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ANTECEDEN TES

La  Ley de  Bases de  12 de  diciembre  de  1962,  n9  h862  autorizaba  al  Go
bierno  para  la  reorganizacin  del  Ministerio  de  Defensa  así como a  revisar  las  leyes  de
reclutamieñto  y el  sistema de  tribunales  militares.0

La  amplitud  de  los fines  que  se  pretendía  alcanzar  di  lugar  a  que  trans
curriese  el  plazo  de  un año  previsto  por la  Ly  sin que  se  hubiese  terminado  los traba
os  necesrios  para  ponerla  en  vigora  Únicamente  se accmeti  la  rcorgcnfzacin  de  —

los  tribunaks  militares  y se  pusieron a  punto  las nuevas  disposicknos  para  el  recluta
miento  do  las Fuerzas  de  Tierra,  Mar y Aire.

o       o     a                a                                 a
Esta  situacion  hzo  necesana  la  concesion  al  Gobierno  ae  una nueva  —

pr&roga  que  obtuvo  por  Ley de  9 de  octubre  de  1964,  valedera  por un año  y cuyo  p1a
zo  terminaba  en  los  primeros días  del  presente  mes de  noviembre.

La  nueva  pr&roga  concedida  no se  limitaba  a  encargar  al  Gobierno  la  —

reorganizacin  del  Ministeric  de  Defeflsa sino  que,  ademas,  le  encomendaba  la  re
organizcici&i  de  las carreras  y categorías  del  personal  civil  al  servicio  de  la .Pefensa
y  asimismo  la  reorgcnzacin  de  las dependencias  y  servicios  ¡nclufdos  todos  los  esta—
blecimkntos  y  arsenales  militares.

Despus  de  una  larga  labor  de  preparccin  y cuando  estaba  ya a  punto
de  terminar  el  plazo  concedido  por  esta  segunda  ley,  el  Conselo  de  Ministros en  su
reuni&  del  día  17 de  noviembre  ha crobado  la  exposicin  del  Ministro  de  Defensa,
Andreotfl,  quin  presenta  al  Gabinete  un co  junto  de  siete  decretos  para  poner en
practica  la  reorganizacin  que  venta  siefldo  estudiada  desde  hace  dos años,  cuyas  U
neas  geflerales  se  exponen  a  contmuacion

1.— ESTRUCTURASDELESTADOMAYOR.

El  aspecto  t&nico—militar  de  ia  :Defena  del  país  ptoer)ta  un aspecto
unitario  que  exige  una dreccin  única  para  (as tres Fuerzas  Armadas responsable  
nicameríte  ante  el  propio Ministro  de  Defensa.

Toda  la  organizacn  militar  debe  adquirir  un car&ter  ¡nterejrdtos  —

lo  que  exige  reforzar  las atribuciones  del  Jefe  del  Estado Mayor de  la Defensa  entre
cuyas  facultades  m& importantes  esta  la  de  proponer al  Ministro de  Defensa  la  piani
ficaci&i  operativa  y  los consiguientes  programas financieros  para  los tres  Ejrcitos.
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Se  especifican  tambin,  en  este  primer decreto  referente  al  Estado Ma
yor,  las funciones  de  los  Jefes  de  Estado Mayor de  cada  uno de  los E&citos  establecnd
se  su dependencia  del Jefe del  Estado Mayor de la  Defensa0

2,-  ESTRUCflJRACION DELASECRETARIAGENERAL

Asr  corno la responsabifldad t&nico—militar de la  Defensa recae sobre
el  Jefe del  Estado Mayor de la Defensa, la  responsabilidad única de toda la actividad tc
nicoadministrativa  de las tres Fuerzas Armadas corre a cargo de un nico  Socrehrio  Ge
neral  de k  Defensa, quien  tiene plenas atribuciones en cuanto a la  organizacin  y fun
cionamiento de toda la actividad administrativa de  las tres Fuerzas Arrnadas0

Para cumplir esta miskn se organizan cinco  Departamentos Centrales
(Oficinas  Centrales) dedicados respectivamente a estudