
también  con  la  capacidad
de  aplicarlo  con  oportuni
dad  y  eficacia.  Y  en  este
sentido,  una  Fuerza  de
Intervención  Ultra-rápida
(FIUR).  que  podría  estar
compuesta  de  un  Cuartel
General.  Brigada  Paracai
dista.  Brigada  Aereotrans
portable  y  un  Grupo  de
Operaciones  Especiales  he-

litransportados,  seria  de un
gran  valor, tanto  preventivo
como  de  reacción.

Antes  de  terminar,  quiero
exponer  claramente  que  la
reorganización  de  nuestro
Ejército  de  Tierra  es  una
tarea  urgente  e  importan
tísima.  Deberemos  hacer  el
nuevo  Ejército con criterios
de  operatividad,  rendimien
to,  economía..  etc., pero 1am-
bién  con imaginación  y pen
sardo  en  el  futuro.  Las
guerras  se están  acelerando
en  su desarrollo con rapidez
inusitada.  No pensemos  ya
en  anos  e incluso  en  meses,
sino  en  dias.  Lo  que  no
seamos  capaces  de hacer  (o
de  impedir  que  el enemigo
haga),  en  las  primeras  jor
nadas  de  la confrontación,
quizás  ya  no  podamos  ha
cerlo,  o nos  cueste  muchi
simo  tiempo,  vidas  huma
nas  y  dinero,  el  llevarlo  a
cabo.

El  adversario  más peligroso
puede  derivarse  del  entorno
en  que  evolucionan  sus  tuerzas,
antes  de  manifestarse  el
ataque  del  agresor.

Para  aceptar  semejante
reto,  hemos  incorporado  en
cada  uno  de  nuestros
helicópteros  de  elevada
tecnología,  una  incomparable
capacidad  de  resistencia  todo

tiempo  y en cualquier  lugar.
Este  es  uno  de  los  motivos

por  los  cuales  las  fuerzas  armadas
de  95  países  utilizan  actualmente
nuestros  aparatos.

Sin  la menor  duda,  tenemos
tanta  capacidad  de  vencer  al
enemigo,  así  como  tambíen  a los
elementos  naturales.

Y  ello  con  temperaturas  extenores
de  —  45€  o  +  50€  á la  sombra.

HM  05

Aquí da comienzo
la verdadera batalla para
el  helicóptero de combate...
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LA VOCACION MILITAR
Y  LA CRISTIANA

1.  DE  LA HOMILIA  DE

LA  MISA

Q UERJDOS amigos  militares:
Estáis  aquí  con  vuestros  fami
liares,  que  comparten  los  ries
gos  de  la  profesión.  escogida  o
al  menos  aceptada  que  se  dis
tingue  por  la tarea  de  defender
lajusticiayla  libertad  de  vues
tra  patria  y.  en  consecuencia,
por  el compromiso  de contribuir
a  la  serenidad  y  a  la  paz  del
mundo  entero.  También  voso
tros  como  cristianos  queréis
confortaros  con  el  mensaje  de
la  Pascua.  No  hay  nada  más
exaltante,  nl  más  serio.  He  ve
nido  a  vosotros  para  ayudaros
en  el crecimiento  de esta  fe. con
la  conciencia  de  los graves  inte
rrogantes  que  a  menudo  se
plantean  hoy  a  los  que  quieren
ser  fieles al  Evangelio  en  la vida
militar.  No  se  trata  sólo  de  las
dificultades  que  todos  experi
mentan  por  llegar  a  ser  cristia
nos  coherentes,  en  un  mundo
que  confunde  muchas  veces  la
libertad  con  el  libertinaje,  la
dignidad  personal  con  el egoís
mo:  se  trata  de  una  opción
radical  que  da  sentido  y signifi
cado  a  toda  la  vida.

La  fe se  expresa  en  la  paz  in
terior:  por  esto  el Señor  repite  a
sus  discipulos:  “paz  a vosotros!”
(Jn  20,  19; 20,  21).

La  paz  hay  que  construirla
dia  a  dia  en  las  conciencias  y
en  las  relaciones  interpersona
les:  la  paz  también  hay  que
defenderla,  porque  en  la  visión
cristiana,  la  vida  encuentra  su
justificación  última  en  el  pre
cepto  evangélico  del  amor.  Hay
que  aceptar  sacrificarse,  luchar,
dar  incluso  la  propia  vida  si

fuera  necesario,  por  amor  al
prójimo.  a  los  seres  queridos,  a
los  más  débiles  e  indefensos.
así  como  a  las  tradiciones  y  a

1  los  valores  espirituales  de  un
pueblo.

Para  superar  lo  riesgos  de
posibles  atropellos  en  favor  de
egoísmos  nacionales  o  de  gru
pos,  como  enseña  ampliamen
te  la  historia,  el  Concilio  Vati
cano  II ha  deseado  y propugna
do  una  autoridad  mundial.  ba

He  venido  a  vosotros
para  ayudaros  en  el
crecimiento  de  la  fe,
con  la  conciencia  de
los  grandes  interro
gantes  quea  menudo
se  plantean  hoy  a los
que  quieren  ser  fieles
al  Evangelio  en  la vida
militar,  en  un  mundo
que  confunde  muchas
veces  la  libertad  con
el  libertinaje,  la  dig
nidad  personal  con  el
egoísmo.

sada  en  el  consenso  de  los
pueblos  y  dotada  de  medios
eficaces  que  hagan  respetar  la
justicia  y  la  verdad.  En  esta
perspectiva  ideal  y  sin  embargo

realista,  es  obvÍa  la  exigencia
de  una  transformación  consi
guiente  de las  Fuerzas  Armadas
nacionales  en  apoyo de esa  soli
daridad  internacional  que  la
Iglesia  anhela.  Las  transforma
ciones  deseadas  en  el campo  de
la  progresiva  reducción  de  los
armamentos  y por  tanto  de  los
ejércitos.  no  se  favorecen  ne
gando  equilibrios  internos  e  i
internacionales.  Si  queremos
ser  eficaces  no  olvidemos  nunca
que  el pecado  personal  y social
está  presente  y  continuará  pe
sando  en  la  vida,  pero  que  la
fuerza  de  la  resurrección  per
mite  al  cristiano  esperar  y ope
rar  activamente  en  la dirección
de  la  paz,  que  sólo  será  total  y
definitiva  en  el  reino  de  Dios.

II.  DEL  DISCURSO  A LOS
JOVENES  MILITARES

Q ULERO agradecer  a  estos
cuatro  jóvenes  las  preguntas
que  me  han  dirigido  y  quisiera
responder,  quizá  no  punto  por
punto.  sino  con  una  breve  sin-
tesis  de  lo que  me  ha  venido  a
la  mente  mientras  escuchaba
sus  preguntas.  Quisiera  recor
dar  sobre  todo,  que  entre  los

Con  motivo  de la  visita  pastoral  que  el  Santo
Padre  llevó  a  cabo  a  la  guarnición  romana  de
Ceccbignola  el pasado  2  de  abril,  II  domingo  de
Fusca  celebró  twa Misa ypronunció  un discurso.
Por  su  extraordinario  interés  para  los  compo
nentes  de  todas  las Fuerzas  Armadas,  reproduci
mos  las partes  más  sustanciales  aparecidas  en la
edición  semnnal  en español  de L’OSSERVATORE
ROMANO  del  9  de  abril  pasado.
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militares  y  Jesucristo  mismo
—COEnO  también,  antes  de  El,
su  precursor  Juan  Bautista—
ha  habido  encuentros  muy  sig
nificativos.

Pensemos  en  las palabras  que
repetimos  cada  vez  que  nos
acercamos  a  la  sagrada  comu
nión:  “Yo no  soy  digno...’.  Son
palabras  de  un  militar,  de  un
centurión  romano  que  así  ha
expresado  su  fe, su  admiración
por  Jesucristo,  su  profunda  hu
mildad  y  su  oración  por  la

Hay  que  aceptar  Sa
crificarse.  luchar,  dar
incluso  la propia  vida
si  fuera  necesario.
por  amor  al prójimo.
a  los  seres  queridos.
así  como  a  las  tradi
ciones  ya  los  valores
espirituales  de  un
pueblo.

curación  de  su  siervo  (cf. Mt  8,
8;  Le  7,  8).  Pero  no  solamente
eso.  Si  tomamos  los  Hechos  de
los  Apóstoles.  es  significativo
que  el primer  convertido  bajo  el
influjo  del Espíritu  Santo  —con
vertido  no  hebreo,  sino  paga
no—  haya  sido  nuevamente  un
militar,  un  centurión  romano
llamado  Cornelio  (cf. Hch  10. 1-
48).  Y Pedro  mismo  fue  empu
jado  por  el Espíritu  Santo  a  ir a
casa  de  este  centurión  romano.
a  Cesarea,  para  bautizarlo.  Más
tarde,  durante  las persecuciones
de  los  tiempos  romanos  y  a  lo
largo  de  los siglos,  encontramos
tantas  figuras  heroicas  de  mili
tares.  de  soldados,  de  oficiales.
Basta  pensar  en  la  figura  de
San  florián:  estoy  muy  ligado.
por  ini  historia  personal.  a  este
Santo,  quizá  poco conocido  aquí
en  italia.  Pero  tampoco  en  Italia.
cii  Roma,  han  faltado  los  heroi
cos  confesores  y  mártires  de  la
fe  que  eran  militares:  han  des
cubierto  la  fe y han  sabido  vivir
como  militares  su  nueva  situa
ción  interior,  conjugando  y sin
tetizando  los  dos  aspectos.

Ciertamente  no  hay  una  difi
c.ultad  de  fondo,  una  imposibi

lidad  dejuntar  la vocación  cris
tiana  y  la  vocación  al  servicio
militar.  Si  se  considera  su  na
turaleza  en  sentido  positivo,  el
servicio  militar  en  si  mismo  es
una  cosa  muy  digna.  muy  bella
y  muy  noble.  El  núcleo  mismo
de  la  vocación  militar  no  es
otro  que  la defensa  del bien,  de
la  verdad  y  sobre  todo  de  los
que  son  agredidos  injustamen
te.  Y aquí  encontramos  el  prin
cipio  que  explica  en  qué  situa
ción  la  guerra  puede  ser  jus
tificada:  si  es una  defensa  de  la
patria  agredida.  una  defensa  de
los  que  son  perseguidos.  mo-
(‘entes;  una  defensa  incluso  con
el  riesgo  de  la  propia  vida.

Esta  defensa  puede  llevar con
sigo  la  muerte  o  el  daño  del
agresor.  pero  él  es  culpable  en
este  caso.  Naturalmente  se bus
ca  siempre  disminuir  el  daño
aun  del  agresor.  pero  quien  se
expone  mucho  más  al  riesgo
del  daño  y de la  muerte  es  sobre
todo  el que  defiende.  Basta  pen
sar  en  tantos  caídos  por  la
patria.  He  tenido  ya  la  oportu

No  hay  una  dificultad
de  fondo  de juntar  la
vocación  cristiana  y
la  vocación  al servicio
militar.  El servicio  mi
litar  en  si  mismo  es
una  cosa  tu uy  digna.
muy  bella ymuynoble.
El  núcleo  mismo  de ¡a
vocación  militar  no  es
otro  que  la defensa  del
bien,  de  la  verdad  y
sobre  todo  de  los  que
son  agredidos  injusta
mente.

nidad  de  visitar  los  campos  de
guerra  en  las  montañas,  donde
han  caído  tantos  alpinos  du
rante  la  primera  guerra  mun
dial.  Pero,  si vuelvo  mucho  más
atrás  en  el tiempo,  en  la  historia
de  mi patria  de  origen  ha  habi
do  siempre  muchos  heroicos
militares  —también  milicianos
durante  la  última  guerra—  que,
aun  a  costa  de  la  propia  vida.
no  han  cedido  a  la  injusta

Ambas  vocaciones pue
den  irjuntas  y  coor
dinarse  bien:  no  son
divergentes,  sino  con
vergen  tes,  coherentes.

agresión  a  su  patria.  Aquí  se ve
cómo  ambas  vocaciones  pueden
irjuntas  y eoordinarse  bien:  no
son  divergentes,  sino  conver
gentes.  coherentes.

Naturalmente  hay que  subra
yar  que  se  necesita  también
una  buena  formación  espiritual,
para  crear,  para  encontrar  y
para  desarrollar  esta  coherencia
entre  las  dos  vocaciones,  la  mi
litar  y la  cristiana.  He tenido  la
oportunidad  de  conversar  mu
cho  con  vuestros  obispos  mi
litares,  Ordinarios  militares:
primero  con  mons.  Schierano,
predecesor  de  mons.  Bonicelli;
y  también  con  mons.  Bonicelli
y  con  otros  muchos  Ordinarios
militares  de  otras  naciones.
cuando  han  venido  en  visita  ad
Limina  todos  dicen  que  es muy
positivo  desde  el punto  de vista
espiritual.  Todos  ven  en  el ser
vicio  militar  una  prueba  para  el
joven.  Cucsta  sin  embargo  mu
cho,  especialmente  en  el  plano
afectivo:  para  un  joven  no  es
una  cosa  muy  fácil  cambiar  su
estilo  de  vida  laico  y  civil  y
convertirse  en  un  recluta.  Sobre
todo  no  es  fácil  Integrarse  en
esta  disciplina,  porque  la  ca
racterística  de  la vida  militar  es
la  disciplina.  Pero  precisamente
lo  que  cuesta  y  no  es  tan  agra-

Quizá  lo  que  falta  a
muchos  jóvenes  de
hoy  —especialmente
en  los  países  acomo
dados.  en  ¡os  países
de  larga  libertad,  por
no  decir  liberalismo,
libertinaje—  es  una
disciplina,  una  auto-
disciplina.  El periodo
del  servicio  militar  es
cara  los  jóvenes  un
oeriodoen  el que  pue
den  madurar  verda
deramente  en  la auto-
disciplina.
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dable,  es  al  mismo  tiempo  muy
útil  y  constructivo.  Cada  uno
de  vosotros  debe  ser  discipli
nado.

Quizá  lo  que  falta  a  muchos
jóvenes  de  hoy —especialmente
en  los  paises  acomodados,  en
los  paises  de  larga  libertad,  por
no  decir  liberalismo,  liben  i
naje—  es  tina  disciplina,  una
autodisciplina.

Se  trata  de dos  cosas  diversas:
la  disciplina  puede  ser  sola
mente  externa,  impuesta  por
una  orden  o  por  un  eventual
castigo,  pero  puede  darse  al
mismo  tiempo  disciplina  y auto-
disciplina.  El periodo  del  servi
cio  militar  (‘5  para  los  jóvenes
un  periodo  en  el  que  pueden
madurar  verdaderamente  en  la
atitodisciplina.  Y no  solamente
en  la  del  cuerpo,  en  la  externa;
se  ve ciertamente  en  el  modo  de
ser  de  un  militar  que  su  cuerpo

es  disciplinado.  Pero esta  disci
plina  corporal  debe  Ir  pareja
con  la  disciplina  interna,  espi
ritual.  que  atañe  a  la conciencia
humana,  a  la  voluntad  y  al  co
razón.  Un  hombre  disciplinado.
autodisciplinado.  es  un  hombre
maduro.

Estas  son  las  cosas  más  im
portantes  que  quena  deciros
como  respuesta  a  vuestras  pre
guntas.  Quizá  no  hayan  dado
respuesta  a  todos  los  detalles,
pero  han  estado  centradas  en
los  problemas  más  importantes.
Pienso.  y  estoy  convencido,  de

-  que  el  servicio  militar  puede
ser  útil  no solamente  a  la socie
dad,  sino  también  a  vosotros
mismos.  Al  hacer  el  servicio
militar  vosotros  podéis  ser  úti
les  a  vosotros  mismos  y  conse
gtiir  resultados  cte orden  moral.
espiritual,  si  este  scr-i( lo  es
bien  utilizado,  si  se  aprovecha

bien  este periodo.  Naturalmente.
es  necesaria  tina  colaboración
muy  profunda  entre  los  supe-
¡lores  profesionales  militares.
vosotros  mismos  ylos  asistentes
espirituales,  los  capellanes  mi
litares.  Así  se  puede  crear  tina
sintonía  entre  todos  estos  ele
mentos  y llegar  al  fruto  mad uro
de  tina  personalidad  joven  res
ponsable.  que  es  tan  importante
para  toda  la  vida,  en  diversas
circunstancias.  Muchos  de  vo
sotros,  después  del  período  del
servicio  militar,  vuelven  a  su
vida  civil, laica.  Si se  ha  logrado
esta  madurez,  esta  autodisci
plina.  servirá  también  en  la
vida  profesional,  en  la  vida  fa
miliar.  La  vida  familiar  gira
toda  ella en  tomo  al afecto,  pero
incluso  ella  debe  ser  en  cierto
sentido  disciplinada,  sobre  todo
debe  ser  responsable:  el  amor

.no  camina  sin  responsabilidad.

El  Papa  saludando  a los  jóvenes  militares,  la  tarde  del  domingo  2  de  abril,  durante  la visita  pastoral  a  ia guarnición
de  Ceechignola,  situada  en  la zona  del  EIJR. cerca  de  Roma.
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Daoiz,
Velarde,
(2  de mayo  de 1808)

22

El  dos  de mayo  de  1808  en  Madrid.  constituye  uno
de  los hechos  históricos  más  profundamente  grabados
en  la  memoria  colectiva  del pueblo  español.

Referidos  ygl  osados los  acontecimientos  en multitud
de  ocasiones,  se  trata  en  este  trabajo  de  hacer  una
serie  de consideraciones  sobre  alguno  de los  aspectos
que  despenaron  polémica;  esbozar  semblanzas  de los
personajes  centrales,  que aportan  datos  desconocidos
u  olvidados;  e  Intentar  la interpretación  de  un hecho
que  pese  a su  indudable  interés,  no  ha  sido  tratado,
como  por  ejemplo,  ¿por  qué  el pueblo,  espontánea  y
unánimemente,  consagró  como  héroes  por  antono
masia  a  los  capitanes  de Artillería  Daoiz  y  Velarde,
siendo  así  que  el  dos  de  mayo  contempló  un  buen
número  de  otros  heroísmos?

L’e.c:to  Juno  bAO
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MURAT

Interpretación  osdila  entre
la  de historiadores  que la califican
de  espontánea  y  la de  quienes  la
estiman  resultado  de  una  prepa
ración  sistemática.  En  tanto  que
la  lógica  sugiere  una  Interpreta
ción  intermedia.

La  tesis  de espontaneidad  cho
ca  con el hecho inconcuso  de que
las  masas,  lastradas  de suyo para
adoptar  decisiones unárilmes  sue
len  catartizar  sus  violencias  por
las  vías expeditas  de la  mímica  y
el  exabrupto:  precisando  la inter

JUAN  BARRIOS  GUTIERREZ
Coronel de Artillería

vención  de una  voluntad  superior
que.  unificando  las  suyas,  las
proyecten  hacia  el  norte  de  una
acción.  Sin  que  esto sea obstáculo
para  admitir  el  concepto  de  es
pontaneidad.  pero  en  cuanto  a
movimiento  voluntario  que sigue
la  pauta  de  una  acción  Inducida.

La  tesis  de  organización  nos
presenta  dos  facetas.

La  una,  que  el pueblo  español
acogió  amistosamente  a los fran
ceses  viéndoles como aliados  para
el  logro  de sus  fines  (defenestrar
a  Godoy:  elevar a Femando),  pero
el  comportamiento  despótico  de
aquéllos,  le forzó a trocar  el senti
miento  inicial  en  el de  clara  ani
madversión.  Las  reyertas  en  la
plaza  de la Cebada  (27 de mano),
en  la Plaza Mayor (1 de abril) y en
el  Puente  de Toledo  (18 de  abril)
en  Madrid,  la  demuestran  feha
cientemente.

La  otra  faceta  presenta  argu
mentos  objetivos:  concíliábulos
de  patriotas  en  lugares  excéntri
cos  y  disimulados  de  Madrid;
vigilancia  permanente  de  la  resi
deneta  de Murat, con  seguimiento
de  sus  emisarios;  profusa  distri
bución  de  octavillas  incitativas;
flujo  de  personas  que  entran  y
salen  de Palacio subrepticiamente
la  noche  ¿uiterlor  portando  noti
cias:  afluencia  desusada  en  Ma
drid  de  residentes  en  pueblos
aledaños,  que  se concentran  opor
tunamente  ante  la puerta  de  Pa
lacio  por  la  que  ha  de  salir  el
Infante;  y. para  no seguir.  ¿quié
nes  exaltan  a  la  multitud  y  la
inducen  a la acción?  El cerrajero
José  Blas Medina  y Soriano,  tan
apegado  a  Femando  VII.  y  D.
Rodrigo  de  Ayala y  Barona.  Ma
yordomo  de  Palacio.

Gran  Duque.  Gran  Almirante,
Príncipe  (más  tarde  Rey.  De Ná
poles).  Lugarteniente  de Napoleón
en  España.  ni honró  a sus títulos,
ni  tiene  sombra  de  disculpa  por
ordenar  que  un  batallón  de  gra
naderos,  un  escuadrón  de  caza
dores  y  dos  piezas  de  artillería,
abrieran  fuego. sin  Intimidación
previa,  sobre  una  multitud  que.
si  exaltada,  no se  había  cobrado
tributo  de  sangre.  Salvajismo,
pues,  de  Murat,  pero  debiéndose
imbricar  en  él, también  sin  dis
culpa  posible,  a  Napoléon  Bona
parte.

Primero,  porque  si su propósi
to  Inicial  era  el  de  dominar  la
voluntad  española  sin  recurrir  a
las  annas,  se comprende  mal que
encomendara  tan  delicada y com
pleja  misión  a un  Murat  de quien
había  llegado a decir que  “Sólo se
comportaba  como  un  necio  sin
dis-erniiniento”;  y al que  mantu
vo  en  el  cargo  después  de  que
éste,  despechada  su aspiración  al
Trono  de  España.  se  dedicó  a
emponzonar  unas  relaciones  ya
de  por  sí bastante  ásperas.

Segundo,  porque  la  orden  de
Murat  interpretaba  milimétrica
mente  la recibida  del Emperador
par-a  una  eventualidad  del  caso:
Imprimir  un  castigo  inexorable.
barriendo  a  la  multitud  con  la
metralla  de  los  cañones,  según
fórmula  experimentada  por  él en
El  Cairo.  Milán  y  Roma,  con
“&ito”  contundente.

O’FARRIL
Y  NEGRETE

Gonzalo  O’Farril y Herrera.  Mi
nistro  de  la  Guerra.  censurado
por  su actitud  contemporizadora
y  aún  más  por  actuar  contra  la
“Confabulación”  (volveremos so
bre  ésta),  en  vez  de  fortalecerla,
merece,  no  obstante,  considerar
su  responsabilidad  ante  una  ac
ción  armada  que  conduciría  a  la
guerra,  en  unas  circunstancias
que  esquemáticamente  eran:  la
nación  infiltrada  por  ejércitos
enemigos:  sus  puertos  bloquea
dos  por  la  escuadra  inglesa;  la
escuadra  propia  confinada  en
Brest:  el Ejército  (mal dotado  por
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desidia  crónica  de los Gobiernos).
con  una  fracción  selecta en  Dina
marca  y  otra  notable  sobre  la
frontera  con Portugal;  la Corona
secuestrada  en  el extranjero,  y la
Soberanía  confiada  a  una  Junta
sin  bríos  y sin  rumbo.

En  cuanto  a  Francisco  Javier
Negrete.  Capitán  General,  que
recibe  las  mayores  criticas  por
ordenar,  el  2  de  mayo,  que  la
guarnición  se  mantenga  pasiva
mente  en  sus  cuarteles,  también
merece  tener  en  cuenta  estas
tristes  realidades:  Madrid  sin
obras  de  fortificación;  con  un
Murat  que  en su interior  disponía
de  10.000  hombres,  pudiendo
contar  con  20.000  más, en  cues
tión  de  horas, y aun  otros  20.000.
en  menos  de  dos jornadas:  frente
a  los  cuales  50.000  soldados,  la
guarnición  de  Madrid  apenas  re
basaba  los 3.000; ms  un  trazado
urbano  de  calles conlluyentes  en
la  Puerta  del  Sol  que,  en  caso  de
sublevación,  permitiría  compar
Umentarlaen  sectores  y reducirla
con  mínimo  esfuerzo.

Por  todo  lo  cual,  el  sesudo  y
cauto  General  Vigón  emite  el
juicio  (referente  a  Negrete,  pero
aplicable  también  a  O’FarrIl), de
que  en  tales  circunstancias:  ‘era
prudente,  quizá,  la orden  del Ca
pitan  General”

EL  PAEQUE

Es  obligado  aclarar  que  no era
una  construcción  militar,  sino
“casa-habitación  ‘,  dentro  de  un
perímetro  cerrado  por  una  débil
tapia  de  adobe  y circundado  por
zonas  dominantes,  que  contenía
en  su  Interior  otras  edificaciones.
más  amplios  jardines.  Parque  al
que  Daoiz no habría  podido acon
dicionar  para  la defensa,  vigilado
como  estaba  por  una  nutrida
guardia  interior  francesa:  1 capi
tán,  4 subalternos.  75 soldados,  1
tambor.

Pese  a ello, durante  el desarrollo
de  la lucha.  desarmó  a  un  desta
camento,  rechazo  un  ataque,  dis
persó  dos  batallones,  obligó a  un
sitio  en  regla,  y  al  empleo  de
2.000  hombres,  con los generales
Lagrange  y Lefranc  a su  frente.  Y
tan  tenaz  fue su  resistencia,  que
Murat  dijo a  Lagrange:  jGenexaL

yo  no he de saber  sino el extermi
nio  de  los insurrectos!

Mantuvo  ademas  prisioneros:
17  jefes  y  oficiales  y  unos  200
soldados  franceses.

LAS  SEMBLANZAS

RUIZ

Jacinto  Ruiz  y  Mendoza  era
“alto de  cuerpo, enjuto  de carnes.
de  tez  morena,  ojos  expresivos  y

Acto  de Inauguración  de la pla
ny  csut  del Das de Mayo (hoy
calle  de  Ruiz), has  los derribos
y  reformas  efectuados  en  1869.
en  los  terrenos  resultantes  del
derribo  del  Parque  de  Monte-
león.  En el arco,  una  corona  de
laurel  con  la  dedicatoria:  “El
Ayuntamiento  Popular  de  Ma
drid  a los Héroes  del 2 de Mayo
1808”.  Al fondo,  el  grupo  es
cultórico  de  Daolz  y  Velarde,
obra  de  Solá  de  1830.
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centelleantes,  y  gallarda  figura”:
“muy  aplicado a su  profesión,  de
mucha  capacidad  y  buena  con
dueta”.

Nacido  en  Ceuta  el año  1779. a
sus  dieciséis  entró  a  servir  en  el
regimiento  fijo  de  la  Plaza,  en
clase  de  cadete,  ascendiendo  a
segundo  Subteniente  de  aquél.
en  1800.  En  1801  pasó  de Subte
niente  al regimiento  de Volunta
rios  del  Estado  y fue  nombrado
Teniente  del mismo,  en  1807.

El  2  de  mayo  de  1808  como
Teniente  de  la 30  compañía  del 2
batallón  de  su  regimiento.  quizá
contribuyó  a  que  Velarde  obtu
viera  dicha  compañía  (“33 plazas
de  fusil”), de su  Coronel, el  mar
qués  del  Palacio.

Acompañó  a  Velarde  y  (pres
cindiendo  de opiniones  poco fun
dadas),  entró  con él en  el Parque.
desarmando  a  la guardia  france
sa.  Quizá  tuvo  mando  de  un

sector.  Fuera  ya  de  combate,
Daoiz  y Velarde,  lleno  ya  eJ Par-
que  de  tropa  francesa,  continuó
Ruiz  la resistencia  desde  las ha—
bitaclones  interiores’.  Herido en
un  brazo,  siguió  luchando  hasta
que  una  bala  “atravesando  su
esforzado  pecho”  le  produjo  un
desmayo  profundo.  excluyndole
de  la lucha.

El  capitán  Goicoechea.  de  Vo
luntarios  del Estado, en  una  “Cer
tificacIón”,  dice  que  Ruiz  fue
conducido  a su casa  aquella tarde
y  “fugándose  en  seguida  con  ¡a
herida  abierta,  murió  de resultas
poco  después  en  Extremadura”.
Pudo  resaltar  que  las  heridas
fueron  dos;  que  Murat  había  re
vocado  su  pena  de  muerte  antes
de  su  marcha  a  Extremadura
Aunque  no  llegara  a  saber  que
Ruiz  fue sepultado  el  14 de marzo
de  1809,  en  el  Parque  de  San
Martin  de Trujillo.

VELARDE
(Ver“HqjadeServicios”)

“...en  el  lugar  de  Muriedas  a
veinticinco  de  marzo  deste  año
de  mii  setecientos  setenta  y  nue
vr...  Don  Donoso  Becerra,  cura
beneficiarlo..,  bautizó, puso  el óleo
y  Crhisma  a Pedro. hijo legítimo
de  D. Josef  Velarde Herrera y  Da.
Luysa  de  San tIyán...

Ingresado  en  el Colegio de  Se
govia.  Pedro  Velarde  Santillán
fue  brigadier  (equivalente  a galo
nista),  y ya  de Oficial destacó  por
sus  Innovaciones  en  el material  y
por  sus  excelentes  memorias  téc
nicas.  alguna  de  las  cuales  (soli
citada  por  Francia)  se  publicó
eloglosamente  en el “Journal  des
Sciences”  y fue conservada  en  la
Academia  de  Ciencias  de  Paris.
Ocurriendo  algo  semejante  en  la
campaña  de  Portugal  (1801),  en
la  que  desempeñó  con acierto  las
comisiones  que  le encomendaron.
todas  de  categoría  superior  a  la
que  ostentaba.

“Impetuoso,  apasionado,  buen
matemático,  mejor  artillero,  de
talento  despejado  y  perspicaz”.
pronto  logró Velarde  “un aventa
jado  concepto’  gracias  a su cons
tante  aplicación.  Merced a  cuyos
méritos,  en  1808  era  Ayudante
de  órdenes  de Godoy. y Secretario
de  la Junta  Superior  de Artillería.

Ferviente  admirador  de  Napo
léon  (como  tantos  artilleros  y
“todos  los espíritus  cultos” de la
época),  no  titubeó  en  anteponer
su  ardiente  patriotismo,  cuando
en  Buitrago.  durante  una  comi
sión  desempeñada  cerca  de  Mu-
mt.  con  sutil  perspicacia  dedujo
(quizás  con prioridad)  la innoble
intención  de los planes  francesés.
De  forma  que.  apenas  regresado
a  Madrid,  comunicó  su  preocu
pación  a  Daoiz  y  a  un  selecto
grupo  de compañeros.  urgiéndo
les  la  necesidad  de  articular  un
plan  de  levantamiento  general
que  hiciera  posible  oponerse  a la
“perfidia ‘1 Convencténdoles  para
emprender  su  realIzación,  en  la
que  recibió  como  misión  des
arrollar  “el plan  y  su  prepara
ción”.

Perfecto  conocedor  desde  su
puesto  de los recursos  del Ejérci
to,  “le animaba  un deseo ardiente
de  desenvolver  sobre  el campo  de
batalla  todos  sus  conocimientos

Restos  del Cuartel  de  Monteleón (1869).  RuInas  del Palacio  de los
duques  de Monteleán  y Terranova,  más  tarde  Cuartel.  Tras él, la torre
de  la  Iglesia  de  Montserrat  y  la  cúpula  de  la  Iglesia  de  las
Comendadoras  de  Santiago.  Al  fondo,  el  antiguo  Hospital  de  la
Princesa.  A  la  Izquierda,  entrada  al  antiguo  Parque  y  la  Iglesia  y
Convento  de las  Maravillas,  hoy  parroquia  de Santos  Justo  y Pastor:
el  convento  fue  derribado  para  formar  la  nueva  plaza.

25



militares,  su  valor, su entusiasmo
guerrero”  por  lo que  “el plan  se
aprobó  y  pareció  admirable”.

Mientras  tanto,  Murat.  cono
ciendo  su  situación  y  valía  (en
parte  por  la  comisión  en  Buitra
go).  lo había  requerido  a  su  lado:
haciéndole  objeto de  sus  halagos
y  encomendando  otro  tanto  a  los
Ayudantes  del General  La Riboi
si’ere. con la esperanza  de obtener
de  él  información.  Empeño  vano.
porque  Velarde. más  que alertado.
solía  comentar  con sus compañe
ros:  “jSe  creen  estos  gabachos
que  no  los conocemos!”.

El  2  de  mayo de  1808.  Velarde
abandonó  su  oficina  en  la Junta
Superior,  se puso  al frente  de un
grupo  de sublevados  dirigiéndose
con  ellos  al  acuartelamiento  de
Voluntarios  del  Estado,  donde
consiguió  la anteriormente  men
cionada  tercera  compañia.  con la
cual  se  encaininó  al  Parque  de
Artillería.  Entró  en  éste y conven
ció  a  Daoiz  de  que  entregara
armas  al  pueblo,  así  como,  en
frentándose  al capitán  de la guar
dia  francesa,  le  hizo ver que  si la
muchedumbre  vociferente  pene
traba  en  el Parque  (como preten

día),  no  habría  fonna  de  impedir
que  al verla, la arrollara.  Sumien
do  al  capitán  en  perplejidad.  lo
que  el Teniente  Ruiz  aprovechó
audazmente  para  hacer  que  sus
hombres  encañonaran  de  súbito
a  la  guardia  francesa  y la  desar
man.

Durante  la defensa  del Parque.
Velarde  (actuando  como  segundo
de  Daoiz)  prodigó  su  saber  y
actividad  con absoluto  desprecio
de  su vida, hasta  que, atravesando
una  zona batida  por los franceses.
una  bala  enemiga  le  partió  lite
ralinente  el corazón.

Cuando  pudo  ser  trasladado.
su  cuerpo  desnudo  (la soldadesca
francesa  le  había  despojado  de
su  ropa) hubo  de  ser envuelto  en
la  lona de una  tienda  de campaña
Más  tarde, una  desconocida  mano
caritativa  proveyó  un  hábito  de
franciscano  para  sustituirla.

DAOIZ
(VerHojadeServicios)

Apellido  originario  del  valle
D’Aoiz.  Mediado  el XVII. D. Luis
Joaquín  D’Aoiz, señor de la Rosea,
pasó  a  residir  en  el  Puerto  de
Santamaría  y Sanlúcar.  Su  hijo,
D.  Martín,  se  marchó,  a  su  vez, a
Sevilla. donde casó con Dña  Fran
cisca  de  Torres  y Ponce  de  León.
hija  de  los condes  de  Miraflores;
de  cuyo enlace nació Luis Daoiz y
Torres,  en  La Gavidia.  c/  Horno.
70,  más  tarde  demolida.

Ingresado  en  el Colegio de  Se
govia,  Daoiz  destacó  por  su  en
trega  al  estudio,  buen  carácter.
espíritu  de  compañerismo  y  ha
bilidad  en la esgrima.  “Moderado.
prudente,  noble, sencillo y  servi
cial  “.  se  granjeó  el  concepto  de
tener  “temple  de  alma  capaz  de
sobreponerse  a  los demás”.

Dispuesto  para  cualquier  co
nocimiento  o  servicio,  lo  mismo
dominó  cuatro  idiomas  (Inglés.
italiano,  latín  y francés  “a mara
villa”,  que  se  le confiaron  misio
nes.  como  la de  (junto  a Guerrero
de  Torres)  acopiar  datos  y redac
tar  una  “Historia General  de  la
Artillería  Española”. o como la de
mandar  intrépidamente  la lancha
cañonera  número  5,  en  lucha
contra  el navío inglés  “Poderoso”.

Tan  admirador  de  Napoleón
como  Velarde.  tampoco  tltubeó

Don  Jacinto  Ruiz y Mendoza.
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ante  la  traición  francesa,  consti
tuyéndose  con  aquel  en  “claves
de  la  “Confabulación ‘  Encargado
de  ésta  de  “el orden  y la discipli
na”.  logró  acelerar  la  producción
en  el  Parque  (cuando  los france
ses  lo  impidieron  con  su  recelo,
hizo  continuarla  en casa  particu
lar),  no tardando  en confabular  a
compañeros  de  Madrid.  Toledo,
Segovia.  Plasencia... Llegando un
momento  en  que  merced  a  la
buena  dirección  y  celeridad,  los
distintos  Departamentos  comu
nicaron  que  todo se  hallaba  pre
parado  yen  espera  de la orden  de
actuación.

Tan  dispuesto  a  la  lucha  se
hallaba,  que  la  noche  anterior
llegó  a  desafiarse  (Junto  a  otros
dos  artilleros) contra  tres  oficiales

Comentarlo  sobre un fragmento
del  plan  de  levantamiento  ge
neral  redactado  por  Velarde.
Su  tío D. Julián  pudo  conservar
algunos.  y  los  envió  a  García
Loygord  en  1814.

REAL CUERPO DE ARTILLERIA

HOJA  DE  SERVICIOS  DE  VELARDE

Don Pedro Velante, Capitán 2.°  de  la  i.”  Compailia (le la  .‘  Brigada del .°  Regimiento.
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Ninguna.

Ejércitos  y  Cuerpos  en  que  ha  servido.

En  el Ejército de Castilla la Vieja,  en el acantonamiento de ]3adajóz, en los ejércitos de operaciones de
Extremadura  y Castilla contra  Portugal y en el del Reino de Galicia,  siempre en  el mismo Cuerpo.

Funciones  de  guerra  en  que  justifica  haberse  hallado.

día  toda  la  Península,  y cuyas  últimas  conclusiones  se  formu
laban  en  preceptos  ejecutivos  y  precisos  para  la  acción:

sEstando  los  enemigos  en  Talavera  de  la  Reina,  decía
Telarde,  pueden  llegar  á  Cáceres  en  dos  días  y  medio.  Des
de  Castellobranco  estarían  en  Alc7lntara  en  día  y  medio;  pero
pudiera  impedirseles  el  paso  del  Tajo  desde  las  murallas  de
la  villa  que  miran  al  puente.  Nuestras  tropas  de  Extrernadu
ra  y  Alentejo  parece  deberían  reunirse  a las  de  la  izquierda
del  Guadiana,  desde  Jurumeña  por  Olivenza,  Badajoz,  Méri
da  y  Medellín  hasta  la  Mancha  y  desde  allí  pudieran  partir.

ofensivamente  cuandollegasen  las de  Andalucía.  Esto  si  no
conviene  conservar  el  Alentejo,  en  el  cual  Yelves  se  defen
derá  con  muy  poca  gente.  Las  tropas  que  están  al  Norte  del
Tajo  parece  deberían  replegarse  hacia  Ciudad-Rodrigo,  Sa
lamanca  y  Zamora.  Desde  allí marcharán  unidas  hacía  Bena
vente  donde  pudieran  esperar,  defendidas  por  el  Duero  y  el
Esla,  la  llegada  de  los cuerpos  de Galicia  y  de  Asturias.  Za
mora  puede  defenderse  con  alguna  artillería  de  batalla  que
pudiera  llevar5e  de  Ciudad-Rodrigo.  Sin  embargo,  resisti&ía
pocos  días.  El  fuerte  de  la Concepción  debe  abandonarse,  re
tirando  a Ciudad-Rodrigo  lo  que  se  pueda  con  el  fin  de  no
emplear  gente  en  su defensa,  que  no sería  de  utilidad  alguna.
Lo  mismo  al  de  San  Felices.  Ciudad-Rodrigo,  con  sus  seis
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Autógrafo de Velarde. El grafó
logo  Sr.  Sabio,  a  finales  del
XIX.  escrlbít  “...  organinMón
cerebral  enciclopódlca.  Poseía
por  igual  ambas  facultades  de
concepción  y  de  comparación.
Su  Inteligencia  era  clara,  bas
tante  serena,  perspicaz  y hasta
minuciosa.  Carácter  sumamen
te  natural,  llano  y  afectuoso.
expansivo  y  franco.”

franceses  que.  ignorantes  del  do
minio  de aquellos  de  su  idioma,
habían  vertido  especies  ofensivas.
Duelo  que  no  tuvo  lugar,  porque
los  padrinos,  con  sensata  argu
mentación.  lograron  convencerlo
de  lo  extemporáneo  del  caso.

El  2  de  mayo  de  1808.  Daoiz.
que  mandaba  el Detall de la Plan
y  la  tropa  de  artilleria  destacada
en  ella,  marchó  al  Parque  y  se
hizo  cargo  del  mando.  Llegado
Velarde,  tuvo  unos  instantes  de
duda  (la situación  era  irregular  y
no  prevista),  pero  sin  tardar  en
decidirse  y  ordenar  la entrega  de
armas  (,no  son  nuestros  herma
nos?).

En  el  mando  de  la  resistencia.
‘está  en  todo  ya  todo  atiende’

con  tales  demostraciones  de acier
to  y  de  valor  (“el  más  valiente
entre  los  valientes’),  que  pronto
despierta  la  admiración  general.
Herido  en  una  pierna,  se  apoya

Don  Pedro Velarde Sanifilén.
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en  una  pieza artillera,  pero  sigue
dirigiendo  la lucha

Cuando  el  General  Lagrange
que  previa  bandera  blanca  se  ha
acercado  a parlamentar  con él. le
hace  una  ofensa  Q,frase injurio
sa?  ¿le  tocó  despectivamente  el
sombrero?)  Daoiz le responde  sa
cando  su sable e hiriéndole  Q,tres
veces?).  Lagrange pide ayuda  OIL
dales  y  soldados  franceses  acu
den  en  tropel. Daolz, sólo frente  a
tantos,  lucha  épicamente  hasta
que,  por  la espalda,  es atravesado
por  una  bayoneta  francesa,  dán
dole  por  muerto.

Un  cirujano francés,  asombrado
por  su  bravura,  deja  a  sus  solda
dos  y acude  a  socorrerle.  “ajEra un
héroe!,  decía  mientras  le  hacia
tomar  unas  cucharadas  para  iv
vivirlo!”.

Cuando  pudo  ser  trasladado  a
su  casa  (el  Temen,  número  6).
aún  dio señales  de vida... Recono
ció  el lugar... llamó  a su  asistente,
apretó  la mano  del sacerdote  que
le auxiliaba,  y expiró. Según  unos.
a  las  14 horas;  según  otros,  a  las

El  “conificto  de  deberes”

No  se  pueden  abandonar  las
semblanzas  de Daoiz y de Velarde,
sin  hacer,  al  menos,  una  somera
referencia  al  lacerante  dilema  al
que  hubieron  de  hacer  frente  y
resolver,  tras  angustiosa  e inuma
lucha:  al  “conflicto  de  deberes”.

Es  verdad  que  un  juicio  de
vaior”  sólo  está  al  alcance  de
expertos.  y  no  es  el  caso.  Pero
nada  impide  aducir  algunos  ar
gumentos  de  simple deducción  o
de  no  menos  simples  conoci
mientos  generales.

1.—  ExIste  la  cuestión  previa
de  que  Velarde, desasosegado  en
tre  la posición anómala  en que  se
halla,  el  riesgo  de  abrir  cauce  a
una  anarquía  y el  ansia  de  ase
gurar  el  éxito  de  la  “Corjñbu1a-
ción”.  decide  de  Improviso  pre
sentarse  al  General  O’Farrll  y
comunicársela.  convencido de que
éste  la aprobará  y fortalecerá  con
su  ayuda.  Sabemos  que  O’F’arrll
así  lo  fingió,  pero  puso  en  juego
su  posición  para  neutralizarla.
Lo  cual  no  obsta  para  admitir
que  la  decisión  de  Velarde  se
apoyaba  en  premisas  suficiente
mente  lógicas.  Aunque  también

sea  obligado  reconocer  que  a
falta  del requisito  imprescindible,
el  haber  recabado  antes  el asenti
miento  de  sus  compañeros.

2.—  Daoiz  y Velante  al  confa
bularse  y  al  desobedecer  una
orden  del  Capitán  General,  ac
tuaron  indudablemente  persua
didos  de  que  infringían  unos
principios  establecidos,  pero  de
que  lo hacían  atendiendo  a  otros
de  orden  superior,  cuyas  bases
de  argumentación  desconocemos,
pero  entre  las  cuales  podrían
Imaginarse  las  siguientes:

Que  al  concepto  “Autoridad”
no  le es atribuible  valor superior
al  del  “probabilidad”  puesto
que  ningún  testimonio  huma
no  alcanza  a ser  definido  como
de  “absoluta  certeza”.

•  Que  los deberes  naturales  de
ben  prevalecer  sobre  los positi
vos.

•  Que  la necesidad  extrema  debe
prevalecer  sobre  la grave.

•  Que  los deberes  para  con Dios
(en  el  momento  la  soberanía
residía  en  el Rey, quien  la  reci
bía  de  Dios)  son  superiores  a
todos  los demás.
Normas  de  carácter  universal,

de  las que  cabe  inferir  (a falta del
juicio  experto)  que  la  decisión

común  de Daoiz y Velarde conta
ban  en su  apoyo con argumentos
categoremáticos.

Las  interrogaciones

A  casi  dos  siglos  de  los  hechos
y  a  falta  de  una  investigación
exhaustiva  (quizá  infructuosa),
sólo  cabe  el  recurso  de  arriesgar
hipótesis  que  tengan  caracteres
de  verosimilitud  y  reconozcan  el
derecho  de  controversia

1.—  La  primera  cuestión  que
se  puede  considerar  seda:  ¿Por
qué  Daoiz  y  Velarde  fueron  pro
clamados,  unánime  y  espontii
neamente  por  el  pueblo,  héroes
por  antonomasia  el 2  de  mayo  de
1808?

2.—  Y  la  segunda:  ¿Por  qué  el
heroísmo  simultáneo  de  Ruiz  per
maneció  olvidado  de  ese  pueblo,
hasta 1817?

1.  Daoiz  y Velarde

Quizá  convenga  partir  de  que
en  la España  de  1808 hacia  crisis
un  acusado  disentimiento  social
(con  origen  en  el  XVII)  entre  la
clase  dirigente,  ganada  por  las
ideas  utilitarias  y racionalistas,  y
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Autógrafo  de  Daoiz.  El  mismo
Sr.  Sabio  ve  en  Daolz  “...  más
intuición,  inés  Idealismo,  me
nos  reflexión,  menos  práctica...
Igual  aplicación..,  minuciosidad
o  mayor  y más  ardor  que  en  la
de  Velarde”.

La  menor  práctica  no  seria
guerrera.  Daolz aún  Subtenien
te  participó  en  las  defensa  de
Ceuta  í1790)  y  de  Orón  (re
compensa.  grado  Teniente  In
fantería).  En (a guerra con Fran
cia  (1793-94).  PrisIonero  en
FrancIa  ‘1194-96).  En  (a  es
cuadra  del  Océano  (1797-98.
Mandó  La tflt5fl  caflonera
núm.  5 en defensa  del bloqueo
de  Cádiz  y  ataque  al  navio
Poderoso;.  Embarcado  en  navío
San  ildefonso  (durante  guerra
con  Inglaterra).  de  1798  a
1802.

la  clase  dirigida,  que  permanecía
Ile!  a  las  tradicionales;  proceso
empecinado  por  acciones  de  Go
bierno  tan  pusilánime  como  la
Paz  de  Basilea,  o  tan  humillantes
como  los  Tratados  de  San  Ilde
fonso  y  de  Fontainebleau;  este
último  utilizado  como  pretexto
por  Napoleón  para  invadir  frau
dulentamente  España

El  pueblo,  que  se  cree  incom
prendido.  desasistido,  traiciona
do.  va  incubando  un  sentimiento
de  rebeldía,  y.  correlativamente,
un  ansia  de  verse  mandado  por
quien  sepa  interpretar  sus  senti
mientos  y  servirlos  con  honor.

1

decisión  y  eficacia.  Justamente
lo  que  creerá  encontrar  en  el
Parque  de Artillería.  el  2 de  mayo
de  1808.

Unos  Jefes  que  comparten  su
rebeldía,  le  abren  las  puertas.  le
entregan  las  annas  (prueba  de
confianza  total)  y  le  permiten
luchar  hennanados  contra  el ene
migo  común.  Y lo hacen  manda
dos  por  dos  capitanes  (Velarde
como  segundo)  pletóricos  de  efi
cacia,  decisión,  sentido  del  honor.
Y  a  esa  reacción  emocional,  sin
duda  intensa,  se  agrega  la  con
templación  de  un  valor  sin  limite.
en  su  absoluto  desprecio  del peli
gro.

El  pueblo  (todos  los  pueblos)  es
extraordinariamente  receptivo  al
heroismo;  siente  inalienablemen
te  una  fervorosa  admiración  hacia
el  héroe,  cuyo  vértice  del  clímax”
es  el  trance  de  la  muerte.  Una
muerte  que  aprecia  épica  en  la
lucha  de  un  Daoiz.  sólo  contra
tantos,  y  trágica  en  Velarde,  por
la  instantaneidad  de  su  corazón
partido  y  su  cuerpo  vilmente  des
pojado.

Y  el  pueblo  enfervecido  procla
ma  a  Daoiz  ya  Velarde  los  héroes
por  antonomasia  del levantamien
to  contra  la  opresión.

2.  RuIz

Tan  heroico  como  Daoiz  y  Ve-
larde,  el  2  de  mayo  y  cualquier
veleidad  de  matización  resultaria
bizantina.  “...tornó  parte  tanto

-
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más  activa  en  la  defensa  del
Parque.  cuanto  menos obligado
estaba  a ello, yendo  de  subalter
no  ‘  Y  “...desde luego...  excedió  en
valor  al  entusiasmo  común  ‘  Es
la  tónica  general  en  los  autores.

No  obstante.  Arango  escribe
que:  “la  !Ygui-a y  aun  el nombre
de  Ruiz  desaparecieron  de la vista
ydel  oído  de  la multitud,  borrán
dose  de  su  memoria  durante  me
dio  siglo”.  La  afirmación  es  exa
gerada,  pero  lamentablemente,  no
es  falsa.  Porque  la  reivindicación
pública  de  Ruiz  no  tuvo  lugar
hasta  que  en  la  Oración  Fúnebre
del  2  de  mayo  de  1817.  el Director
General  de  Artillería,  D.  Martin
García  y lMygorri.  interrumpiendo
al  orador,  exigió  que  el  nombre
de  Ruiz  se  uniera,  como  héroe,  a
los  de  Daoiz  y  Velarde.

La  resolución  de  Loygorri  (cali
ficada  de  justa  y  noble)  estaba
absolutamente  fundada.  Porque
el  General  había  ordenado  abrir
en  1814.  un  expediente  sobre  la
defensa  del  Parque  y  precisa
mente  encareciendo  especial  aten
ción  “en lo  que  atañe  a  Ruiz”.
Propuso  además  al  Gobierno  “que
se  concediera  gracias  a su  [ami
hay  dio  el primer  paso  para  que
a  Ruiz  se  le  erigiera  una  estatua
en  Madrid.  Su  instalación  en  la
Plaza  del  Rey  se  debe  a  otro
artillero,  el Coronel  Vidart  y  Rubí.
secretario  de  la  comisión  gestora.

Es  verdad  que  ya  en  1808  el
Coronel  de  Artillería  Galluzo  ha
bía  firmado  la  concesión  de  un
primer  honor  a Ruiz.  Una  cruz  de
distinción  “por su  heroico  coin
portamien  to  el  2  de  mayo  en  la
defensa  del Parque  y  por  la fuga
de  Madrid  con  las  heridas  abier
tas”.  Pero  ello,  como  la  crónica
laudatoria  citada  en  su  momento
por  D.  Pedro  Pascanio,  ni  pasaba
de  parco  reconocimiento,  ni  al
canzó  propagación  popular.

Asimismo,  Ruiz  debió  ser  as
cendido  a Teniente  Coronel,  pues
así  consta  en  su  propio  testa
mento:  ‘...corno yÓ. Jacinto  Ruiz.
Theniente  Coronel  de  los  Reales
Ejércitos  y  primer  Theniente  de
las  Guardias  Valonas... “.  y  confir
ma  el documento  de  su  sepultura:
ten  el  Parque  de  San  Martin  de
Trujillo...  de  [3. Jacinto  Ruiz.  de
estado  soltero,  Theniente  Coronel
de  Walona’,

Pero  el  hecho  de  su  tardío
reconocimiento  subsiste.  ¿Cuáles
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pudieron  ser  los  motivos  deter
minantes?  Otra ardua  y quizá  no
superable  cuestión. Máxime cuan
do  sólo  acuden  a  la  mente  o
motivos  ocasionales,  o  lo  que
pudieron  obrar  como  razones  en
la  época  pese  a  que  hoy  nos
parezcan  Impregnadas  de  arbi
trariedad.

Como  podrian  haberlo  sido:  La
inferior  categoria  militar  de Ruiz;
que  no  procediera  de  Academia
Militar,  sino  de la  “Jase de  cade
te,  que  ni  entonces  ni  nunca

gozó  de prestigio;  que en  la época.
la  Infantería,  estructurada  bási
camente  en  Cuerpos,  aún  no ha
bla  consolidado  un  “espíritu  de
Arma’  compartido  por  su  totali
dad;  que  su dirección  de la defen
sa  del Parque,  por  la brevedad  de
su  duración  y  la  confusión  y
desorden  ya reinante,  pasara  des
apercibida  Y hasta  para  menor
fortuna,  que  su  heroísmo,  como
escribió  Schepeler.  quedan  “di
[aminado  por  no  morir  en  el
Parque”.

Si  a  partir  del  2  de  mayo, la
atención  revisa  el  tiempo  trans
currido,  llega a la conclusión  (sin
quitar  ni  poner  Rey) de  que  aun
habiéndose  equiparado  los  he
roísmos  de Daolz. Velarde y Ruiz,
no  lo  fueron  los  conceptos  y
honores  por  éste  recibidos.  Sur
giendo  así  un  nuevo  por  qué  y el
subsiguiente  deseo  de  respon
derlo.  Y esta  vez la lógica  sugiere
enfocarlo  con  objetivo  “gran an
gular”;  bajo  el  cual  parece  apre
clarse  una  razón  fundamental  y
otras  complementarias.

La  fundamental  apunta  al  he
cho  distintivo  de  que  mientras
los  demás  héroes  del  2  de  mayo
fueron  inducidos  a  su  acción
(viril, decidida, abnegada)  por  pro
pio  dramatismo  de  las  circuns
tancias,  Daoiz y Velarde lo hicie
ron,  en  cambio,  como  resultado
de  una  decisión  tomada  reflexi
vamente  y con anterioridad  a  los
hechos.  Cuya  primera  exteriori
zación  (reiterada  en  ocasiones
posteriores)  se  manifiesta  en  las
palabras  de Daolz cuando  Velarde
le  relata  su entrevista  con O’Farril:
“Todo  se  ha  perdido!  ¡Pero tú y
yo  sacrificaremos  Ja  vida  por  Ja
Patria!’

O  en otras  palabras,  que  ya  no
será  factible  el levantamiento  ge
neral,  pero  aún  queda  un  último
recurso,  un  último  servicio  que
ofrendan  el de un ejemplo general.
El  ejemplo de lo que  todo hombre
digno  debe hacer  en la disyuntiva
entre  la  opresión  y  la  libertad.
Ejemplo  que  resulta  trascendente,
porque  el pueblo,  siempre  sensi
ble  a  los  grandes  ejemplos,  lo
sigue  sin  vacilar,

Como  razones  complementa
rias  cabe  enumerar  las  siguien
tes:

a)  Que Daoiz  y Velarde al  pro
mover  la  ‘Confabulación”  afron
taron  el peligro y la responsabili
dad,  merced  a  su  limpio
patriotismo  y a  la valentía  de  su
corazón.  Lo cual, posteriormente.
se  hubo  de  divulgar.

b)  La consideración  de que  si el
levantamiento  general hubiera  po
dido  seguir  su  curso,  la  guerra
hubiera  tenido  menos  duración.
con  un  menor  número  de  victi

NUEVO
INTERROGANTE
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mas  y  de  sacrificios,  incluido  el
muy  notable  de  que  el  coste  eco
nómico  de  la  guerra  no  llegara  a
un  montante  de  tan  pavorosa
magnitud.  que  fue  preciso  casi  el
resto  del  siglo  para  compensarlo.

Amén  de  que  no  todos  los
trabajos  de  la  “Confabulación”
podrian  haberse  neutralizado.  Al
guno  de  ellos  serian  de  utilidad
en  el  transcurso  de  la  guerra.

ci  Otra  razón  de  indudable
incidencia  la constituirla  el  hecho
de  que  Daolz  y  Velarde  pertene
cieran  a  “un Cuerpo  de  compacta
unidad  y  de  individualidad  per
fecta”(suprlmerjalón.en  1710y
precisamente  un  2 de  mayo:  cons
titución  del  Regimiento  de  Real
Artillería  de  España.  Su  consoli
dación  unitaria:  la  creación  en
1762  del  Real  Cuerpo  de  Artillería,
considerado  desde  1769  “como
de  Casa-Real”).  Con  un  “espíritu
permanente”,  que  se  fija  con  ca
rácter  definitivo  al  crear  Carlos
111 el Colegio  de  Segovia.  en  1764.
con  el  propósito  de  “fundar  un
Colegio  de  héroes  “1

Un  colegio  de  héroes  (se  especi
ficó  en  la  Oración  Inaugural).
entregados  al  trabajo  del  estudio,
o  a  la  fatiga  de  la  campaña.
capaces  de  mirar  la  muerte  con
ojos  enjutos  y  de  animar  sus
acciones  con  espíritu  de  honor.
“Ese  es  el  espíritu  a  que  sois
llamados”,  se  rubrica.  Y ese  es  el
espíritu  del  que  Daoiz  y  Velarde
se  impregnan,  y  el espíritu  al que
sirven  con  la  más  estricta  fideli
dad.  en  la  ocasión  limite  del  2  de
mayo  de  1808.

El  Real  Cuerpo  de  Artillería.
viendo  personificado  modélica-
mente  en  Daoiz  y  Velarde  ese
ideal.  ¿qué  podía  hacer  sino  “en
compacta  unidad  y  con  indivi
dualidad  perfecta  ‘  con  sagrarse
a  exaltarlos  y  esforzarse  en  per
petuar  su  memoria?  Y  no  hay
duda  de  que  mucho  consiguieron.
Incluso  lograr  que  las  Cortes  de
Cádiz.  por  decreto  de  la  Regencia
de  7  dejulio  de  1812,  concedIera
a  Daoiz  y  a Velarde:

1)  Figurar  perpetuamente  en
cabeza  de  la  escala  de  Capitanes
de  Artillería.

21  Pasar  revista  ‘como  presen
te”  en  el  Departamento  en  que
residiera  el Colegio.

3)  Que  se  erigiera  un  monu
mento  a  la  puerta  del  Colegio,

cuando  lo  pennitieran  las  cir
cunstancias.  redactándose  un
“Elogio”  de  su  gesta.  para  ser
leído  como  primera  lección  a  los
C.C.C.C.  de  nuevo  ingreso.  a  fin
de  que  se  grabara  en  sus  memo
rias,  y  mantuviera  firme  los  sen
timientos  de  honor,  valor  y gloria
a  que  debían  aspirar.

Y  no  se  piense  que  las  dos
primeras  concesiones  constituían
una  insólita  originalidad  españo
la.  Porque  como  ejemplo  se  podría
citar  que:
—  En  el  Ejército  ruso,  Archlppe

Ossipof  figuraba  como  primer
granadero  perpetuo  de  la  com
pañia  de  1”  batallón  del  regi
miento  a que  habia  perteneci
do,  y  al  ser  nombrado,  se
con  Lestaba:  “IMuerto  por  el
honor  de las  annas  en  el iberte
de  Mikailoffl’l

—  Yen  el Ejército  francés.  Teófilo
de  la  Tour  D’Auvergne  figura
ba  en  lista  permanentemente.
Y  al  ser  llamado,  un  granadero
contestaba  por  él.  dando  un
paso  al frente  y llevando  entre
las  manos  una  cajita  de plomo
conteniendo  el  corazón  del
héroe.

Ni  tampoco  piense  nadie  (salvo
flagrante  injusticia)  que  el Cuerpo
de  Artillería  pretendió  monopoli
zar  la  gloria  del  2  de  mayo,  ni
individual  nl colectivamente.  Pues
to  que  nadie  superó  a los  escrito
res  artilleros  en  el  reiterado  y
sincero  empeño  de  reivindicar,
tanto  el  heroísmo  de  Ruiz  como
el  bizarro  comportamiento  de  la
Infantería  española,  en  el  fasto
crucial  del  2  de  mayo  de  1808.

ULTIMA  RAnO

Después  de  lo  expuesto  y  aun
por  encima  de  lo  dicho.  Daolz  y
Velarde  se  constituyen  en  para
digma  popular,  porque  supieron
leal  y oportunamente  personificar
el  sentir  del  pueblo  madrileño,  y
ofrendaron  el  ardor  de  su  alma  y
el  sacrificio  de  sus  vidas  para  dar
una  norma  a  todo  el  pueblo  es
pañol  que,  al  ser  seguida  por
éste,  se  plasmó  en  la  más  noble.
multitudinaria  ‘y grandiosa  epo
peya.  que  la Europa  caduca.  Inca
paz  de  comprenderla,  calificó  de
“temerldad’l  Pero  que  el  propio
Napoleón,  rendido  ante  su  gran-

diosidad,  no  dudó  en  enaltecer
sentenciando  que  el  pueblo  es
pañol.  todo  el  pueblo  español,  se
había  comportado  en  la  lucha
“como  un  solo  hombre  de  ho
nor

Un  ejemplo  de  Daoiz  y  Velarde
que  marcó  para  siempre  a  la
opresión  con  el  sello  infamante
de  la  iniquidad:  y  a  la  libertad
con  eL de  valor  Imprescriptible.
irrenunciable  y  consubstancial
con  la  dignidad  del  Hombre.

Porque  la  libertad  (como  escri
biera  Bossuet)  es  la  más  agrada
ble  de  las  palabras  y  “cuando  se
trata  de  alcanzar  o  conservar  el
bien  que  con  ella  se  significa,  es
aguijón  que  mueve  a  toda  clase
de  sacrificios  ‘1

Por  ello,  el heroísmo  de  Daoiz  y
de  Velarde  fue  y  sigue  siendo  un
paradigma  popular.  que  condujo
al  noble  pueblo  español  a  consu
mar  entre  1808  y  1814,  la  más
brifiante,  completa  y  grandiosa
de  las  epopeyas.
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Presentación
Partiendo de la base de que no puede existir un Ejército moderno sin un
entrenamiento especifico para combatir en ambiente NBO, la Escuela Militar de
Defensa NBQ ha redactado en su mayor parte este DOCUMENTO, con él principal
objetivo de concienciar a las Unidades de la necesidad de una instrucción específica y
eficaz para mantener la capacidad de combate en dicho ambiente, a base de
desarrollar ejercicios frecuentes.
Para ello es. necesario conocer las características, posibilidades y limitaciones de las
armas nucleares y agresivos químicos y biológicos, y los procedimientos para prever,
detectar, medir y limitar sus efectos, exigiendo la adopción de las adecuadas medidas
de protección, con el fin de que las Unidades puedan cumplir su misión en estas
circunstancias.
En el campo táctico, se trata ampliamente la amenaza, la vulnerabilidad y el modo de
reducir ésta, haciendo hincapié en que las Unidades bien instruidas pueden sobrevivir
mejor, y cumplir su misión en zonas de combate contaminadas.
La parte tecnica esta tratada en dos trabajos “Agresivos bioquimicos” y “Defensa
biológica genética”. Según el primero, estamos ante una nueva dimensión de la guerra
químico-biológica. En el segundo se afirma que la genética puede convertirse en un
arma terapéutica universal y supone un avance gigantesco en la defensa contra
agresivos biológicos.                                           ...

Por último, y en el campo de la agresión química, se trata, a nivel Batallón-Grupo
Táctico, de la actuación del Servido de Sanidad y de los medios de los que se le ha de
dotar, para que pueda seguir cumpliendo su misión.
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El posible empleo en el campo de batalla de
armas nucleares y agresivos químicos y bio
lógicos (NBQP, hace imprescindible la DeFensa
NBO, que consiste en el exacto conocimiento
de  las características, posibilidades y limita
ciones de estas armas, ylos procedimientos
para  prever, detectar,  medir  y  limitar  sus
efectos, y exige la adopción de las adecuadas
medidas de protección, dirigidas a garantizar
el mantenimiento de la capacidad de combate
de las Unidades, para que puedan cumplir su
misión, a pesar de los efectos de los ágresivos
nucleares, químicos y biológicos.

PUBLICACIONES

Dictar los principios doctri
nales, normas y procedimien
tos generales de la protección
contra  agresivos NBO, a  lo
que  la Escuela MUitar de De
fensa  NRO. ha  contribuido
desarrollando una exhaustiva
labor, en continua renovación,

mediante las siguientes publi
caciones: R-Ü-1-1O, Reglamento
de  Defensa NBO Ed. 1984 y
1986); M-O-4-1, Manual de Pro
tección  Individual NBO (Ed.
1986); Manual informativo de
Defensa Química (1986); Ma
nual Informativo de Defensa
Biológica (1986); Manual Infor
mativo de Defensa Nuclear,
de  próxima publicación; Ma
nual Informativo de Meteoro
logía, de próxima publicación;
Manual de Protección NRO de
las Pequeñas Unidades, en fase

de corrección, y Conferencias
del  Curso de Especialización;
todas estas publicaciones es
tán  ajustadas a los distintos
•STANAG  (.Standardization
agreerneflt) OTAN con ellas
relacionados.

INSTRUCCION

Asegurar la enseñanza, ins
trucción y adiestramiento de
los mandos y de las tropas,
mediante la instrucción del
personal, alcanzando éste los
siguientes niveles:

Nivel 1 incluye, por  un
lado, todo lo que cualquier
combatiente, desde el soldado
hasta el general, debe conocer
para sobrevivir en ambiente
NRO; y por otro, todo Jo que
debe  conocer para que la
Unidad a  la que pertenece
pueda contjrjuar la misión.

-  Ambos, fines saconsiguen con

SITUACION  DE
LA  DEFENSA
NBO.

JESUS  SOLA FERNANDEZ
Comandante de Infantería
Especialista NBQ. Profesor de la Escuela NBQ

E
do:

s  competencia del man-

u

1
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la instrucción NBO incluida en
el  PO., que debe desarrollar
las Fichas de Instrucción que
corresponden al Manual de
Protección Individual NBO CM-
0-4-1), con el apoyo de su
correspondiente juego de dia
positivas1 confeccionado por
la Escuela Militar de Defensa
NBO.

•  Nivel II, que corresponde
a cierto personal seleccionado
de la Unidad, para que pueda
desempeñar las misiones que
faciliten la protección NBQ de
la misma (detección, recono
cimiento y señalización y des
contaminación), y en general,
a todo el personal profesional
del  Ejército, por lo que se
debe alcanzar en  todos  los
Centros de formación de ofi

ciales y suboficiales, una vez
instruidos en el Nivel 1, con la
inclusión de esta materia (Que
ya  se está  impartiendo) de
forma concreta y exigente en
los  programas. Para conse
guirlo, es necesado el desarro
llo teórico-práctico del Manual
de  Protección NAO de  las
Pequeñas Unidades, el conoci
miento del material que está
previsto como dotación de
las Unidades np especialistas,
y  la introducción de incidencias
NBO en todas las maniobras
que estos centros realicen.

•  Nivel III comprende los
conocimientos técnicos y de
dirección necesarios para la
coordinación y ejecución de
todas las actividades relativas
a  las acciones NBQ en relación

con el mando y con las Unida
des, y así poder ejercer el
mando de las Unidades NBQ y
de los Centros y Núcleos de
Control de las GU,s. Esta espe
cialización se alcanza mediante
el Curso que se imparte en la
Escuela, tanto para jefes y
oficiales como para suboficia
les.

En cuanto al personal de
tropa que en el futuro se
encuadre en las Unidades y
órganos específicos NAO, po
dría formarse, sobre todo en
la  fase de creación, en la
Unidad de  Experiencias NAO
(dependiente funcionalmente
de la Escuela Militar de Defensa
NAO), para una vez cualificado,
volver a sus Unidades orgáni
cas.
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•  Establecer Lina edüilibrada
asignación de los medios, or
gánicos:

Personal

•  Mediante unas plantillas
que proresivamente se irán
activando cón personal espe
ciaHzado - (Nivel III), constitu
yendo tos Centros de Control
NBO de Ias,Divisiones (CCNBO,
cuadro 1) y Núcleos de Control
‘de tas Brigadas y Batallones o
Grupos (NCNBO, cuadro. 2),
que son los elementos técnicos
de información y asesoramien
t.o en lo relacionado con este
tema; y las Unidades NBO, que
constituyen el nivel más espe

dios que se integra en el
sistema dé protección NBO, y
están particularmente orga
nizadas1 dotadas e instruidas
para el empleo de los medios
específicos propios, así como
para lá detección, localización
y neutralización de las açciones
NRO del enemigo. Cada Divi
sión dispondrá de una Com
pañía NRO (cuadro-1)y cada
Brigada independiente, cíe una
Sección NBO (cuadro 2). En las
Compañías o equivalentes y
Secciones no especializadas,
no hay personal de Nivel ID, ni
con dedicación exclusiva, de
biendo organizar su defensa.
NRO como se detalla en el
cuadro 3 con su propio perso
nal, activando los equip s e

material de que disponga, aun
que el NCNBO de compañía
debe estarlo siempre, puesto..
que sus funciones principales
de información, control y asé
soramiento no requiereñ rna
terial:.

MATERIAL

,  En cuahto a la dotación
de material, se puede afirmar
que está definido, con arreglo
al .STANAG 2352, a las expe
riencias de la Escuela Militar
de Defensa NRO y á las direc
trices del EME., concretándose
enl

Un Equipo de Protección
Individual (EPI) formado por

1  TTE.
1  S/Of.Esp.

E.A.M.
3  VE.
3  SDOS

1 S/TTE oSO.  1 SGT. 1°/SGT.
2  CABOS
2  SDOS.

1  SOT. 1°/SGT.  28006.
2  CABOS
2  5 DOS.

e.          se          es
RECO B/Q.¡•-%•    RECO.RAD [¶?�    DESCONT.         1

1  SGTO1  CABO 1°

ASIGNACIONDEMEDIOS  cializado  dei  conjunto  de  me-  lnstruyéndólos  en  funci6n  del

CUADRO  1

1  CAP.
1  S/TTE. O BG.
1  CABO
2 50 os.

PLM.I,:-*

1  CAP.

2  VE.
5  SOOS.

1CABO 1
2  VE
5  SDOS.

1  VE.
2  CABOS
5  6006.

PLANTILLA  NIVEL 1
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un  uniforme de protección
(.camisolá, pantalón, guantes
y  cubrebotas), de filosofía si
milar a lbs ingleses de la serie
Mark; una máscara (M-3-77)
en  fase de cambio a medio
plazo; y dos cartuchos filtran
tes; tres autoinyectables con
tra  los efectos de los neuro-.
tóxicos; un librillo de papel
detector de agresivos quími
cos líquidos (neurotóxicos y
vesicantes); un detector de
agresivos neurotóxicos en for
ma de vapor; dos manoplas
de.dscontaminación química;
un paquete de servilletas. para
descontaminaciOçi radiológica
y  un dosímetro individual. Es-

tos materiales son de fabrica
ción extranjera (Holanda, Bél
gica y Reino Unido), excepto
el traje de protección conf ec
cionado por INDUYCO (filial de
El Corte Inglés) y FECSA (Fábri
ca Española deConfecciones,
SA.) y la máscara, cuyo mon
taje se realiza en la Fábrica
Nacionál de La Marañosa. Ulti
mamente, se han adquirido
ponchos que permiten cubrir-
se ante un riego aéreo u otra
forma de caída de agresivos
en forma líquida, para evitar
la contaminación.

—  Un equipo colectivo, que
puede ser de detección y
medida de la radiactivi

dad, bien para medir ¡ntensk
dades de dosis (radiámetroso
intensfrnetros), en escala ana
lógiCa o digital, como el ANt
VDR-2 (USA)1 el SVG-40 (Alema
nia), el DCM-410 (Francia) y:ei
RA-73 (Suiza), o bien para la
medición de la dosis acijmula
da  durante un• timpo  de
exposición (dosímetros) a la
radiación gamma y/o rteutró
nica, del tipo (eloj de pulsera
o de pluma estilográfita, pero
siempre dependientes de su
correspondiente lector-carga-
dor.

De detección química.
constituido por estuches de
déteccióri dé aire y de agua
(Francia, Italia y Holanda), con
teniendo una serie de pro
ductos que según las reaccio
nes que se produzcan con el
agresivo, permite al equipo
de reconodmiento determinar
el tipo de agente, dentro de

CUADRO 3

NCNBO
1  OFICIAL 16-2. Nivel III)

1  60?  auxiliar (Nivel III),  Exclusiva
CABO  1’..  Exclusiva

1  5/OF
1  CABO
1  501.0. III

1 1
FO DETECC EO DESCON

GIB TAMINACION

1  6/OF
5  SOLO

CUADRO 2

1  CABO
5  5005.

1  TTE
1  S/TTE O BG.
3  SOLO.

1  CABO
1  SDO.

flECO. QIJIM./
BIOLOGICO

RECO,
RADIO LOO ICO

1 CABO
2  5005.

DESCONTA
MINACION

1  SOTO. 19./SGT.
3  CABOS
8  5005.

PLANTILLA NIVEL 1

1

NCNBO

EO. OETECC.
PAD.

1  Operador
1  Ayudante

Li
EO. E. DETECC.     EO. E DETECC

RAD           o.
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una amplia gama (ácido cian
hídrico, fosgeno, iperita, neu
rqtóxicos y cloruro de ciará
geno).

Detectores automáticos de
agehtés neurotóxicos en for
ma de vapor, que colocados
adelantados al despliegue en
la dirección del viento, al de
tectar una nube de agente,
activan. -.una señal eléctrica
que se transmite por un cable
de unoscuatrocientos metros
(máximo) a una caja de con-.
tío;, dando la alarma de forma
visual y sonora; los tipos más
conocidos son:

El NAIAD (Reino.Unido), utili
zado por el Ejército inglés, al
parecer en las Malvinas1 en
previsión de cualquier tipo de
reacción argentina en este
campo. Se basa en las reaccio
nes químicas que los neurotó
tos  producen en una enzima
biológica,que actúa de formasimilar a las del organismo
humano,

Otro  modelo es el EIAC
(Alemaniá), basado en la com
paraclón del grado de ioniza
ción del aire ante una fuente
de baja radiación de americio

con el grado de ionización de
aire contaminado.

Francia tiene desarrollado.
por el Grupo de Industrias de
Armamentos Terrestres (CIAD,
el DETALAC, que actúá cuando
se sobrepasa un determinado
nivel de emisión luminosa por
la aparición de radicales orga
nofosforados, la emisión lumi
nosa es proporcionada por la
llama de un quemador de
hidrógeno procedente de una
botella (sistema que considero
poco práctico y en ciertos
casos, peligroso).

Por último, citaré la gene
ración de detectores de largo
alcance (hasta 3.000 metros)
que mediante dos Láser de

Remolque  de descontaminación  DECOJET.

Lectura  del  dosizneb,o  individual  de  pulsera  (radiación  gamma  y
neufrónica)  por  su correspondiente  lector.
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CO,; uno de referencia y otro
de medición, y compatando
su lectura después de haber
atravesado la eventual nube
tóxica, permiten dar la alarma
en casonecesario (USA y Fran
cia). En cuantoa Fa detección
de  los vapores de agentes
líquidos (vesicantes y neuro
tóxicos) que una persona, ma
terial o equipo contaminado
pueda exhalar, y su nivel de
peligrosidad, se dispone del
CAM (Chemical Agents Moni
tor1 Reino Unido), que actúa
mediante el sistema de cámara
de ionización por fuentes ra
diactivas bajas (63Ni y H). Este
material ha sido empleado
paraS la detección de algún
resto de agresivo en los solda
dns iraníes, ante.de ser tras
ladados al Hospital Gómez Ulla

y  al de la Cruz Roja, y en los
aviones que los trasladaron a
Barajas. procedentes de Tehe
rán.

También son equipos colec
tivos los diversos elementos
de descontaminaclón,co
mo los pulverizadores de des-
contaminante DS-2, para la
descontarninaciónde urgencia
de véhículós eQuipo y arma
rneñto, tipo Spray-matic (1,2
•Kg), M-1 11(2,2Kg) bel M-1 3 (9
Kg). Para la descontaminación
diferida de Unidad, se dispone
de equipos que consisten, en•
su mayoría, en una motobom
ba con calentador y posibili
dad de mezclar el agua ton el
producto descontaminante,
distinto éste según se trate
de  personal o de vehículos,
material y  equipo. Algunos
modelos son el Olifer 720 o el
Olivan-87 (España con tecno
logía italiana), Sanator (No
ruega) y el MPDS-152. (Multi
Purpose Decont System, de la
casa alemana Krcher). Para
efectuar la descontaminación
diferida de apoyo se dispone,
además de algún equipo de
los ya citados, de otro material
de mayores prestaciones, que
estaría de plantilla en las Uni
dades NBO, como el Olivan-
750 (España, con tecnología
italiana) y el Decojet (de la
casa alemana Kárcher), capaz
éste de mantener en funcio
namiento a la vez la cadena
de descontaminación de per
sonal y la de vehículos.

Las estaciones son atendidas
por  sirvientes con uniforme
M-66 (Francia), de gran pro
tección, fácil descontamina
ción, no transpirable y alta
carga térmica para el personal;
semejante a éste es el unifor
me M-67 (Francia) de las pa
trullas de reconocimiento, por
ser ambos de buteno, aunque
con diferente diseño.

Re. dejado parael final yn
equipo variado, también co
lectivo, cómo es la Cartera
NBQ. que en su momento
considero debe formar parte
de la dotación en todas las
Unidades desde el nivel Coni
Pañía, y por tanto-ser em
pleada por un profesional de
Nivel II o lO. Contiene un calcu
lador dé potencia (explosiones
nucleares); un calculador. de
decrecimiento y dosis ior per
manencia en zona contamina
da  por lluvia radiactiva; un
calculador çie efectos (expio
siones nucleares) y sus corres
pondientes fichas explicativas
un prontuario NB0; una tarje
ta  guía para el control de la
contaminadón química; una
plantilla de predicción del pe
ligro químico y una plantilla
de predicción de lluvia radiac
tiva.

Otro elemento de dotación
de compañía o equivalente y
Unidades superiores, sería una
estación meteorológica
que permita determinar las
variables (gradiente, dirección
y velocidad del viento) funda
mentales para las predicciones
de los peligros químicos. Y el
equipo de señalización de
zonas contaminadas, que de
ben llevar tanto las patrullas
de  reconocimiento nuclear
como las químicas.

Para un futuro próximo se
establecerán unos criterios so
bre la protección colectiva., lo
que permitirá disponer de tien
das con presión positiva para
poder ejercer el mando, des
cansar o atender a las bajas.

BIBLIOCRAFIA

D-00-i.  Doctrina.
R-0- -10. Reglamento de  Defensa
NRO
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E s eh los años 80, cuando
se  inicia una preocupación
por la defensa NBO., al com
probar que estamos total
mente desfasados en organi
zación y medios con el resto
de países de nuestro entorno,
como lo demuestran los tres
párrafos sacados de una tesis
de fin de curso en el Centro
Superior de Estudios de la

Defensa Nacional, en el año
1982 (Escuela de Estados Ma
yores Conjuntos).

Refiriéndose a los Organos
de  Ejecución de la Defensa
ABO. dice: “Si a nivel de Orga
nos  Directivos no  podemos
estar plenamente satisfechos,
es  precisamente en  los de
Ejecución donde se siente par
ticularmente la falta de me
dios necesarios que transfor
men  las  órdenes en  algo

tangible”, crítica totalmente
acertada que continúa: “Hasta
nuestros días únicamente la
Escuela de Aplicación de Sani
dad Militar imparte unos cur
sos  con periodicidad anua
que  teóricamente forma un
personal de Oficiales con título
de  Guerra ASO., pero que en
realidad yal ser principalmente
teórico, no suple los que pudie
ran reafizarse en una verdadera
Escuela especial que tendría
como misiones instruir, experi
mentar y crear doctrina’

El último párrafo que quiero
resaltar refleja la necesidad
de tener unidades preparadas
y  lo razona de la siguiente
forma: “Sin entrar o no en la
creación de un Cuerpo o Arma
específica más del Ejército de
Tierra, privilegio de Ejércitos

NECESI
DAD DE
LA INS
TRUCC ION
NBQ

D.  MANUEL  DIEZ  IRODRIGUEZ
Teniente Coronel de Artillería Especialista NBQ
Jefe de Estudios de a Escuela NBQ

TOMA DE CONCIENCIA

1

46 E]érctO  JIjnrO IOSQ



Armas,  Cuerpos y Servicios

un tema al que nuestro Ejérci
tono había dado la importan
cia y trascendencia que tiene.
Este y otros trabajos similares
crean una atención creciente,
e  intentando paliar parte de
las deficiencias, sale la tercera
edición del Reglamento R-O1 -

10, editado en 1984, señalando
en su introducción la necesi
dad por la que ha sido gene
rado, y resalta cuatro impera
tivos fundamentales, que son:

más poderosos y económica
mente más fuertes, sí aboga
mos porque las unidades es
peciales NS O., que deben tener
las Grandes Unidades, tienen
que poseer una instrucción
específica con operatMdád
real, no sólo porque su actua
ción se pre vea en tiempos de

guerra u  operaciones, sino
que quizá más frecuen temen
te en grandes catástrofes na
cionales o accidentes fabriles,
como auxiliares valiosos de los
efectivos de protección civil
implicados’

Como vemos, estos párrafos
denotan la preocupación en

IMPERATIVOS
FUNDAMENTALES

19 Adoptar su contenido a
la nueva definición doctrinal
de  las Unidades NRO. como
Unidades de “Apoyo de Com
bate” y no de Servicios.

2.  Perfeccionar el ordena
miento de las materias de
forma que se diferencie ‘em
pleo de las armas N8Ü’ y la
“defensa contra las armas
N8Ü’.

32  Profundizar más en los
temas biológico y químico.

49 Separar los principios y
procedimientos de la defensa
NBO. de los aspectos concre
tos de protección individual y
colectiva de las Unidades.

Asimismo, el mencionado Re
glamento marca la organiza-

La  respuesta a la  pregunta  de si puede
existir  un  Ejército  moderno  sin  entrena
miento  específico, para combatir en ambien
te  PISO., está hace tiempo contestada: no...
Pero  esta respuesta parece que no ha sido
todavía  asimilada en el  seno del  Ejército
EspañoL Nuestra Doctrina contempla de For
ma  escasa el combate en ambiente nuclear,
¿pero  qué  sucede en ambiente químico o
biológico?
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ción de las Unidades para la
Defensa, empezando con la
Unlad tipo Compañía, y fina
lizando con la creacion de
Unidades especiales NBQ., para
Brigada independiente, Divi
sión y  Cuerpo de Ejército,
indicando organización y mi
siones, pero por desgracia que
dando únicamente en el papel,
en espera, ya por cierto dila
tada1 de crearlo en la prácti
ca.

CAPACITACION DE
LOS MANDOS

Otro nuevo paso se realiza
en la instrucción 4/87 sobre
organización del SALE, en su
anexo C, estableciendo el cam
bio de denominación de dis
tintos Organos, entre ellos el
Centro de Enseñanza NBO.,
que pasa a denominarse Es
cuela Militar de Defensa NBQ.,
con las misiones, entre otras,
de realizar los cursos necesa
rios de jefes, oficiales y subofi
ciales.

De la Escuela, con el título
de Especialista NBQ., han salido
va  cuatro cursos de jef es y
oficiales, y cinco de suboficia
les. Este tftulo supone el Ni
vel III en la formación del per
sonal, y comprende los cono
dmientos técnicos y de direc
ción necesarios, para la coor
dinación y ejecución de todas
las  actividades relativas al
NBO., existiendo determinados
destinos que tienen que ser
ocupados por estos titulados.

La Academia General Militar,
así como la Academia General
Básica de Suboficiales, llevan
varias promociones de tenien
tes  y sargentos, respectiva
mente, que han salido con el
Nivel II, que es el que corres
ponde alcanzar a cierto per
sonal seleccionado de una Uni
dad,  para que pueda de
sempeñar las misiones que
faciliten la protección NBQ.
de la misma.

FALTA DE MENTALIZACION

Así pues, tenemos oficiales
y  suboficiales capacitados en
los distintos niveles, pero si
guen sin ponerse en marcha
la instrucción NBQ. en las Uni
dades de nuestro Ejército, con
la seriedad que su importancia
tiene. La pregunta es ¿falta
de medios?, ¿falta de mentali
zación de sus cuadros de man
do?

La respuesta es clara, si bien
la falta de medios materiales
de detección, medición, des
contaminación y simulación,
es total en la mayor parte de
las Unidades, no ocurre lo
mismo con el equipo de pro
tección individual, así como
con el material didáctico, dia
positivas, películas, fichas, etc.,
necesario par la instrucción
del soldado.

Haciendo una comparación
con  otras naciones, EE.UU.,
Gran Bretaña, Alemania, Fran
cia1 URSS, Italia, etc., resulta
llamativo comprobar la dife
rente atención que se presta
al tema.

Así pues, la razón no puede
ser otra que la falta de men
talización, que produce el aban
dono de la instrucción NBO.
Esperamos no tener que com
batir en este ambiente. Con
fiamos en la buena voluntad
de los pueblos en el cumpli
miento del Protocolo de Gine
bra del 17 de junio de 1925,
que fue ratificado por 106
naciones.

ACTUALIDAD DEL PELIGRO

Ahora bien, desde la Decla
ración de San Petérsburgo,
en  1868, que es el primer
instrumento internacional en
el período moderno que prohí
be un arma, renunciando a las
balas pequeñas explosivas e
incendiarias, pasando por la
Declaración de La Haya en
1898, que declaraba fuera de

la ley las balas Dum-Dum, hasta
la  Convención de 1981, que
obliga a cumplir las prohibicio
nes o restricciones en el uso
de  minas terrestres, minas
trampa, minas incendiarias y
armas que producen frag
mentos no detectables por
rayos X, muchos han sido los
Convenios, Convenciones, Pro
tocolos o  Declaraciones, ya
sean sobre gases nucleares, o
de otras armas, que han sido
violados.

Como ejemplo y sólo referi
do a la Guerra Química, voy a
relatar algunos casos de esta
violación, que después de la
firma del Protocolo del año
1925 se han producido.
—  En 1930 se empleó en Man

churia.
—  En 1935 la empleó Italia en

la campaña de Abisinia.
—  Entre 1937 y 1942, Japón
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empleó en China iperita,
lewisita y fosgeno, reali
zando 880 ataques.

—  En 1942 la empleó Alema-
rna en Crimea.

—  En 1960 EE.UU. la empleó
en el Vietnam.

—  En 1963 Egipto empleó
iperita y  fosgeno en el
Yemen.

—  Entre 1979 y 1983, la URSS
la emplea en Afganistán.

—  Entre 1986 y 1988, se em
plea en la Guerra Irán-Irak.

Por otra parte, son conoci
das las enormes cantidades
almacenadas de armas quími
cas de varias potencias; sólo la
URSS tiene más de 300.000
toneladas: esto, unido a la
dificultad de controlar su pro

Alumnos  en prícticas  con el aparato de simulación  de radiactividad.  ducción, y más con la aparición
______________  ____________________________________________  de las armas binarias, forma-
Señalización  de una patrulia de reconocimiento,              das por productos que separadamente son inocuos y que

una vez lanzados, su mezcla
es  altamente tóxica, hacen
que este tipo de guerra pueda
sobrevenir en cualquier mo
mento.

En el cuaderno NBC n.2 37
‘La Reconnaissance Chimique”
editado por la Escuela de
Defensa NBC del Ejército Fran
cés, refiriéndose a la Guerra
NBC dice: “La defensa química3
como la defensa nuclear im
pone -tres cosas: Equipo, En
trenamiento y un Estado deespíritu, que quiere decir que
la  amenaza debe ser tenida
en cuenta en todas las activi
dades militares, así como para
la  concepción de la mayor
parte de materiales”.

Nos falta este estado de
mentalización, mientras que
otras naciones como:

—  Gran Bretaña obliga, en
la instrucción de sus reclutas,
a operar con ropa protectora
durante, al menos, 24 horas
seguidas una vez al año, te
niendo las Unidades una eva
luación de su capacidad tácti
ca en condiciones NBQ. Se ha
construido un campo químico
cerca de Porton, en el que
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efectúan su entrenamiento
tas Compañías de todas las
armas y cuerpos.

—  EE.UU. Todos los reclutas
reciben el entrenamiento en
dos fases, la primera de ellas
de supervivencia y familiariza
ción de la amenaza NBQ., so
portando los efectos con ropa
protectora y en cámara espe
cial, viene a  durar unas 6
horas, seguidas de otras 8
horas en que la instrucCión se
basa principalmente en méto
dos y sistemas de alarma. La
preparación es a nivel Unidad,
según un programa de Prepa
ración e Instrucción del Ejérci
to1 durante el cual se desarro
llan maniobras en ambiente
NBQ.

—  URSS. Dedica mucho más
tiempo y mayores esfuerzos
en la instrucción NBQ. Adiestra

de los párrafos del trabajo del
________  XIV Curso EMACON, es necesa

rio tener Unidades preparadas,
no sólo por su actuación en
tiempos de guerra, sino quizá
más frecuentemente en gran
des  catástrofes nacionales,
pensemos en casos como Cher
nobil, o el incendio de la fábri
ca Sandoz, ocurrido el 1 de
noviembre de 1987, en Suiza.
Hoy en día, estos casos son el
tributo que hay que pagar a
la modernidad; hay centrales
nucleares, hay infinidad de
fábricas que pueden incen
diarse produciendo nubes tó
xicas. Hagámonos las siguien
tes preguntas. ¿Quién tendría
que  moverse en ambientes
contaminados para poder auxi
liar  a  las víctimas? ¿Quién
tendría que descontaminar
personas, materiales, equipos,
ropas, vehículos? ¿Marcar zo
nas? ¿Suministar agua y víve
res? ¿Evacuar heridos?, etc.

Prácticas  de medida de contnninaMón.

a  sus Unidades en las condi
ciones más parecidas con la
realidad, impidiendo se mani
fieste el síndrome conocido
como “Parálisis en el campo
de  batalla. Disponen entre
sus  efectivos de  más de
100.000 especialistas.

China, japón, Cuba, Siria,
Israel, Libia, Alemania y Egipto,
tienen, asimismo, una instruc
ción NBQ. destacada.

Estos datos son suficiente
mente expresivos para crear
esa concienciación en los man
dos que haga exigir una ins
trucción NBO. adecuada en
nuestras Unidades, que las
permita desenvolverse en di
cho ambiente, con la mayor
operatividad posibia

Pero para afianzar más en
la teoría desu utilidad pense
mos que como decía en uno
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LA principal amenaza NRO pro
cede del Pacto de Varsovia (URSS.
principalmente) ya que dispone
de los medios y una doctina de la
que forman parte integral, prin
cipalmente, tos nucleares y quí
micos. No obstante, además de
los EE.UU., recordemos Que son

•  potencias nucleares Francia, Gran
•  Bretaña, China e India, y entra
•  dentro de lo probable que tam

bién pertenezcan a este grupo
Israel y Sudáfrica. En cuanto a la

•  posibilidad de producir agresivos
químicos y  biológicos; resultan
relativamente fácil y barato, prin
cipalrnente, losprimeros, tenien
do la seguridad de que disponen
de  agresivos químicos: URSS.,
EEUU, Francia, Irak, Egipto, Siria,
Libia, Israel, Etiopía, Tailandia, Chi
na, Taiwan, Corea del Norte, Irán
y  Vietnam.

La doctrina soviética preconiza
la  ofensiva, mostrando cierta
tendencia a emplear las armas
químicas y  nucleares, para ase
gurarse el triunfo, Sus previsiones
están hechas con las velocidades

de  penetración (50 Km/día) y
nedesidades de Fuerzas de Ma
niobra y Logísticas que el empleo
de estas armas imponen. Su ar
mamento, equipo e instrucción
cumplen también este condicio
namiento.

La OTAN tiene capacidad para
combatir cono sin armas huclea
res, considerando deseable que
en caso de conf licto, durante la
fase inicial, sea no nuclear, y que
se mantenga así hasta su flnallza
ción, Pero ante la posibiRdad de
que esto no ocurra, debemos
planificar nuestra defensa bajo
la amenaza del empleo nuclear,
teniendo en cuenta que.ips prin
cipales objetivosson: sistemas de
lanzamiento nuclear, Cuarteles
Generales de Divisió ny suriores,
centros o puntos de suministro
de municiones especiales, centros
de comunicación, grandes con
centraciones de tropas y reser
vas, y posiciones defensivas co
nocidas. Ray que considerar
además que las Divisiones Meca
nizadas y Acorazadas que ten
dríamos enfrente, tienen capaci
dad de lanzamiento de 27 Km.
aØroximadarnénte desde la línea

dé contacto, sin returrir. a lo.
sistemas de misiles SCUD o SCA
LEBOARD ‘asignados a Ejército o
Frente, qué podrían ser lanzados
en  profundidad para destruircenifos de comunicación o lineas
de suministros. Por otra-parte,
su aviación táctica está capacita
da para lanzar cabezas nucleares
en cualquier lugar del campo de
batalla.

En cuanto a la guerra biológica,
hemos de considerar que son
agentes biológicos los diversos
microorganrnos patógenos y los  -

productos tóxicos que algunos
de  ellos elaboran (El Pacto de

-  Varsoviano considera las toxinas
como agentes biológicos) Existen
agentes contra persona,’vegetal
O anirñal, resultando su detección
más difícil y lenta qué los agentes
o yN, por lo que ante ataq’us
con alguna ápariencia .0 y: a sl:
nuestros aparatos detectores no
IndIcan .ia presencia de agentes
químicos, debemos sospechar un
ataque biológico. o químico de
agente desconocido. No obstante,  nó se tendrá certeza hasta
que el personal caiga enfermo o
se analicen muestras del agente
en los laboratorios.. Los medios
de  lanzamiento y diseminación
principales son: aviáción, artillería,
cohetes, agentes vectores y sa
boteadores. Sit empleo más ‘pro-
bable. será: gérmenes en centros
de mandaderetaguaçdia y zonas

Armas,  Cuerpos y  Servicios  -

•  Las ármas NBQ se emplean para producir
•    bajas inmediatas .o retardádas, destruir  o

averiar  el equlpó y ma terlal, o impedir el uso
de determinadas zonas pudiendo combinar-
se estas Finalidades. Este tipo de armas crea
problemas diferentes a las armas con ven do
nales, pues alteran la táctica y complican las

•    acciones de. apoyo al combate. Para ajustar
nuestros  procedimientos a estas armas, dé’
bemoi  çonocer los pelIgros que representan
y  cómo reconocerlos

JESUS SOLA FERNANDEZ
Comandante de Infantería

LA AMENAZA

5a-



1  -     -   -

dereunión de GUs, y toxinas en
las  zonas de combate más im
portantes, debido a que causan
bajas rápidamente. El ataquebio
lQgico será mas probable unos
díáso.semanas antes de una

ación  enernia importante, con
el fin de que nuestras tropas se
encuentren afectadas en su fase
algida

Las armas quimicas, al igual
que las nucleares, son para el
Pacto de.Vafsbviade destrucción
.rnSva en relación con sus tropas,
considerándolgs como conven
cionales en su doctrina de em
pIco Debido a la persistencia de
muchos de estos agentes, se
verán dificultadas o impesibilita
das lasacior1es en el campode

Bomba de 1  Kg. avión
Bomba de 1  Kg. avión
Bomba de 250 g  avión
Bomba de 250 Kg avión
Bidón de SGO Kg. avión, riego aéreo
Bidón de i.sco Kg. avión, riego aéreo

batalla, obligando a adoptár me
didas de protección, lo que redu
cirá la movilidad, llegando a ser
difíciles los trabajos simples que
vayan a realizar las tropas, al
tener qüe hacerlos con el EPI
(Equipo de Protección IndIvidual)
puesto. Esta es Ja finalidad se
cundariadel empleo de agentes
químicos, ya que fa principal 0$

-  -  roducir bajas or. dontacto di-

-.  recto-a poç jnhalación. La URSS.

dispone
:agéntes
soaooo
lanzados mediante bombas de -

aviación, mInas, prbectiles de
artillería y -e mortero, cohetes,
misiles y  en forma de aerosol,
desde aviones (cuadro  los
planes de empleo de agentes
químicos se integran én lps plane
defuegó convencionales, combi
nando sus caracteristicas y me
diosde lnzamiønto para obtener

-  distintos. pfpctos. tos objetivos
quÇmlcos principales son: pUntosde alfflacenamiento nuclear y las
Unidades de lanzamiento, Unida
des que ocupen posiciones -de
fensivas en las direcciones de
ataue, rutas principales de abas

iper ita tLewlsita
iperita/Lewisita
soman espesado)
Sarin
iperlta/Lewisita
iperita /Lewisita

LA VULNERABILIDAD Y
COMO REDUCIRLA

Los mandos de los distintos
Escalones han de considerar ensus planes los efectos de las
armas NBO sebR él personal y

vulnerabilidad de sus lineas de
acción, con la finalidad de deter
minar la que presente el menor.
riesgo para e cump’imiento de la
mión,

Para analizar la vulnerabilidad
de  a Unidad ante un ataque
nuclear, hay que tener presente
que depende de la potencia de
a  Cabeza nuclear que vaya a
emplear el enemigo, el grado de
-protección de la Unidad y su

de  gran cantidad de  equipo, y tener en cuenta que si
quimicos (300 000 a  en operaciones convenclQnales,

Tn), que pueden sr  fa concentración de fuerzas en el
puriw deseado aumenta las po

-  slbilidades do éxito en un ataque,
esto inctementa la probabilidad
y efectos de un ataque NBO, por
lo  que se deberá decidir con
cuidado la entidad de la Unidad
que se vaya  emplear y  el
momento de su concentracion
El. Jefe que-ha de tomar .eta
decisión se encuetitra ante un
dilema, que tratamos de.expresar
en  el gráfico dé-la guieflte

•  página  .  -

Uña vez a.naiiado ef gráfico,
sacamos la conclusión de qtje d
Jefe. de. Unidad ha de valorarestas variables, para analizar la

Tipo de armá
...

Agente quimico
Peso del agente Peso Total

cabeza de guerra de 540 mm. para misil táctico VX 216 436
cabeza de guerra de 884 mm. para misil táctico VX (espesadoi 555 985
Granada de artillería de 122 mm. Sarin 1,3 22,2
Granada de artillería de 122 mm. Lewisita lespesadai 1,3 23,1
Granada de artillería de 130 mm. sarin 1,6 33,4
Proyectii de 130 mm. VX 1,6 33,4
Granada de artiReria de 152 mm. Lewisita 5,4 42.5
Granada de artlieria de 150 mm. Sarin 2,8 40
Proyectil, ayudado por cohete, de 122 mm. Sarin 3,1 19,3
Proyectil, ayudado por cohete, de 122 mm. VX 2,9 19.3
cohete de 140 mm. Sarin 2.2 18.3
cohete de 240 mm. Sane 8 44,3
Granada de mano cs 0,17 0,25

28
39
45
49

164
630

80
ico
)30
233
280
963

cuadro 1 Medros qurmicós mostrados a primeros de octubre del año 1987 a representantes de 45 paises oue visitaron el complejq
de Industrias de guerrá quimica de shikany (URss

tecimiento, reservas y grandes
cohcentraciones de tropas y Uni
dad’  de ataque (Cuadro 2).

1



Cuadro 2 Agentes quimicos

dispersión. Cor arregloa esto sé
detallan en a pág. 56 unas tablas
simplificadas que concretan lbs
radios de daños, con los márgenes
de seguridad incrementados, con
iderando que la explosión nu
dear se produce en el centro del
despliegue deJa Unidad.

Siel personal está en vehículos
acorazados o pozos de tirador,
se reduce el radio de bajas en los
porcentajes como se ve en la
siguiente página

Para un análisis más fiable
sobre a vulnerabilidad, el Jefe
débe ordenar su realización aF
Jefe u. Oficial Especialista NBO.

Encuanto a los daños de las
agresiones biológicas, hay que
tener en cuenta que una vez
lanzados, los gérmenes pueden
recorrer cientos de kilómetros
antes de morir; asimismo, debido
a  la eficacia como agresivo, en
bajas dosis, el personal fuera del
área del objetivo puede resultar
afectado. No obstante, los efec
tos pueden reducirse si se toman
las siguientes medidas

—-Realizar un buen programa
de inmunizadón antes de una
posible agresión biológica.

—  Empleo del EPI. ante agresio
nes sospechosas.

—  Informar rápidamente ante
una agresión y buscar el tra
tamiento adecuado paralos
enfermos:  :

La vulHerabilidad de una Unidad
ante Los ataques quimicbs de
pende pnlnflpaímepte de la pro
tección que adopte, y del tipoy
cantidad dé $g(eSiVO lanzado
sobre el objetivo As, para agen
tes no persistentes, el nesgó de:
la  UnIdad con- uniforme NBQ 
máscara puestos, es insignif tanta

-  --  --  -  -—  -       - ---      4Armas,  Cuerpos y Seridclos

TI A  ente esIgnació,
OTAN

SIstemas
dearmas

Objetivos
...

bi

2

Heniotóxico

Sofocante

Irritante

—  Acido cianhídrico

—Fosgeno

—  Clorobenzilrnalononltrllo

.

—  Difenilcloroarsina
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Destrucción nuclear
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-  -Lo mismo ocurre para agentes
-      persistentes, si además se toman

-      las medidas adecuadas de des
contaminación. Es -  importante -

considerar - que  si - el  personal
permanece con el  EPI puesto
durante períodos prolongados,

su  efectividad se degrada pro
gresivamente, pudiendo produ
cirse bajas por el calor. -

La  vulnerabilidad -química- re
-sulta difícil de calcular, ya que las
bajas- pueden resultar corno con-

secuencia de un ataque sobre el’
objetivo, ataques fuera del obie

-  tivo, peligrosen la dirección -del
-  -viento y contaminación por líqui
do  residual-. La tabla 1 es  una

-  orientación para evaluar la vul
nerabilidad, en-ella se han incluido
las- distancias de seguridad, con
.sideraridoque el ataque es direc
to  a la - Unidad y  su Nivel de
Proteción Individual (NP» es el 1
o  el 2. Se pueden- ver los niveles
dé  protección en el  siguiente
cuadro:  -

REDUCCION DE  .  -

LA  VULNERABILIDAD

‘La vulnerabilidád ané ioata-  -

ques NBQ se Puede (éducir con:
aY Medidas activas: - -Son lás
adoptadas para - localizar y. des
truir  las municiones-y medios.d.e
lanzamiento. - de  agentes NBG, . -  -

empléando los vuelo de recofiQ
-cimiento, el radar contra batería - -  -

y  demás medios dé infórmaión  -

para localizar la artillería de largo’  -  -

alcancey -los sistemas de misiles.: -

bi  Medidas pasivas: Son
aquellas que han de tomar a$
Unidades para evitar ser objetivo,
o  para reducir Io  efectos del
ataque, Sí Se  se produce. Son
medidas pasivas:  -  -

*  Planeamiento qe futuro: En’
guerra NBO: todas las acciones
requieren más tiempo para -su

*  5’ la Unkiad en el momento del ataQue está en NPI-3 o en NP1-4, estos porcenra(es se reducen a niveles Insignificantes

Estos norcentajes están calculados en condiciones ideaiP3 cara quien ataca. disminuyendo si el oersonai atacado tiene alguna
protección física edificios, barracones, i,  o mismo ocurre si nay viento fuerte o temperaturas altas.

TABLA 1. Baj estnia(Jas crb5  efectos lntles de k)s agtésivos qufrnicos  -

(RADIO DE VULNERABILIDAD -  PERSONAL AL DESCUBIERTO (METROS)

Para cátçulos mas detallados,
‘,el Jefe.de la Uqidad ordénará-su
realizacion al Jefe u Oficial espe
cíalist  NBO. -  -  -  -  -  -

POTENCIA (KT) 5% DE BAJAS 50% DE BAJAS
1 1.200 700
5 2500 9(X)

10 3.203 1-100
15 32(X) 1.300
20 t000 1.5
30 5000 1.600
40 5500 1.700
50 6.000 1.800

100 8.000 1.900
203
500

-  12.000
:‘a18.030

4
..  4 2.1.00

2500

_

NIvel de proteccIón
Individual (NPI)

1 -    2    - -

ç:-:.  --

PUESTOUniforme  NBO PUESTO
Máscara Llevada Llevada
cubrebotas LlevadosPUESTOS
Guantes LlevadosLlevados

SISTEMA DE
LANZAMIENTO;1]

1

-  (!J1,LQdJ --  --  -:;0]

EX P10 SION

PORCENTAJE DE BAJAS %

TE                   PERSISTENTE -

NEUROTOXICO HEMOTOXICO NEUROTOXICO VESICANTE

40
30
15

SPRAY

10
5
2

150
503

25
20
15

10
5
2

lo
5
2

45
30
20

56



realización que una.totvendonaL

Por ello, .5  necesario tener en
cuenta este tiempo adicional paralos cálculos quç se van a realizar
en los CG,&, yaque una decisión

-.   desacertada puedeproducir nu
merosas bas o contaminar in

-  necesariaménté una Unidad. Des:
pues de un ataque NRO, se debe
fijar rbpidarnenté el daño, y re
constituir las Unidades.

Evitar la detección: Es la riejor
formá de no sufrir ataques NRO.
Para ello es neesarlo emplear
buenas medidas activas y pasivas;
con el objeto defrustar nuestra
lodailzación, de seguridad opera-.
tiva y de guerra electrónica de-.
fensiva. No obstante, en guerra
NRO, l  se sospecha que nuestra
Unidad ha sido localizada, esconveniente considerar un posible
desplazamiento.

Informar.- Oue las Unidades ré
•  ciban o transmitan lo antes posible el primer informe de ataque

NRO, es de radical importancia. El
-  sistema de menses NRO permite

informar a las Unidades superio
res, subordinadas y adyacentes
en caso de ataque, y alertar de
los peligros en la dirección del
viento. Los detectores automáti

cos químicósde alarma éolocado’
en la dirección del viento, permi
ten, si no se ha recibido aviso pbr
un informe NRO, adoptar el NPI
(Nivel de Protección individual)
adecuado a la amenaza Además,
todo  el personal ha de estar
capacitado para identificar los
ataques NRO y adoptar s  medi
das. adecuadas alarma, protec
dónJ. Cuando las Unidades están
en  movimiento, los equipos de
vigilancia y reconocimientoorgá
nico deben Ir a vanguardia y/o
flancos; para detectar las zonas
contaminadas.
*  Disciplina: bebe ser estricta
para superar el “shock” que pro
ducen los ataques NRO y çohti
nuar la misión: Para cOnguÜ
esto, las tropas debed estar pre
paradas física y  mentalmente;
para cumplir sus misiones cón los
distintos NPI.
*  Protección: Las zanjas, cuevas,
depresiones naturales, etc. del
terreno, son elementos eficaces
que reducen los efectos de la
radiación nuclear inicial, pero hay
que tener en cuenta que los
agentes químicos tienden aacu
mularse en estos puntos. Los
bosqués densos. proporcionan

*  Movilidad: La movilidad táctica
es el mejor medid que tiéne un’  -

Jefe de Unidad para evitar ser
objetivo, pues mpíde al enemigo -

su locahzadón exacta y por tan:
to,  un ..rripIo predso de las
armas NRO No obstante, en un
campo de batalla NRO , la mano
bra  no será fácil, pues habrá ¡V
gran cantidad de obstaculos ar
boles caídos, zonas contamínadas(ZCDA,s),. combros en zonas

urbanas, fuego, inundaciones y
•cráteres.
*  otr  los sinistros y equi
pos: Con el fin  de evitar la
contaminación, los suministros y
equipos deben almacenarse bajo
techo. Ante una contaminación
química líquida densa, las Unida-
des deben sustituir as cubiertas  -.

(lonas; plásticos,. rerne...) j  cuan
to  sea posible, para evitar las
filtraciodes, ya que las lonas re-
tienen el 95%.de Fa contaminación
líquida; si se quita eh la hora.

—  Armas, Cuerpos y Servicios

poca proteccion ante as expio
siories nudeares, debido al derribo
de los árboles y a los Incendios.
En cuanto a los agentés químicos.
en estaco Iíquidd, ofrecen buena
protección, pero el peligro por
vapores aumenta

En gene, los pozq de tirador
con cubierta y/os refugios colec
tivos, son los mos  más ade
cuados de protección ante las•
aúnas P180, pero si ro existn
estos mecWos, tina sim/ile cubierta
(tIenda lona, Øoncho ) protege
de la acción directa de los agen
tes químicos l[Øi3idtjs y dela lluviaS
radiactiva.  -

*  Dispersióa Las Uñidades de.
manióbra y los órgnÓs logísticos.
de las QU,s. de vanguardiá, son
los objetWos más probables d.
los:ataues NRO, por lo que sus

•  -.      . Jefes deben determinar el grado
-      ‘de dispérsión suficiente para re

dücir la vulnerabilidad, pero sin
que esto impida operar.o con
centrar la Unidad, cuando sea
necesario. Asimismo, los depósitos
de munición, álimentos, combus
tibles, etc., deben fraccionarse,
para evitar su destrucción total
en un solo ataqua

Explosión  aérea  de  800  KT, sobre una Isla, vista  a 20  Km.
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siguIente al ataque, siempre te
•    rilendo presente que esta lóna
•  : -.  producirá vapores peligrosos du

rante un período prolongado.
•  limitar b expc&citin: Todo plan
teamiento operativo se ha de
hacer de forma que se hmite al
máximo la exposición. En operar
Cionésr�diológicas el tiempo de
permanencia en i  ZCDA, así corrió
la  intensidad de radiación, son

•    los factores determi antes de.la
dosis de radiacion total individual,
que no debe sobrepasar uros

-    determinados niveles. Es el Jefe
de la Unidád QUien establece el
nivel de radiación que no debe
rebasarse cara cada operación

•  concreta .pue vaya a ordenar,
•  dentro de una zoná contamihacta

radiológicamente.
Para evitar contaminaciones

•     accidentales, se ha de señalizar
reglamentariamentetodo el equi
po; material, zonas del terreno,

•    etc.
*  Evitarla extensión de la conta
minación: Se ha de tratar limitar
la contaminación a uña zona tan
pequeña como sea posible, evi
tando extenderla, pues esto limi
ta  la rnahiobrabilidad, por el
incremento del número de per

-   .  .  ‘-sonal y equipo contaminarlo y la
neesidad de su descontamina
ción. La Unidades que salen de
una  zona contaminada deben
descontarnínarse en/o cerca de

la  línea de contaminación, señali
.  zar lazona cOntaminada e infor

rnaf por el sistema de informa
ción N8O.

CONSIDERACIONES TACTICAS

CON RESPECTO A:

La contaminación NBO obliga a
los Jefes de Unidad a considérar
cómo pueden cumplir su misión
en las méjores condiciones posi
bles. Ante la necesidad deactuar
en ambiente contaminado, cabeñcuatro opciones,.que en orden

de preferen,cia son:.

1 .  Realizar la misión en zona
limpia.  -

2.  Realizar la. misión en. zona
contaminada Con un NPI alto,
empleando más tíémpo;  -

.3? Realizar- la misión en zofla
contaminadacon un NPI alto,
empleando más tropa

4  Realizar la misión.eri el mismo
tiempocortla misma cantidadde trópa, asumiendo un grave

-  .  riesgo al em)lear un NPI más
bajo dehdecuado.

EL ENEMICÓ:

-.  Para poder formular las bipó
-  tesi. sobre el empleo por el
enemigo de las armas NBG, hay
que conocer su doctrina, pues es
una parte de ella. Así, si  enemi
go va a ¿tacar, es de esperar:
qué una o dos semanas antes de
su ataQue emplee agentes bioló
gicos, que utilice armas nucleares4  las direcciones de ataque
para abrir brechas, que lance
agentes químicos no persistentes
sobre las Unidades de vanguardia,
en  las direccfones de ataque
principalmente, y agentes persis
tentes y toxinas contra los Orga

ns  lQgístic sx.Urlidades de ma
niobra, ery los flancos de sus
penetraciOnes. -  .  -  . ...  ..  -

L  .

Hay que tener en cuenta que
el terreno modifica los efectos
de  Fas armas NBO,.ya que-U lOs  -

montes y cónrias reduten el área  -

afectada por bs.efectçs iníciales -

de  as explosiones riudeares e
impiden la dispersión normal de
Fa lluvia radiactiva y délos agentes
químicos y biológicos, parió que
los valles y zonas bajas prótegén
de los efectos nucleares iniciales,
pero los peligros residUales NBO
normaftnente se acumulan en
estas zonas.

LAS TROPAS: - -       .  -

Hay que tener en éuentá qu  -

la  condición física de las tropas
es muy importante, así si están
bien entrenadas y frescas, son
capaces de soportar los rigores
del  empleo de -NPI mejor que
otras poco ciltrehadas o cansa
das. Por último, no debernos
olvidar que los ataques NBO pro-

Riego  aéreo (aerosol) de agresivos quimicos.

LA MISION:



Armas,  cuerpos y Servicios

ducen un fuerteimpacto psico
lógico sobre Ias:trops, así como
.e1.emo  continuado de NPI-3 ó
.4.

LOS PLAZoS DE TIEMPO:

Casi todas las actividades re
quieren más tiempo en guerra
NBO que en la convencional, al
tener que emplear el NPI adecua
do,  a cada momento, y  sobre
todo,. que as Unidades contami
nadas necesitarán tiempos muer
tos para descontaminarse.

En  cuanto al momento del
ataque, se puede decir que los
ataques químicos y  biológicos
son más probable que ocurran
de  noche, al amanecer o por la
tarde. En cuanto a las explosiones
nucleares, sólo podemos decir
que durante la noche causarán
problemas de visión en general,

que serán más acusados n  pilo
tos  y tripulaciones, debido a la
luminosidad; sin poder formular
una  previsión sobre las horas
más probables de estas acciones.

trabajo que requieren, con arre
glo al NP1 adecuado a. la amena-’ -

za.
Estación  de  dcsconta*n4n*’ión  actuando  sobre  un  BMR.

LA INSTRUCC1ON:

BIBLIOGRAFIA
eglameñtá. de’ Defensa NBO.
(R-O11Ol EME

—  Manual informativo de De
fensa Química Escuela Mditar
de Defensa NBQ.

Unas Unidades bien instruidas  —  Manuai Informativo de De-
pueden sobrevivir mejor y cumplir  :.  fensa Biológica. Escuela Mirtar
sus mones en zonas de combate  de Defensa NBO
contaminadas, mientras que Uni  —  Manuai Informativo de De
dades con escasos conecimientos ‘  ‘  fen’sa NucleaL Escueia Militar
pueden hasta no reconQcer los  ,  ,  de Defensa NBO.
ataques NBO, noreacciorafldoa  Sbviet chemicai Weapons
tiempo, con el consiguiente ift  ,  Threat. informe de la Defense
cremento de bajas. Y por otra  nzeihgence Agency uSA sin
parte,  el empleo de altos NPI  dasil9car.
durante prolongados períodos,  —  NBC Contamination Avoidance
es impedirá desempeñar sus mi-FM  3-3) US. Army Chemical
siones con eficacia en tanto que  Schoc4
las tropas instruidas saben des  —  Revista internaconai de IDç
arroMar sus misiones, ajustando  fensa n  11/197
su realización a la intensidad del
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JOSE REDONDO FRIAS
Comandante Médico de Sanidad Militar
Especialista NBQ
Profesor de la Escuela NBQ

AGRESIVOS  B
CRONOBIOLO
Y  CONCENTR
FENTOMOLA

Todos ¡os procesos y Funciones de nuestro
organismo se rigen por mecanismos automá
ticos  que siguen ritmos periódicos. El estudio
de  estos ritmos  cíclicos y de sus influencias
en  el organismo recibe el nombre de CRONO
BIOLOCIA.
Estamos ante una nueva ciencia que actual
mente  se desarrolla con inusitada rapIdez,
pero que ya tiene precedentes en la milenaria
medicina  china de tipo  homeopático, en ¡a
observación  clínica  de  los  efectos  en  el
organismo de los Fármacos, y en los estudios
histo-citológicos  de los tejidos  humanos y
animales.

LOS ORGANOS Y TEJIDOS EN
CRONOBIOLOGIA

O E sobra es conocido el ciclo
periódico que desarrolla el siste
ma reproductivo de la mujer, así
como la infuencia del clima o de
las estaciones del año, en distintas
enfermedades somáticas y  psí
quicas.

Descendiendo a detalles más
concretos, se sabe que las glán
dulas suprarrenales segregan la
mayor  parte  de  la  cortisona
alrededor de las 0400 horas; que
las células de la piel se dividen
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-.  £r.j  ,4,jEmas,  cuerpos y servicios

con más rapidez por la noche, y
que  la actividad de la médula
ósea se intensif ca de las 1800 a
las 2200 horas.

En cuanto al sistema inmunita
rio, se sabe que las células citotó
xicas tienen un máximo de activi
dad en las primeras horas de a
mañana; la  tensión sanguínea
varia  con la  ingesta, posidón
corporal, hora del día, e incluso
con la estación del año: se eleva
por la tarde y en el invierno.

se puede afirmar, por tanto,
que todos los órganos y enzimas
tienen un ritmo particular.

RITMOS  INTERNOS
CIRCADIA NOS

Los últimos descubrimientos
científicos indican que una hor
mona, a melatonina (que se pro
duce en la glándula pineal situada
en el centro de a cavidad cra
neal), interviene en el engranaje
de los ritmos internos circadianos,
con el eterno rodaje del día y de
la  noche, de la  luz y  de  la
oscuridad. Esta hormona se se
grega por la noche y su produ
ción se interrumpe durante el
día, siendo la intensidad de luz el

factor  más importante en
inhibición de su producción.

Parece ser que la información
acerca de la luminosidad externa,
e  llega a la glándula pineal a
través de un haz nervioso proce
dente de la retina. La ausencia
de luz tendría el efecto de liberar
la secreción de melatonina, mo
dulando un núcleo del hipotálamo
(del  cerebro), que es el  más
importante centro neurálgico
que regula el ritmo interno del
organismo.

El síndrome de la pereza en los
aviones (“jet faQ”), que ataca a
los  viajeros transoceánicos, es
consecuencia del desfase que se
establece  entre  el  horario
“/nternd’ y el “externo”al cruzar
zonas horarias. Los viajeros que
se  dirigen hacia el oeste (por
ejemplo, Madrid-Nueva Yorkl, tie
nen  que “atrasará’ su horario
endógeno en relación con el de
la  zona, mientras que aquellos
que vuelan en dirección contraria,
tienen que “avanzar/o”. Esta des
incronización produce, entre
otras cosas, insomnio y cansancio.
La administración de melatonina
podría corregir los desfases del
viajero transoceánico, del opera
rio del turno de noche, del ciego
-insomne y hasta del recién nacido
que llora por la noche y duerme
por  el día. Los ensayos clínicos
confirmarán si es verdad que
tienen eficacia terapéutica.
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En  cuanto a  los fármacos,

rrenales, a no ser que se adminis
tren por la mañana.

La concentración de la aspirina
en  la sangre es más alta, si se
toma por la mañana, pero una
dosis de antiácido surte mejor
efecto por la noche que dos o
tres  dosis durante el día, y la
indometacina (medicamento an
tiinflamatorio) causa menos mo
lestias gástricas, si se ingiere por
la noche.

Los efectos más contundentes
se  notan en los medicamentos
antineoplásicos. En 1985 se com
probó que en un grupo de muje
res que padecían cáncer de ova
rio  inoperable, a administración
de  cisplatino por la noche y de
adriamicina por la mañana, redu
cían los efectos secundarios en
un 50%. Es posible que los riñones
absorban menos cisplatino du
rante la noche, cuando procesan
un  gran volumen de líquidos, y
que  a médula ósea sea menos
vulnerable por la mañana, cuando
las células no se están dividiendo
con tanta rapidez.

Más del 5%  de las mujeres
que  seguían el régimen menos

diremos que puesto que los efec
tos  de los medicamentos, como
los de cualquier sustancia química,
dependen de la acción de los
enzimas, y  muchas veces van
dirigidos a órganos “diana’, esa
periodIcidad debiera tenerse en
cuenta  al  indicar al  paciente
cuándo debe tomarlos.

Así, en una serie de experimen
tos  llevados a cabo en los labora
torios  de cronobiología de la
Universidad de Minnesota (USA),
en  los decenios de 1960 y 1970,
una dosis del cardioestimulante
ouabaina causaba la muerte del
80% de los murinos inyectados al
inicio de un período de descanso,
pero sólo del 20% de ellos, si se
administraba 12 horas más tar
de.

Según un estudio realizado en
el  Japón en 1970, el anestésico
halotano es más eficaz entre la
medianoche y el amanecer, Hace
ya 30 años que se comprobó que

Imagen  de  las  redes  exteriores  de una  célula  nerviosa,  para  indicar
que  este  tipo  de  células  tendría  un  sistema  muy  denso  de  redes
enflores  en  ‘stand  b  para  dar  origen  al potencial  de  acción.

Vista  panorámica  de una  célula  mostrando  zonas  sin  red  exterior  y
algunas  redes  externas  que  recorren  ciertos  caminos  de  la superficie
celular.  Se  ban dibt4ado  tres  redes  diferentes  para  significar  que  el
mecanismo  cremallera  podría  usarse  para  transportar  otros elementos
como  glucosa  o  aminoácidos  además  de los  iones.

LOS FARMACOS
EN  CRONOBIOLOGIA

los corticosteroides suprimen la
actividad de las glándulas supra
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tóxico, sobrevivieron un mínimo
de cinco años, mientras que las
tratadas sin atención especial a
la  hora de la  administración,
sobrevivieron un máximo de tres
años.

Por último, conviene señalar el
fenómeno conocido de la altera
ción  de los biorritmos en los
viajeros transoceánicos por vía
aérea, que precisan de varios
días hasta lograr su equilibrio
psico-biológico.

Todo ello nos lleva a buscar el
mecanismo fisiológico que expli
que  estos fenómenos, y  que
abordaremos en el apartado de
biología molecular.

BIOQUIMICA  FENTOMOLAR

Tanto los fármacos como los
tóxicos actúan a  nivel celular
diluidos a concentraciones infini
tesimales. circunstancia impres
cindible para su actuación bio
química.

Así, tenemos la bioquímica MA
NOMOLAR, con concentraciones
celulares de 10  molar, o  sea
9.000 millones de moléculas por
célula (actuación habitual de los
medicamentos, tóxicos habituales
y  agresivos químicos convencio
nales); la bioquímica PICOMOLAR
es de un nivel de 102  molar, o
sea 9 millones de moléculas por
célula, y por último, la bioquímica
FENTOMOLAR, cuyo nivel es de
10 ‘  molar, o sea 9 moléculas por
célula, lo cual equivale, para que
quede más claro, a que si compa
ramos la dosis letal de la toxina
botulinica, que sería de 0,001 gr.,
tratándose de estas magnitudes
fentomolares, se precisarían dosis
de  seis órdenes de magnitud
menos, es decir, dosis individuales
letales de 0,000.000.001 gr., con
lo que operativamente, utilizando
un  agresivo bioquímico a con
centración fentomolar, bastarían

tan sólo unos cientos de kilogra
mos del mismo para afectar a
grandes masas de población o de
combatientes, en lugar de los
miles de toneladas que se utiliza
rían para obtener el mismo efec
to  con agresivos Químicos con
vencionales.

BIOLOGIA MOLECULAR

Ahora bien, ante los datos
químicos anteriores nos pregun
tamos por qué sólo tienen efecto
letal las concentraciones celulares
de 10’ molar, o sea 9.000 millones
de  moléculas tóxicas por célula;
pues sencillamente es debido a
que el mecanismo de acción celu
lar tóxico de la bioquímica nano
molar, se basa en hacer llegar a la
célula miles de moléculas de tóxi
co  por molécula de enzima re
ceptor  celular o  diana de la

Transpone  de  una baja  en  ambiente  NBQ.
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acción tóxica; no actuará con
menos, pues no podría bloquear
la célula.

Por el contrario, la bioquímica
fentomolar se basa en que una
sola molécula de tóxico 9 molé
culas para el total de la célula) es
capaz de anular miles de molécu
las de enzimas receptoras de las
células diana —objetivo de la
acción tóxica—.

El  mecanismo intimo por el
cual se produce esta sorpren

dente acción, se basa en el des
cubrimiento reciente de que to
das las membranas de la célula
(membrana celular, membrana
nuclear, membrana mitocondrial,
etc.)  están asociadas o  unidas
intermitentemente por redes de
microfilamentos, con lo cual la
acción de una molécula tóxica
sobre un solo receptor mitocon
drial celular, se transmite por la
red de microfilamentos al resto
de los miles de receptores mito
condriales de la célula atacada.
Esto se produce por medio de
cambios conformacionales, es de
cir,  si la molécula del receptor

tiene una forma, se varía ésta
por  a combinación con la molé
cula del tóxico; y  a través de
estos microfilamentos se activan
el  resto de los receptores mito
condriales celulares, tanto los
receptores fijos de la membrana
celular como los móviles del cito
plasma, que al tocarlos los fila
mentos cambian de conforma
ción.

Este sensacional descubrimien
to  se ha desarrollado por una
serie de Investigadores, al obser
var  la acción de unos medica
mentos anticancerosos que mo
dulan el crecimiento y funciones
de las células a concentraciones
o dosis fentomolares (10 •  molar).
Esta acción es posible debido a
estas redes de microfilamentos
que  unen entre sí, de forma
intermitente, todos los recepto
res mitocondriales celulares; como
mínimo estas redes microfilamen
tosas se forman y se deforman
varias veces al día ial menos dos
vecesi, estando en relación con
las ondas cíclicas de la gravedad,
y  siendo mayor el número de
filamentos durante el sueño; es
el llamado mecanismo cremallera.

AGRESIVOS BOQUIMICOS

Como tantas veces ocurre, des
cubrimientos científicos pueden
tener proyección militar, y vice
versa, la tecnología militar puede
tener aplicaciones civiles, y este
caso no podía ser una excepción.

Estamos, por tanto, ante una
nueva dimensión de a guerra
químico-biológica: la probable uti
lización de agresivos bioquímicos,
de  los que al  parecer existen
varios tipos:
—  Carcinogenéticos Iproducto

res de cáncer).
—  Excitantes.
—  Depresivos.
—  Productores de desorienta

ción.
Además, son agresivos prácti

camente indetectables por los
procedimientos convencionales,
dada su concentración (10.15 mo-

lar). Se precisan unas cantidades
muy  inferiores a  los agresivos
químicos convencionales para in
toxicar grandes masas de pobla
ción; de miles de toneladas se
pasa a varios cientos de Kg. del
producto tóxico, siempre que se
empleen a esas concentraciones
y  en ciertas floras de! día, coinci
diendo con el mayor número de
microfilamentos formados.

Estas concentraciones fento
molares pueden tener una gran
aplicación práctica -en la Farma
cología Clínica, ya que permitirá
reducir enormemente las dosis
de  os medicamentos, obteniendo
el mismo efecto terapéutico, siem
pre que se ingieran en determi
nados ciclos horarios.
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Hasta ahora, ¡a defensa frente a la infección
y  por extensión frente a los agresivos bioló
gicos,  se basa  en  medidas de  profilaxis,
Inmunización y quimio-antibioterapia

Sin restar importancia a estos tipos de trata
mien tos, únicos hasta el momento, se empie
za  a vislumbrar una nueva era en el trata
miento,  tanto  de la infección  como de las
afecciones cancerosas.

DEFENSA  BIOLOCICA
CENETICA
D.  JOSE REDÓNDO FRIAS
Comandante Médico de. Sanidad Militar

T  ODOS estos procedimien
tos curativos parten de una
gran desventaja: atacamos a
un enemigo (los microorganis
mos patógenos y las células
tumorales) que lucha en un
campo de. batalla (el organis
mo enfermo) previamente to
mado por él, donde ha insta
lado ya sus campamentos,
desplegado sus baterías y mul
tiplicado de forma continua
sus tropas. Por todo ello, po
demos afirmar que la tera
péutica clásica aplicada en su
forma tradicional, posiblemen
te  comenzará muy pronto a
resultar inadecuada, ya que la
medicina actual, a la hora de
tratar un cáncer o liberar al
organismo de microorganis
mos patógenos, intenta matar
directamente las células en
fermas o destruir dichos mi
croorganismos1 en las condi
ciones de desventaja ante
riormente citadas.

Urge, por tanto, cambiar la
estrategia y atacar la zona
vital, el lugar crítico donde se
elaboran las informaciones que

llevan a la célula del estado
sano al enfermo; es decir, el
corazón de la maquinaria ge
nética.

BASES GENETICAS

Desde la forma de una uña,
hasta el talento matemático
o  artístico de una persona,
todo está almacenado en la
sustancia genética, ADN, den
tro de los núcleos de todas las
células del cuerpo.

Los ácidos nucleicos son ma
cromoléculas de suma impor
tancia biológica, ya que son
los depósitos de información
genética o hereditaria. Todos
los organismos vivos contienen
ácidos nucleicos en la forma
de  ácido desoxirribonucleico
(ADN) y  ribonucleico (ARN).
Algunos virus sólo contienen
ARN, mientras que otros sólo
poseen ADN.

El ADN constituye el depósi
to  fundamental de informa
ción genética. Esta informa
ción es copiada o transcrita

en las moléculas de ARN, cuyas
secuencias de nucleáticos (ele
mentos constituyentes de los
ácidos nucleicos, compuestos,
a  su vez, de un azúcar, la 2-
desoxirribosa, un grupo fos
fato y una base nitrogenada,
la  adenina (A), guanina (G),
tirflina(T) o citosina CC).), con
tienen el “cÓdfgd’ para las
secuencias específicas de ami
noácidos (ácidos orgánicos de
peso molecular bajo). Entonces
se produce la íntesis. de las
proteínas, en un proceso en el
que Interviene la traducción
del ARN; es decir, el proceso
puede resumirse así:
ADN ..  transcripción ..  ARN

traducción PROTEINAS
En  las células superiores

(eucariotas), el ADN se hafla
fundamentalmente en el nú
cleo como parte de los cro
mosomas (estructuras filamen
tosas que se encuentran en .l
núcleo de las Células eucariotas
y dentro de ellos se encuentra
el material goético o ADN), y
Una pequeña cantidad existe
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en  el citoplasma (comparti
mento celular). El ARN se loca-
liza tanto en el núcleo, donde
es sintetizado, como en el
citoplasma, donde tiene lugar
la  síntesis de las proteínas.
Ray varias clases de ARN (men
sajero, ribosomal y de trans
ferencia).

El  DNA actúa como un
“archivo genéticd’, que guar
da  la información necesaria
para determinar tanto el nú
mero como la secuencia de
los aminoácidos que constitu
yen las proteínas y, por tanto,
sus funciones. Así, el DNA cons
tituye un proyecto de vida,
las proteínas son los ladrillos y
el mortero. Las proteínas aç
túan como máquinas y herra
mientas en el montaje y fun
cionamiento de la celula o el
organismo.Asi, mientras los ge
nes proporcionan la informa
ción1 nosotros somos nuestras
proteínas.

La división celular es uno de
los procesos básicos de la vida;
durante ésta la información
genética de la célula tiene que
ser transmitida a la célula hija,
sin  que en este proceso se
produzca la menor pérdida.

69



tenido del mensaje multiplica

Por tanto, se trataría de
impedir que los cromosomas
de las células enfermas (can
cerosas o infectadas por un
virus u otros agentes patóge
nos) emitan mensajes codifi
cados déstinados a la fabrica
ción de las proteínas nece
sarias para su mantenimiento
y  proliferación. Esto ocurre
porque el mensaje genético
de  la célula en cuestión es
desnaturalizado en el proceso
de infección y se hace nocivo.
La información nociva es reco
pilada por la célula y tuego
conducida por el drcuito de
transmisión normal, un ácido
ribonucleico llamado mensaje
ro (ARNm), que transporta la
información hacia los riboso
mas, (pequeños orgánulos ce
.lulares que descodifican la se
cuencia del ARNm), los cuales
siguen al pie de la letra las
instrucciones para formar ca
denas proteicas muy concre
tas. La estructura específica
de las proteínas así sintetiza
das, corresponderán en este
caso al esquema de fabricación
de nuevas células cancerosas,
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de nuevos virus o de nuevos
microbios, que engendrarán
otros por el nuevó procedi
miento y vuelta a empezar.
Este es el proceso habitual de
proliferación de los tumores,
de los virus y de los gérmenes

dor.  
Es Incuestionable que si se

consiguiera impedit que la In
formación nociva fuera leída
y  descodificadá- por los ribo
somas, se detendría, por la
misma razón, la multiplicación
de las células malas y de los  -

virus y bacterias patógenas.
¿Cómo interferir:este-men

saje nociyo?  : todo  es
precTsó comprender el sistema
de “/cctura”empleado por los
ribosomas paradescifrar la
Información suministrada por
el ARNm.

El tibosoma lée el mensaje
del alfabeto genético del ADN
cromosómico, cuya cadena -

protelcá (que representa los
20aminoáciçlós esenciales) vie
ne  determinada por las ins
trucciones que le comunica el
ARNm al ribosoma. El ribosoma
se fija en un extremo de la
molécula de ARNm y avanza a
lo  largo de él, sintetizando, a
medida que progresa en su
camino, proteinas constituidas
en  cadénas de aminoácidos
llamadas polipéptidos. Emplea
cerca de un minuto en reco
rrer  su texto, descifrar el

La célutt el componente más pequeño
de los organismos

a
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CENETICA E INFECCION

de  todo tipo. Un proceso
idéntico alde nuestras células
normales, excepto en el con-

1
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código genético y producir el
polipéptido completo. Y así,
una sucesión de unos cuantos
ribosomas permitirá la síntesis
simultánea de varios ejempla
res de la proteína.

Supongamos ahora que sin
tetizamos en el laboratorio
un  ARNm artificial, un anti
ARNm, para superponerlo en
una parte concreta del men
sajero natural patógeno. El
ribosoma, que actúa como
una cabeza lectora, leerá elARNm original con una pordón
pegada en la que van graba
das informaciones contrarias
a  la consignadas en el docu
mento original. Este fragnien
to  se vuelve así ininteligible
para la máquina; conociendo
la secuencia de las bases quí
micas inscritas en el ARNm,
pueden construire en el la
boratorio las moléculas com
plementarias capaces de neu
tralizar una porción de la
cadena. El anti-ARNm situado
encima de la porción deseada,
hace imposible su descodifica
ción por parte de los riboso
mas, así como su traducción
en  proteínas, y. por tanto,
rompe el esquema de fabrica-

ción de nuevas células cance
rosas, de nuevos virus o nue
vos microbios.

En realidad, este mecanismo
ya funciona en la naturaleza,.
puesto que la producción de
las diversas proteínas no son
constantes en el tiempo, y se
adaptan a las condiciones va
riables de la vida celular; en

una palabra,existe un sistema
natural de autocontrol de lbs
genes iportadores de la infor
mación hereditaria).

Así pues, las distintas etapas
que van desde la información

-  genética portada por el ADN,
hasta el producto activo, la
proteína, son susceptibles de
sufrir fenómenos de- regula
ción. La fabricación de anti
ARN requiere síntesis qOímica.
Consiste en alinear los nucleó-  -

tidos en un orden inverso al
•  deIA.RNmnaturalquesedesee

bloquear. Pero los investiga
dores tratan actualmente de
realizar los anti-ARN mediante
los procedimientos, bastante
más sofisticados, de la inge
niería genética. Hasta ahora,
se ha conseguido desactivar
en  vitro los ARNm de dos
especies de tripanosomas (el
parásito responsable de la en
fermedad del sueño), de los
virus A de la gripe y del SV 40
(Simian virus), un virus aislado
en  el mono y  que induce
tumores malignos en otros
mamíferos.

Los programas en curso ver
san sobre el bloqueo de onco
genes de células tumorales en
cultivo, va se han obtenido
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esperan
y se confía mucho en

esa te iica para la lucha con
tra  el SIDA.

La genética, que hasta hace

Patrulla  de detección química.
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poco era tan sólo la ciencia de
la herencia, con un campo de
aplicación que no iba más allá

1  problemas de mejora
 animales y

un
avance g -      fl la de
fensa contra agresivos bioló
gicos, sobre todo si se tiene
en  cuenta que e  muchas
enfermedades producidas por
virus, en las que no existen ni
antibióticos, ni quimioterápi
cos, ni vacunas eficaces para
su tratamiento, sólo sería po
sible lograr el éxito en su
lucha contra ellas a través de
la ingeniería ‘genética.
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DAPTACIt’
ANITARI.

LA  ACRESIÍ
QUIMICA

(BATALLON-CRUPO  TACTICO)

JOSE LUIS LOPEZ POVES
Capitán Médico
Mando de la Cia. de Sanidad del
OLOC de la BRIPAC
Especialista NBQ -  Nivel III

ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

S IENDO la característica más
notable del Servicio de Sanidad
su dedicación al ‘HOMBRE’, para
poder  cumplir con la máxima
eficacia las funciones encomen
dadas de conservación y recupe
ración de efectivos, de as que
forman parte importante la RE
COGIDA, TRANSPORTE y EVACUA
DON de todas las bajas que se
producen, tanto en acción de
combate como en cualquier acti
vidad propia de las FAs, se nos
hace necesario, en la actualidad,
replantear tanto  la actuación
del Servicio como los medios de
los que se ha de dotar para que
puede seguir cumpliendo su mi
sión, en los nuevos ambientes
creados por  la  posibilidad de
empleo de agresivos de tipo
químico.

A  los inconvenientes propios
de  cualquier conflicto armado,
habremos de añadir los particu
lares de tener que actuar en un
ambiente contaminado, que re
quiere la utilización de un equipo
especial, complicando el movi
miento y prestación de servicios
por parte del personal sanitario.
La asistencia a bajas en terreno
contaminado supone la existencia
de un peligro potencial de con
taminación, tanto del personal
como del material sanitario que
se vaya a emplear, lo que significa
una inutilización total o parcial
de los mismos, con una reducción
importante de la capacidad de
actuación del Servicio de Sanidad,
en  los momentos en que su
rendimiento deberá ser máximo.

El cumplimiento de a misión
requiere a entrada y salida en la
zona contaminada tantas veces
como sea necesario, hasta la

total ‘recuperación de las bajas
con posibilidades de superviven
cia.

Desde un punto de vista es
trictamente sanitario, podemos
señalar como elementos carac
terísticos de este tipo de agre
sión:

—  TOXICIDAD ELEVADA. Con
dicionada por el carácter insidioso
de los agresivos químicos que se
van a utilizar (incoloros, inodo
ros);  si a  esto añadimos el
factor  sorpresa, el número de
bajas que se van a  producir
durante el desarrollo de a acción
agresiva, puede resultar muy ele
vado.
—  LESIONES PROPIAS. A las
lesiones características que pro-
-duce la acción de los agresivos

JOAQUIN RUBIO PADILLA
Sargento de la EBS.  de SM.
Especialista NBO -  Nivel III
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químicos cuando actúan sobre el
organismo, hemos de añadir la
posibilidad de que se produzcan
LESIONES MIXTAS (provocadas
por  la unión de lesiones de tipo
convencional en  un ambiente
contaminado químicamente, lo
que favorece considerablemente
la  penetración de los agentes
tóxicos en el organismol.
—  TRATAMIENTO  PRECOZ.
Antes de iniciar cualquier tipo de
tratamiento, lo que procede es
la  retirada de la baja de la Zona
Contaminada (ZCDA), protegerla
convenientemente utilización de
los sacos de recogida de bajas) y
efectuar una descontaminación
que sea adecuada al estado del
herido (de urgencia o diferida,
de  acuerdo con la gravedadi.
Pero en algunos casos, el trata-

miento  deberá ser iniciado lo
más rápidamente posible, para
que su resultado sea eficaz (como
sucede en el caso de Intoxicación
por  agentes neurotóxicos, no
permitiendo la demora que su
pone la retirada de la baja, antes
de ser tratada intcialmente). Este
tratamiento precoz hace refe
rencia a todas aquellas maniobras
elementales que aplicadas ade
cuadamente, en tierripos m(nimos
y con medios reducidos, implican
la  superviviencia del herido du
rante su traslado.
—  CONTINUIDAD DEL TRA
TAMIENTO. El tratamiento pre
coz, realizado por el propio com
batiente, sus compañeros, el
sanitario, o el personal facultati
vo,  deberá ser mantenido a lo
largo de Pa cadena de evacuación

para garantizar la supervivencia
de  las bajas, hasta su llegada a
una formación de tratamiento.
—  DESCONTAMINACION. En
un caso de agresión con agentes
tóxicos de tipo químico, el herido
debe ser descontaminado, y  la
descontaminación se efectuará
lo  más rápidamente posible, por
una parte, para tratar de dismi
nuir al máximo la posible difusión
del  agente tóxico, y  por otra,
para tratar de evitar el efecto
de la acción continuada de dicho
agente en el herido

De hecho, el Equipo de Protec
ción Individual va dotado de los
medios necesarios para que la
descontaminación de urgencia
pueda ser efectuada en el mismo
momento por el combatiente o
por  sus compañeros más próxi
mos, y sobre el propio terreno.
—  PELIGRO. De contaminación,
tanto  del  personal como del
material sanitario que interviene
en  la recogida y transporte de
las bajas, hasta el PS o la forma
ción de tratamiento, y que puede
quedar inutilizado total o par
cialmente, al sufrir la acción de
los agresivos.

De todas las consideraciones
expuestas anteriormente, pode
mos deducir que es necesario el
hecho de que el  Servicio de
Sanidad y los que con él comple
tan la Función Logística Sanitaria
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(Farmacia y Veterinaria), se adap
ten  totalmente a  as nuevas
situaciones bélicas creadas por la
posibilidad de empleo de agentes
NBO; para lo que es indispensable
disponer de un personal entre
nado y de un material adecuado,
que nos permita recuperar el
mayor número de bajas en el
menor tiempo posible y en las
mejores condiciones.

Con este estudio, nos propo
nemos utilizar las posibilidades
de adaptación de cada uno de
los escalones sanitarios, partiendo
del nivel más elemental (Puesto
de  Socorro de Batallón), basta
llegar a la primera formación
sanitaria de tratamiento de bajas
(Puesto Quirúrgico Avanzado), y
revisamos cada una de las fases
de las que consta la actuación
del Servicio de Sanidad en cam
paña.

RECOGIDA Y TRANSPORTE
DE  BAJAS

De  los elementos sanitarios
propios de la PU que no sean
afectados por la agresión, de su
instrucción en la utilización del
Equipo de Protección Individual
(EPI) y de su formación sobre las
medidas que se deben tomar
para prevenir los efectos de los

agentes tóxicos sobre el organis
mo, va a depender en gran
medida el nivel de supervivencia
de los combatientes heridos en
la acción y contaminados por los
agresivos. La actuación de los
enfermeros de la  y de los cami
lleros de las U,s tipo Cía., con la
previsión de la intoxicación, el
traslado de los heridos a  los
lugares adecuados, y con la pres
tación de los primeros auxilios
favorecerán considerablemente
a actuación posterior del perso
nal facultativo en el PS. En todo
caso, la conducta va a depender
de  la lesión que presenten los
heridos, y ésta consistirá:
PRIMEROS AUXILIOS. Aplica
ción de medidas sencillas, con
medios elementales y por perso
nal técnicamente no cualificado,
con  el  fin  de mantener las
funciones vitales. Los enfermeros
de 1 ,a podrán intentar ocasional
mente maniobras de resucitación
y reanimación, durante la recogi
da  de las bajas y su traslado
hacia los lugares escogidos como
Nidos de Heridos (NH), o como
Puestos de Carga de Ambulancias
(PCA).

El personal sanitario encargado
de la recogida y tansporte de las
bajas, independientemente del
hecho de permanecer el menor

tiempo posible en la zona conta
minada, a pesar de llevar el EPI
puesto, realizará sobre los heri
dos:

*  Descontaminación de ur
gencia. La finalidad es la neutra
lización del agresivo químico de
positado sobre el  herido. Se
realiza con las manoplas de des
contaminación química, que van
en  el EPI, y se inicia lo más
rápidamente posible por el propio
combatiente herido o por sus
compañeros, una vez comproba
do el estado de conciencia del
herido y el tipo de lesión que
presenta, se le aplicarán las me
didas de protección necesarias
(cubrir al herido, aplicación de la
máscara, si no la lleva puesta..i.
Si  se dispone de un saco de
recogida de bajas se introducirá
al herido en él, pues a la vez que
le protege, evita  contaminación
secundaria del personal que lo
atiende y que lo transporta. De
la  misma forma se protegerán
convenientemente las heridas, y
se harán las inmovilizaciones ne
cesarias, con los medios de que
se disponga.

*  Tratamiento inicial. Es ne
cesario tener en cuenta que
antes de iniciar algún tipo de
tratamiento, se ha de comprobar
si  el propio combatiente o sus
compañeros, ya lo han iniciado,
con  la administración de los
autoinyectables, saber el número
de ellos que han sido administra
dos y el horario de administra
ción.

En el caso particular de una
intoxicación por agentes NEURO
TOXICOS, el tratamiento inicial
será aplicado por el propio com
batiente o por sus compañeros,
ya que los efectos letales de este
tipo  de agentes no admiten
demoras de ningún tipo. En la
mayoría de los agentes conocidos,
os efectos tardan segundos en
manifestarse, cuando penetran
por inhalación. La excepción es el
Tabún, que tarda unos diez mi
nutos.

El tratamiento inicial consiste
en la aplicación de los autoinyec

ORGANICA Y MEDIOS DEL SERVICIO DE SANIDAD EN BATALLON
GRUPO TACTICO
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tables de dotación (ComboPen
Auto-Inyector, que contiene 2
mg. de Atropina y 220 mg. de
Clorhidrato de Obidoxima). En la
actualidad! se investiga la posibi
lidad de combinar la utilización
de BROMURO DE PYRIDOSTIGMINA
y  derivados del DIAZEPAM, que
aplicados inicialmente no actúan
como  profilácticos, sino que
aumentan las posibilidades de
supervivencia de aquellos heridos
que  posteriormente van a ser
sometidos a un tratamiento de
finitivo. La aplicación del auto-
inyectable puede repetirse cada
15  minutos, hasta consumir la
dotación de tres autoinyecta
bies, poniendo especial cuidado
en la posible aparición de sínto
mas de INTOXICACION ATROPINI
CA. Acción del fármaco sobre
estructuras orgánicas con iner
vación parasimpática (glándulas
exocrinas, miocardio, esfínter pu
pilar, músculo ciliar del ojo, mus
culatura lisa de las vías urinarias
y  gastrointestinal, quedando las
secreciones notablemente redu
cidas. Es de resaltar su acción
sobre el sistema cardiovascular,
ya que produce modificaciones
complejas sobre la  frecuencia
cardiaca, produciendo una bra
dicardia inicial (por estimulo vagal
central) seguida de una taquicar
dia. Los síntomas guía para el
diagnóstico diferencial se basan
en  la  presencia de: Inquietud
motora,  delirios, estados de
coma, MIDRIASIS, TAQUICARDIA,
SEQUEDAD DE PIEL Y MUCOSAS,
RUBICUNDEZ FACIAL Y AUMENTO
DE TEMPERATURA, actúan como
antidotos la Pilocarpina, Prostig
mina y Mestinón.

En el caso de que el herido
presente síntomas de COLAPSO
CARDIO-RESPIRATORIO, se hace
necesaria la aplicación de respira
ción artificial.

El personal sanitario, no cualifi
cado, puede intentar la respira
ción  artificial, siempre que no
existan vapores peligrosos en el
medio ambiente.

El tratamiento especifico con
tra  los agentes causantes de la
intoxicación seria:

POSIBILIDADES DE CONTAMINA
ClON. Las posibilidades de conta
minación secundaria van a de
pender  del  tipo  de  agente
utilizado en la agresión:
*  AGENTES NO PERSISTENTES. Sus
tancias Que pasan rápidamente
al estado gaseoso, a consecuencia
de su elevado grado de volatili
dad, incluso cuando son disper
sados en estado sólido o liquido.
Actúan en estado gaseoso y no
provocan contaminación residual
apreciable al poco tiempo de su
dispersión.

Su acción fundamental es so
bre el aparato respiratorio y, a
priori, no hay peligro de conta
minación secundaria, a partir de
los  ya contaminados, para el
resto de los heridos.
*  AGENTES PERSISTENTES. Sus
tancia que en atmósfera libre y

en los puntos de dispersión, con
servan durante largos períodos
de tiempo su poder tóxico. Pro
ducen contaminación del terreno,
de  instalaciones y de material, y
actúan  dispersados en forma
sólida, líquida, gaseosa, e incluso
como aerosol.

El  riesgo de contaminación,
tanto del personal sanitario como
del  material y  medios que se
vayan a emplear, domina toda la
fase de recogida y transporte de
las bajas, así como la aplicadón
de  los primeros auxilios, por lo
que toda posibilidad de contami
nación con sustancias líquidas,
deberá ser evitada con una bue
na descontaminación de urgencia,
efectuada con la manopla con
tenida en el EPI.

Durante el transporte de las
bajas hacia el PS de Bon, la baja
deberá ser introducida en un
SACO DE PROTECCION, si se dis
pone de él, con lo que evitaremos
la  posibilidad de contaminación
secundaria dei personal encarga
do  de su recogida y transporte.

Si los vehículos penetran en la
zona contaminada, al  abando
narla se procederá a su descon
taminación mediante un pulveri
zador de  vehículos, antes de
volver al PS. Si el vehículo no
penetra en la  ZONA, se hará
descontaminación de  urgencia

A

PfflMEROS
PUESTO                 cu’osoos

DE S000EEO                 MEDÍCOS

Al  AGENTES VESICANTES. El tra
tamiento inicial es la desconta
minación inmediata, pues en
un  plazo que oscila entre 5 y
10 minutos, penetra en la piel
y  se fija en ella, no teniendo
entonces tratamiento. Las le
siones son irreversibles.

B) AGENTES SOFOCANTES. El tra
tamiento inicial más eficaz es
retirar al herido de la atmósfera
tóxica.
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del  personar y dei material, po
niendo especial interés en as
suelas de las botas, mangos y
patas de las camillas.

NECESIDAD DEL
MATERIAL  NBQ

Para una perfecta adaptación
del  personal sanitario pertene
ciente a u,s tipo Batallón o Grupo
Táctico, sería necesario dotar a
los equipos con el material NBO
indispensable para prestar esa
primera asistencia sobre el terre
no, y en espera de que lleguen
los medios de evacuación o de
asistencia adecuados.

En condiciones normales, dado
el  volumen de carga que trans
porta el combatiente, los Equipos
de  Protección Individual serán
transportados en los trenes de
víveres y bagajes de las PU,s con
lo que de producirse una agresión
de  tipo química inesperada, las
posibilidades de supervivencia van
a  ser mínimas, al no disponer de
los medios necesarios de protec
ción.

Por ello, al menos en los equi
pos sanitarios debe llevarse el
siguiente material, que puede
aumentar las posibilidades, al
acompañar al  combatiente en
todas las situaciones.
BOTIQUIN  INDIVIDUAL  Forma
parte del equipo del combatien
te, y seria necesario dotarlo de al
menos un autoinyectable, una
servilleta de descontaminación
radiológica y de una bolsita her
mética conteniendo polvos des-
contaminantes (polvos de galac
tita), con los que al menos poder
descontaminar las partes vitales
(cara, manos,.i
CARTERA  DE  CAMILLERO.
Añadir al material de dotación
dos autoinyectables; dos serville
tas  de descontaminación radio-
lógica, dos manoplas de descon
taminación química, dos mantas
aislantes tipo Sirius.
BOLSA DE SOCORRO DE COM
PANIA.  La dotación de bolsas
de  socorro corresponde a una

por  unidad tipo sección, la lleva
el enfermero de primera, y sería
necesario añadir: diez autoinyec
tables; diez servilletas de descon
taminación radiológica, cinco ma
noplas  de  descontaminación
química o quince bolsas de polvos
de galactita, que ocuparían me
nos espacio; dos sacos de pro
tección de bajas y diez mantas
aislantes.

PRIMEROS CUIDADOS  -

MEDICOS EN EL PS DEL BON.

Partimos del supuesto, poco
probable, de que en a acción
enemiga sobre una GU elemental,
quede algún Puesto de Socorro
que no se vea afectado por el
agresivo, y que ante la destruc
ción o contaminación de los PS
de otros Batallones, las bajas que
se encuentren más próximas ten
gan que ser asistidas en el no
afectado.

Dentro de esta hipótesis vamos
a considerar:
PUESTO  DE SOCORRO CON
TAMINADO.  Las ambuncias de
Bon. procederán a la recogida de
los heridos, desde los Nidos de
Heridos NH), o bien desde los
Puestos de Carga de Ambulancias
(PCA) hasta el Puesto de Soco
rro.

Todo el personal del PS llevará
puesto su EPI, y a los heridos que
van llegando se les hará descon
taminación de urgencia, con ma
nopla cuando el estado del herido
requiera una asistencia prioritaria,
practicando los cuidados opor
tunos y dando prioridad a aque
llos heridos que requieran una
asistencia poco compleja y que
presenten unas mayores posibili
dades de supervivencia.
NINGUN HERIDO ABANDONARA EL
PS, SIN HABER SIDO DESCONTA
MINADO.

La actuación en el PS no se
diferenciará en mucho de su
actuación en un ambiente con
vencional, con la salvedad de
tener que actuar sobre los heri
dos con el EPI puesto, y cambiar
los  criterios de evacuación, ya

que se le asignarán las prioridades
de acuerdo con las mayores posi
bilidades de supervivencia.

PUESTO DE SOCORRO NO CON
TAMINADO.  Cuando el PS no
ha  sufrido los efectos de  la
agresión contaminante, su em
pleo se orientará fundamental
mente  a  mantenerlo siempre
exento de la posibilidad de con
taminación, con el fin de garanti
zar a los posibles heridos, que no
han sido contaminados, la aten
ción adecuada, en un ambiente
limpio y  que, por  tanto,  no
aumente el nivel de riesgos de las
bajas.

Cuando por la red de mando
se  tenga conocimiento de  la
agresión sufrida por la unidad
propia o por las vecinas, dentro
de  la  zona de despliegue, se
elegirá una adecuada para esta
blecer el PS, sin que exista el
peligro de poder contaminar al
resto de la U,s., y se procederá a
señalizar y marcar con la mayor
claridad posible dos zonas,

ZONA NBQ-SANITARIA. A esta
zona y por unos itinerarios píe
viannente establecidos por el man
do,  llegarán las ambulancias, ve
hículos y  personal que pueda
hacerlo por sus propios medios,
provenientes de los Nidos de
Heridos, Puestos de Carga de
Ambulancias y en general de la
Zona  contarilnada (ZCDAL Se
asignará una ZONA DE ESPERA,
donde se desembarcará a  los
heridos que vienen en vehículos
y  se acumularán todos aquellos
que vienen por sus propios me
dios y cuyas lesiones no revisten
gravedad. A continuación de la
Zona de Espera se establecerá
una  ZONA DE DESCONTAMINA
ClON, donde sobre las propias
camillas y por personal sanitario,
se  procederá, por medio de la
manopla de descontaminación, a
completar la descontaminación
de  urgencia. A los heridos cuyo
estado lo permita, se les hará en
primer lugar, la desinfección y
aislamiento de las heridas, y a
continuación se les efectuará la
descontaminación.
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Si  la gravedad del herido es
grande, se completará la descon
taminación de urgencia y será
llevado hacia el PS. En la ZONA
NBQ-SANITARIA, habrá un Oficial
Médico que será el responsable
de  la recepción de los heridos y
de  establecer la prioridad en la
asistencia en el PS, y de realizar
una primera asistencia en aquellos
casos que lo requieran, mientras
se completa la descontaminación
de urgencia.

ZONA DE PS DE SON. Es la
zona limpia donde se realizan los
cuidados facultativos y se esta
blece el orden de prioridad de
evacuación hacia las formaciones
sanitarias.

Esta zona debe estar situada a

una distancia no inferior a los
100 metros y en dirección con
traria a los vientos predominan
tes  en la zona, para evitar la
contaminación. Hacia ella se tras
ladarán, en las camillas, los heridos
ya descontaminados por personal
sanitario con su EPI puesto.

TRATAMIENTO DE LAS BA
JAS EN PS DE BON. Una vez
que el herido se encuentra en el
PS, se continuará y completará
el  tratamiento ya iniciado, pro
cediendo a rellenar la FICHA ME
DICA, en la que se anotarán con
precisión el número de autoin
yectables administrados, horarios
de administración, y en caso de
que se conozca la naturaleza del

agente tóxico causante, también
se anotará en un lugar destacado.
AGENTES NEUROTOXICOS. Se
efectúa en dos fases, primero,
un  Tratamiento SINTOMATICO:
Reanimación Respiratoria y admi
nistración de un anticolinérgico
sulfato de Atropinal. Depués el
tratamiento ESPECIFICO: Admi
nistración de un reactivador de
las colinesterasas inhibidas por el
agente neurotóxico lObidoxima,
5. de Pralidoxima, 2-PAM...). Está
totalmente contraindicada la ad
ministración de fármacos que
produzcan depresión del sistema
respiratorio.

Mantener durante la atropini
zación una vigilancia estricta, por
la posibilidad de aparición de un
cuadro de intoxicación (sequedad
de  piel y mucosas, aumento de
temperatura...) y no administrar’a
nunca durante una fase apneica.
AGENTES VESICANTES. Dado
que las lesiones de piel y mucosas
son irreversibles, una vez efec
tuada  la descontaminación, se
iniciará el tratamiento preventivo
para luchar contra la aparición
de infecciones, hemorragias y los
efectos de la acción radiomim&
tica.  Lavado de ojos con una
solución de Permanganato Potá
sico al 0,5 por mil.
AGENTES SOFOCANTES. Los so
focantes son compuestos dora
dos que provocan un importante
edema pulmonar agudo, ante lo
cual está indicada la utilización
de corticoides.

No  hay que olvidar que en
caso de intoxicación por sofo
cantes, como en caso de cual
quier agente volátil, lo más im
portante  es retirarlos cuanto
antes de la atmósfera tóxica.
AGENTES HEMOTOXICOS. En
caso de intoxicación por estos
agentes, tratar con Nitrito de
Amilo y asociación de Tiosulfato
Sódico, que asociado con el 4-
DMAP (Clorhidrato de 4 Dimetil
Amino Fenol), libera la hemoglo
bina formando un compuesto
inocuo de Tiocinato Sódico.
AGENTES “FLUORO-CARBONA
DOS”. Considerados como exce

ADAPTACION DEL SERVICIO DE SANIDAD A AMBIENTES NEO EN BON-GT
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lentes armas químicas para sabo
tajes,  requieren tratamientos
después de la descontaminación
con  lavado gástrico, utilización
de  relajantes musculares, respi
ración asistida y administración
de  Isoprenalina. Como comple
mento se dan por vía oral 100
mililitros de Monoacetato de Gil
cerol disuelto en 500 de agua.

TOXINAS NATURALES. Para su
tratamiento seria necesario dis
poner de la Anatóxina específica
o bien de Anti-Sueros Polivalentes,
y  la aplicación de Respiración
asistida.

TOXICOS INCAPACITANTES. Den
tro  de los incapacitantes psíqui
cos, los más conocidos son el
LSD-25, que responde bien al
tratamiento con Clorpromacina,
ye! BZ (QUINUCUDINOL, que actúa
como psicotropo anticolinérgico,
por  su acción, la complicación
más importante que hay que
temer es la producción de un
cuadro de “Golpe de Calo4, ya
que en el cuadro de intoxicación,
el enfermo no puede transpirar;
responde bien a la administración
de  Physostigmina (en forma de
Salicilato) por vía intramuscular
Inicialmente, y oral de refuerzo.
Está contraindicada la adminis
tración  de  barbitúricos y  de
fenotiacinas.

Es importante recalcar que:
TODO HERIDO CONTAMINADO
ABANDONARA EL PS. SOLO DES-
PUES DE HABER SIDO DESCONTA
MINADO Y CON UNAS CONDICIO
NES CARDIO-RESPIRATORIAS LO
SUFICIENTEMENTE ADAPTABLES
COMO PARA SOPORTAR EL TRAS
LADO HASTA EL PCLA O HASTA EL
POA.

En todos los casos, se rellenará
la FICHA MEDICA DE VANGUARDIA
de la forma más completa posi
ble.

NECESIDAD DE MATERIAL
NBO.  EN PS DE BON.

Es necesaria la dotación al PS
de  BON. de material tanto de
detección y de descontaminación
como de material y medios de

tratamiento, para poder asistir a
las bajas afectadas por agresivos
químicos, con unas mayores ga
rantías de éxito.

Una vez confirmada la existen
cia de una agresión con agentes
tóxicos, el material de detección
y descontaminación NBO es tras
ladado a la zona NRO-SANITARIA,
donde en caso de necesidad será
utilizado por el personal sanitario,
bajo la supervisión de un Oficial
Médico encargado de la recepción
de  las bajas, de su clasificación
inicial y de asignar el orden de
prioridad para su traslado, previa
descontaminación, a la zona de
PS, donde serán tratados y pues
tos en condiciones de evacuación.
Todo el personal que permanezca
en esta zona llevará EPI y tendrá
el entrenamiento adecuado para
superar las dificultades que su
pone tener que desenvoiverse
con el traje de protección.

La dotación de material NRO
no supondrá una sobrecarga en
peso y volumen en el material
propio del PS,y será el indispen
sable para prestar una asistencia
primaria a los heridos contami
nados y a los combatientes con
un cierto grado de intoxicación,
debiendo estar reunido el mate
rial en un contenedor, que sólo
será utilizado en caso de necesi
dad.

De las bajas contaminadas, sin
ningún tipo de lesión, se encar
gará  el Centro Control de la
Unidad superior y serán descon
taminadas en la estación corres
pondientes.

MATERIAL  ESPECIFICO NBO.

—  MEDIOS DE DETECCION, ele
mentales, para que en el caso
de llegada de heridos conta
minados por agentes desco
nocidos pueda intentarse, al
menos, la identificación, ya
que de la naturaleza del agen
te  va a depender el trata
miento que se deba aplicar.

—  MANOPLAS DE DESCONTAMI
NACION, en número de 25 y
que  podrían ser sustituidas
por bolsas herméticas de POL

VO DESCONTAMINANTE INER
TE, que ocupa un  menor
volumen que la manopla.

—  JERINGAS AUTOINYECTABLES,
entre 15 y 25 U,s.

—  SERVILLETAS DE DESCONTA
MINACION RADIOLOGICA.

—  SACOS DE PROTECCION DE
BAJAS, un mínimo de 25 sacos
serían necesarios en el PS.

—  EQUIPO AUTONOMO DE RES
PIRACION, con los elementos
necesarios para efectuar una
intubación.

—  MASCARAS Y FILTROS DE RE
PUESTO.

MATERIAL  SANITARIO.

Dadas las precarias condiciones
en  las que se ha de trabajar en

Iniciando  la desconsminación
de  una baja por agresivos NBQ
como fase previa del fratamien
to  médico.
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MATERIAL  DIVERSO

Se  incluye la  posibilidad de
dotar  de MEDALLAS PLASTICAS
NUMERADAS con los colores de
uso NBO (AMARILLO para los agre
sivos químicos), que acompañaría
a  la baja a lo largo de la cadena
de  evacuación, sirviendo como
indicador de  que la  baja ha
sufrido una agresión química y
Que irá unida a la FICHA MEDICA
DE VANGUARDIA, en la que se
anotarán los datos que se conoz
can  sobre la agresión que ha
sufrido el herido.

un  PS, ya sea tanto  por  la
carencia de personal y material
como por la afluencia masiva de
bajas y  la  irregularidad de la
situación de urgencia en ambien
te  NBO, sería de desear a posibi
lidad de disponer de MATERIAL
DE CURA DESECHABLE, que su
pondría una venta]a considerable,
tanto en ambiente NBQ como en
ambiente convencional, a la hora
de  prestar asistencia a las bajas
con una mayor rapidez (no hay
que esterilizar el material utiliza
do), en unas mejores condiciones
higiénicas (evitando la contami
nación de unos heridos a otros) y
con mayores garantías de poder
prevenir complicaciones.

EQUIPO MOVIL DE REANIMA
ClON. Seria necesario modificar o
cambiar el balón del Ambu, para
poder acoplarle a la toma de aire
un cartucho filtrante y con toma
para oxigeno independiente (exis
te  un modelo de la casa AMBU,

MATERIAL  DE CAMPAÑA

Para poder prestar asistencia
médica en un ambiente contam
nado, sería ideal la dotación como
PS de una tienda de tipo estanco
y  con sistema de filtrado de aire,
lo que garantizaría de una forma
total  la posibilidad de prestar los
primeros auxilios en un ambiente
no contaminado. Indudablemen
te,  su elevado costo y las dificul
tades para et mantenimiento, así
como su escaso rendimiento, ha
cen poco probable su utilización
en  un escalón tan reducido.

AMBULANCIAS. Dado que la
ambulancia en a mayoria de los
casos deberá penetrar en la zona
contaminada, es necesario do
tarla  de un Pulverizador para
descontaminación.
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INTRODUCCION

EL  conocimiento de idiomas
extranjeros por  parte de  los
miembros de las Fuerzas Armadas,
es una necesidad evidente. Di
versas disposiciones y actividades
tratan  de ordenar, coordinar y
potenciar su aprendizaje, a fin
de disponer del personal necesa
rio, con la aptitud adecuada.

El  cuadro n.  1  resume las
pruebas que hay que superar
para la obtención de los distintos
grados de aptitud. Por otra par
te,  para el ingreso en las Acade
mias  Militares se exige a  los
aspirantes superar pruebas de
un  idioma extranjero y durante
todo el período de formación de
los alumnos se imparten enseñan
zas de distintas lenguas.

En la actualidad, existe la posi

bilidad de que Jefes y Oficiales
puedan acceder a  cursos de
perfeccionamiento de idiomas en
países extranjeros.

Esto pone claramente de relie
ve el hecho de que actualmente
existe en el seno de las Fuerzas
Armadas un gran interés porque
sus miembros adquieran los co
nocimientos de aquellos idiomas
que  sean importantes para la
defensa.

IDEAS  A TENER
EN  CUENTA

El objeto de este trabajo es
exponer a la consideración de los
interesados en este campo algu
nas ideas que quizá podrían con
tribuir a mejorar la eficacia y los
resultados que todos deseamos.

Cualquiera que se haya intere

sado alguna vez por el aprendi
zaje de un idioma extranjero,
habrá pronto experimentado que
no se trata de una tarea fácil. El
emperador Carlos 1 decía que
una nueva lengua es una nueva
alma, y no le faltaba razón.

Dominar un idioma es, por lo
general, meta difícilmente alcan
zable, aunque depende en gran
parte de as circunstancias que
rodeen su aprendizaje. Los niños
que crecen en un ambiente bilin
güe por ser sus padres de paises
distintos, residir en un país ex
tranjero, etc., pueden aprender
otros  idiomas, y por supuesto
con mucho menos esfuerzo que
una  persona mayor. El adulto,
por el contrario, deberá dedicar
un considerable esfuerzo al apren
dizaje de la nueva lengua. Será
muy aconsejable una estancia de
meses en el país en el que se
hable el idioma que se desea
aprender, siendo difícil perder el
acento de su lengua materna.

Vamos a exponer a continua
ción algunas consideraciones de
tipo  lingüístico, que nos permiti
rán enfocar con claridad el pro
blema. Cuando los hombres quie
ren  comunicarse con otros, lo
hacen mediante el lenguaje oral
y escrito, se habla, se escucha, se
lee y se escribe.

Podemos, por lo tanto, distin
guir cuatro aspectos diferentes
en la comunicación humana:
A) Comprensión oral,
B) Expresión oral,
C) Comprensión de un texto es

crito,
D)Expresión por escrito,

Mediante la comprensión oral
y  escrita entendemos lo que se
nos dice) mediante la expresión
oral y escrita manifestamos nues
tros pensamientos.

Las personas que pertenecen
a  una misma comunidad lingüís
tica y que poseen un buen nivel
cultural, usan prácticamente con
la  misma profusión las citadas
cuatro formas de comunicación.
Sin embargo, en la vida corriente
se emplea mucho más el lenguaje
oral que el escrito.

Investigaciones realizadas en

LOS  IDIOMAS
YLAS
FUERZAS
ARMADAS

FERNANDO  BARBERO RONDON
Teniente Coronel de Artillería DEM.

El aprendizaje de idiomas extranjeros por parte
de los miembros de las Fuerzas Armadas, es muy
conveniente  y en alguna proporción, necesario.
Si  nunca se ha  discutido, mucho menos en la
actual  situación internacionaL

Por  otra  parte, dudamos de que las actuales
normas  sean las más adecuadas para conseguir
disponer  del personal necesario, con la aptitud
adecuada Por ello, no deben desecharse las ideas
que  tienden a mejorar dicho aprendizaje.
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Psicología  y Psicotecnia  —

Francia, Alemania, Inglaterra y
Estados Unidos sobre la frecuen
cia con que se emplean los voca
blos en un idioma, han demos
trado  que  con  mil  palabras
seleccionadas, comprendemos
más de un 80% de un texto
normal. Con las mil palabras si
guientes, el grado de compren
sión se incrementa de un 8% a un
10% más. El tercer millar no
produce más que un 4% de
aumento en la  capacidad de
comprensión. El cuarto y quinto
millar suponen melora de un 2%
más por cada uno de ellos. Por lo
tanto,  un vocabulario de 4.000
palabras bien seleccionadas, cons
tituye en promedio el 95% de los

términos usados en todo texto
o  conversación corriente las si
guientes 1.000 palabras repre
sentan sólo de un 2 a un 3% más1
y  todas las demás únicamente
del 1 al 2%.

Las personas que aprenden un
idioma para usarlo en su vida
profesional, permaneciendo en
su país de origen, no necesitan ni
consiguen, en la mayoría de los
casos, alcanzar el mismo grado
de  perfección en comprensión
que  en expresión. Teniendo en
cuenta lo expuesto, en algunos
países occidentales se utiliza ac
tualmente un sistema de evalua
ción que en síntesis consiste en
calificar de 1 a 4 los aspectos A,

B, C y D, relativos a comprensión
y  expresión, tanto oral como
escrita, tal como se resume en el
cuadro n° 2. En este cuadro se
especifican los niveles de 1 a 4 a
alcanzar para cada uno de los
aspectos considerados. Para las
pruebas de comprensión oral, se
hacen oir al alumno textos leídos
por  nativos, tras lo cual deben
contestar a un test preparado al
efecto. La dificultad de la prueba
se ajusta al nivel que se quiera
evaluar. Los resultados se expre
san mediante un código de cua
tro cifras, que se refiere (siempre
en este orden) a los aspectos A,
8,  C y D. Así, el conjunto 4343
indica que un individuo ha alcan-

LOS  IDIOMAS  Y  LAS  FUERZAS  ARMADAS

CUADRO  I&  1

CONOCIMIENTOS

GRAMATICALES

TRADUCCION

LECTURA CONVER-
SA ClON

DICTADODIRECTA INVERSA

TEMA
GENERAL

TEMA
PROFES.

TEMA
GENERAL

TEMA
PROFES.

1  cuestiones
tipo test

60 minutos

Texto de 190
palabras

60 minutos

Texto de 1
palabras,

Diccionar, 60
minul

Terna
Ceneral
Viva
voz

Relativa
al texto
leído.

10 minut.

1  cuestiones
tipo test

60 minutos

Texto de 150 Texto de
palabras. 150 palab.

accionar.
60 minut.  60 minut.

Texto de
1C palabr.
Diccionar.
60 minut.

Tema
Profesional
Viva voz.
5 mint.

Terna
general o

profesional
10 minut.

Texto
de 75

pabbras
15  minut. -

DISERTACION
TEMA

PROFESIONAL

COMPOSICION

TRADUCCION ORAL

DIRECTA INVERSA

00MW TEMA DE Terna general Texto leído
AcTuALIDAIJ o  profestnal

3(X) palabras
por vol

del tribunal
lo minutos

60 minutos 10 minutos

Texto leldo
por vol  del

tribunal

10 minutos
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Psicología  y Psicotecnia

zado el grado 4 en A (compren
sión oral), 3 en B expresión oral),
4  en C comprens)ón escrira y 3
en D (expresión escrita).

Hay que decir que el máximo
nivel es el cuatro, y normalmente
sólo se obtiene en aquellos asun
tos en que la persona está bien
familiarizada, o en temas especí
ficos de su profesión.

Es  bastante difícil para un
individuo traducir o actuar de
intérpretes, si el  tema que se
trata  es ajeno a su formación
profesional, o no se ha preparado
específicamente para él. Prueba
de ello es que eq la propia lengua
materna existen dificultades para
expresarse si se desconoce de
terminado léxico profesional.

El sistema expuesto es bastan
te  fftxlble y permite establecer
claramente diferentes niveles de
antrud,  de acuerdo con las ne
cesidades que experimenten las
Fuerzas Armadas. Así, por ejem
plo) un traductor estará definido
por 0041 Es decir, se le exige y se
le examinará en primer lugar de
su capacidad para comprender
textos  escritos, y  en segundo
lugar, de su capacidad para ex
presarse por escrito en el idioma
aprendido. En este caso, no se
tiene  en cuenta lo  relativo a
comprensión y expresión orales.
El hecho de que existan “ceros”
en  los lugares correspondientes
a  A  y  B, no significa que la
persona no sea capaz de enten
der y expresarse oralmente, sino
que  estos aspectos no  serán
nbjeto de examen) y además que
la  enseñanza estará fundamen
talmente dirigida hacia la tra
ducción.

Durante su período de forma
ción  se pueden utilizar, y  de
hecho será asi, medios auxiliares
audiovisuales y orales, para facili
tar  el aprendizaje.

Por  su parte, un intérprete
deberá poseer un grado 4300 y
toda la enseñanza deberá estar
dirigida a que se sea capaz de
entender lo  que se transmite
oralmente y poder expresarse,
asimismo, con la adecuada co
rrección. Por supuesto, solamente

deberá superar exámenes orales,
lo que no quiere decir que no sea
capaz de traducir y expresarse
por escrito, ya que es imposible
desligar los cuatro aspectos A, B,
C y 0.

Conviene señalar que la cifras
que ocupan el primer y  tercer
lugar, serán normalmente más
altas que las otras dos (4343), ya
que es mucho más fácil entender
lo que se nos comunica oralmente
o por escrito que expresarse en
el idioma extraño.

Como norma general, el máxi
mo nivel alcanzable es el 4343.

Las Fuerzas Armadas deben
precisar con claridad los objetivos
que se desean conseguir. En pr)
mer lugar, qué idiomas son más
importantes para sus intereses y
en segundo lugar, fijar, para un
período de tiempo, los niveles de
aptitud y tantos por ciento de
personal capacitado en cada uno
de ellos.

En el seno de las FAS se dispone
de  medios adecuados para pro
porcionar la formación lingüística
necesaria a sus miembros. No
obstante, ¿sería posible aumentar
la  eficaca?

Creemos sinceramente que si.
En este orden de ideas, conviene
señalar que el aprendizaje de un
idioma es tanto más perfecto
cuanto más joven es el individuo.
Por  lo tanto, en las Academias
Militares, que disponen de tiempo
y  medios adecuados, debe con
cederse a la enseñanza de idiomas
el lugar que le corresponde.

Podrían crearse algunos incen
tivos para aquellos alumnos que
destacasen en el estudio de las
lenguas (Vacaciones de verano
en  el extranjero en centros de
pendientes de las FAS de otros
países, etc.L

Quisiera insistir en el aspecto
de  que el estudio y aprendizaje
de  un idioma, debe iniciarse a
edad temprana, por encontrarse
el  individuo en mejores condicio
nes de asimilación, y porque a lo

largo de su vida profesional pue
de  obtenerse de él un mayor
rendimiento.

El llegar a “dominar”un idioma
es  difícil. El grado 4444 es casi
utópico.

Las escuelas de idiomas deben
cuidar mucho la selección de los
alumnos y establecer cursos es
pecíficos de traductores e intér
pretes. un buen traductor puede
ser un intérprete mediocre, por
que  este último debe poseer
cualidades no comunes a la ma
yoría de los individuos. Hablar y
escribir obedecen a sistemas co
municativos distintos; son dos
modalidades diferentes de len-

CONCLUSIONES

—  Establecer por orden de prio
ridad los idiomas y niveles de
aptitud que precisen las Fuer
zas Armadas.

—  Seleccionar en las Academias
Militares a los alumnos mejor
dotados para el aprendizaje
de  idiomas extranjeros, y
crear incentivos para estimu
lar su interés.

—  Conceder en los Centros de
Enseñanza la importancia ne
cesaria al aprendizaje de idio
mas.
utilizar técnicas modernas y,
siempre que sea posible, pro
fesorado nativo.

—  Facilitar la asistencia a cursos
de  perfeccionamiento en el
extranjero a miembros de las
FAS, seleccionando y eligiendo
a  los mejor dotados y  en
igualdad de condiciones, a los
más jóvenes.
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REFLEXIONES FINALES _____  guaje.
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La defensa antiaérea
soviética

JOSE  MARIA
GUTIERREZ  BALDUQUE
Comandante de Infantería

INTRODUCCION

CON  este trabajo no se pre
tende  estudiar de  una forma
exhaustiva ni la doctrina sovié
tica  en lo referente a la defensa
antiaérea  ni  sus despliegues,
ni  las características detalladas
de  los sistemas de armas que
poseen. Simplemente se trata
de  ofrecer unas ligeras ideas
sobre  la importancia que en la
doctrina soviética se da al peli
gro  que representa para ellos el
poder aéreo de sus potenciales
enemigos, y, por ende, su propia
defensa antiaérea, que,  como
se  verá a lo  largo del presente
articulo,  es  muy extensa, Ile-

gando  hasta los más bajos es
calones, y con una gran varie
dad  de  armas y  sistemas de
forma  que  abarcan todas las
situaciones posibles y  no per
miten  la existencia de espacios
sin la correspondiente cobertura
antiaérea.

Debido a lo complejo del tema,
se  trata únicamente de repasar
la  defensa antiaérea de las Uni
dades mecanizadas, tomándolas
como modelo.

GENERALIDADES

El  presente estudio lo realiza
mos  desde el nivel Compañía,;1]

Carro  antiaéreo  ZSU  -23(4.;0]

—-  ————-  -
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;1]

Materiales;0]

hasta División, recorriendo los
diferentes  escalones, comen
tando las características y modo
de  empleo de sus materiales.

En  general, toda la defensa

antiaérea soviética está basada
en  el empleo de misiles, gene
ralmente  asociados a  uno  o
varios sistemas de radares, para
el  ejercicio de las misiones de

vigilancia, localización del blan
co,  adquisición de éste, y,  en
algunos casos, guía del misil.

LA  DEFENSA ANTIAEREA

Los  principios que constitu
yen el fundamento de la doctri
na de defensa antiaérea soviéti
ca  son:
—  Potencia de fuego.
—  Sorpresa.
—  Movilidad y maniobra de las

armas.
—  Actividad  continua  de  las

Unidades.
—  Acción agresiva e iniciativa.
—  Coordinación de acciones.
—  Seguridad  en  todas direc

ciones.

A  nivel de
Compañía Mecanizada

Los  soviéticos disponen de
dos tipos de unidades mecani
zadas, las formadas por vehícu
los  del  tipo  BTR-60/70/80, y
las formadas con vehículos del
tipo  BMP.1/2/3.

En  las unidades BTR existe a
nivel  de Compañía un pelotón
de defensa antiaérea compuesto
por  tres lanzadores de misiles
SA.7b, sustituyéndose en la ac
tualidad por SA.14 ó SA.16.

Su empleo en este escalón es
centralizado, pudiendo situarse
centrado  en  el  despliegue, o
bien,  distribuyendo cada uno
de  los lanzaaores entre las tres;1]

Misil  SA. 1 en posición de trans
porte.;0]

¡PLMJ

ng.  1  Compañía  Mecanizada  sobre  BTR.

IPD.I    ___

SA-7/14

ii¿i  __  jj  j  1:111  __

5.  7/14

ng.  2  Batallón  de  Infantería  Mecanizada  sobre  BM!’.

¡  Yí/SfyJJy
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Secciones  de  que  consta  la
Compañía (figura 1).

El  SA.7b “GRAIL”

Es  una versión mejorada del
SA.7a, que entró en servicio a
principios  de los años 60 y ha
sido  utilizado desde entonces
en  los principales conflictos.

Es un sistema de arma portátil
que se emplea apoyando el lan
zador  en el hombro del tirador.

El  misil está provisto de un
autodirector  pasivo  infrarrojo
que  funciona en la banda co
rrespondiente a las emisiones
de  reactores y  turbinas de las
aeronaves. El disparo se efectúa,
pues, contra la parte trasera de
los  aparatos.

Arma  idónea contra helicóp
teros,  aunque si éstos escapan
momentáneamente en vuelo a
muy  baja cota al misil, supone
la  inevitable caída de  éste a
tierra.

Por  otra parte, la posibilidad
de  un tiro certero de un SA.7 es
bastante mediocre, requiriendo
el  empleo conjunto de tres lan
zadores contra un mismo blanco.

El  SA.14 “GREMLIN”

El  sucesor del  SA.7 parece
disponer de importantes mejo
ras sobre su predecesor, ya que
sus  detectores IR son mucho
más  sensibles, permitiendo el
ataque  de  aeronaves que  se

aproximen de frente o transver
salmente.  Además, se  estima
que  el misil es más rápido.

A  nivel de Batallón Mecanizado

En  el  nivel Batallón mecani
zado  (BTR) no existe una Uni
dad  específica de defensa anti
aérea, sino que ésta se consigue
por  la coordinación de las ac
ciones de los pelotones de las
Compañías.

En cambio, en los Batallones
mecanizados (BMP) (figura 2)
existe  una Sección de Defensa
Antiaérea  que  comprende un
total  de  nueve lanzadores de
misiles SA.7/14/16.

Su  empleo es  centralizado,
aunque  en  ocasiones puedan

disgregarse estos lanzadores en
apoyo  de  los  diferentes ele
mentos de maniobra, apoyo de

fuegos, o de mando del propio
Batallón.

No se describen los materiales
empleados por ser los mismos
que  se han visto con anteriori
dad.

A  nivel de
RegImiento Mecanizado

Tanto si el Regimiento es del
tipo  BTR o BMP, en su compo
sición  figura  una  unidad tipo

Batería  de  defensa antiaérea
(figuras 3 y 4), con dos Seccio
nes,  una  de ellas dotada del

___  ___  ‘-‘.-_--i[i--1

1)C’l  1i 1  11  I>—<I 11  Abtoj
Hg.  3  Regimiento  de Infanterfa  Mecanizada  sobre  BTR.

SS.        ••S        SSS       sss

[PLH  LJ  L*&J IH   I
SA.  9/13     Z SU-23/4

Hg.  4  Bateria de na  perteneciente a Regimiento Mecanizado.
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Materiales;0];1]

Misil  SA.3’GOA  en  montaje
cuádruple.

Misiles  SA.4  GANEF”  durante
un  desfile.;0]

material  ZSU-23/4  y  la  otra,
con  misiles SA.9/13. Aunque
en  la actualidad se estudia la
posibilidad  de  reemplazar los
primeros materiales con un nue
vo  sistema de cañones auto-
propulsores antiaéreos.

La  misión de esta unidad es
proporcionar cobertura antiaérea
al  Regimiento a baja y muy baja
cota,  protegiendo los objetivos
considerados vitales y cubriendo
en  su  totalidad el techo de la
unidad, complementando el es
pacio  muerto dejado por  los
sistemas SA.6 divisionarios. Lo
normal es que actúen asociados
los  dos  tipos  de  sistemas y
materiales cañón-misil.

El  CAA. ZSU-23/4 “SHILKA”

Se encuentra en servicio des
de  hace más de 20 años. Es un
sistema  antiaéreo muy eficaz,
con  una cadencia de 3.400 dis
paros por minuto, con un radar
asociado de localización de ob
jetivos, lo que supone un tiempo
de  respuesta muy corto.

Su  principal inconveniente es
su  corto alcance (1.500 m), lo

que  ya no le hace idóneo para
la  protección de unidades aco
razadas de primera línea.

El  carro antiaéreo ZSIJ-X

Previsto  como  sucesor del
anterior, está armado con caño
nes  automáticos de  30  6  40
mm., con un alcance aproxima
do  de 4.000 metros. Dispondrá
de  un sistema de localización y
seguimiento de blancos, aunque
su  alcance es insuficiente para
el  ataque contra  helicópteros
contracarro que operen por en
cima  de  la  zona de  defensa
enemiga.

El  SA.9 “GASKIN”
Este sistema está desprovisto

de dirección de tiro, por lo çual
debe  conectarse con el  radar
GUN  DISH de localización de
blancos del sistema ZSU-23/4.
Su guía es por autodirector pa
sivo,  sensible a las señales in
frarrojas.

Este sistema dispone de am
plias  posibilidades de tiro cer
tero contra helicópteros, siendo
su  punto débil el hecho de que
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no  pueda ser utilizado en todo
tiempo.

El  SA.13 íGopHERfl

Es  el sucesor del SA.9 y  un
desarrollo  del  mismo. Actual
mente, se encuentra ya en ser
vicio  en algunas unidades so
viéticas y del Pacto de Varsovia.
Su  alcance es superior al de su
antecesor y está equipado con
un  radar telemétrico, con de
tectores  pasivos de emisiones
radar.  Por otra parte, el  misil
dispone  de un autodirector IR
que  le permite distinguir entre
las  temperaturas del  blanco y
los señuelos, con lo que aumen
ta  la posibilidad de impacto.

El  sistema dispone, además,
de  dispositivo 1FF y  su movili
dad  ha  aumentado sensible
mente sobre el SA.9, gracias a
su  chasis de cadenas basado
en  el vehículo MT-LB.;1]

Misil  portátil  SA.7  “GRAJL”.;0]

A  nivel de
División  Mecanizada

Orgánico  de División meca
nizada, los soviéticos disponen
de  un Regimiento de Defensa
Antiaérea, cuyas unidades bá
sicas las componen cinco Bate
rías  con cuatro sistemas cada
una, de los tipos SA.6, SA. 11 ó
SAS,  sumando un total de 20
sistemas  de  armas  de  estas
características, además de dis
poner de un total de 21 sistemas
SA.7/14  (figura 5).;1]

Montaje  de  misiles  SA.6  “GAIN
FUL”.;0]

El  SA.6 “GAINFUL”
El  sistema está compuesto

por un radar STRAIGHT FLUSI-f
por cada Batería, y cuatro vehi
culos  de cadenas con tres lan
zadores cada uno. Su empleo
se  basa normalmente en dos
Baterías con misión de acom
pañamiento a la División, mien
tras  que  el  resto  permanece
proporcionando  protección a
baja y media cota.

Para  el  funcionami!nto  del
sistema, éste es auxiliado por

BLAO’  1  BIA
rEcNlcA

SA. 6/11/8
ng.  5  RegImiento  de  Artillería  Antiaérea  de  División  Mecanizada.
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radares del tipo LONG TRACK
y  TRIN SKIN, que le proporcio
nan  información.

Este  sistema se ha revelado
muy vulnerable a las contrame
didas electrónicas, teniendo ade
más en su contra el hecho de
que cualquier acción que impida
el  correcto funcionamiento de
su  radar principal, deja inope
rativa a la totalidad de la Batería.

A  diferencia del modelo SAS,
este sistema es más potente y
autónomo, y aunque su alcance
es inferior, dispone de la enorme
ventaja de ser empleado solo o
por  parejas, proporcionando a
la  División una protección anti
aérea permanente.

Sus  prestaciones en lo  refe
rente a la resistencia a las con
tramedidas  electrónicas, han
sido  notablemente mejoradas;1]

Montajes  del misil SA.8  “GEC
KO’.;0];1]

Montaje  del  misil  SAS  “GAS
RIN”.;0]



respecto  al  SA.6, además de
que cada vehículo portador dis
pone de un radar de vigilancia,
un  radar de seguimiento y dos
radares de guía de misiles, que
le  permiten guiar  dos misiles
independientemente. Además,
este sistema puede ser guiado
por un visor optrónico.

El  SA.11 “GADFLY”
Este sistema está actualmente

haciendo su aparición, en unos
casos  asociado a  Baterías de
SA.6 y en otros, formando Re
gimientos  completos dotados
de  este sistema.

Los  datos que  se disponen
sobre él son estimados, aunque
si  se conoce que a  pesar de
disponer  sobre el  vehículo de
su  propio radar de dirección de
tiro,  su funcionamiento es com
patible con el radar STRAIGHT
FLUSH de las Baterías de SA.6.

A  diferencia de este último,
monta cuatro lanzadores en lu
gar de tres por cada vehículo, y
es de suponer que su autonomía
operacional  es  mucho mayor
que  la del SAS, al disponer de

A  nivel Ejército
A  este nivel, el Ejército sovié

tico  dispone de una Brigada de
defensa antiaérea, constituida
principalmente por 27 sistemas

de misiles del tipo SA.4 ó SA.12,
asociados a una serie de radares
PAT  HAND, para control  de
fuego,  LONG TRACK, para ad
quisición  de objetivos y THIN
SKIN,  para exploración y  vigi
lancia en altura, en número de
9,  4 y 1, respectivamente.

Esta  Brigada SAM (figura 6)
dispone  de tres Grupos a tres
Baterías cada uno, con tres lan
zadores por Batería.

Es de añadir que cada Brigada;1]

Misil  SA.9  “GAS
lUN’  y CAA.  nY-
23/2.;0];1]

Montaje  del misil
SA.13  GOPHER’;0]

radar de vigilancia, adquisición
y  seguimiento y guía de misiles.

Su  misión, como  la de  los
sistemas divisionarios, es la pro
tección  antiaérea a  media y
baja cota.
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Misil    antiaéreo    SAl!
GADFLY’.;0]

de SA.4 dispone de tres Baterías
de  ocho cañones automáticos
remolcados ZU-23.

El  SA.4 “GANEF”

Su  misión consiste esencial
mente en la defensa antiaérea a
cotas media y alta. Actúa desde
asentamientos móviles, lo que
le  permite que algunas Baterías
puedan apoyar a los elementos
de  maniobra avanzados de Ejér
cito.

Este  sistema llena el  vacío

riales  de las unidades de  De
fensa  Aérea. Con las mejoras
introducidas! se supone que el
sistema se ha hecho más resis
tente a las contramedidas elec
trónicas, a pesar de que es vul
nerable a los misiles antirradar,
debido al largo tiempo que pre
cisa  su  radar  PAT HAND en
fijar  el blanco.

Dadas sus características, este
sistema no constituye un grave
peligro para aeronaves que vue
len a baja cota, aunque sí parece
eficaz contra aeronaves de re
conocimiento.;1]

Materiales;0]

Este sistema se encuentra en
servicio en las unidades soviéti
cas desde 1986, principalmente
en  el modelo SA.12a, mientras
que  el modelo SA.12b GIANT,
está en curso de realización, y
se  trata de un sistema de arma
destinada a la destrucción de
misiles balísticos tácticos.

La  misión principal de estos
sistemas es la defensa antiaérea
a  alta cota.

El sistema GIANT tiene mayor
capacidad!  tanto  en  alcance
corno  en posibilidad de inter
ceptar  blancos a mayor veloci
dad. Asimismo, tiene capacidad
para interceptar aviones a cual
quier  altitud, así como misiles
de  crucero y misiles balísticos
de  corto alcance.

El  sistema GLADIATOR está

instalado  en  un  chasis sobre
cadenas, con cuatro rampas de
lanzamiento y un radar de guía
en  el  centro. El  GIANIT está,
asimismo, instalado en un cha
sis  del  mismo tipo,  pero con
dos  únicos lanzadores. Los ra
dares necesarios para la locali
zación  y  seguimiento de  los
objetivos,  se encuentran a los
niveles de Brigada y Batería.

Debido a sus características,
se estima que el sistema SA.1 2a
reemplazará a los SA.4 a medio
plazo en el nivel Ejército, mien
tras  que el sistema SA.12b será
probablemente destinado a las
tropas  de Defensa Aérea.

El  SA 12a “GLADIATOR” y
SA.12b “GIANV’;1]

*;0]

que  separa los sistemas anti
aéreos SA.13/6/8 y  los mate-
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A  nivel de Frente  tiaérea, empezando su desarro-  1973, aunque las contramedidas

En  este nivel, aunque de for
ma  variable, puede estimarse
que  existen dos Brigadas de
misiles antiaéreos, similares en
su composición y sus materiales
a  la descrita para el nivel Ejér
cito.

Sistemas de amia de
Defensa Aérea

Sin  entrar a analizar la com
plejidad de los sistemas de de—
fensa aérea, tanto de Teatro de
Operaciones como de Defensa
Territorial,  señalaremos única
mente  algunas características
generales de los sistemas misi
listicos  que  forman  parte de
este conjunto defensivo.

El  SA.5 “GAMMON”
La  misión principal de  este

sistema es la defensa aérea le
jana a media y alta cota.

Se emplea generalmente para
la  defensa de puntos estratégi
cos, en combinación con el SA.3
GOA  de defensa a baja cota.

En su utilización, precisa estar
asociado con radares de segui
miento  del  blanco y  guía del
misil,  SQUARE PAIR, asociado
al  radar de  vigilancia, BACK
NET  y el radar de búsqueda a
gran  altura, SIDE NET.

El  primer radar dirige el misil
hasta  un  punto  determinado
del  espacio aéreo, a partir del
cual  el radar del propio misil lo
lleva  hasta el objetivo.

Este  sistema puede usarse
tanto  contra aeronaves como
contra  misiles, aunque en este
último  caso, sus posibilidades
son  limitadas, principalmente
contra  misiles  intercontinen
tales.

Se  conoce que  el SA.5 fue
empleado por Libia en la incur
sión  estadounidense sobre este
país,  al parecer con resultados
negativos.

El SA.1 “GUILD”
Es  el precursor de los siste

mas misilísticos de defensa an

110 inmediatamente después de
la  Segunda Guerra Mundial, a
pesar de que fue observado por
primera vez en 1960.

Según las normas occidenta
les,  las  prestaciones de  este
misil  son muy pobres, aunque
nunca se ha visto en emplaza
mientos fijos, que son los pro
pios,  sino remolcado, pero sin
rampa de lanzamiento. El misil
actúa  asociado a un radar YO
YO de vigilancia y seguimiento
que  lo dirige hasta que el radar
del  propio misil  entra en fun
cionamiento.

En  la  actualidad, se  estima
que existen misiles de este tipo
en  reserva, aunque es dudoso
que  continúe en servicio.

El  SA.2 “GUIDELINE”
La  misión principal de  este

sistema es  la defensa aérea a
alta  cota,  y  a  diferencia del
SA.1, parece diseñado desde un
principio como sistema móvil, a
pesar  de  que  es  muy  volu
minoso. Es improbable que sea
efectivo contra un enemigo con
sofisticados equipos de contra-
medidas. Por otra parte, se le
atribuye  como  desventaja su
escasa maniobrabilidad y su li
mitada  capacidad para atacar
blancos a baja cota, además del
restringido tiempo en que debe
recibir  las señales radio.

El  SA.3 “GOA”

Es un sistema complementa
rio  del SA.2, dedicado casi ex
clusivamente a  la  defensa a
media y  baja cota de puntos y
medios de retaguardia críticos,
a  nivel de Frente y Ejército.

Este  sistema, de guiado en
fase terminal, es similar, en sus
primeras versiones, al SA.2, con
las  mismas  vulnerabilidades,
aunque se mantiene en servicio,
perfeccionado en  lo  que res
pecta  a  maniobrabilidad y  en
resistencia a las contramedidas
electrónicas.

Se empleó por vez primera en
Oriente  Medio, entre  1967 y

desarrolladas por los israelíes
para el SA.2 resultaron también
eficaces para el SA.3. A pesar
de ello, fue el misil más emplea
do  durante la Guerra de YOM
KIPPUR,  con  escasos resul
tados.

CONCLUSIONES

De  todo lo expuesto, puede
deducirse que las fuerzas sovié
ticas  están dotadas de un nú
mero muy importante de armas
antiaéreas, basadas principal
mente en el empleo de misiles,
de forma que las contramedidas
que  se ejerzan contra ellos no
abarcarían la totalidad del es
pectro de sistemas desplegados,
por  lo  cual tendrían un  éxito
parcial  y  limitado. Además, la
puesta  en servicio de nuevos
sistemas,  como  el  SA.14, el
SA.11, el  SA.12 y  el  reciente
SA-X-15,  representa en la ac
tualidad una grave amenaza para
las aeronaves de la OTAN, que
es de suponer que se incremen
tará paulatinamente.

No  es de desdeñar en la  de
fensa antiaérea soviética el pa
pel  que  juegan  los  aparatos
interceptores de  los  Ejércitos
Aéreos de Frente. Por otra parte,
los  soviéticos disponen de arti
llería  convencional nada des
preciable, como se ha demos
trado  en  los  más  recientes
conflictos,  ya que tiene como
misión atacar a los helicópteros
occidentales de combate o de
lucha  contracarro, empleando
el  sistema de fuegos de barrera.
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a  c.

LA  defensa  aérea  en  general  y
la  antiaérea en  particular  es  tema
de  permanente  actualidad,  tanto
en  lo que  se refiere  a la orgánica  de
los  ejércitos  como  en  el  desarrollo
de  nuevos sistemas de annas  para
mantener  la eficaela de las unidades
en  el  campo  de  batalla  Pan  las
revistas  especializadas,  es  motivo
de  constante  Interés  tal, el caso de
la  “International  Defrnse Reviet.
que  dedica  al  terna una  gran  aco
gida

Por  lo que  respecta  al  Ejército
francés,  los  medios  orgánicos  de
defensa  antiaérea en las divisiones,
en  el momento actual,  lo constitu
yen  los cationes  de  20  mm.,  con
alcance  de  1.200  m., que  en  las
divisiones  acorazadas  van  monta
dos  en  los carros, en  los “caniers”,
y  en  montajes  remolcados,  totali
zando  de  350  a  400  armas.  Sin
embargo,  se prevé para los prtximos
diez  años  grandes  avances  en  la
defensa  aérea del campo de batalla,
tanto  en el número de annas  como
en  el  de  su  efectividad. Esto  es
debido  a  que se dispone  de nuevos

sistemas  de annas,  a la moderniza
ción  del  ‘Roland”y al empleo de un
sistema  “C2A” (mando,  control  y
alerta).

Para  la defensa antiaérea  a nive
les  Ejército  y Cuerpo  de  Ejército.
dispone  de unidades  especificas a
tal  fin.  Pan  el  Ejército.  Francia
está  empeñada  en  el  programa  de
un  nuevo  misil  tierra-aire  de  al
cance  medio  (SAMP). que  lleva a
cabo  conjuntamente con la Marina
y  la Fuerza Mrea  Los datos previs
tos  son de unos 30 km. de alcance,
de  6.000  a  10.000 m. de altura  de
Interceptación,  capacidad  de  ma
nejar  unas  cincuenta  trazas.  em
peñarse  simultáneamente  con diez
blancos,  tiempo de reaeclón Inferior
a  6-8  segundos,  y  capacidad  de
autodefensa  contra  misiles  ‘cm
cern

Este  sistema usará  el radar  ‘Am
bel”yel  misil  “Aster3o”;el  Ejército
francés  tiene  previsto disponer  de
veinte  unidades  SAMP. en  servicio
para  1997-98. Cada unidad la com
ponen  un  radar  ‘Aiabel’  y  tres  o
cuatro  lanzadores, desplegadas  en

un  radio de cinco km. alrededor  del
centro  de  control  de  fuego.

Mientras  esto  se  produce,  han
empezado  los estudios de viabffidad
de  un  futuro  misil europeo  tierra-
aire  de alcance  medio, según  acuer
do  firmado  a  finales  de  abril  de
1988  por  España.  Francia.  Gran
Bretaña  e Italia

Los  tres Cuerpos  de Ejército que
componen  el  primer  Ejército  dis
ponen  cada uno dedos  regimientos
de  defensa  aérea  de corto  alcance
(excepto el  tercero que en  paz sólo
tiene  uno).  Una modalidad  de  di
chos  regimientos  tiene  cuatro  ba
tenas  Roland a base de dos  seccio
nes,  con  cuatro  lanzadores:  otros
tienen  tres  baterias  Roland y  una
con  cañones  dobles  de  30  mm.

La  defensa  antiaérea
en  FRANCIA

t

El  mayor empeño  en este
campo  está  punto  en  la
Introducción  del  sistema
CM.  Su  primer  eslabón,
el  “Samantha”, coordinará
el  fuego de seis lanzadores
del  “Mistial’t
-4-

Los centros Ci.  adaptados
a  los  sistemas  ‘RoIand”  y
“San tal”  estarán  en  sen!
do  en  los  primeros  años
noventa.

Ejércfto  Junio 1959



Desplegada  cada  uni
dad  Roland  en  una
zona  de  2-4  km2.
puede  defender  un
área  de  100  km2  a
una  altura de 3.000 ni.

Como  novedad,  en
la  defensa  antiaérea
a  muy  baja  cota,  es
taba  prevista  la
producción  en  serie
del  misil  “Mistral.
y  su  entrega  para

finales  del  ochenta  y ocho. Desa
rrollado  para  su  uso  conjunto
por  los  tres  ejércitos.  las  necesi
dades  se cifran  en diez mil misiles
y  mil  lanzadores  de  diversos  ti
pos.  Por jaque  respecta al Ejército
de  Tierra,  sus  necesidades  son
de  cinco  mil  misiles  y  quinien
tos  lanzadores,  la mitad  de estos
efectivos  en  el  pedido  inicial;
su  idea  es  agruparlos  por  bate
rías  de  cuatro  a  seis  secciones,
cada  una  de  éstas  de  seis

lanzadores,  disponiendo  de  un
sistema  de alerta  ‘Saniantha  en
los  regimientos  de  apoyo a  nivel
Cuerpo  de  Ejército.

Por  lo  que  respecta  a  paises
extranjeros,  el  ‘Mistral’ ha  sido
seleccionado  por  Italia  y Bélgica.
otros  paises.  España.  especial
mente,  han  mostrado  interés  por
él.

Pero  el mayor empeño  para  los
próximos  diez  años  en  el  campo
de  la  defensa  aérea  del campo  de
batalla,  está  puesto  en  la  intro
ducción  del sistema  C2A (mando.
control  y alerta).  El primer  esla
bón  de dicho  sistema  lo forma el
“Samantha’  diseñado,  como  se
ha  indicado,  para  coordinar  el
fuego  de seis  lanzadores  del  “Mis
tmI’  lo  componen  un  sistema
procesador  de  datos,  un  sistema
de  transmisión  muy segura  y un
radar  “Griffon’

Con  el  ‘Samantha”se  cubre  el
nivel  C 1, que  comprende  ias ope
raciones  a  nivel  de  sección  o
batería,  y  que  además  del  “Mis
tral’  incluye  el  manejo  del  “San
ta)” y  el  “Roland”. Tiene  muy  en
cuenta  la seguridad  de los aviones
propios  y  la  coordinación  del
fuego,  y  manda  informes  de  su
sector  a los centros  C2 asociados,
que  representan  el nivel siguiente.
Los  centros  CI,  adaptados  a  los
sistemas  “Roland”  y  “Santa)”.
estarán  en  servicio  en  los prime
ros  años  de  la  década  de  los  no
venta.

Con  el  nivel  C2  se  pretende
asegurar  el intercambio  de infor
mación  entre  las  unidades  del
Ejército  y  las  redes  de  informa
ción  de  la  fuerza  aérea  de  una
zona.  Se  puede  agregar  a  una
división  o a  un  regimiento  l-lawk
o  SAMP de  nivel  Ejército.  Estos
centros  serán  operativos  hacia
1995.

El  nivel C3 no entrará  en  servi
cio  hasta  finales  de  los  noventa
Situados  en  los cuarteles  genera
les  de los Cuerpos  de Ejército,  se
encargarán  de la  recogida  de da
tos  y permitirán  la  coordinación
entre  el  Ejército  y  las  Fuerzas
Aéreas  de  Apoyo Táctico.

En  resumen,  se trata  de que  en
un  período  de diez años  se consi
ga  un  sistema  centralizado  tierra-
defensa  aérea.

BIBLIOGRAPIA: ¡DR
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CARACTERISTICA común
de  todos  los países que  forman
este  Conjunto,  es  el  de  haber
sido,  durante  los  siglos  XVI a
XVIII,  zonas  o  ANEAS  propi
cias  al  tráfico  de  ESCLAVOS,
con  participación  en el  mismo
de  los  reyezuelos  de  turno  y
los  paises  colonizadores,  es
pecialmente  PORTUGAL,  HO-

LANDA, INGLATERRA y FRAN
CIA.

Desde  el punto  de  vista  geo
gráfico,  parte  de  estos  paises
pertenecen  a  la  ZONA DE VE
GETACION  “SUDAN”,  al  sur
del  SAFIEL; esta  zona  sudane
sa  comprendida  entre  las  iso
yetas  de  635  mm.  y  1.524
mm.,  está  destinada,  por  na
turaleza,  a  ser  la  zona  agricoia
más  próspera  del  Africa  Occi
dental,  pues  aquí  la irrigación

no  es  tan  vital  como  en  el
SAHEL.  Al  Sahel  pertenecen
también  una  franja  al  norte
de  SENEGAL.  y  las  Islas  de
CABO  VERDE.

La  denominación  “SUDAN”
hace  referencia  al antiguo  SU
DAN  FRANCES.  que  abarca
los  distritos  central  y superior
de  la CUENCA DEL N1GER, el
territorio  de  enlace  entre  BA
MAKO  (Níger  Superior)  y  KA
YES  (Senegal  Medio),  y  una
vasta  porción  sahárica  entre
MAURITANIA y  las  avanzadas
de  la  meseta  del  AHAGGAR

SINTESIS  lISTO  RICA

El  archipiélago  de  CABO
VERDE,  situado  a  unos  500
km.  de la costa  africana,  a la
altura  de DAKAR  se  estructu
ra  en  dos  grupos  de  islas  y
cinco  islotes.  Las islas  son: el
grupo  de  BARLOVENTO  (S.
ANTAO, 5. NICOLAU, BOA VIS
TA,  SAL, 5.  VICENTE y  STA.
LUZIA).  y  el  grupo  de  SOTA

-Ps
¡bU

Jegra
Africa  Extremo

Occidental”
(Cabo Verde-Cambia-Guinea-
Guinea Bissau-Liberia-Senegal

Sierra  Leona)

FRANCISCO DE LOS RISCOS MURCIANO
General de Brigada de Ingenieros DEM.

INFRODUCCION

104 Ejércio  Junio 1989



;1]

Geopolítica;0]

MAUR 1 TANIA
-

FUTA TORO
   •Unçueré

•M’Bc&cké

.  toiock

)

SENEGAL

tW//////J/J  REO ION43W/,7//4  EECESIONISTA

S. frNtO_fl
L44  S.V1CENTa

  St:WZIA

- E.. NICOLAU

SAjT  FAGO

Goevai  /
.  /

1

1
¡MACIZO   “      r  tTnkisso

u-oy6

omouLyALON ,2 R9!

•Fardnd, •  içon
 .

c
8

L

DAKAR’

•Thiez

•4•

UT1GIO
FRa’4TERIZO

ÁioN
PEUL

Ridiro

MALI

Cern

Voundoro

BIJAGOS ‘Bokó

o
Frio     A

Kindio•

L

o CONACKRY

-1
4,o

59A  Vi:

8MLOVENTC)

SOTAVENTOe
MOtMOVIA

/‘

44,
ti

.9

105



VENTO  (SANTIAGO,  BRAVA.
FOCO  y  MAJO)  despobladas
hasta  ser  descubiertas  por
PORTUGAL,  en  1460.  Durante
los  siglos  XVI, XVII y parte  del
XVIII.  constituyeron  una  RE
SERVA  DE  ESCLAVOS  explo
tados  por  los  negreros  de
acuerdo  con  la  demanda  del
mercado,

En  1955,  AMILCAR  CA
BRAL  funda  el PAIGC (Partido
Africano  para  la  Independen
cia  de  GUINEA y  CABO  VER
DE).  A  pesar  de  su  lucha
iniciada  en  1963,  muere  ase
sinado  en  1973.  sin  ver  cum
plido  su  deseo.

La  actual  GAMBIA fue  vasa
IIo  del  reino  de  MALI, desde  el
s.  XIV al  XVII. Hasta  el  s.  XIX,
se  mantienen  en  el  territorio
varios  soberanos  MANDINGk
Los  portugueses  descubren  su
estuario  en  1455,  y en  disputa
con  franceses,  ingleses  y  ho
landeses,  se  dedican  al  Inter
cambio  de  esclavos  por  mer
candas.  Por  el  Tratado  de
VERSALLES  (1783).  GAMBIA
se  integra  en  la  corona  britá
nica.y  en  1888  se  convierte  en
COLONIA  del  Imperio.

En  GUINEA  CONACKRY  (o
simplemente  GUINEA), se  pro
dujo  en  el  s.  XVII  la  invasión
de  los  FULANI. que  se  extien
den  hasta  las  IIanuras  próxi

mas  a  FtJTA YALON. Los  por
tugueses  la  convierten,  en  el
s.  XV, en  uno  de  los centros  de
producción  de  ESCLAVOS. En
1886  se  reparten  el  territorio
entre  FRANCIA y  PORTUGAL,
y  en  1888  FRANCIA  obtiene
todo  el territorio  yio  convierte
en  COLONIA.

GUINEA  BISSAU  fue  du
rante  el  s.  XIII  lugar  de  asen
tamiento  de  varios  pueblos:
barbum.  casanga,  balante  y
bijago,  que  cultivan  el  arroz  y
comercializan  la  sal;  la  región
pertenecia,  como  otras  de  esta
área,  al  reino  de  MALI.  La
presencia  portuguesa  se  pro
duce  desde  el año  1440;  desde
aquí  colonizan  CABO VERDE.
y  practican  el  tráfico  de  ES
CLAVOS.  En  1879  es  declara
da  COLONIA  portuguesa;  y
entre  1963  y  1973,  AMILCAR
CABRAL  lucha  por  su  Inde
pendencia  y la  de  CABO VER
DE.

LIBERIA  fue  fundada  por
esclavos  liberados  de  los
EE.UU.  que  fueron  asentados
por  la  Sociedad  Americana  de
Colonización,  a  partir  de  1822;
ya  en  1892  existian  en  Liberia
16.400 ex-esclavos,  que  se  im
pusieron  sobre  los  habitantes
originarios.

Lo  que  hoy  es  SENEGAL
perteneció  en  el  primer  mlle-

nio  de  la  era  cristiana  a  los
Imperios  de  GHANA y de  MALI.
En  el  s.  Xl  surgen  el  reino  de
WALO,  al  norte:  los  YOLF  y
BAMBUL,  al  este,  los  DIMAR,
al  noroeste:  los  KAYOR  y
BAOL,  al  oeste,  y  los  SINE  y
SAUM.  en  el  centro.  Los  por
tugueses  se  establecen  en  el  s.
XV  en  la  isla  de  GOREE,  a  la
que  llaman  PALMA, y  que  en
el  s. XVIII es  el MAYOR ALMA
CEN  DE  ESCLAVOS  con  des
tino  a  AMERICA.

CUADRO  DE  DATOS  GENERALES

LIBERiA    SENEGAL

t-r’C  -..        -

superficie           Km2        4.000     II 300     245.1400    36.100    111.400    196.200    71.700
Población           millón        0.38      0,73      6,37      0,90      2,25      6.90      4.15
Densidad          hab/km2       92,9     64.6      25$)      25,2      20.2      35.1      57.8
Mort.  mían.         >4 1,000        72       148       1.39       126       119       125       150
PobLurb.                       6       21        22       24       40       42       28
Analfab.                       53      75       72       69       65       72       71
Mcdicos             1.0(X)       0,16       0.08       0.06      0,14      0.12       0.08       0.06
P19.             mli.miIIonS      0,14      0.17      1.95      0.15      1,04       2,4       1,4
Pib,  hab.              $          420       265       320       168       490       370       380
Deuda  en          mIllón $       107       234     I.3X0        225      1.150     2.450      880
Gastos cd.           % P10.        7,5       ‘lA       3.3       2,9       63       4.7       3.8
Gastos  dci.          % P10,        3.5        2        5.2        4      3.6       2.4       0,6

RELIGIONES
Trad  Giras                      8      1 1,5       29       57       77        11        45
Músolmanes               —        80       10       37        lO       85       50
Cristianos                      92      8.5       0,9       5,7       13        4        4,7

1

INDtCADOR UNIDAD CABO
VERDE

GAMBIA     GUINEA
BISSAU

BPA

LEONA
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SIERRA  LEONA, durante  los
siglos  XV  y  XVI  es  ocupada
sucesivamente  por  los  TEM
NE,  los SHERBO  ylos  MENDE.
Los  portugueses  arriban  a  sus
costas  en  el  s.  XV; yen  el  XVII
florece  aquí  el  mercado  escla
vista,  con  destino  a  AMERICA
DEL  NORTE.  En  1797,  la  Sie
rra  Leone  Society’  (Sociedad
antiesclavista),  compra  terre
nos  en  FREETOWN  (ciudad
libre),  como  hogar  para  escla
vos  liberados.  Hoy  existen  tre

ce  etnias;  la  ciudad  de  FREE
TOWN  es  la  patria  de  los
CRIOLLOS  (descendientes  de
los  esclavos  liberados).

La  INDEPENDENCIA  de  es
tos  paises.  y  su  situación  ac
tual  es:

CABO  VERDE:  5-7-75.  Pre
sidente,  ARISTIDES  PEREIRA.
que  continúa.  República  Pre
sidencialista  de  Partido  Unido
(PAICV).

GAMBIA:  18-2-65,  Presiden
te,  DAWDA  IC  JAWARA.  que
continúa.  Democracia  pluri
partidista  (3  partIdos  princi
pales).

GUINEA  CONACKRY: 2-10-
58.  Presidente,  SEKU  TURE.

Actual  presidente.  LANSANA
CONTE.  Gobierno  Militar
(CMRN).

GUiNEA  BISSAU:  24-9-73.
Presidente.  LUIS  CABRAL. Ac
tual  Presidente,  JOAO  BER
NARDO VIEIRA- República  Pre
sidenclalista  de  Partido
Unico.

LIBERIA:  26-7-1874.  Presi
dente.  JENKINS  ROBERT.  Ac
tual  Presidente.  SAMUEL  II
DOE.  República  Presidencia-
lista  de  Partido  Unico.

SENEGAL:  20-6-60.  Presi
dente.  LEOPOLDO  SEDAR
SANGHOR  Actual  Presidente,
ABDU  DIUF.  Régimen  Demo
crático  Presidencialista,  con
libertad  de  partidos  políticos.

SIERRA  LEONA:  27-4-61.
Presidente.  MILTON MARGAl.
Actual  Presidente.  JOSEPH
MOMOH.  República  Presiden
cialista  de  Partido  Unico.

ANALISIS DE FACTORES

Economía

CABO  VERDE:  Es  un  país
pobre.  eminentemente  agrí
cola.  y con  algunas  industrias
de  transformación  de  produc
tos  agrícolas.  El  II  Plan  de
Desarrollo  (1986-1990),  da
prioridad  a  la  pesca  y  llene
prevista  la  creación  de  10.500
puestos  de  trabajo.

GAMBIA:  Es  un  páís  agríco
la,  con  gran  auge  de  las  pescas
marítima  y  fluvial.  Conserva
su  peculiar  moneda,  el DAI.ASI
(1  $  =  4  D). aunque  cada  vez
se  habla  más  de  su  posible
entrada  en  la  UMOA  (Unión
Monetaria  Oeste  Africana),  y
como  consecuencia,  en  la
ZONA  FRANCA.

Las  cosechas  de  cacahuete
han  descendido  alarmante-
mente;  su  hundimiento  se  ex
plica.  en  parte.  por  la  reciente
extensión  del  cultivo  del
ARROZ, bajo  la  dirección  de
expertos  chinos,  con  resulta
dos  espectaculares.

GUINEA:  En  la  agricultura

se  emplea  el  80%  de  la  pobla
ción  activa,  y  constituye  el
37%  del  PNB;  sin  embargo,
necesita  importar  ARROZ  y
otros  cereales.  El  sector  más
dinámico  es  el  MINERO,  ya
que  posee  un  tercio  de  las
reservas  mundiales  de  BAU
XITA.  además  de  HIERRO  y
DIAMANTES.

El  Gobierno  CONTE  ha  em
prendido  la  reorganización  de
la  Economía  Nacional.  La prin
cipal  reforma  ha  sido  la  MO
NETARIA,  en  el  86.  Durante
1986,  GUINEA  ha  recibido
préstamos  de  EE.UU.,  FRAN
CIA.  JAPON.  RFA, la  FAO, y del
BEDEA  (Banco  Arabe  para  el
Desarrollo  Económico  de  Afri
ca).

GUINEA  BISSAU:  El 90% de
la  población  activa  se  dedica  a
la  AGRICULTURA  DE  SUB
SISTENCIA.  El  Gobierno  ha
nacionalizado  la  mayor  parte
de  las  tierras;  los  únicos  pro
ductos  exportables  son  las  nue
ces  de  coco  y  el  palmiste.  La
PESCA  es  la  segunda  indus
tria  de  exportación.  gracias  a
la  actividad  de  la  Compañia
“ESTRELLA  DEL  MAR,  de
propiedad  ruso-guineana.  El
país  cuenta  con  algunas  bazas
para  el  futuro:  los  BOSQUES.
el  FOSFATO,  y  la  BAUXITA.
Su  suelo  contiene  también
PETROLEO,  que  sólo  podrá
explotarse  cuando  se  solucio
nen  sus  diferencias  fronteri
zas  con  GUINEA y  SENEGAL.

En  1985,  ESPANA suscribió
varios  acuerdos  pesqueros  con
GUINEA  BISSAU.

LIBERIA:  El  CAUCHO  es
una  de  las  mayores  riquezas
de  LIBERIA  dispone  de  una
importante  producción  de  HIE
RRO  y  de  DIAMANTES.  y  su
flota  mercante  es  la  mayor  del
mundo.  El  8  de  noviembre  de
1986.  DOE  lanza  la  consigna
de  la  ‘revolución  verde”,  que
busca  alcanzar  la AUTOSUFI
CIENCIA  ALIMENTICIA:

SENEGAL:  Su  economia  se
basa  en  el  CACAHUETE;  ex
plota.también  FOSFATOS.  Ha
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CUADRO  DE DATOS  COMpARATIvoS.
INDICADORES  MAS  SIGNIFICATIvOS

Mori.  InI.

PobI.  urb.
Analfab.
Mcd icos
P18.
PIE/  hab.
Deuda  ext.
Gastos  cd.
Gastos  def.

II)  Sin MAURITANIA. e incluida  LIBIA.

(2)  Sin coniar  con LIBIA, que cuenta con un  PIE/hab,  de 7.500  8.

MAGREB  (1)    FRANCIA    AYR. EXTR.
OCC.  (media)

87           9           126
58           77           26
49           4.5           65
0.6                  2                 0,10
26   :       712                 1.04

1.430(2)       iaooo          345

9.900        —           775
6.8                 5,8           4.7

3,6          3.2           3,04

establecido  acuerdos  con  ES
PANA,  para  la  explotación  de
la  PESCk  En  octubre  de  1986,
se  adopta  un  PROGRAMA  DE
AJUSTE  ECONOMICO  Y  FI
NANCIERO,  que  prevé  el  lan
zamiento  de  la  producción  y
del  empleo  en  1987  y  1988.

SIERRA  LEONA: El ARROZ
es  su  principal  fuente  de  ri
queza:  también  exporta  mine
rales  (diamantes,  bauxita  y
rutillo),  que  aportan  más  del
70%  de  las  entradas  por  el
comercio  exterior.  Al parecer,
puede  haber  encontrado  una
importante  fuente  de  riqueza.
se  trata  de  la  MINA  DE  ORO
DE  BAOMAHUN  que.  según
primeras  estimaciones,  puede
ser  superior  a  las  mejoras  de
AFRICA  DEL  SUR.

A  pesar  de  ello,  en  1986
FREETOWN  tuvo  que  aceptar,
para  poder  recibir  créditos.
las  condiciones  del  FMI,  que
le  llevaron  a  devaluar  el  LEO
NE,  reducir  los  salarlos,  y  su
primir  las  subvenciones  al pe
tróleo  y  al  arroz.  En  julio  de
1986.  el  gobierno  lanza  un
programa  de  “revolución  ver
de”  que  busca  la  mejora  de
las  razas  ganaderas,  hacer  ren
table  la  pesca,  y  asegurar  la
AUTOSUFICIENCIA  ALIMEN
TICLA,,

SITUACION
SOCIO-POlJTICA

El  actual  gobierno  de  CABO
VERDE,  presidido  por  ARIS
TIDES  PEREIRA,  de  tendencia
marxista,  realiza  una  política
que  procura  no  Identificarse
con  ningún  bloque.  Se  está
desarrollando  un  Importante
programa  de  ALFABETIZA
ClON,  financiado  por  la  UNES
CO.  En  febrero  de  1985,  los
Reyes  de  España  estuvieron
en  CABO  VERDE,  y  se  firma
ron  varios  acuerdos  de  coope
ración  técnica  y  económica

La  Confederación  de  Esta
dos  entre  GAMBIA  y  SENE
GAL  entra  en  vigor  el  2  de
febrero  de  1982:  los dos  paises
integran  sus  Fuerzas  Armadas
y  de  Seguridad,  coordinan  sus
políticás  de  transporte,  tele
comunicaciones  e  informa
ción,  y  se  intenta  crear  una
ZONA  DE  LIBRE  CAMBIO,
para  favorecer  la supresión  de
derechos  de  aduana.

El  11  de  marzo  de  1987,  se
celebraron  elecciones  presi
denciales  y  legislativas,  resul
tando  reelegido.  con  un  59%
de  votos,  DAWDA  JAWARA,
por  cuarta  vez,  obteniendo  su

Partido,  el  PPP  (Partido  Pro
gresista  del  Pueblo),  la  mayoría
absoluta,

En  GUINEA,  en  abril  de
1984,  ocho  días  después  de  la
muerte  de  SEKU  TURE,  se
produce  un  golpe  de  Estado  a
cargo  de  LANSANA  CONTE,
que  accede  a  la  Presidencia
del  CMRN  (Comité  Militar  de
Reconstrucción  Nacional).  El
4  de  julio  de  1985,  un  nuevo
golpe,  frustrado,  a  cargo  del
coronel  DIARRA TRAORE,  da
como  resultado  18  muertos,
más  de  200  heridos,  y  200
detenidos,  entre  ellos, 6  miem
bros  del  gobierno.  Existen  sos
pechas  de  que  más  de  20
personas  han  sido  ejecutadas
sin  proceso.       -

Las  relaciones  entre  FRAN
CIA  y  GUINEA  se  reforzaron
con  motivo  de  la  visita,  en
noviembre  del  86,  de  François
Mitterrand  a  CONACKRY.
Francia  ayuda  intensamente
en  el sector  de  la  enseñanza,  y
se  comprometió  a  entregar
820.000  libros  de  nivel  esco
lar

GUINEA  BISSAU.  Entre
1980  y  1984,  VIEIRA gobernó
corno  Presidente  del  CONSE
JO  DE  LA REVOLUCION.  En
1984  una  Asamblea  Nacional
del  Pueblo  (Delegados  del

IJWXCADOR ESPAÑA
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PAIGC).  aprueba  una  nueva
Constitución  y  designa  a
JOAO  BERNARDO  VIEIRA
como  Presidente  del  Gobierno
y  Jefe  del  Estado.  El  12  de
julio  de  1986,  un  Tribunal
Militar  condena  a  severas  pe
nas  a  los  implicados  en  el
frustrado  golpe  de  octubre  de
1985:  doce condenas  a  muerte,
y  cuarenta  y  una  condenas  a
trabajos  forzados,  entre  uno  y
quince  años:  seis  de  los  con
denados  a  muerte  fueron  eje
cutados  el  21  de  julio  del  86.
en  BISSAU.

WILLIAM  TUBMAN  fue  el
impulsor  de  la  moderna  LI
BERIA  y  de  la  integración  de
la  población  autóctona.  Le su
cede  WILLIAM TOLBERT.  de
rrocado  y  asesinado  en  abril
de  1980  por  un  golpe  encabe
zado  por  el sargento  SAMUEL
K,  DOE,  originario  de  una

tribu  del  interior.  y  actual
Jefe  del  Estado.

El  31  de  marzo  del  85,  DOE
escapó  de  un  atentado  mortal,
a  cargo  del  Comandante  ad
junto  de  la  Guardia  presiden
cia!.  coronel  MOSES  MD.
FLANZAMATON,  que  una  vez
juzgado,  fue  ejecutado  el  8  de
julio.

El  15 de  octubre  del  85,  tras
las  primeras  elecciones  cele
bradas  desde  la independencia
en  1847,  resulta  reelegido  SA
MUEL  K. DOE.  En  noviembre
del  85.  el  gobierno  anuncia  el

descubrimiento  de  una  tenta
tiva  de  golpe  de  Estado,  acu
sando  de  instigador  al general
KIWONKPA,  que  es  ejecutado;
la  represión  supuso  unos
1.500  muertos,  y  unos  900
detenidos.

Los  seis  millones  y  medio
de  habitantes  de  SENEGAL

pertenecen  a  varias  ETNIAS;
la  más  importante  es  la  de  los
WOLOF  (36%).  seguida  de  los
FULANIS  (17%),  ylos  SERER
(16%).  Existe  un  problema  no
resuelto  de  separatismo  en  la
reglón  de  CAS.AMANCE.

El  22  de  enero  de  1987,  se
produce  una  huelga  secunda
da  por  14.000  estudIantes  de
la  Universidad  de DAKAR  que
dura  un  mes.E1  13  de  abril.
otro  movimiento  pone  en  huel
ga  a  la  Policía  el  Presidente
destituye.  el  14  de  abril,  al
ministro  del  Interior,  IBRAFII
MA  WONE. y suspende  en  sus
funciones  a  los 6.365  policías,
que  deberían  reintegrarse  uno
auno,  con  un  análisis  concre
to  para  cada  caso.

En  SIERRA  LEONA se  cele
braron  elecciones  el  1  de  oc
tubre  de  1985,  en  la  que  se
elige  como  sucesor  de  STE
VENS  al general  JOSEPH  SAI
DU  MOMOH.  El 20  de  febrero
de  1986,  las  autoridades  fran
cesas  apresan  en  el puerto  de
BREST  un  carguero  pana
meño,  el  SILVER  SEA,  con  70
mercenarios  y  un  número  no
determinado  de  súbditos  de
SIERRA  LEONA,  que  preten
dían  desembarcar  en  FREE
TOWN.  para  derrocar  al Presi
dente.

Durante  el primer  trimestre
de  1987,  se  desencadena  un-
gran  movimiento  estudiantil,
que  tenia  como  fin  obtener
un  aumento  en  el  nümero  de
becas,  el conflicto  termina  con
un  saldo  de  dos  muertes  y
varias  decenas  de  heridos,  en
tre  ellos,  5AM  FOYOH.  líder
del  movimiento.  El  descubri
miento  de  un  intento  de  golpe
de  Estado,  el  22  de  marzo,
permite  al Presidente  destituir
a  su  Primer  Ministro,  FRAN
CIS  MINAH, y arrestar  al  ante
rior  Jefe  de  Estado,  SIAEA
STEVENS.  que  tras  su  dimi
sión  de  la  Presidencia,  en  oc
tubre  de  1985,  aún  continua
ba  dirigiendo  el Partido  Unico.
el  APC  (Congreso  de  Todo  el
Pueblo).
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GOLPES  DE  ESTADO
Y  CONFLICTOS

Además  de  los  reseñados
destacan  los  siguientes:

En  GAMBIA.  el  más  grave
de  los  movimientos  contesta-
talios  se  produce  el  31  de
octubre  de  1980,  en  el  que
400  soldados  senegaleses  se
desplazan  a  BANJUL,  a  fin  de
abortar  un  complot  pro-libio.

En  GUINEA  BISSAU,  JOAO
BERNARDO  VIEIRA  (“coman
dante  NINO”), en  la  noche  del
14  de  noviembre  de  1980,
derroca  a  LUIS  CARRAL,  a
cuya  mala  gestión  económica
se  unja  el deseo  de  concentrar
el  poder.

El  Presidente  de  LIBERIA,
SAMUEL  DOE,  anunció  el  día
14  de  julio  de  1988,  que  las
Fuerzas  de  Seguridad  habían
abortado  un  intento  de  golpe
de  Estado  surgido  a  las  cinco
de  la  madrugada  de  ese  día.  El

intento  estaba  encabezado  por
NICOLAS  PODIER  ex-vicepre
sidente  del  PRC  (Consejo  de
Redención  del  Pueblo),  que
fue  cesado  en  1984  y  se  en
contraba  en  el exilio;  según  la
noticia,  varios  de  los golpistas
resultaron  muertos  a  manos
de  las  Fuerzas  de  Seguridad
al  atravesar  la  frontera  entre
COSTA  DE  MARFIL  y  LIBE
RL¼ otros  once  fueron  deteni
dos  y  conducidos  a  MONRO
VIA.

La  continua  CONFLICTIVI
DAD  de  SIERRA  LEONA posi
blemente  se  deba  a  las  contra
dicciones  étnicas  protagoni
zadas  por:
•  Los  grupos  dominantes  de

los  TEMNE.  al  norte,  re
agrupados  politicamente
por  SIAKA  STEVENS,  que
funda  en  1960  eIAPC.

•  Los  MANDES,  al  sur,  más
evolucionados  politicamen
te,  organizados  desde  1950
por  MILTON  MARGAl  en  el

SLPP  (Partido  del  Pueblo  de
Sierra  Leona).
Los  CRIOLLOS,  deseendien
tes  de  los  esclavos  repatria
dos,  en  número  de  300.000,
muy  evolucionados  políti
camente,  y que  ocuparon  la
mayoría  de  los  puestos  ad
ministrativos  dejados  por
los  ingleses.
En  1971  SIERRA  LEONA se

convierte  en  República,  y STE
VENS  pasa  a  ser  Presidente,  y
vuelve  a  ser  reelegido  en  1976.
A  pesar  de  mantener  un  ejér
cito  de  unos  30.000  hombres.
con  paga  regular,  primas,  y
copiosas  raciones  de  arroz,  no
se  ha  librado  de  intentos  de
golpes,  uno,  el  14  de  junio  de
1970.  y  otro,  en  septiembre
del  mismo  año.

A  finales  de  marzo  de  1971,
intenta  el  golpe  JUAN  BAN
GURA,  quejunto  con  otros  29
fue  ejecutado  el  29  de  junio.

El  1 de  febrero  de  1977  se
declara  el  estado  de  urgencia

OTROS  DATOS

110



;1]

Ceopolítica;0]

5.2%  del  P113., muy  superior  al
de  Enseñanza  3,3%; y SIERRA
LEONA,  cuyas  cifras  dan  “ofi
cialmente”  unos  efectivos  pan
las  FAS.  de  3.100.  y  para  las
F,s  de  Seguridad.  800, cuando
ya  hemos  comentado  que  man
tiene  unas  fuerzas  de  30.000
hombres;  tampoco  son  de  fiar
los  porcentajes  del  PIR.  (0,6%
para  Defensa,  y  3.8%  para
Educación;  más  fiable  serian
estos  datos  invertidos).

RELACIONES  EXTERIORES

por  las  manifestaciones  estu
diantiles  en  contra  del  nom
bramiento  de  STEVENS  como
Presidente  vitalicio:  en  1978
el  pluripartidimos  fue  supri
mido,  en  beneficio  de  su  Par
tido.

Las  elecciones  del  1  de  oc
tubre  de  1985.  dan  como  su
cesor  de  STEVENS  al  general
JOSEPH  SAIDU MOMOH, que
también  ha  tenido  que  afron
tar  tensiones  y conflictos:  in
tento  de  derrocamiento  por
mercenarios  embarcados  en
el  SILVER  SEA.  detenidos  en
BREST;  el  movimiento  de  pro
testa  estudiantil  de 1987.  y  el
último  Intento  de  golpe,  el  22
de  marzo  de  1987.  que  supuso
la  destitución  del  Primer  Mi
nistro.  FRANCIS  MINAH,  y  el
arresto  del  anterior  Jefe  del
Estado,  SIAK STEVENS.

La  mayor  parte  de  los paises
estudiados  mantienen  unas
Fuerzas  Armadas  y de  Seguri
dad  adecuadas  a  sus  presu
puestos.  Sus  efectivos  aproxi
mados  van  desde  1.500  para
GAMBIA.  2.500.  CABO  VER
DE,  a  los  10.000  en  GUINEA
BISSAU  y  LIBERIA.  16.000,
en  SENEGAL,  y  unos  20.000,
en  GUINEA  (estas  cifras  son-
suma  de  F,s  de  DEFENSA  y
SEGURIDAD).  En  cuanto  al
porcente  del PIB., oscila  entre
el  2% (Gambia)  y el  3,6/  (Libe
ria),  todos  eflos  inferiores  al
porcentaje  del  PIB  dedicado  a
Educación.

Existen  dos  excepciones:
GUINEA  BISSAU,  que  dedica
al  presupuesto  de  Defensa  el

Todos  los  paises  del  AREA
reciben  ayudas  del  FMI.  y  de
paises  cooperantes:  EE.UU.,
FRANCIA.  JAPON,  RFA  SUE
CIA. AUSTRIA. SUIZA. NORUE
GA. BELGICA.  PAISES  BAJOS
y  la  CEE,  principalmente.

Los  siete  paises  estudiados
pertenecen  a  la  CEDEAO  (Co
munidad  Económica  para  el
Desarrollo  de  los  Estados  de
Africa  del  Oeste),  con  sede  en
LAGOS  (Nigeria),  y  al  CILSS
(Comité  Interestatal  para  la
Lucha  contra  la  Sequia  en  el
Sahel),  con  sede  en  UAGADU
GU  (Burkina),  CABO  VERDE,
GAMBIA  y  SENEGAL.

Mantienen  ACUERDOS  de
Defensa.  Ayuda  Mutua,  de
Amistad  o  Cooperación  con:
los  EE.UU..  LIBERIA  y  SENE
GAL;  con  la  URSS.  GUINEA y
GUINEA  BISSAU;  con  CHINA
GUINEA.  con  GRAN  BRE
TANA.  SIERRA  LEONA; y con
CHINA,  GUINEA.  con  GRAN
BRETAÑA.  SIERRA  LEONA. y
con  FRANCIA.  de  Defensa  y
cooperación  militar,  SENE
GAL  (Francia  mantiene  un
contingente  de  Tropas  en  Se
negal).  CUBA  mantenía,  en
1983/84,  50  militares  y  15
civiles  en  CABO  VERDE;  en
GUINEA.  240  cIviles:  en  GUI
NEA  BISSAU.  150  milItares  y
125  cIviles,  y en  SIERRA  LEO
NA.  300  militares  y  125  civi
les.

Desde  1981  existian  tensio
nes  entre  GUINEA. LIBERIA y

SEGURIDAD  Y DEFENSA
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SIERRA  LEONA,  que  dieron
fin  al  firmarse  un  PACTO  DE
SEGURIDAD  Y NO AGRESION
entre  los  tres  paises.  en  no
viembre  de  1986.

Durante  los  años  1985/86.
el  Presidente  senagalésABDU
DIUF,  ha  desarrollado  una  im
portante  labor  internacional.
El  18  de  junio  de  1985  es
elegido  por  unanimidad  Pre
sidente  en  ejercicio  de  la  OUA.
Inmediatamente,  afronta  im
portantes  problemas  africa
nos:  propone  una  negocia
ción  global  de  la  DEUDA
AFRICANA;  moviliza  a  la  opi
nión  pública  contrae!  ‘apart
heid”,  visitando  sucesivamen
te  los  paises  del  frente  (Zam
bia.  Zimbabwe,  Bostwana,
Lesotho,  Suazilandia,  Mozam
bique,  Angola  y Tanzania);  in
tenta  organlzai-  una  entrevista
entre  HISSENE  HABRE  y  GU
KUNI  UEDEI  (Chad).  El  12  de
octubre  de  1985  había  recibi
do.  en  DAKAR. a  YASER ARA
FAT,  y  condena  sin  paliativos
la  incursión  israeli  sobre  el
CG. de la  OLP  en  TUNEZ.  Su
país.  SENEGAL.  es  el  primero
que  concedió  un  Estatuto  Di
plomático  a  la  OLP.

CONSIDERACIoNES FINA
LES

En  el  aspecto  económico.
hay  que  destacar  los esfuerzos
de  GUINEA y GUINEA BISSAU
por  adoptar  una  economía  de
“libre  mercado’  con  el  aban
dono  de  prácticas  monopolis
ticas  estatales,  y  los  intentos
por  conseguir  una  “autosufí
ciencia  aiiinenric’ia  de  LIBE
RIA  y  SIERRA  LEONA  (“revo
lución  verde”).

En  el aspecto  socio-político.
el  pais  de  mayor  inestabilidad
interna  es  SIERRA  LEONA, y
es  de  destacar  el último  inten
to  de  golpe  de  Estado.  frustra
do,  en  LIBERIA  (14-7-88).
Otros  factores  de  inestabilidad
soterrados,  y  sin  virulencia
actual,  son  la  tendencia  sece

sionista  de  la  región  de CASA
MANCE  (Senegal),  y los litigios
fronterizos  de  GUINEA  BIS
SAU  con  sus  dos  vecinos,  SE
NEGAL  y  GUINEA.

Benefician,  en  cambio,  la
estabilidad:  La  Federación  de
Senegal  y Gambia  (SENEGAM
BIA);  el  prestigio  alcanzado
por  la actuación  internacional
de  ABDU DIUF;  Presidente  se
negalés.  y  actual  Presidente
en  ejercicio  de  la  OUA,  así
como  el  PACTO  DE  SEGURI
DAD  Y NO AGRESION  suscri
to  en  noviembre  de  1986  por
GUINEA.  LIBERIA  y  SIERRA
LEONA.

En  el plano  estratégico,  este
CONJUNTO  constituye  un
AREA  bien  definida,  entre  el
ECUADOR  y  el  TROPICO  DE
CANCER  (límite  sur  de  res
ponsabilidad  de  la  OTAN). con
6  paises  con  fachada  al Atlán
tico  y  un  archipiélago,  próxi
mo  al  Continente,  con  una
superficie  de  676.000  km2
(algo  superior  a  la  de  nuestra
Peninsula).  Este  AREA  dispo
ne  de  POTENCIALES  POSIBI
LIDADES  DE  ACCION.  en  es
pecial  AERONAVAL,  sobre
zonas  estratégicas  del  OCEA
NO  ATLANTICO:

—  Entre  FRETOWN  (Sierra
Leona)  y  NATAL (Brasil)  se
extiende  la  llamada  GAR
GANTA  DEL  ATLANTICO.
estrechamiento  que  rela
ciona  el ATLANTICO  NOR
TE.  con  su  importante  trá
fico  maritimo,  con  el  AT
LANTICO  SUR  (verdadero
VACIO  ESTRATEGICO).

—  Desde  este  AREA  existe  la
MINIMA  DISTANCIA desde
el  Continente  EURO-AFRI
CANO  a  la  zona  “callen te”
y  en  permanente  crisis  de
CENTROAMERICA-CARI
BE.

—  Constituye  la  salida  natu
ral  del  comercio  de  una
gran  parte  de  AFRICA
CENTRAL.

—  FLANQUEA  la  ruta  del  PE
TROLEO.  por  la  que  se

transporta  el  80%  del  que
consume  Europa  Occiden
tal.

—  Junto  con  el  archipiélago
de  CABO  VERDE,  permiti
rían  el  establecimiento  de
importantes  BASES  NAVA
LES  y  AEREAS,  así  como
la  VIGILANCIA  y  el  CON
TROL  del  tráfico  marítimo
(de  superficie  y  submari
no),  y  aéreo.  En  este  su
puesto,  el  AREA  podria
constituir  un  valiosisimo
complemento  en  la  organi
zación  y  funcionamiento
de  una  futura  y  previsible
OTAS  (Organización  del
Tratado  del Atlántico  Sur),
de  la  que  formaran  parte
las  principales  potencias
regionales  (AFRICA  DEL
SUR.  ARGENTINA  y  BRA
SIL).

La  importancia  de  este  CON
JUNTO  se  pone  de  manifiesto
en  el  hecho  de  que  tanto  la
URSS  como  CUBA  como  pais
interpuesto,  mantienen  en  la
zona  importantes  vinculacio
nes  económicas,  apoyos  y  co
operación  civil  y  militar,  y
facilidades  en  puertos  y  pun
tos  de  apoyo.  LIBERIA,  SIE
RRA  LEONA y SENEGAL man
tienen  acuerdos  de  Seguridad
y  Ayuda  con  EE.UU., FRANCIA
y  GRAN  BRETANA.
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Ejércitos  Extranjeros

J  s c.

PARA  el  primer trabajo,  el
autor  parte del axioma de que
hay dos rasgos distintivos ins
titucionales en el sistema mili
tar  soviético,  que  no  tienen
paralelo  dentro  de  la OTAN:
la  doctrina  militar  y  el  Alto
Estado Mayor soviéticos, que
además ejercen una influencia
considerable  en el actual de
bate  militar soviético, y son, a
su  vez,  responsables en  la
determinación del ritmo y am
plitud  del cambio, o carencia
de  cambio, respecto a su sis
tema  militar.;1]

LA DOCTRINA;0]

La  “doctrina”  soviética es
un  concepto legal, por el que
toda  la  nación y  no sólo sus
Fuerzas Armadas, están pre
paradas  para  la  guerra.  Lo
que  la OTAN llama su doctri
na,  los soviéticos llaman “pla
nes”,  lo  que  de  entrada  es
causa  de dificultades  en sus
discusiones sobre doctrina. La
doctrina  impone, tanto  a  los
militares  como a los políticos
soviéticos, una misma filosofía
y  terminología, lo que supone
uno  de los mayores logros del
Pacto de Varsovia, contrario a
lo  que ocurre en la OTAN.

La  doctrina  soviética  se
asienta  en dos elementos bá
sicos:  el  “socio-político”,  que

determina  la situación social,
política  y  económica  de  la
nación,  y  el  “técnico-militar”
(los  medios  y  métodos  de
hacer  la guerra). Gorbachov y
sus  portavoces han  repetido
que  se  ha  sobrevalorado el
segundo  elemento, sin  rela
cionarlo  con el primero. Según
él,  ningún objetivo político me
rece  el  riesgo de una guerra
nuclear  total,  y  cuestiona el
principio  de Breznet, según el
cual  cuanto más fuertes sean
sus FAS, tanto más los enemi
gos  respetarán a la  URSS., y
mayor  será su influencia. Por
el  contrario,  el  temor al  cre
ciente  poderío soviético llevó
a  Occidente a  aumentar los
gastos de defensa.

El  desarrollo de la doctrina
militar  es la principal respon
sabilidad  del  partido  comu
nista.  Las  Fuerzas Armadas
están subordinadas al partido,
y  gran parte de sus esfuerzos
se  ocupan  en  que  así  sea.
Pero  el  partido  ha  confiado
por completo en el Alto Estado
Mayor, para mejorar los planes
de  desarrollo del sistema mili
tar.  Aquél se basa en el mode
lo  prusiano: un estado mayor
dentro  de  un  estado mayor,
una  elite profesional de gran
calidad.  Planea con detalle el
desarrollo  de  las  FAS.,  de
acuerdo  con  las  directrices
generales del partido. Sin em

bargo,  puede ejercer una con
siderable  influencia en la polí
tica, porque tiene el monopolio
del  asesoramiento en materia
militar,  y sería difícil,  incluso
para  Gorbachov, discutir  sus
puntos  de vista.;1]

LA  ECONOMIA;0]

El  objetivo  de  Gorbachov
por  lo que respecta a la socie
dad  soviética, es conducirla a
los  mayores niveles de  pro
ductividad  en el menor tiempo
posible;  no considera el pode
río  militar como el mejor me
dio  de  ejercer  la  influencia
soviética en Occidente; la ma
yor  amenaza no  le  viene de
los  tanques, barcos y aviones
occidentales, sino del desequi
librio,  cada vez mayor, entre
los  niveles de vida del Este y
del  Oeste.  Para  la  reforma
económica  es necesaria una
reforma  política. La distorsión
enla  economía se  debe en
gran  parte a la prioridad dada
al  sector  de  la  defensa; por
ejemplo,  en el área de la alta
tecnología,  defensa tiene  el
monopolio  de la investigación
y  desarrollo, y de las técnicas
de  producción.

Los  soviéticos  pueden fa
bricar  gran parte del  material
de  guerra  con  una  eficacia
similar  a la de Occidente, en
la  mitad de tiempo y  a mitad
de  precio, así se cree en Occi
dente,  aunque se  considera
que  su  tecnología  lleva  un
gran  retraso.  Hay  algunas
áreas  donde  no  puede com
petir,  tales como misiles aire-
aire  y  aviones. Si  persuade a
Occidente  de que Rusia dedi
ca  menores recursos para la
investigación mifltar, le podría
alentar  a hacer lo mismo, re
duciendo  la amenaza tecnoló
gica  y,  además, podría estar
más dispuesta a proporcionar
a  los  soviéticos acceso a  la
alta  tecnología,  lo que  refor
zaría  su  base científica  para
desarrollar  armas  de  nueva
tecnología.

En  la “International De tense Review” y en los meses
de  enero y  febrero de este año, C. N. Donnelly  dedica
dos  trabajos  a  este  tema.  En  el  primero  de  ellos,
“doctrina y economía”, parte de la base de que la Unión
Soviética  ha entrado en un periodo de cambios signif i
cativos  bajo  el  liderazgo  de  Gorbachov. Examina la
influencia  que probablemente van a tener las reformas
en  la doctrina militar, el papel del Alto Estado Mayor, y
la  presión que la economía ejercerá sobre la moderniza
ción  de  las  Fuerzas Armadas, En  la  segunda parte,
“dónde  y cómo”  se hace notar que a pesar del éntasis
puesto  por  la  naturaleza  defensiva de  sus  Fuerzas
Armadas, la  URSS. mantiene la capacidad de efectuar
contraataques decisivos.
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Lo  que Rusia necesita, se-  Uno de los axiomas básicos
gún  Gorbachov, es un  incre
mento  no en la cantidad sino
en  la calidad en general, y ello
en  todas las ramas: agricultu
ra,  industria y FAS. yen éstas,
tanto  en equipo como en per
sonal.  Para  llevarlo  a  cabo,
hay  que implicar no sólo a la
tecnología  militar,  sino  tam
bién  a la acción politica, espe
cialmente  en  las  actuales y
previstas  negociaciones  de
desarme.

Una  de  las principales ca
racterísticas  de  la  máquina
militar  soviética es su sistema
de  organización de  cuadros.
Cuando  se quiere reducir los
efectivos,  se deja a las unida
des  con sus oficiales y de un
cuarto  a un tercio  de los  re
clutas,  disminuyendo las divi
siones hasta el 15-50 por cien
to  de  su  potencia,  lo  que
supone  el  nivel “3”.  En caso
de  necesidad, se completaría
la  unidad  en  tres  semanas.
Esto anima a los líderes sovié
ticos  a  considerar  la  mutua
reducción  de fuerzas como la
mejor  forma de  obtener ven
taja,  ya que la mayoría de los
ejércitos  de la OTAN no em
plean tal sistema de reducción
de  efectivos. Por  otra  parte,
en  caso de reducción de fuer
zas convencionales, los sovié
ticos  podrian echar mano del
material  antiguo del que dis
ponen  para  la  formación de
los  cuadros, para  su  reduc
ción,  y  quedarse con  el  mo
derno.

El  autor cree que la política
que  van a seguir los soviéticos
en  este campo, irá dirigida  a
que  la potencia tome la forma
de  reducción de las unidades,
a  una  disponibilidad  menor.
No debemos esperar ver armas
de  diseño  mejorado, no sólo
por  la falta de progreso tecno
lógico  soviético, sino para no
revivir  en Occidente los temo
res  de la “amenaza soviética”
que Gorbachov trata por todos
los  medios de disipar.;1]

DESARME Y CONTROL
DE  ARMAMENTOS;0]
Las  únicas  armas  de  la

OTAN  que pueden golpear a
la  URSS, son las nucleares, y
los soviéticos temen un ataque
de  este tipo  seguido, quizás,
de  fuerzas convencionales. El
temor  de la OTAN es tanto a
un  ataque nuclear como con
vencional,  mucho  más  este
último.

En  opinión  del  autor,  los
soviéticos  no desean una gue
rra  nuclear en Europa, y caso
de  llegar  a  ella  tratarían de
limitarla  al  campo de batalla
europeo.  Por ello, cabe espe
rar  grandes esfuerzos soviéti
cos  en  el  desarme y  control
de  armamentos, dirigidos  a
reducir  el riesgo nuclear para
la  URSS. Respecto a la guerra
química,  el autor cree que los
soviéticos  no  la  desean; las
armas  químicas  benefician
más  al  defensor que  al  ata
cante.  Además, el Ejército so
viético  dispone de otros siste
mas de armas para realizar las
funciones  que antes sólo ha-
cian  las armas químicas: por
ejemplo,  cohetes  lanzadores
de  minas para destruir un aero
puerto  a gran distancia.

De todo lo dicho se deduce
que  cuanto más se reduzca la
amenaza  de  guerra  nuclear,
menos necesitan los soviéticos
una  gran fuerza convencional,
con  un gran nivel de disponi
bilidad;  cuanto menos armas
nucleares  se  establezcan en
Europa, más posibilidades hay
de  que la futura contienda sea
convencional,  más  tiempo
para  la movilización, con ven
taja  soviética.;1]

DONDE.  COMO
Y  CON QUE;0]

Al  considerar  una  guerra
convencional,  hay que tener
en cuenta varios factores: dón
de  se llevaría a cabo,. cómo y
con  qué; y esto es de loque se
trata  a continuación.

de  la  doctrina  soviética  ha
sido  la  necesidad de  ganar
rápidamente  la  guerra,  para
reducir  el riesgo de la escalada
de  armas nucleares.  Pero si
éstas  no se van a emplear, la
guerra  puede alargarse y  los
combates en la Región Central
no  determinarían necesaria
mente  el resultado de la gue
rra;  los flancos y  a retaguardia
de  la OTAN en Europa, toma
rían  un nuevo significado, asi
como  la seguridad de las rutas
transatlánticas.  El  autor cree
que  los soviéticos son reacios
a  renunciar  al  concepto  de
ofensiva  rápida, aunque pue
den  verse forzados a una re
ducción  del  potencial  en  la
Europa  Central, para mejorar
sus  posibilidades en otras zo
nas.  El Ejército soviético se ha
preparado  para la guerra de
maniobra durante las dos últi
mas generaciones; el “espíritu
de  ofensiva” tardará años en
poder alterarse por alguna for
ma  de “defensa defensiva”.

Los  cálculos  soviéticos
muestran que las fuerzas de la
OTAN,  plenamente desplega
das,  podrían resistir con armas
convencionales  los  ataques
del  Este, debido  a  la  mayor
eficacia  de las armas contra-
carro  y  las  armas  de  gran
precisión, alcance, mortandad
y  rapidez de empleo con que
cuentan  y amenazan la movi
lidad  de las armas enemigas.

Una  reducción  del  veinti
cinco  por ciento de los efecti
vos  por ambos lados, privaría
al  defensor de  una  defensa
impenetrable en todo el frente,
sin  evitar que el atacante con
centrase sus fuerzas en deter
minados  puntos,  lo  que  los
rusos  consideran como  una
ventaja  para ellos. Para com
pensarlo,  se contaría con los
desarrollos  propuestos por la
OTAN  sobre  sistemas C2  y
misiles convencionales de lar
go  alcance.

Con  respecto a la reestruc
turación  de la fuerza soviética,
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el  autor  cree  que  la  actual
estructura  fue  adoptada con
vistas  a las armas nucleares,
no  teniendo  sentido  en  una
guerra  convencional.

En  segundo lugar, se hace
notar  que la actual estructura
sufre  la saturación de armas a
nivel  batallón, que hace difícil
su  control.  Finalmente,  el
aumento  de  la  movilidad  y
protección  de  las tropas que
se  defienden, hace que la arti
llería  deba  actuar  de  forma
breve,  repentina y concentra
da,  lo  que  resulta imposible
con  los actuales sistemas C3
regimentales y divisionarios.

El  continuo aumento de las

armas  y equipos hace que la
estructura de los mandos deba
cambiar,  y  el  sistema  C3  a
nivel  ejército  no pueda coor
dinar  con efectividad el fuego
entre  las divisiones.

La  estructura de  la  fuerza
requiere  un  cambio  radical,
para acomodarse a todas estas
necesidades.

Se  puede esperar que cada
cuerpo  de  ejército  disponga
de  diferentes efectivos de uni
dades  acorazadas, motoriza
das, artillería, ingenieros y fuer
zas aeromóviles, dependiendo
del  enemigo y terreno previs
to.

En  el futuro campo de bata
lla,  tanto  el  oficial  como  el
soldado  deberán ser más ver
sátiles,  para poder desarrollar
cometidos  de una mayor va
riedad.  Así como para conse
guir  mejores armas hay que
contar  con una mejor econo
mía, los mejores soldados sólo
serán  posibles  si  la  materia
prima  que presenta la socie
dad  sovietica se puede mejo
rar.

La “perestroika” es tan esen
cial  en  las  FAS.  como  en
cualquier  otro  sector  de  la
vida  soviética.

El  armamento más sofisti
cado  amenaza la  viabilidad
del  actual sistema militar so
viético.  En general, no dispo
nen  de una respuesta adecua
da  a la amenaza de la última
tecnología.  Todo ello pone en
duda  las posibilidades de unas
unidades cuyo éxito se basaba
en  la alta velocidad y profunda
penetración  que  iban a  des
arrollar  en las primeras fases
de  la batalla.  -

Uno  de los objetivos sovié
ticos  para los próximos cinco
años  es  la ampliación de las
fuerzas  aerotransportadas y
el  desarrollo de las tácticas de
las  unidades de helicópteros,
de  acuerdo con una doctrina
aeromóvil  ambiciosa.

La  vulnerabilidad de los ve
hículos  de combate de infan
tería  y  la proliferación de ar
mas  de corto  alcance contra
personal altamente letales, re
presentan una seria amenaza
para  la  infantería que  ataca.
En  la  actualidad,  tanto  la
URSS.  como  la OTAN están
buscando  respuestas al  pro
blema  más que con cambios
fundamentales con varios des
arrollos  menores, tales como
el  mayor  uso  del  fuego  de
supresión desde helicópteros.

En  los próximos cinco años
se  verá si esto es efectivo, o
qué  alternativas hay que  to
mar.

Es claro que el Ejército so
viético  está presionado para

117



mejorar  la  efectividad  de  su
sistema de instrucción. Se tra
ta  de que oficiales y soldados
puedan explotar todas las po
sibilidades  de los equipos de
los  que se  disponga en  una
futura  guerra.

Dentro  de los Ejércitos del
Pacto  de Varsovia, se puede
observar  cierto grado  de es
pecialización, de dedicación a
tareas  especificas, por ejem
plo,  Alemania Oriental puede
especializarse en defensiva y
Polonia,  en la guerra urbana,
lo  que  debe  ser  tenido  en
cuenta  por la OTAN.;1]

CONCLUSIONES;0]

Las imposiciones de la polí
tica  doméstica de Gorbachov
mandarán  en las políticas ex
terior  y militar.  La guerra nu

clear  no  es una  herramienta
realista  de  su  política,  sino
“g!asnost” y “perestroika’ Así,
está  intentando ganar la sim
patía  de los votantes occiden
tales,  minar ¡a sensibilidad de
la  ‘la  amenaza” y  reducir  su
disposición  para apoyar unos
altos presupuestos de defensa,
o  las  limitaciones  en  el  co
mercio  con la URSS.

En  el  interior,  Gorbachov
ha  vencido la oposición a su
política,  en el  campo de  los
líderes  militares  y  políticos,
pero  tiene que hacer frente a
la  apatía y resistencia en otros
niveles  de  la  sociedad  Por
ello,  necesita acelerar el ritmo
de  la reforma constantemente.
Dramáticos  acontecimientos
de  política  exterior  pueden
ayudarle a reducir el creciente
escepticismo con que es visto
dentro  de la URSS.

Por  lo  que  respecta a  las
FAS., el Alto Estado Mayor ha
dejado  bien  claro  que  cual
quier  doctrina  defensiva que
niegue  la posibilidad de con
traataques  decisivos,  es  un
disparate  militar.

Las  seguridades  que  da
Gorbachov  sobre la pacifica
ción  no  son suficientes para
persuadir  a  las  naciones de
Occidente  a que  le  permitan
acceso  a  las finanzas, expe
riencias  industriales y  tecno
logía,  que  él  tanto  necesita.
En  este caso, no tendría otra
opción  que  imponer  al  Alto
Estado  Mayor una estructura
y  despliegue defensivos inca
paces  de contraataques deci
sivos.  Se trataría de un  con
flicto  que procuraría evitar por
todos  los medios. Las desgra
ciadas consecuencias que co
sechó  Krushchev por haberse
hecho  enemigos en el  AEM.,
no  están fuera de sus pensa
mientos.

Como  se ha dicho repetida
mente  en otros medios, Gor
bachov es conscientes de que
Rusia  no podía continuar in
definidamente  con  unas pri
vaciones demasiado sensibles
con  respecto a Occidente: de
dicar  recursos a elevar el nivel
de  vida de la población civil,
le  obliga  a  retirarlos de  las
FAS.

Otro  factor a tener en cuenta
es  su retraso tecnológico, que
afecta  a  su  industria  civil  y
militar.

Por  todo ello,  los objetivos
militares  rusos parece que, en
la  actualidad,  son  más  mo
destos:  en el  campo nuclear,
la  máxima reducción  de ar
mamentos, en el convencional,
en el que se siente más fuerte,
sacar el máximo provecho de
la  reducción  de  efectivos, Y
por encima de todo, mostrar a
Occidente  una nueva imagen,
la  de la distensión, que le abra
las  puertas  a  la  tecnología
más puntera de sus enemigos
naturales.
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ESTOS consejos van dirigidos especialmente
a  ti. caballero oficial cadete, que has terminado
con  aprovechamiento tus estudios y vas a dejar
de  ser Oficial  provisional o  de  Complemento
para  pasar a formar parte de los cuadros profe
sionales del Ejército. No han de decirte nada que
ignores,  pero  que  si  es  conveniente tengas
presente siempre en tu ánimo, para ser en la paz
tan  buen  Oficial  como  fuiste  en  la  guerra.
También van dirigidos a ti,  Oficial provisional,
que estás aguardando a ser llamado a los cursos
de  transformación y,  en fin,  a todos cuantos
estáis en los Cuerpos prestando servicio, porque
también a vosotros os afectan análogamente.

Te  repito que nadado lo que digo a continua
ción  es nuevo; como puede observarse, todas las
citas  que hago son de textos legales, en vigor.

Capitán  de  Infantería

Vil/a  vn  cíe

De  la Academia  de  Guadalajara

No  extrañe tampoco que cite artículos de las
Obligaciones  del  Cabo y  del  Sargento, ya que
muchos de sus deberes son comunes para todas
las  categorías, y  alguno de ellos lo  marca así
taxativamente, como el  articulo 43 aquel que
dice: “Todo Jefe de guardia, sea Cabo, Sargento
u  Oficial...”

Además, el empleo de Cabo es importante y
difícil  de servir. Importante, por ser el principio
de  la escala jerárquica, y difícil, porque para ser
un  buen Cabo se precisa una psicología y dotes
de  mando apropiadas, ya que convive en trato
íntimo con el soldado, convivencia que engendra
confianza y  predispone al soldado, por ello, a
que  insensiblemente, si el Cabo lo tolera, le vaya
perdiendo el respeto. El Cabo tiene que ‘hacerse
querer  y respetar” (1), lo  cual no es tan fácil de

Pubkcado en el n  19 (AgOStO-1941)
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conseguir,  para  ambos conceptos,  en el  grado
preciso,  dada la convivencia en común,  y añado
que  si  ésta es una de las obligaciones  del Cabo,
la  de hacerse querer y respetar es común a todos
los  Mandos.

Me  atrevo a darte estos consejos, que agrupo
en  tres clases distintas, porque soy más viejo que
tú  en la noble profesión de la Milicia y no ignoras
que  el  Diablo  sabe  más por  viejo  que  por  ser
Diablo,  según afirma  el  vulgo,  con  visos de  no
estar  equivocado.

DECALOGO  MORAL

1?  Cumple con tu obligación  a machamartillo
(2),  excediéndote  más bien en el  cumplimiento
(3),  y así predicarás con el ejemplo, que será uno
de  los más firmes pilares de tu prestigio  y  de tu
ascendiente  moral sobre tus subordinados.

2.°  Visita  mucho tu Unidad  y  poco  la Sala de
Banderas,  sobre todo si  tu permanencia en ésta
es  para  perder  el  tiempo  oyendo  la  radio  o
jugando  al  ajedrez, y  mucho  menos si  es para
caer  en el vicio  sabroso, pero  nocivo y  punible,
de  la  murmuración  (4).

3.°  Trata a tus inferiores con solicitud  y cariño,
y,  sobre todo,  al soldado.  Ten en cuenta  que la
materia  prima  ‘soldado” es en España excelente,
y  cuando  se  ve  bien  tratado  y  atendido,  con
preocupación  constante  en  sus  necesidades,

toma  tal cariño a sus Jefes, que, aprovechándole,
te  será  fácil  conducirle  a  donde  sea  preciso;
extremo  este que, a  poco observador  que seas,
lo  habrás  podido  apreciar  directamente  en  la
guerra  (5).

4.°  Procura  que  ningún  inferior  que  de  ti
dependa  sea atropellado.  El inferior  ha de sentir
constantemente  la  tutela  y  el  amparo  de  sus
superiores.

5.°  No dejes pasar jamás, por ningún concepto,
movimiento  mal  hecho.  Corrigelo  inmediata
mente,  pues si así no lo  haces, la falta  ocasional
o  accidental  se  convertirá  pronto  en  hábito  o
costumbre;  en vicio,  en una  palabra. Corregirla
no  quiere decir castigarla, sino no tolerar la falta,
enseñando  al  subordinado, si  la falta  la cometió
por  ignorancia,  reprendiéndole si la cometió  por
desidia.  Si es preciso, por mala feo  reincidencia
castigarla,  castigala (6).

6.°  En los  castigos  no  te dejes  arrebatar  por
movimientos  de  cólera  o  estridencia.  Pondera
bien  la gravedad de la falta cometida, la conducta
anterior  del autor, su intención y demás circuns
tancias  que  en  ella  concurran,  para  ser,  ante
todo,  justo.  En  caso  de  duda,  inclínate  a  la
benevolencia.  No es más disciplinada  la Unidad
que  más porcentaje de arrestados da. La disciplina
se  fundamenta sobre el prestigio del superior,  la
educación  moral  del inferior,  un trato  justo  y el
ejemplo  constante  por  todos  los  escalones  del
mando,  siendo  los  arrestos  y  los  castigos  el
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recurso  que  las  leyes  ponen  en  mano  de  los
superiores  para los  casos extremos  y  graves, y
para  aquellos individuos que son indomables por
la  persuasión,  el  consejo  y  el  ejemplo  (7).  El
castigo,  que  sea  proporcionado  a  todas  las
circunstancias  que en la falta  concurran,  y  una
vez  impuesto,  mantenlo con  firmeza.  Usa,  más
que  del  castigo,  del  premio,  por  ser  éste  un
eficaz  estimulante.

Dice  Alonso  de  Ercilla  y  Zúñiga  en el  canto
XXXVII  de su poema épico  La Araucana:

que  si el delito es grave y la insolencia,
clemente  es y piadoso el que castiga.
Perdonar  la maldad es dar  licencie
para  que luego otra  mayor se siga.
Crüel  es quien  perdona a todos todo,
como  el que no perdona en ningún modo.

Que  no está en perdonar el ser clemente.
si  conviene el rigor  y es importante;
que  el que alaja  y castiga el mal presente,
huye  de ser crüel  para adelante.
Quien  la maldad no evita, la consiente,
y  se puede llamar participanle,
y  el que a los malos públicos  perdona,
la  república estraga e inficiona.

7.°  Jamás te  disculpes  de  una falta  tuya  con
un  inferior.  No  es  ello  digno  ni  caballeroso,

además  de estar terminantemente  prohibido  (8).
No  conseguirás,  al  pretender  disculparte,  otra
cosa  que  poner  más  de  relieve  la  falta  por  ti
cometida  y  la carencia  de autoridad  y  carácter
para  remediar la del inferior.

8.0  Preocúpate de la salud de tu  tropa, con lo
que  ésta ganará en eficiencia  en el cumplimiento
de  su  elevada misión.  No  toleres  que  ningún
soldado  de la Unidad que mandes haga servicio
estando  enfermo  (9),  aunque,  llevado  de  su
espíritu,  que  tú  le  habrás  inculcado,  pretenda
hacerlo.  Aconséjale en instrucciones, y en cuantas
ocasiones  tengas  para  ello,  sobre  las  medidas
que  debe tomar para la conservación de su salud
y  sobre  los  peligros  venéreos y  alcohólicos  en
especial.  Con ello  contribuirás  al  mismo tiempo
al  mejoramiento de la raza, para bien de la Patria.

9°  Sé respetuoso y deferente con tu superior

(10).  Escucha  y  sigue  sus  consejos.  Que  su
conducta  y  ejemplo  te  sirvan  de norma.  Si  por
casualidad  la  de  alguno  no  es  digna  de  loa
(somos  humanos  y,  por  tanto,  imperfectos),
disimúlala;  pero  no  murmures  ni  critiques,  y,
sobre  todo,  procura  taparla,  evitando  que  los
soldados  se den cuenta, pues en ellos puede, por
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su  menor cultura y espíritu, tener más influencia
que  en ti  el  mal  ejemplo. Con tu  jefe  inmediato
extrema  el  respeto y la deferencia  (11).

10.0  Compórtate siempre, en actos de servicio
y  fuera de ellos, de uniforme  y de paisano, con
arreglo  a  las  normas  del  honor  patrimonio
precioso  del alma, y  con Ja dignidad  y  seriedad
propias  del  uniforme  que  vistes,  empleo  que
ejerces  y  colectividad  que  representas. Si algún
osado  te dice: “Yo cumplo bien con mi servicio, y
en  mi vida privada hago Jo que quiero  y no tiene
nadie  por  qué  meterse”,  no  le escuches,  pues
está  equivocado  totalmente:  “no  basta  que  la
mujer  de  César  sea  honrada;  es  preciso  que,
además,  Jo parezca”  (12).

DECALOGO  TECNICO

1.0  Dedicate al estudio de todas las cuestiones
politicomiJitares  para adquirir una cultura general
y  profesional  cada vez mayor. Ten presente que
Jos conocimientos  adquiridos en la Academia no
son  suficientes para  legar a todos Jos escaJones
del  Mando, y  mucho menos para cerrar  definiti
vamente  Jos Jibros, corno si  de ellos  no fueras a

necesitar  más en tu  vida,  pues Jos métodos de
guerra,  a pesar de sus principios  inmutables, por
nadie  negados, están sujetos a continua mudanza.
Puedes  divertirte y gozar de la vida con arreglo a
tu  edad y  estado; pero  el  día tiene  veinticuatro
horas,  y  muy  bien  podrás  dedicar  de ellas  un
mínimo  diario de dos o tres para el estudio y para
tu  perfeccionaaiiento  técnico.  Quien más fruto  y
ventaja  sacará de elJo no será otro que tú. Ten en
cuenta  que  la vida es breve y  el tiempo  perdido
no  se recobra jamás.

2.°  Perfecciona  constantemente  tus  conoci
mientos  topográficos  para  que  el  empJeo del
plano  IJegue a serte familiar.  Sin  éJ irás  por  el
campo  como con los ojos vendados, tropezando
en  cada accidente  deJ terreno  y  titubeando,  sin
saber  a ciencia cierta si  te has situado donde  te
mandaron.  En  los  ejercicios  doctrinales,  aun
soportando  el  bochorno  de haber ejecutado mal
la  misión  que  te  fue  encomendada,  podrás
rectificar  con  facilidad.  En el  combate,  eso  te
será  bastante más  difícil,  y  en  él,  como  sabes
muy  bien,  las  equivocaciones  y  titubeos  se
pagan  caros.

3.°  Dedica también una parte de tus  horas de
trabajo  a estudios psicológicos y morales, ya que
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Burgos

te  serán muy necesarios para conocer uno de los
factores  más importantes que  has de manejar a
lo  largo de tu carrera: el hombre. Observa, por el
estudio  de a Historia, que todo caudillo victorioso
ha  sido, en realidad, un conductor  de multitudes
y  un psicólogo  que  ha sabido  encender en los
pechos  de sus hombres la llama del entusiasmo
y  de  la  gloria,  y  arrastrarlos  a  la  victoria  y  al
heroísmo.

4°  Estudia a tondo  la Geografía y  la Historia,
pues  su  estudio  es necesario  y  conveniente  al
Oficial  profesional,  necesidad  cada  vez  más
sentida  conforme  se van escalando los  mandos
superiores.  La primera  te enseñará las caracte
rísticas  geográficas y geológicas de los distintos
teatros  de operaciones y sus cualidades, propicias
o  adversas, para el  planteamiento  del combate.
La  segunda te enseñará las causas de los éxitos
y  de los fracasos de los grandes capitanes, pues
no  debes olvidar que es frecuente decir y oir  que
la  Historia  se repite.

5.°  Practica  el  deporte,  y  especialmente  la
equitación.  Gusta de las excursiones al campo, a

pie  o a caballo, con lo que fortalecerás tu cuerpo
y,  por  lo  tanto,  tu  espíritu,  y  aprenderás  a
conocer  el campo y  la  montaña, venciendo  sus
dificultades  y  completando  tus  conocimientos
topográficos,  pues no todo se puede aprender en
los  libros,  aparte de que en estos  lugares, en la
montaña  y  en  el  campo,  será  precisamente
donde  tengas  siempre que actuar,  y  por  eso es
preciso  conocerlos  para  que  no  te  guarden
ningún  secreto.

6.°  No  te  conformes  con  los  conocimientos
propios  de tu  Arma,  por  profundos  y  extensos
que  sean. Advierte  el parecido  que  el  combate
tiene  con una partida  de ajedrez, en la que cada
pieza,  por  insignificañte  que  sea,  tiene  una
misión  que cumplir  y  no puede  despreciarse ni
un  peón,  si  quiere  ganarse  la  partida.  En  el
combate,  como ya te digo,  ocurre  lo  mismo. Es
éste  el  resultado  de la  acción  armónica  de  un
conjunto  vario,  pero perfectamente entrelazado,
en  el que cada arma juega su papel y  de ninguna
de  las cuales  puede  prescindirse,  y  es  preciso
que  el  Oficial  de cada  una de ellas  conozca  la
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misión  de  las  demás  para saber  la  ayuda que
puede  prestar  y  la que puede pedir.

Además,  si  llegas  a  General,  como  es  lo
probable  y  debes esperar y  ambicionar,  tendrás
que  ser tú el que conjugues  el  uso y empleo  de
todas  ellas, con  arreglo a  las características  de
cada  una, y mal podrás salir airoso de la empresa
si  estas  características  te  son  desconocidas;
debiendo  advenir  que en el orden  intelectual  no
se  improvisa  nada y  que  los  conocimientos  de
cualquier  disciplina  se adquieren  por  el  trabajo
lento  y  constante de muchas  horas  de estudio,
aparte  todo  ello  de que  puedes verte,  antes de
alcanzar  aquella  categoría,  mandando  una  co
lumna  que  esté integrada  por  elementos de  las
distintas  armas.

7.°  Toma  con  verdadero  cariño  la  educación
moral  e instrucción  técnica  de tu tropa.  Esta es
tu  misión fundamental  en tiempo de paz. Educar
e  instruir  a tus hombres y  convertirlos en solda
dos,  misión difícil  y en la que hay que poner gran
tesón  y  cuidado,  si  quieres  que  tu  labor  sea
fructífera  y  se vea coronada  por  el  éxito,  dedi
cando  especial  atención  a  la  parte  moral  y  a
todos  aquellos puntos que tengan relación  íntima
y  directa  con el combate.

8.°  En la  instrucción  práctica  de combate  haz
aplicación  de todo  lo  que hayas enseñado en la
teórica,  prefiriendo  la  resolución  de casos con
cretos,  corrigiendo  y  explicando  el  porqué  de
cada  cosa, para que el soldado llegue al conven
cimiento  de que todo  lo que se le enseña es útil
y  que del buen uso que haga de las enseñanzas
recibidas  dependerá mucho el éxito  o el fracaso
de  las acciones de guerra en las que tome parte,
y  cómo,  siendo  un  soldado  perfectamente  ins
truido,  podrá salir  de ellas  más fácilmente  ileso.

9.°  En la instrucción en orden cerrado y manejo
del  arma  como en toda ella en general, huye de la
monotonía  y de fatigar inútilmente al soldado. No
consiste  el  instruir,  como  algunos  creen,  en
mandar  muchos  movimientos seguidos,  sino en
todo  lo  contrario  precisamente.  La  instrucción
consiste  en mandar pocos movimientos, pero que
éstos  sean bien  mandados y  bien ejecutados. A
nada  práctico  conduce  el  coger  un  pelotón  y
marearlo  a fuerza de dar medias vueltas y  hacer
derecha  e  izquierda  sin  interrupción,  sino a  un
cansancio físico inútil. Los movimientos corrigelos
soldado  por soldado, para que  ninguno adquiera
vioios  de origen, difíciles de corregir  luego, y  no
mandes  nunca un movimiento seguido  hasta que
el  ejecutante domine su mecanismo por  tiempos
completamente  y descompuesto en esta forma lo
haga  con absoluta perfección,

1O.° Cuida del entretenimiento del armamento,
municiones  y material de guerra  que tengas a tu
cargo.  Este debe estar siempre en condiciones
de  servicio y de entrar inmediatamente en acción,

si  ello fuese preciso. Tiene, además, la ventaja de
que  aumenta la moral  de la tropa,  pues de muy
distinta  manera  y  con  distinta  tranquilidad  de
espíritu  obra en el combate el soldado que tiene
confianza  en que en el momento preciso no le va
a  traicionar,  fallándole,  el  arma  que  maneja,
sobre  aquel otro  al que  su armamento  no se la
inspira  en grado  tan absoluto.

DECALOGO  PRACTICO

1.0  No  te  ‘fumes”  ningún  servicio,  aunque
creas  y  tengas  la  seguridad  de  que  no  han de
‘cazarte”,  La seguridad  que puedes tener de un
modo  cierto  es la de que el  inferior  te “cazará”
siempre, con la consiguiente pérdida de prestigio,
debiendo  preocuparte,  ante  todo  y  sobre  todo,
de  que  sea  éste,  precisamente,  el  que  no  te
“cace”  nunca en falta. Importa mucho el concepto
que  de ti  forme tu superior;  pero importa  mucho
más el que forme  el inferior.

Valladolid
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___________________________________  Pensamiento  y Ensayo

2.°  No cambies nunca ningún servicio, sino  es
por  una causa grave y  siempre  muy justificada.
pues  de lo  contrario  te  acostumbrarás  a hacer
los  servicios  cuando  a ti  te convenga,  lo que es
contrario  a la  disciplina  y  al  espiritu  militar.  Ya
sabes  que  esta  carrera  lo  es  de  sacrificios
constantes,  y si no te habitúas a los pequeños de
tiempo  de  paz, soportarás  mal  los  grandes  de
tiempo  de guerra. Si el cambio del servicio  no lo
solicitas  tú, sino que lo solicita  de ti un compañe
ro,  accede si puedes, sin pedirle explicaciones,  y
mediante  el  oportuno  permiso de quien  corres
ponda  (13), cámbiaselo, porque el compañerismo
así  lo exige.
3.°  No  uses prendas que sean antirreglamenta
rias,  bien  por  la  forma,  bien  por  el  color  o  por
otra  circunstancia  cualquiera. El pretender intro
ducir  o seguir  modas en el  uniforme  demuestra
una  carencia  absoluta  de  disciplina  y  es  una
prueba  de acreditado  mal gusto, si  no se cae en
otro  defecto  peor,  cual  es  a  veces  el  no  dar
sensación de virilidad  que debe en todo momento
dar  el militar.  Pero no consiste todo  en que  las
prendas  sean reglamentarias: es que también es
preciso que sea reglamentaria la forma de llevarlas
puestas,  con los brazos  metidos en las mangas,
con  todos los botones abrochados,  la prenda de
cabeza  bien puesta y derecha, etcétera  (14). No
lo  toleres tampoco en tus inferiores, asi como  no
debes  tolerar  esas  melenas  y  esos  tufos  que
tanto  favorecen  a  algunos;  pero  que,  como  te
digo  antes, dan  al  individuo  un  aspecto  poco
viril.

4°  En  la  administración,  y  cuando  des  de

comer,  sé probo y  honrado  a carta cabal.  Ya sé
que  esto  huelga que  te  lo  diga; pero  te  lo  digo
para  decirte,  además, que ello  no es suficiente.
Es  preciso  también  que  cuando  esta  ocasión
llegue  seas un esclavo  de la cocina  para vigilar
constantemente que todo el importe de la papeleta
vaya  integro  a la olla y que  no haya despilfarro,
no  siendo  ello  tampoco  suficiente,  porque  es
necesario  antes de cerrar  la papeleta y pasarla 
los  libros,  emborrones  muchas  cuartillas  para
conseguir  que  con el  mismo gasto  las  minutas
sean  lo  más abundantes, lo  más  nutritivas  y  lo
más  variadas posible.  El soldado  aprecia en un
grado  bastante elevado los desvelos que en este
sentido  se toman  sus superiores.

5.°  Durante el  servicio  de semana, y  siempre
que  puedas, aunque  no  estés nombrado  de tal
servicio,  visita,  conforme  está  mandado,  a  los
enfermos  de  tu  Compañía  que  se  encuentren
hospitalizados  (15), interesándote por el proceso
de  su  enfermedad,  si  está  bien  atendido  y  si
desea algo, prodigándole  palabras de consuelo y
de  esperanza  en  el  próximo  restablecimiento.
Pregúntale  si  lo saben sus familiares,  y caso de
ignorarlo  y  de ser  analfabeto,  si  quiere  que  te

7.°  En  el  servicio  de  vigilancia,  vigila  con
arreglo  a  las  instrucciones  recibidas.  Esto  te
parecerá  una  redundancia;  pero  cuando  haya
transcurrido  algún tiempo desde tu  salida de la
Academia,  verás que no lo es, aunque ahora te lo
parezca.  Debes  corregir,  estés  o  no  de  este
servicio,  toda  la  falta  que  observes en la  calle,
pues  el  Oficial  está  de  servicio  permanente,
debiendo,  cuando estés nombrado de tal servicio,
vigilar  con más cuidado  aún que de ordinario  y
permanecer  en  la  calle  recorriendo  tu  sector
todo  el  tiempo  que  se te  marque, y  si  no se te
marca  limitación  de tiempo, por lo menos todo el
que  dure  el paseo de la tropa.

8.°  Durante la semana que estés nombrado de
este  servicio, procura  cumplir  muy exactamente
con  tus obligaciones en él, empezando por hacer
el  relevo  del  mismo  en  la  forma  en  que  está
prevenido  (16),  porque  si  así  lo  cumples  te

Guadalajara

encargues  tú de comunicárselo.  Ese soldado  es
ya  para siempre incondicionalmente  tuyo.

6.°  En la  guardia,  cumple  a punta  de  lanza y
haz  cumplir  a todos  con  las obligaciones  de la
misma.  Llegada  la  noche,  vigila  y  no  duermas,
aunque  a ello te incite quizá algún compañero  y
tu  propio  cansancio.  Nunca  pasa  nada... hasta
que  pasa. Eres joven, y  una noche sin  dormir se
soporta  bien. (Has  soportado  tantas en el fren
te!)
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enterarás  al detalle de todo lo que haya sucedido
durante  la  semana anterior  y  de las  órdenes y
prevenciones  que se hayan dado para su cumpli
miento,  con  o cual te será más fácil  cumplir  con
tu  misión y continuar  la labor del Oficial saliente
de  dicho  servicio,  con  arreglo  a  las  normas
dadas por el Capitán de la Compañía cooperando
así  a  desarrollar  la acción  del  mando,  del cual
debes  ser  un  auxiliar  de  plena  confianza  en
todos  los actos y  en todas las ocasiones.

Que  el  toque  de  la  corneta  no te  sorprenda
nunca  sin estar en el puesto que debas (17)! pues
ya  sabes que la puntualidad  en el servicio es una
de  las principales  virtudes  militares  (18) y  cuya
carencia  hace inútil  al Oficial  para  la carrera de
las  armas, y  ello  es preciso,  además, para  que
puedas  exigir,  con  fuerza  moral  suficiente,  esa
misma  puntualidad a tus subordinados.

9.o  Siempre  que  te  pongas  al  frente  de  una

tropa  y  siempre  que  llames  o  se  te  presente
algún  soldado  aislado,  observa  su  estado  de
policía  y  aseo (19), pues  no tengo  que  encare
certe,  porque de sobre  lo  sabes, la  importancia
que  tiene el estado de policía  y presentación de
una  tropa  y  el  concepto  que  por  ello  puede
formarse  del que la  manda, así como  la  impor
tancia  que  el  aseo y  la  higiene  tienen  para  el
individuo  y  su  salud!  importancia  acrecentada
por  los peligros  que la falta de ello encierra para
las  colectividades que han de hacer una vida en
común.  Lo mismo te aconsejo que hagas siempre
que  entres  en  los  locales  de  la  Compañía,
dormitorios,  comedores,  retretes, etc.,  llevando
en  este aspecto tus exigencias hasta la exagera
ción.

10.0 Al nombrar el servicio de tus subordinados,
hazio  por  riguroso  turno,  con  arreglo  a  las
normas  que  marca  el  régimen  interior  de  los
Cuerpos,  y no toleres  los cambios (20) más que

los  de aquellos  individuos  que  tengan  razones
muy  poderosas  para  solicitarlo.  De  ninguna
manera,  y  bajo ningún  concepto,  permitas sean
pagados  los cambios de servicio entre soldados,
pues  va en  perjuicio  del  servicio,  es  inmoral  y
supone  el tolerarlo  una grave  injusticia.

NOTAS

(1)   Articulo  5.° del  Cabo, título  II de las Ordenanzas.
(2)   Articules 5? y 8.° de las Ordenes generales para

Oficiales de las  mismas.

(3)   Articulo  12 de  las mismas.

(4)   Articulo  20 del  Cabo  y  1°  y 2.°  de las  Ordenes
generales.

(5)   Artículo 50  del  Cabo  y 22 del  Alférez.
(6)   Articulo  5.° y  25 del  Cabo.

(7)   Articulo  5.°  del  Cabo.  6.0 y 70  del  Sargento,  4.°
del  Alférez  y  2°.  3.° y 6.°  del  Capitán.

(8)   Articulo  26 del Sargento,  1.0 del Alférez y 7.° y  13
de  las  Ordenanzas generales de Oficiales.

(9)   Articulo  29 del  Capitán.

(10)   Articulo  22 del  Alférez.

(11)   Artículo  3.° del  Alférez.

(12)   Arlículo  12  de  las  Ordenes  generales para
Oficiales.

(13)   Titulo  511, titulo  1 del  Régimen,
(14)   Capítulo IX del  titulo  1 del  Régimen interior
(15)   Artículo  16 del  Sargento  y 19 del Alférez  de las

Ordenanzas y articulo  290 del titulo  1 y 386 del  II
del  Régimen.

(16)   Articulo  380 del  titulo  o del  Régimen interior.
(17)   Artículo 42 del  titulo  1 y 383 deI II del  Régimen y

7.°  del Alférez  de  las Ordenanzas.
(18)   Articulo  12 de  las  Ordenanzas generales para

Oficiales.
(19)   Capítulos V, VI. VII  y VIII  del titulo  1 del  Régimen

y  articulo  389 deI titulo  II del  mismo.

(20)   Articulo 512 del  titulo  1 del  Régimen.
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N  LAS FAS

FERNANDO  M. CHAUSA
Teniente de Caballería (EC)
Licenciado en Derecho

EL  art.  33  de  la  L.O.  13/
1985,  de  9  de  diciembre  del
Código Penal  Militar,  (C.P.M.),
plantea  un  supuesto  intere
sante  por  cuarto  la  situación
sólo  se  produce  en  el  ámbito
castrense,  pero  a  la  vez  exige
unas  reflexiones  acerca  de qué
se  entiende  por  militar  no
profesional  de  cara  a  la  apli
cación  concreta  de  la  norma.

Comenzaré  el  estudio  con
una  definición  del  carácter  de
profesional  para  diferenciarlo
del  de  funcionario  de  carrera,
y  así  intentar  la primera  sepa
ración  de  conceptos.  para  dar
una  mejor  claridad  al  mismo.
Son  militares  de  carrera  los
oficiales,  suboficiales  y perso
nal  asimilado  que  forman  los
cuadros  permanentes  de  los
Ejércitos  y  han  ingresado  en’
las  escalas  correspondientes
por  los  procedimientos  selec
tivos  señalados  en  la  Ley.

A  los  militares  profesionales
que  no  sean  de  carrera.  in—
cluidos  los  alumnos  de  las
Academias  Militares,  les  serán
de  aplicación  los  preceptos  de

este  Titulo  (Título  VI)  que
señalan  expresamente  sus  re
glamentaciones  especificas
(Art.  206  L 85/1978.  de  Reales
Ordenanzas  para  las  Fuerzas
Armadas).

Del  texto  del Art.  206  citado
se  desprende  que  son  profe
sionales:

1.  Los  militares  de  carrera-
2.  Los  militares  que  cum

plen  las  condiciones  del  apar
tado  segundo  del  Art.  206.

3.  Los  qUe  forman  los  cua
dros  permanentes.  entendién
dose  por  tales  los  que  no
están  sometidos  a  contratos
renovables.

Estas  tres  caractcristicas
mencionadas  nos  van  a servir
como  marco  general  para  el
desarrollo  de  la  idea  de  profe
sionalidad,  en  la  aplicación
del  Art.  33  del  C.P.M. Memas,
claro  está,  de  las  especifica
ciones  concretas  de  cada  caso
que  se  vaya  a  tratar.

Para  seguir  un  orden  cro
nológico  en  este  desarrollo.
comenzaremos  con  la  profe
sionalidad  de  los  oficiales,  para
continuar  con  la de  suboficia
les  y  tropa.

El  primer  problema  por  ser
notorio  y  que  se  presenta  al
abordar  este  estudio,  es  el  de
los  oficiales  de  complemento
no  profesionales.

La  legislación  vigente  que
regula  las  características  de
esta  escala,  no  supone  un
texto  único,  ni  tan  siquiera
unas  normas  perfectamente
articuladas  que  supongan  el
desarrollo  de  una  norma  fun

damental.  regulándose  la  si
tuación  a  partir  de  una  O. de
30  de  octubre  de  1978,  con
dos  modificaciones  posterio
res  que  no  afectan  el fondo  de
la  anterior  Orden,  destacando.
quizás.  la  O. de  10 de junio  de
1980,  que  posteriormente  ve
remos  en  qué  forma  puede
afectar  al  tratamiento  de  pro
fesional.

En  la O. de  20  de  octubre  de
1978,  ya  citada,  se  especifica
que  los  oficiales  de  comple
mento  podrán  pedir  su  conti
nuación,  hasta  la  edad  de
retiro,  en  servicio  activo,  sin
renovación  de  futuros  contra
tos,  y,  por  tanto,  con  carácter
permanente,  una  vez  hayan
cumplido  seis  años  de  servicio
activo.  Es  a  partir  de  este
momento  y  con  las  condicio
nes  anteriormente  estipula
das,  cuando  estos  oficiales  se-
rin  considerados  profesio
nales.

Es  decir,  que  a  los  oficiales
de  complemento  se  les  podrá
dar  la  condición  de  profesio
nales  de  cara  al  cumplimiento
del  Art.  33  del  C.P.M.,  siempre
que  reúnan  las  siguientes  con
diciones:

1.  Permanencia  de  un  mí
nimo  de  seis  años  de  servicio
activo.

2.  Haber  solicitado  la conti
nuación  en  servicio  activo  has
ta  la  edad  de  retiro,  siendo
ésta  concedida.

Con  esto  se  cumplen  las
condiciones  dadas  por  el Art.
206  de  las  Reales  Ordenanzas
para  las  Fuerzas  Armadas,  y
así  ser  militares  profesionales.
a  los  efectos  del  Art.  33  del
C.P.M.

De  lo  establecido  para  los
oficiales  de  complemento.  se
puede  y debe  hacer  extensión.
por  cuanto  la  O.  de  30  de
octubre  de  1978  dedica  trata
miento  conjunto  a los  oficiales
y  suboficiales  en  el  sentido  de
la  profesionalidad.

Tratamiento  aparte  merece
el  siguiente  problema  que  se
plantea  con  los  oficiales  que

Trabajo  documentado  que  trata  en  profundidad  la
diferenciación  entre  el  personal  profesional  y  el  no
profesional,  examinando  los  distintos  casos  en que se
cumplen  los  requisitos  para  que el personal  pueda  ser
considerado  profesional.
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sin  ser profesionales  de  Asma
o  Cuerpo al que pertenezcan.
ocupan  vacante  del  corres
pondiente  título  universitario,
y  por  tanto,  profesional,  que
posean.  En  este  caso,  la  inter
pretación  por  la  resolución
del  mismo  puede  ser  doble:

Primero.—  Entender,  como
hace  el  Boletín  Oficial  del  Mi
nisterio  de  Defensa,  que  las
vacantes  se  producen  como
de  Arma  o  Cuerpo.  y  que  se
ocupan  por  razón  del  Arma
del  Peticionario,  que  lleva
como  condición  necesaria  el
título  universitario  correspon
diente.  Para  cuyo  caso  habría
que  estar  a  la  interpretación
que  se  da  con  carácter  general,
y  expuesta  anteriormente,

Segundo.—  Entender  que
la  vacante  ocupada  lo  es  por
razón  del  titulo,  tratar  al  oficial
o  suboficial,  y  sólo  mientras
ocupe  la  vacante  citada,  como
profesional  para  todas  aque
llas  situaciones  en  las  que
actúe  por  razón  del  titulo.

Teniéndose  en  cuenta  que
la  segunda  interpretación  es
tana  más  cercana  a la  realidad
de  los  hechos  que  la  primera.
puesto  que  la acción  del citado
oficial  o suboficial  viene  dada
por  la  profesión  de  la  que  es
titular,  y  no  por  razón  del
Arma  a  la  que  se  pertenece,
máxime  cuando  existan  va
cantes  de  este  tipo  que  pueden
no  llevar  aparejado  durante  el
tiempo  de  ocupación  de  la
misma  el  ejercicio  del  mando
correspondiente.

Mención  especial  merece  el
tratamiento  que  se  debe  dar  a
las  clases  de  tropa.  por  cuanto
supone  una  mayor  incidencia
para  la  aplicación  del  Art.  33
del  C.P.M.. y para  ello  vamos  a
partir  de  las  situaciones  crea
das  a  raíz  de  la  Ley  18/1984
de  8  de  junio  del  Servicio
Militar.

La  Ley  18/1984  define  y
determina  cuáles  son  las  si
tuaciones  que  se  dan  como
consecuencia  del  desarrollo  del
Art.  30  de  la  Constitución,  así

como  el  tiempo  que  se  debe
permanecer  en  cada  una  de
ellas,  pero  en  los  períodos  de
actividad,  que  son  los  que
para  este  trabajo  interesan:

Servicio  obligatorio
—  Doce  meses,

Servicio  voluntario  normal
—  De  quince  a  dieciocho

meses.
Servicio  voluntario  especial

—  De  acuerdo  con  cada
Reglamento  especifico,
en  ningún  caso  menor
que  el  voluntariado
normal  (Art.  28  L.  18/
1984).

Al  ser  esta  situación  la crea
da  como  consecuencia  de  lo
establecido  en  el  Art.  30  de  la
Constitución,  anteriormente
citada,  y  suponer  una  obliga
ción  de  los  ciudadanos,  no
puede  considerarse  como  si
tuación  de  profesionalidad.
por  cuanto  no  se  requiere  lo
que  es  fundamental,  y  es  la
voluntad  de  querer  hacerlo,
Es  decir,  que  mientras  para
ser  profesional  o  funcionario
de  algo. se  requiere  la  voluntad
de  presentarse  a  ello,  para  la
realización  del  Servicio  Militar
esta  voluntad  no es  necesaria.

En  este  punto  procede  es
tudiar  cada  una  de  las  situa
ciones  enumeradas  en  el  Art.
28  de  la  L.  18/1984.

SERVICIO OBLIGATORIO

Esta  fase del Servicio  Militar
no  presenta  ningún  inconve
niente,  por  cuanto  no  admite
situaciones  de  reenganches
posteriores,  y.  por  tanto,  no
admite  situaciones  de  profe
sionalidad.  Es  la  tipificada  de
forma  directa  por  el  Art.  33
del  C.RM.

SERVICIO VOLUNTARIO
NORMAL

El  personal  del  voluntariado
normal  podrá  reengancharse
solicitando,  durante  su  per

‘nanencia  en  filas,  el  ingreso
en  el  voluntariado  especial
(Art.  169  R.D.  611/1986,  de
21  de  marzo  del  Reglamento
de  la  Ley del  Servicio  Militar).

Una  vez  cumplido  el  com
promiso,  los  voluntarios  nor
males  no  podrán  ingresar  de
nuevo  como  voluntarios  nor
males  en  ningún  Cuerpo  o
Unidad  de  las  Fuerzas  Arma-
das.  Esta  prohibición  alcanza
igualmente  a  los  que  se  les
rescinde  el  compromiso  (Art.
170  ltD.  611/1986).

Es  decir,  que  aquellos  que
realizan  el  Servicio  como  vo
luntarios  normales,  no  podrán
tener  el  carácter  de  profesio
nales  nunca,  ni  tan  siquiera
al  reengancharse.  puesto  que
no  pueden  hacerlo  más  que
como  voluntarios  especiales.
situación  que  estudiar  a  con
tinuación.

VOLUNTARIADO ESPECIAL

Modalidad  A  Dieciocho  me
ses  (Enganche).

Modalidad  B:  Dos  o  tres
años,  en  función  de  la  espe
cialidad  y  de  acuerdo  con  lo
que  se  determine  en  las  órde
nes  de  convocatoria  corres
pondientes  (Enganche).

El  compromiso  de  los  vo
luntarios  especiales  de  la  mo
dalidad  A  podrá  ampliarse  a
petición  de  los  interesados.
por  un  plazo  de  dieciocho
meses.

El  de  los  voluntarios  espe
ciales  de  la  modalidad  B,  ad
quirido  por  dos  años,  podrá
ampliarse  por  un  plazo  de  un
año  (Art.  182  R.D. 611/1986.
de  21  de  marzo).

Al  finalizar  el  periodo  de
reenganche  para  los  volunta
rios  especiales  de  la  modalidad
A.  y  de  compromiso  o  reen
ganche.  en  su  caso,  para  los
de  la  modalidad  B. tanto  unos
como  otros  podrán  optar  por
continuar  en  servicio  activo.
en  las  condiciones  que  esta
blezca  la  legislación  para  cIa-

132



ses  de  tropa  y marinería  pro
fesionales  (Art.  183  R.D. 611/
1986.  de  21  de  marzo).

En  el  caso  por  tanto  de  los
voluntarios  de  la  modalidad
A.  el  pase  a  la  situación  de
profesionalidad  viene  fijado
de  forma  expresa  por  la  Ley.
será  a la  finalización  del  reen
ganche.  y.  por  tanto,  para  ac
ceder  a  ella,  supondrá  la  nece
sidad  de  tres  años  de  servicio
activo,  siendo  este  período  con
dición  necesaria.

Por  lo que  a  la  modalidad  B
se  refiere,  el  Art.  183  del  Re
glamento  de  la  Ley del  Servicio
Militar,  utiliza  los  términos
de  compromiso,  o reenganche.
en  su  caso,  la  interpretación.
por  tanto,  puede  ser  doble:

A)  Que  se  alcance  la  situa
ción  de  profesionalidad  al  so
licitar  el  primer  compromiso
o  reenganche.  es  decir,  pasa
dos  los  dos  primeros  años  de
actividad,  con  lo cual  se  estaría
ante  una  situación  de  desi
gualdad  en  relación  con  los
voluntarios  de  la  modalidad

B)  O  bien,  estar  a  lo  que
parece  ser  el  espíritu  del  Art.
183,  que  engloba  las  dos  mo
dalidades,  considerándose  tam
bién  que  en  la  modalidad  B se
alcanza  la  situación  de  profe
sionalidad  una  vez  superado
el  reenganche  y.  por  tanto,  el
tercer  año  de  servicio.  Reali
zándose  esta  interpretación
se  aúnan  criterios  de  cara  a  la
aplicación  del  Art.  33  del
C.P.M.

No  obstante,  esta  situación
dual  parece  que  queda  plan
teada  en  la  interpretación  de
este  texto  legal.

En  Reglamentos  de  Unida
des  especiales  por  sus  carac
terísticas,  que  son  el desarrollo
del  D.  3087/1969.  de  6  de
noviembre,  que  a  su  vez  des
arrolla  la  L  n0  55,  de  27  de
julio  de  1968  de  Servicio  Mili
tar,  derogada  por  la  vigente
Ley  de  Servicio  Mffitar,  parecía
darse  una  interpretación  fa
vorable  a  que  el  periodo  de

Servicio  en  filas,  anterior  a  la
situación  de  profesionalidad.
fuera  de  tres  años.  Este  senti
do  tiene  el  texto  dado  por  O.C.
de  11  de  septiembre  de  1970
regulador  del  Servicio  Militar
en  las  fuerzas  de  la  Legión,
teniendo  en  cuenta  que  debe
rá  adaptarse  en  su  articula
ción  a  la  situación  que  plantea
la  actual  Ley del  Servicio  Mili
tar  y  el  Reglamento  que  la
desarrolla.

Todo  lo  visto  hasta  el  mo
mento  es  lo que  plantea  la  Ley
y  el  Reglamento  del  Servicio
Militar.  Sin  embargo,  existen
normas  que  no  suponen  un
desarrollo  de  las  precitadas,
pero  que  son  consecuencia  de
las  Leyes  de  Presupuestos.  Así,
el  Art.  42  cuatro  de  la  0.  3/
1985.  de  29  de  enero.  por  el
que  se  fijan  las  cuantías  de
las  retribuciones  básicas  para
el  año  1985,  correspondientes
al  personal  de  las  Fuerzas
Armadas,  en  aplicación  de  la
Ley  de  Presupuestos  Generales
del  Estado  para  1985.  En  este
texto  se  dice  que  las  clases  de
tropa  y marinería  con  menos
de  dos  años  de  servicio  en
filas  (personal  militar  no  fun
cionariok  incrementarán  sus
haberes  y devengos  fijados  en
el  Acuerdo  del  Consejo  de  Mi
nistros  en  un  6.5%.

Pues  bien,  en  este  texto  y
entre  paréntesis  se  dice  per
sonal  militar  no  funcionario.
dando  por  supuesto  que  al
personal  que  supera  los  dos
años  hay  que  considerarlo
como  tal  funcionario.  El efecto
de  este  paréntesis  introducido
en  el Articulo  citado,  es  grave.
porque  supone  dos  cosas  con
trarias  al texto  y al espíritu  de
unificación  de  criterios  de  la
Ley  y Reglamento  del  Servicio
Militar:

Primero.—  Porque  supone
funcionario  al  que  no  lo es. ya
que  como  norma  necesaria  y
tal  como  establece  el  Art.  206
de  las  Reales  Ordenanzas  para
las  Fuerzas  Armadas.  se  re
quiere  para  ser  reputado  como

tal  la  permanencia  en  los  Ejér
citos.  y ésta  no  se  da  cuando  a
los  miembros  a  los  que  se
aplica  esta  norma  están  so
metidos  a  renovaciones  de  con
trato  o  reenganches.

Segundo.—  Porque  el  Art.
42  Cuatro  de  la  0.  3/1985.
trata  como  profesional  al  sol
dado  que  ha  cumplido  los dos
años  de  Servicio  activo,  sin
otra  consideración,  lo  que  en
principio  parece  estar  en  con
tra  de  lo  establecido  como
norma  general  en  el  ltD.  611/
1986  de  21  de  marzo.

Si  bien  la  0.  3/1985  es
anterior  a  la  publicación  del
RD.611/1986de21  de  mano,
la  situación  está  creada  y coli
siona  con  lo establecido  en  él.
Esta  situación  de  colisión
debe  entenderse  resuelta  a
favor  de  lo  establecido  con
posterioridad  por  el R.D. 611  /
1986,  por  entenderse  que  es
norma  de  rango  superior,  pos
terIor  en  el  tiempo.  y  además
supone  una  unificación  de
criterios.

El  Art.  52  Uno  de  la  0.  1/
1986.  de  14  de  enero.  por  el
que  se  fija  la  cuantía  de  las
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retribuciones  para  el año  1986
correspondiente  al  personal
de  las  Fuerzas  Atinadas  y per
sonal  civil  del  Ministerio  de
Defensa,  consecuencia  del des
arrollo  de  la  correspondiente
Ley  de  Presupuestos  del  Esta
do.  hace  también  referencia  a
los  dos  años  de  Servicio  para
el  cobro  de  sus  haberes.

La  misma  interpretación  se
deduce  de  lo establecido  en  el
R.D.  1598/1982!  de  l8deju-
nio.  para  las  clases  de  tropa  y
marineria.  En  este  sentido.
también  el  RD.  3160/1987.
regula  el  régimen  retributivo
de  los  cabos  especialistas  de
los  tres  Ejércitos  y  clases  de
tropa  y  marinera,  con  más  de
dos  años  de  Servicio.

Es  por  tanto  clara  la  duali
dad  del  concepto  de  profesio
nal  que  representan,  por  un
lado,  las  normas  que  hacen
referencia  a  la Institución,  con
templada  desde  el  punto  de
vista  del  servicio,  y  aquellas
otras  normas  de  contenido

puramente  económico,  conse
cuencia  de  las  correspondien
tes  Leyes  Presupuestarias.

Esta  dualidad  que  si  queda
resuelta  por  lo  que  a  oficiales
particulares  y suboficiales  res
pecta.  puesto  que  la  L  20/
1984.  de  15  de  junio  en  su
ámbito  de  aplicación  dice:

La  presente  Ley será  de  apli
cación  a  los oficiales  generales.
oficiales  particulares  y  subo
ficiales  profesionales  de  las
Fuerzas  Armadas,  así  como  a
sus  asimilados.

Asimismo,  será  de  aplica
ción  a  los oficiales  particulares
y  suboficiales  que  no  teniendo
el  carácter  de  profesional,  se
encuentran  prestando  servicio
activo  (Art.  1).

No  lo  es  tanto  en  relación
con  las  clases  de  tropa,  profe
sionales  o  no.  ya  que  la  refe
rencia  del  Art.  1  citado,  se
hace  en  relación  con  oficiales
y  suboficiales,  diferenciando
claramente  los  conceptos  de
profesionales  o  no,  en  orden

al  percibo  de  retribuciones  de
unos  y  otros.  Cosa  que  no  se
realiza  con  las  clases  de  tropa.
profesionales  o  no,  ya  que
mientras  para  oficiales  y  su
boficiales  los  conceptos  y  re
tribuciones  han  quedado  cla
ramente  dibujados  en  la  Ley.
para  las  clases  de  tropa  exis
ten  dos  conceptos  de  profe
sionalidad  diferentes,  por  un
lado,  el que  se  refiere  al  Servi
cio,  dado  por  la  Ley de  Servicio
Militar  y su  Reglamento,  y por
otro,  el que  ofrecen,  las  normas
de  contenido  económico.

La  dualidad  se  sigue  man
teniendo.  aunque.  sin  embar
go.  debe  interpretarse  de  for
ma  favorable  el  vigente
Reglamento  del  Servicio  Mili
tar.  en  el  sentido  de  que  sean
profesionales  aquellos  que  su
peren  los  tres  años  de  com
promiso  con  las  Fuerzas  Ar
madas.  De  esta  manera,  el
criterio  seria  único  para  la
aplicación  del  Art.  33  del
C.P.M.

UN  NUEVO
LIBRO

DELA
cOLEccION

EDICIONES £JERCrTO’

SERVICIO  DE  PUBLICACIONES
DEL  ESTADO  MAYOR

DEL  EJERCITO

Alcalá,  18,  42  •  28014-MADRID
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Psicología y Psicotecnia

LA  PSICOLOGIA MILITAR
¿PARA  QUE?

AUN  a  pesar  de  que  la
Psicologia  como  disciplina
científica  se remonta  al  úl
timo  cuarto  del  siglo pasa
do,  todavía  se  mantienen
múltiples  reticencias  sobre
su  independencia  y necesi
dad.  como consecuencia  de
las  pretensiones  absorben
tes  de  otras  ramas  de  la
ciencia.de  la  proliferación
de  titulados,  del intrusismo
y  de la ligereza  en  la aplica
ción  e  interpretación  de
sus  resultados.  Deficiencias
a  las  que  se  suman  las  de
quienes.  por  el  contrario.
ponen  en  ella la  esperanza
a  la  solución  de  la  mayor
parte  de los problemas  con
ductuales  a  los  que  nos
lleva  el  género  de  vida  de
nuestra  sociedad  actual.

Dentro  de  este  marco  de
la  duda  sobre  la  razón  y
posibilidades,  en  octubre
de  1977 comenzó  su  anda
dura  el Sen’icio  de  Psicolo
gía  y Psicotecnia  del Ejérci
to,  como  consecuencia  de
los  trabajos  iniciados  allá
por  los  años  1964-65,  por
un  reducido  número  de je
fes  y  oficiales  entusiastas
(1).  quienes  incitados  por
la  necesidad  de la selección
de  personal.  y  apoyándose
y  aprovechando  las  expe
riencias  de  otros  ejércitos
extranjeros.  pioneros  de  la
selección,  se vieron forzados
por  las  circunstancias  his
tóricas  a realizar  una  selec
ción  de jóvenes,  en  busca
de  la  mayor  eficacia  en el

FELIX  UTRILLA  LAYNA
Coronel  de Artilleria

empleo  de  los  sofisticados
medios  de  armamento  y
material,  de  cuya  óptima
utilización  dependerá,  en
gran  medida,  la  obtención
del  éxito en la misión  enco
mendada.  lo  que  requiere
además  del  adecuado  em
pleo  de  esos  medios,  la  in
tegración  y adaptación  del
hombre  al grupo  dentro  del
cual  haya  de  llevar  a  cabo
sus  cometidos,  ya  sea  su
actuación  a nivel individual
o  colectivo.

Si  de  las  FFAA.s. partie
ron  las  primeras  aplicacio
nes  de  la  Psicología  en  los
campos  de  selección,  clasi
ficación  y  orientación  del
personal,  hoy se ve someti
da  a  las  aportaciones  apa
recidas  por  su  aplicación
en  los campos  del  trabajo  y
la  organización  de  las  em
presas,  ya  sean  públicas  o
privadas,  con  el objeto  de:
—  Mejorar  la eficacia y com

petitividad  de sus  orga
nizaciones.

—  Racionalizar  sus  siste
mas  de  trabajo.

—  Procurar  un  desarrollo
más  positivo de sus  hom
bits  a través  de los más
variados  puestos  de tra
bajo.

En  esencia,  estos  objeti
vos  son  de plena  aplicación
en  nuestro  Ejército,  como

consecuencia  de las  evolu
ciones  tecnológicas  y  so
ciales  reforzadas  por  nues
tra  integración  en la OTAN.
cuyas  exigencias  han  veni
do  a  orientar  la  organiza
ción  del  Plan  Meta,  así
como  a  aumentar  las  per
manentes  inquietudes  alas
que  tanto  interés  se dedicó
en  todo  lo  referente  a  los
problemas  humanos.

Es  en  los  recursos  hu
manos.  donde  la Psicología
encuentra  su principal  cam
pode  acción, y sus  directri
ces  quedan  recogidas  en  el
Reglamento  del Servicio  de
Psicología  y  Psicotecnia
(O.M. núm.  99/81  de 30-VI-
81).

Todos  los  ejércitos  han
sentido  siempre  la  necesi
dad  de  efectuar  una  selec
ción  en  su  reclutamiento.
La  cuantía  del  contingente
anual  precisa  de  un  siste
ma  de  selección  rápido  y
seguro.  sin  que  en  ningún
momento  pretenda  suplir
la  competencia  de  los  ófi
ciales  en  el  conocimiento
de  su  gente.  sino  comple
tarla,  facilitando  su  labor,
para  acelerar  y  potenciar
su  eficacia.

La  especialización  pro
gresiva  de  las  ocupaciones
militares  deben  adaptarse,
en  lo posible,  a las áreas  de
actividades  de las  profesio
nes  civiles, para  conseguir
una  más  rápida  y  eficaz
integración  al  puesto.  así
como  para  reforzar  o crear

Ejército  Junio  1889
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aptitudes  de  posible  apli
cación  posterior  en  la vida
civil.

La  moderna  Psicología ex
perimental  dispone  hoy  en
día  de  una  mejor  calidad
de  los instrumentos  de me
dida  y  de  la  validación  de
su  eficacia,  teniendo  que
lamentar,  desde  el  punto
de  vista  de su  aplicación,  la
parcial  reducción  de  sus
fines,  con  la  casi  desapari
ción  de  los C.I.R.,s. y su  di
seminación  en  NIR,s, UIR,s,
entre  los  que  se distribuye
cuantitativamente  el  total
de  los reemplazos.

Los  sistemas  de  clasifi
cación  se  apoyan  en  los
principales  factores  de  la
conducta  humana.  El hom
bre  modifica  su  conducta
en  un  intento  permanente
de  adaptarse  al medio  en el

que  se encuentra  inmerso.
en  cuyo  proceso  se  ponen
en  juego  dos  factores:  el
hombre  y el medio, de entre
los  que  surge  como  resul
tado  la  “conducta humana”
El  medio  proporciona  los
“estímulos”,  y  el  hombre
reacciona  mediante  una
“respuesta”,  que  puede  o
no  ser  coherente  con  estos
estímulos.

Sujetos,  como consecuen
cia  a esta  dinámica  de estí
mulos  y  respuestas,  tiene
el  Sen’icio  de  Psicología,
enfocados  sus  planes  y ac
tividades  en  busca  de:
—  La  INFORMACION del

ambiente  ajeno  a  la  mi
licia.

—  La  ACTITUD o  postura
del  sujeto  ante  esta  in
formación.

—  La  MOTIVACION o pre

disposición  a dar  deter
minada  respuesta.

—  La  APTITUD  o  capaci
dad  para  ejecutar  deter
minado  tipo de respues
tas,  mejor  que  otras.

—  El  APRENDIZAJE o ad
quisición  de hábitos  pa
ra  ejecutar  con  mayor
destreza  ciertas  respues
tas

y  cuyas  aplicaciones,  entre
otras  varias,  son  las  si
guientes:

•  Cursos  de  Auxiliares  y
Especialistas  en Psicotec
nia  Militar, Técnicas  Psi
copedagógicas,  Técnicas
de  Mando,  etc.

•  Elaboración  de  pruebas
especificas  para  la  selec
ción  de  IMEC., Reclutas,
V.E,s.,  etc.

•  Estudios  sobre  la  inte
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gración  del soldado  al me
dio  militar.

•  Estudios  sobre  el  volun
tariado  especial  (V.E.).

•  Estudios  sobre  el  recreo
educativo  del  soldado
(RES.).

•  Estudio  sobre  la  preven
ción  y control  de  drogas
en  el  Ejército  (PYCODE).

•  Plan  Experimental  de pre
vención  de alcohol (PLEX
PAL).

•  Estudios  sobre  acciden
tes,  suicidios,  etc.

•  Cooperar en la selección de
FAMET.  TEDAX.  &E.M..
Guardia  Real, etc.
Como  sujeto  paciente  en

la  aplicación  de las pruebas
experimentales  con  fines
de  selección  para  la A,G.M.
e  I.P.S., durante  los otoños
de  1965 y 66, quiero  desde
aquí  evocar  un  recuerdo  a
los  precursores  de la Psico
logia  Militar,  quienes  supe
rando  grandes  barreras  de
incomprensión  a  todos  los
niveles,  supieron  sin  des
ánimo  vencer  los  obstácu
los  y  crear  las  bases,  con
gran  insuficiencia  de  me
dios,  para  que  surgiera  este
Servicio  que  ya  está  próxi
mo  a cumplir  su  undécimo
año  de existencia.  Su  toda
vía  corta  vida  no  le  impide
continuar  su  labor,  cada
año  más  considerada  que
se  observa  por  las  peticio
nes  de colaboración  a todos
los  niveles  del  mando.

Este  Servicio  de Psicolo
gía  Militar  desempeñado
por  militares-psicólogos,  en
su  mayoria,  “apoyados por
la  inestimable  colaboración
de  cinco licenciados PCXE’
una  vez definidas  sus  fun
ciones,  se  encuentra  en  la
fase  de  completar  su  orga
nización,  al cubrir  con  per
sonal  diplomado  los  Nego

ciados  de  Selección  Psico
técnica  (Secc.  de  Personal)
de  todas  las  Regiones  y
Zonas  Mifitares, con los que
se  flexibilizarán  las  misio
nes  de este  Servicio al nivel
de  sus  segundos  escalones.
Con  las  consiguientes  re
percusiones  en  eficacia.
tiempo  y  costos,  pone  a
disposición  de  las  R.M.O.
un  equipo  de  valiosa  co
operación  que.  sin  grandes
pretensiones,  puede  cola
borar  al ejercicio del Mando
(Arto  18,  RO.  del  E.TJ,  en

todo  lo  referente  a  los  re
cursos  humanos,  razón  y
esencia  de  los  Ejércitos
(DOO-1).

NOTAS

(1)  Propuesta  para  la  oigan]
zación  y funcionamiento  del Ser
vicio  de Psicologia y Psicotecnia
en  el Ej&clto de 21-IX-64. Escrito
nCrn.  5317 dei  Pr  Negociado de
la  5’  Sección del Estado Mayor
Central.  25-1-65, Asunto: crea
ción  de  la comisión Psicotecnia
CentraL
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Bélgica emitió su primer
sello el dia 1 de julio de
1849. Por lo tanto, es uno
de los primeros paises que
hizo sellos para el correo tal
como hoy día lo entendemos.
Se trata de una serie de dos
valores de 10 y 20 céntimos,
y  en ellos figura el  rey
Leopoldo 1, con uniforme
militar. En el argot filatélico
se  les llama a estos dos
sellos el rey con charreteras,
pues en el dibujo se ve muy
ostensiblemente la que va
sobre el  hombro derecho.

LUIS  M. LORENTE
Coronel  Auditor

Luego, con el paso de los
años, los sucesivos monar
cas  belgas: Leopoldo II,
Alberto 1, Leopoldo III  y
Balduino 1, han aparecido
en numerosisimos sellos, con
uniforme militar. De entre
todas las series hechas, la
que tiene mayor renombre
en los medios filatélicos, es
la  que se hizo entre 1919 y
1920 (con catorce valores),
en donde figura el rey Al
berto 1, con uniforme de
campaña.

Pero Bélgica no sólo ha

hecho sellos de sus monar
cas con uniformes militares,
sino que ha hecho muchos
sellos de tema militar. A
estos efectos han de recor
darse los sellos realizados a
lo largo de la Primera Guerra
Mundial, o los emitidos en
1957, dedicados al general
norteamericano George 5.
Patton y a la División de
blindados que mandaba.

Actualmente el Correo bel
ga ha hecho un sello para
recordar el  cincuentenario
de la Escolta Real a caballo,
cuyos antecedentes se re
montan nada menos que a
1419. Es decir, que Felipe
‘el  Bueno”, Carlos “el Te
merario’, María de Borgoña
y  Carlos Vr’.9a tuvieron su
escolta ptoaa  caballo. El
otro sello qüédebe recor
darse, aunque sea muy an
terior, es el del 150 aniver
sario de la Escuela Militar,
cuyo más lejano antecedente
es la Academia de Matemá
ticas y Fortificaciones, crea
da en 1675 por un goberna
dor español,

Se indicaba anteriormente
que Bélgica tiene muchos
sellos de tipo militar refe
rentes a los años de la Gran
Guerra. Lo primeros que se
han de mencionar son los
tres componentes de la serie
dedicadaa la Cruz Roja, del
año t914 (3 de octubre),
como homenaje a la labor
de esta institución desde el
día en que empezó la guerra.
Además, en los años 1914

y  1915, se hicieron otras
dos emisiones a favor de la
Cruz Roja, formadas con
tres y cuatro sellos, respec
tivamente.

También del año 1915
(15 de octubre) es la serie
general, en la que figuran
las  poblaciones que más
estaban sufriendo las con
secuencias de la  guerra,
como fueron: Ypres, Dinant,
Lovaina, Dendennonde y Am
beres. En esta serie aparece
además un sello en el que
figura la escena de la entre
ga de la Bandera por parte
del rey Alberto a un Regi
miento.

Finalmente, en este pe
riodo del sello belga, están
los dos sellos con sobretasa
a  favor de los mutilados,
que son de los años 1922 y
1923.

Bien se puede cerrar este
capitulo del sello de Bélgica
con la preciosa serie emitida
el  ide  junio del año 1925,
dedicada al 75 aniversario
de  la aparición del primer
sello belga. Es una emisión
amplia formada nada menos
que por trece sellos, todos
con el mismo dibujo y en
donde figuran los reyes Leo
poldo 1 y Alberto 1, ambos
con uniforme militar. Es una
serie magnificamente estam
pada en calcografía unicolor,
de  acuerdo con dibujo y
grabado original del artista
G.  Montenez, y  con sólo
una tirada de 100.000 series
completas. Hoy día esta
serie goza de un buen precio
en  el  mercado filatélico,
pues de acuerdo con las
cotizaciones del catálogo
Michel, se estima su valor
en 425 marcos alemanes en
estado nuevo, y 290 marcos
en estado usado. Para cerrar
los datos técnicos de esta
emisión, que bien se lo
merece, ha de decirse que
fue impresa en los talleres
británicos de la prestigiosa
firma De la Rue.

FILATELIA
MILITAR;1]

Fr
ni  1;0]
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Libros

INFORMACION
BIBLIOGRAFICA

HISTORIA DEL ESPIONAJE
ELECTRONICO (De la Pri
mera Guerra Mundial a las
incursiones americanas con
tra Libia). Mario de Arcan
gelis, Editorial San Martin,
S.L. Madrid (260 páginas).

Como recuerda el autor
al finalizar el último Capítu
o,  Sun Tsu escribía, ya en
el  siglo VI a.d.C.: “lo que
permite a un sabio indepen
diente y  soberano o a un
buen general obtener victo
rias o cosas que están al
alcance de otros hombres,
es  el conocimiento antici
pado de lo que podrá ocu
rri(’.  Con los 26  siglos
transcurridos, la frase del
tratadista chino, no sólo no
ha  perdido vigencia, sino
que ha cobrado una indiscu
tible realidad y la posibilidad
de ese conocimiento se ha
multiplicado de forma gi
gantesca gracias a la elec
trónica.

El  libro de  Mario de
Arcangelis presenta un cua

dro claramente estructurado
de la evolución del espionaje
moderno (debiéramos mejor
decir  de la  “inteligencia”
según el término anglosajón
usado en el mundo entero),
muy ampliamente documen
tado,  que abarca (como
indica el segundo litulo de
a  obra) desde los antece
dentes de la GM. 1 hasta
hoy mismo, ya que se inclu
ye una detallada inlormación
de  hechos tan  recientes
como el secuestro del Ar
chille Lauro o las incursiones
norteamericanas contra Li
bia.

El autor, actualmente cor
traalmirante en la reserva y
colaborador de la empresa
privada electrónica italiana
es un experto en problemas
aeronavales (ha sido prof e-
sor de arte naval militar en
la  Escuela Aeronáutica ita
liana) y en sistemas elec
trónicos de la defensa y, a
la  vez, un experimentado y
veterano escritor, cuya vir
tud  más destacada es la
habilidad para convertir en
amena la lectura de temas,
a  priori engorrosos y que,
en  otras plumas, podrían
haber resultado un insopor
table “ladrillo”.

La  obra se estructura
básicamente en una serie
de capítulos que tratan de
algunos de los muy diversos
campos en que se articula
el espionaje moderno, bási
camente espionaje por me
dios humanos (HIJMINT),
interceptación de señales

electromagnéticas (SIGINT)
(dedica tres capítulos al
espionaje de las comunica
ciones, al  reconocimiento
electrónico y a las señales
telemétricas, respectivamen
te),  inteligencia óptica
(OPINT), acústica subacuá
tica (ACINT) y de radiacio
nes  no  intencionadas
(URINT). A  lo  largo de
ellos, el almirante de Ar
cangelis va  desgranando,
entre ejemplos históricos y
datos actuales, todos debi
damente documentados, los
avances que, en cada cam
po, se han ido produciendo
y  los efectos positivos o
negativos que su utilización,
o  la falta de ella, ha tenido
en  los distintos conflictos
internacionales y guerras des
arrolladas en esos años.

Se  incluyen unos muy
interesantes capitulos sobre
aspectos de la organización
y  funcionamiento de la CIA
y  Ja KGB, así como sobre el
estudio detallado de recien
tes actuaciones internacio
nales, como el  caso del
derribo del Junibo surcorea
no o las acciones contra el
territorio internacional, en
que el espionaje electrónico
ha  desempeñado y  sigue
desempeñando papel defini
tivo.

La  obra está narrada,
como ya indicábamos, con
una  gran amenidad, que
permite leer algunos capítu
los casi como una novela de
espionaje pero, a  la vez,
incluye documentación de

gran interés para incrementar
el acervo cultural del profe
sional para el que resulta,
por tanto, doblemente reco
mendable. La presentación
gráfica y la traducción son
de inferior calidad respecto
del contenido de la obra.

JOM

Abundando en el comen
tario que publicamos en el
mes de enero (n 588) sobre
la producción de la editorial
OSPREY (Martín Windrow)
presentamos un nuevo con
junto de libros que están a
disposición de los interesa
dos en las librerias especia-
izadas en estos tenias. Tam
bién se pueden encontrar
poniéndose en contacto con:
BARREIRA MILITARIA, Ma
yor, 4, 28013 MADRID.

SERVICIO MILITAR EN ES
PAÑA (1913-1935), José

EJ rc,Io  J,ñ,o 1959
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F.  García Moreno, Servicio
de  Publicaciones del EME.
(Colección Adalid). 1988.
283 páginas.

Esa Biblioteca de Pensa
miento Militar que representa
la  Colección Adalid ha pu
blicado su volumen n° 21
Servicio Militar en España

(1913-1935’). La obra no
fue concebida para este fin,
ya que se trata de la primera
parte de una tesis doctoral
presentada en la Universidad
de Zaragoza por el propio
autor, el segoviano José F.
García Moreno, Capellán Cas
trense del Ejército del Aire
con una amplia formación
universitaria en Filosofía,
Teología e Historia, tanto
en  España como fuera de
ella.

Este origen doctoral cons
tituye la característica más
acusada del trabajo. Por
una parte, le resta la mayor
amenidad que siempre se
busca en una obra nacida
pensando en el gran público,
pero presenta, en cambio,
el  rigor científico propio de
un  trabajo de alto nivel,
fruto de una paciente inves
tigación que el autor vuelca
en una multitud de cifras,
cuadros y  estadísticas de
una época que, como la
elegida, no era proclive a
tales recuentos numéricos,
lo  que convierte en más
meritoria la citada labor de
investigación.  Estamos.
pues, ante una obra con
cienzudamente trabajada y
situada en un campo, el de
la sociología militar, tan de
moda. a  la  vez que tan
escaso de publicaciones con
suficiente base científica.

El  trabajo se centra en
los aspectos personales y
sociológicos del Servicio Mi
litar español desde el año
1912 (fecha de implantación
del servicio militar universal
y  personal que eliminaba

las  viejas “reducciones a
metálico” o  “sustituciones
hombre-hombre”) hasta el
año  1933 en que Azaña
deja el  Ministerio de la
Guerra. El estudio se centra
en el Ejército de Tierra, lo
que resulta justificado, pues
Marina (con muy escaso
contingente) era un reflejo
a  pequeña escala de dicho
Ejército y el del Aire aún no
había nacido como tal.

En lugar de seguir un frío
capitulado por materias (aun
que, a la postre, la ordena
ción se consiga igualmente),
el  autor ha seguido una
línea de coherencia lógica
y,  asi, tos nueve capítulos
de las tres partes en que se
articula, van respondiendo
a interrogantes que van sur
giendo a  la  luz de  las
anteriores. Tras un breve
estudio de las raíces de la
Ley del año 11, va anali
zando en la primera parte, y
siempre apoyado en el cien
tifico rigor de los números,
la situación física y cultural
de España y la respuesta de
la  juventud española en
general, y de las distintas
capas de la misma en parti
cular, al derecho-deber del
Servicio Militar.

La segunda parte es de
dicada a la labor realizada
por el Ejército entre aquellos
hombres, tanto en los as
pectos culturales, morales y
sociales cuanto en su for
mación física y en su adies
tramiento militar.

La tercera parte, por fin,
dedica un capítulo a diag
nosticar el  fracaso de la
oficialidad de complemento,
con sendos estudios sobre
aspectos económicos y de
formación de dicha escala,
desde su  nacimiento en
1918.

lisis realizado a lo largo de
la  obra; no se trata exacta
mente de un enfoque perso
nal  ya que, como afirma
Ramón Salas Larrazabal en
el  prólogo: ‘el auténtico
historiador no quiere de
mostrar nada, sólo aspira a
conocer la verdad e inter
pretarla correctamente”. Una
serie de Anexos con cuadros
estadisticos completan el
trabajo.

En resumen, creemos que
se  trata de una obra de
interés para el estudioso de
la sicología militar que, ade
más, tiene el mérito de ser
la  primera publicada en Es
paña que analiza este grupo
humano en época de tanta
trascendencia para los dra
máticos años que hubo de
vivir  nuestra Patria inme
diatamente después. Su co
nocimiento y  análisis co
rresponde ahora al  lector
que habrá de extraer sus
propias enseñanzas para el
presente y futuro.

Marte (Servicio de Publica
ciones del EME). 1988.
160 páginas.

El  Servicio de Publica
ciones del EME., tras el
acierto de sus dos anteriores
colecciones, inicia con esta
obra, una tercera —“Mar
te”— dedicada especialmen
te  a estudios concretos de
Táctica y Técnica militar,
aspectos que comprenden
un amplio temario profesio
nal de caracteristicas mar
cadamente diferenciadas con
las contempladas en las dos
citadas (conocimiento pro
fesional de alto nivel cultural
en “Ejército” y biblioteca de
pensamiento militar español
en “Adalid”),

La  obra, tras una muy
breve introducción, va pre
sentando, con su corres
pondiente material gráfico
(fotografías, maquetas y di
bujos), los materiales aco
razados del Ejército alemán,
algunos de los cuales no
pasaron del estadio de pro
yectos, mientras que otros
formaron o forman en las
filas de sus unidades acora
zadas y mecanizadas, Desde
el vetusto diseño del tractor
oruga Scheneider de 1870
—que nunca llegaría a ver
la  luz— hasta las últimas
familias de Leopardo Puma
(algunos de sus hiodelos
aún en diseño), el autor nos
muestra vehículos acoraza
dos, carros, transportes se
miorugas, cazacartos, piezas
ATP,.., incluyendo, en cada
caso, un breve resumen de
características técnicas, asi
como una resumida historia
de su concepción y operati
vidad.

El  libro es un excelente
documento de consulta y
una obra de obligada lectura
para el aficionado a este
tipo de materiales y unidades
acorazadas.

JOM

JOM

La obra termina con unas
conclusiones en las que elautor expone sus propias
interpretaciones sobre el aná

CARROS DE COMBATE Y
VEHICULOS ACORAZADOS
ALEMANES, Francisco Fer
nández Mateos, Colección
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MISCELANEA
CAPITAN  MARVAL

CUERRILLEROS
En  la Guerra de la  Independencia los hubo en  todas las

regiones de  España; ya en estas páginas presentamos a los
catalanes, tocados con su clásica barretina. Hoy contemplamos
la  imagen de uno asturiano (estampa publicada en un conjunto
con  titulo  “Ejército  Español”).

En abril de 1809 se publicó un decreto, perfeccionando otro
anterior,  “Sobre el  Corso Terrestre”,  Era la consideración que
se  daba a la Guerrilla. El problema era coordinar su acción con
las  de los  ejércitos, para que no  hiciesen la  guerra por su
cuenta,  disminuyendo su  eficacia, como  era  la  tendencia

general  de  los  caudillos  populares. Se
tiene  como especial el comportamiento de
Don  Julián  Sánchez,  ‘el  Charro’Ç  bien
coordinada  su acción,  nada menos que
con  el General en Jefe: Wellington.

En la guerra moderna se tiene por muy
eficaz  la  actuación de  los  guerrilleros,
formando  parte de unidades del  Ejército
Regular. El ideal es que sean naturales del
país en que operan, buen conocedores del
terreno;  mandados por profesionales (que
también pueden operar mejor en el terreno
que  conozcan). Destacamentos bien ar
mados, tendiéndose a las armas ligeras o
medias,  en  caso que ello  sea posible y
requerido por la misión. Hay lanzacohetes
muy  portables, y  morteros y  armas auto
máticas. Un armamento que puede recordar
al  de los paracaidistas,

Máxima  compenetración con el terreno
y  sus habitantes, por algo se llamó a esta
clase  de guerra “Geografía en Armas”.

CANON  “DE PROSAPIA”

En  as cortes de Cádiz alentaba un alto
sentido patriótico con respecto a la Patria
Grande; la España toda. Don Agustin Ar
güelles,  llamado “Divino” por su oratoria,
se  expresaba: “Lo más práctico es que los
ejércitos  (al  contrario que las guerrillas.
claro  está) maniobren no en sus propios
paises”  “vayan los  de una provincia a
ot, a: los catalanes trasplántense a Galicia;
los de ésta a Aragón, y éstos a ,4ndalucia...”
(Se habian producido deserciones)... Temor
mal  entendido decia es “que una provincia
quede  indefensa.  LA -  DEFENDERAN
OTROS, TAMBIEN ESPANOLES”.

continuaba Argüelles: “Perezca para siem
pre  la idee de parcialidad y pro vincionalis
mo”,  Dice que ello lo  hará sin duda el
Poder Ejecutivo del momento: el Consejo
de  Regencia: “Lo hará en lo posible si de
ello  se  penetra”.  Y sigue:  “El  espíritu
localista,  útil  en tas Fuerzas Urbanas, e
altamente perjudicial en el Ejército... y  no
estamos para contemplaciones.  Asi ter
minaba Argüelles en una sesión de las
Cortes de Cádiz que se consideraba deci
siva para la nueva orientación del Ejército,
que de ser “Real” pasaba a ser “Nacional”.
Nacional de la nación entera.

Hermosa pieza de artilleria de sevillana fundición es ésta: “El Tigre’ una de las Que defendian
el puerto de Santa Cruz de Tenerife en 1797, cuando se produjo el ataque de la escuadra inglesa
mandada por Nelson —nuestro brillante enemigo—,

Después del fracasado desembarco en el playazo de Valle Seco, Nelson se puso personalmente
al  Frente de la fuerza de desembarco, seguIdo por los capitanes de Navio (no habla enemigo
naval y acudlan al lugar de mayor peligro, según el ‘estilo  nelsoniano’), cuando el Almirante
echaba mano a la espada, ya su bote en el muelle, “El  Tigre” hizo fuego y le cercené el brazo
derecho.

Las fuerzas desembarcadas, cercadas por tos nuestros, se vieron forzadas a capitular, dejando
alguna Bandera (se conservan en la iglesia de la concepción, de Santa Cruz). “El  Tigre”  se
muestra como preciada joya, En el Museo del Ejército podemos ver un cañón de desembarco que
también delaron los enemigos, Igualmente, una larga escala de asalto, Entre el General
Gutiérrez, Gobernador de la  plaza y  Nelson, éste muy gravemente herido, se cruzaron
caballerescos mensajes: “Lo cortés no quita lo valiente”.

CUESTION  MILITAR  EN
LAS  CORTES DE CADIZ
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Durante muchos años el Ejército británico ha utilizado la L7
A2, arma que resultaba demasiado pesada, siendo sustituida
gradualmente LSW. que se convertirá en el arma colectiva
del  pelotón. Desde sus origenes el arma ha sulrido varios
cambios de calibre desde el 4.85 mm. al cartucho
norteamericano M193 y por fin el 55109 de 5,56 mm,
cartucho normalizado OTAN.

HISTORIA: En servicio desde el año 1.986.
CONFIGURACION: Gran parte del arma es de acero, a

excepción del guardamonte y pistolete
que son de plástico rígido. Sistema
‘bull  pup’. Utiliza un visor óptico
Trilux  de cuatro aumentos monlados
sobre el armazón del cierre con
posibilidades de adaptación a otro de
visión nocturna. Bocacha preparada
para disparar granadas de fusil.
Emplea el mismo cargador de MiS Al
de treinta cartuchos. La LSW de apoyo
al  pelotón es idéntica al fusil SA8O.
aunque con cañón más pesado. un

bipode ligero y una empuñadura posterior.
TIPO: Ametralladora ligera.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Calibre: 5,56 mm.
Longitud del arma: 900 mm.
Longitud del cañón: 646 mm,
Peso del arma comp/eta: 6,88 kg.
Peso del arma sin cargador: 5,60 kg.
Velocidad inicial: 970 m/s.
Cadencia de tiro: 700 a 800 dpm.
Alimentación (petaca): 30 cartuchos.

Ametralladora FN MINIMI

ORIGEN
La FN drseñó en 1974 una nueva arma
que se conoció como FN MINIMI para
sustituir en los pelotones de fusiles a
la  FN MAC de 7,62 mm.

HISTORIA
Ha sido adoptada como arma colectiva
de pelotón del Ejército de Estados
Unidos. denominándosela M249 Squad
Aulomatic Weapon. o SAW.
CONFIGURACION
Funciona por toma de gases en un
punto del cañón y dispara con cerrojo
abierto para evitar el calentamiento
excesivo.
Está pensada para ser usada
únicamente como arma de apoyo, ya
que carece de potencia para ser eficaz
a distancias superiores a 400 m.
El  mecanismo de bloqueo rotativo y la
fiabilidad en la alimentación de la
munición han sido las principales
contribuciones del diseño moderno. El
primero facilita el desplazamiento del
conlunto de cierre mediante dos guias
para asegurar un accionamiento
suave: el segundo utiliza una simple
caja que contiene la cinta
cuidadosamente plegada. eslanda tan
ajustada que no interfiere para nada el
uso y transporte de la ametralladora

Se ha cuidado también que la MINIMI
emplee el cargador de 30 cartuchos
del  M16 Al  acoplándose justo bajo las
guias de la alimentación por cinta,
después de haber quitado ésta.
Existen dos versiones, una
paracaidista de cañón más corto y
culata telescópica y un modelo
especial sin culata para vehiculos
acorazados,

TIPO
Ametralladora ligera.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Calibre: 5.56 mm.
Longitud del arma: 1.050 mm.
Longitud del cañón: 465 mm.
Peso del arma completa: 9,7 kg. (con
200 cartuchos)
Peso del arma sin cargador: 6,5 kg.
(con  bipode)
Velocidad inicial: 915 m/s.
Cadenc,  de tiro: 750 a 1.000 dpm.
,4limentacidn:

Cinta de 1006200 cartuchos.
Petaca para 30 cartuchos.

Armas  modernas de Infantería

Ametralladora LSW de 5,56 mm.

ORIGEN

.jU,,.EJ  l5Ç
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ArmasmodernasdeInfantería

LSW  de 5,56 mm.

FN  MINIMI

Ametralladora

t   1

1
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Ametralladora
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DISPOSICIONES OFICIALES
P.M.N.

DISPOSICIONES  OFICIALES  PUBLICADAS  DURANTE  EL MES DE ABRIL  DE 1989

CONTABILIDAD
0.  de 21-3-89  (BOE. núm.  100)

Aprueba  la  Instrucción  sobre  Contabilidad  de  la
Caja  General de Depósitos.

CONVOCATORIA PLAZAS FORMACION PROFESIO
NAL
Resolución  423/3.841/89  (300.  núm. 81)

Convoca  340 plazas en el IPE Núm. 1 (Madrid),  en
las  Ramas de:  automoción,  metal,  anos  gráficas  y
hosteleria  y  turismo,  y.  320 en el  IPE Núm. 2 (Cala
tayud),  en las Ramas de: electrónica,  administrativa y
comercial,  quimica  y delineación.

DELEGACION  DE ATRIBUCIONES
OM.  34/89,  de 14-4 (600.  núm. 81)

Delega  funciones  en  el  Subdirector  General  de
Recursos  e  Información  Administrativa,  en  materias
queso  refiere el artículo 13 deI HD. 1/87,  de 1-1. por el
que  se estructura  el  Ministerio  de Defensa.

ELECCIONES
RO. 377/89,  de 14-4 (800.  núm.  75)

Convoca  Elecciones  de  Diputados  al  Parlamento
Europeo.
RO. 379/89,  de  14-4 (600.  núm. 75)

Dicta  normas  complementarias para desarrollo  del
RD.  anterior.

EMPLEO  PUBLICO
RD.  3 15/89, de 31-3  (BOE. núm.  78)

Aprueba  la oferta  de  empleo  público  para  el  pre
sente  año.

ESPACIOS  NATURALES
Ley  4/1989, de 27-3  (800.  núm. 61)

De  conservación de espacios naturales y de la Flora
y  Fauna Silvestre. Dispone que las diferentes Adminis
traciones  Públicas, en el ámbito de sus competencias,
velarán  por  lo  dispuesto  en  la  presente  Ley.  Queda
derogada  la 17/75. de 2-5 y el artículo 36 de la Ley de
Caza  1/70,  de 4-4.

FINANCIACION  DE
LAS  COMUNIDADES AUTONOMAS
Ley  Orgánica 1/1989, de  13-4 (ROE. núm. 90)

Da  nueva redacción a la LO. 8/80,  de 22-9.

FUNCIONARIOS  CIVILES
Resolución  422/6.505/89,  de 14-4 (300.  núm.  73)

Dicta  instrucciones  relativas a la  cumplimentación
de  formularios para la elaboración de las relaciones de
puestos  de  trabajo  ocupados  por  funcionarios  al
servicio  del Ministerio  de Defensa.

INSTITUTO  SOCIAL DE LAS FAS.
OM.  27/89,  de 17-3 (800.  núm.  60)

Regula  la  ayuda  económica  para  adquisición  de
viviendas  a favor de titulares del  SEAS., al establecer
una  prestación que consistirá en la cobertura departe
del  tipo  de interés de los préstamos concedidos  para
dicha  finalidad,  por entidades de crédito.

INTERVENCION  GENERAL  DE  LA  DEFENSA.—
ORGAN IZAC ION
80.  351/89, de 7-4  (800.  núm. 71)

Estructura de forma Orgánica y Básica la Intervención
General  de la Defensa.

JUSTICIA  MILITAR
Ley  Orgánica 2/1989, de 13-4 (Apéndice al ROO. núm.
82)

Publica  la  Ley  Procesal  Militar.  Sus 521 articulos
corresponden  a 4 libros:  el primero trata del “Proceso
Penal  Militar”: el segundo, del “Procedimiento Ordinario
Militar”,  el tercero, dolos  “Procedimientos  Especiales”
y,  el  cuarto,  del  “Procedimiento  Judicial  Militar  no
Penal”.  Quedan  modificadas  ligeramente  las LL.00.
12/85,  4/87  y  9/80,  deroga el  Decreto de  11-7-1934,
sobre  detención  de militares y el tratado III del Código
de  Justicia  Militar  de 1945.

MEDIDAS  SOCIALES
Real  Decreto-Ley  3/1989,  de 31-3  (800.  núm.  78 y
errores  en el 87)

Dicta  medidas  adicionales  de  carácter  social.  El
articulo  17 establece compensación por  la  pérdida de
poder  adquisitivo, por medio de una paga extraordina
ria.

N OHM AL IZAC ION
OMD.  2 10/38.209/89 (ROD. núm. 60)

Implanta  el acuerdo de normalización OTAN. “Cinto
de  rescate para izado por grúa desde helicóptero”.
DM0.  4 13/38.289/89 (800.  núm.  77)

Implanta  acuerdos de normalización OTAN “Informes
de  inteligencia”,  “Procedimientos  para el  tratamiento
de  prisioneros  de guerra”,  “Orden de batalla”.  “Trata
miento  e  información  sobre  equipos  y  documentos
capturados”,  “Nomenclatura  del armamento y material
del  ET del Bloque Soviético”. “Petición de inteligencia”.
“Doctrina  de seguridad”, “Procedimientos  de contrain
teligencia”,  “Doctrina  de  inteligencia”,  “Medidas  de
seguridad  para aviones que utilicen  aeródromos  mili
tares  de  las naciones  de la  OTAN”.  “Misiles  guiados
WP  y  designación  de  códigos  de  acción”,  con  las
reservas,  por  parte de España, que señala.
OMO.  324/39.423/89  (BQD. núm. 79)

Implanta  el acuerdo de normalización “munición  de
5,56  mm”.



OMO. 200/38.331/59  (BOD. núm. 81) SENTENCIAS
Implanta  el acuerdo de normalización OTAN 3.748.

DM.  33/89,  de 14-4 (800.  núm. 80)
Aprueba  diversas  normas  militares  conjuntas  o

particulares,  de obligado  cumplimiento  en  las FAS y
ET.

ORGANIZACION
OM.  30/89. de  13-3 (BOE. núm. 88)

Modifica  la  0.  14/82,  de  11-2  (BOD.  núm.  71) de
contratos  entre el Ministerio  de Defensa y el  INI.

PENITENCIARIAS  MILITARES
DM.  29/69,  de 28-3  (BOD. núm. 60)

Modifica  la 44/88,  de 30-5  (BOD.  núm. 104), en el
sentido  de que toda referencia  a Capitán  General de
Región  o  Zona  Militar,  se  entenderá  hecha a  Juez
Togado  Militar  Territorial.

PREMIOS
DM.  4 12/38.423/89, de  14-3 (ROO. núm. 76)

Convoca  el  Premio ‘General  Fernández Chicarro”,
para  el presente año.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Resolución  de 6-4-89  (ROO. núm.  74)

Establece  los  códigos  que  definen  la  estructura
económica  establecida en la Orden del  Ministerio  de
Economía  de 13-2-89.

PROCEDIMIENTO  LABORAL

Ley  7/89, de  12-4 (ROE, núm. 88)
De  Bases de Procedimiento  Laboral.

PROTECCION CIVIL
O.  de 21-3-89  (BOE. núm. 86)

Crea  la  Comisión  Técnica  del  Riesgo  Químico.
como  Organismo de Trabajo de la Comisión Nacional
de  Protección Civil.
O.  de 29-3-89  (ROE. núm. 89)

Aprueba  el Plan Básico de  Energia Nuclear.

PUBLICACIONES
Declara  reglamentaria  en  las  FAS, la  publicación

Aliada  Instrucciones  de  Comunicaciones.  Procedi
miento  Radiotelegráfico-ACP  124 y otras dos que cita.

RETRIBUCIONES

RO. 359/89,  de 7-3 (ROD. núm.  72)
Adecua  el sistema retributivo a los miembros de las

FAS.,  derogando la Ley 20/1984 y el Titulo  II del Real
Decreto-Ley  22/1977,  de 30-3  y  otras  disposiciones
que  cita,

Resolución  32/89, de  14-4 (BOD. núms. 73 y  75)

Desarrolla  el RD. anterior.

Resolución  3 1/89, de  14-4  (ROO.  núm.  73)
Dicta  instrucciones  al  Real  Decreto-Ley  3/89,  de

Medidas  Sociales.

0.  413/38.289/89  (DOE. núm. 97)
Estima  el  recurso  presentado  por  un  sargento  de

complemento  de  mantenimiento  al  declarar  al  recu
rrente  e! derecho a continuar  en servicio activo  hasta
la  edad de retiro.

SEGUIMIENTOS  DE PROGRAMAS
O.  de  11-4 -89  (BOD. núm. 73)

Regula  el Sistema de Seguimiento de Programas.

SEGURIDAD  SOCIAL
O.  de  4-4-89  (BOE. núm. 83)

Regula  el  Plan Nacional  de  formación  e  inserción
profesional  y  los  casos  de  formación  profesional
ocupacional  a impartir  por los centros colaboradores
del  INEM.

O.  de 15-3-89  (BOE. núm. 81)
Establece y regula el Servicio Nacional de Termalismo

del  INSERSO, como sistema complementario de pres
taciones  del sistema de la Seguridad Social a personal
de  la tercera edad,  por prescripción  facultativa.

TASAS  Y PRECIOS PUBLICOS
Ley  8/89,  de 13-4 (ROE. núm. 90)

Regula  el  Régimen  Juridico  de  Tasas y  Precios
Públicos  y  modifica,  entre  otros,  el  Real  Decreto-
Legislativo  1.091 /89, de 23-9,  General Presupuestario
y  el articulo  32 de la Ley 30/85,  de 2-8  del IVA, la Ley
de  26-12-58  de Tasas y  Exacciones Parafiscales y  el
articulo  11  de  la  Ley  de  26-12-58,  sobre  Régimen
Juridico  de Entidades Autónomas.

TOXICOMANIA
RD.  352/89,  de 7-1  (BOD. núm.  71)

Amplia  el  RD.  1.677/85, de  11-9.  que  crea el  Plan
Nacional  sobre Drogas.

TRIENIOS
Resolución  562/6.284/89,  de 27-3  (BOD. núm. 70)

Dicta  normas  para  la  remisión  de  propuestas  y
relaciones  de trienios  a la  Dirección de  Persona’  del
MASPE,  para  la  publicación  informatizada  de  aicha
retribución  básica.

VETERINARIA.—TITULOS
RD.  331/89, de  17-3 (BOE. núm. 81)

Regula  el  reconocimiento  de  títulos,  diplomas  y
certificados  veterinarios de  los Estados miembros de
la  CEE,

VIVIENDAS  MILITARES LOGISTICAS
DM.  28/89,  de 28-3  (BOD. núm. 60)

Da  normas para la adjudicación  de viviendas logísti
cas.

ZONAS  E INSTALACIONES MILITARES
RO. 374/89,  de 31-3  (ROO. núm.  75)

Modifica  el Reglamento aprobado  por  RD. 689/89.
de  10-2, en lo que e  refiere a la desconcentración  de
atribuciones  en la concesión de permisos de obras en
zonas  afectadas por  la Ley 8/1985, de 12-3.
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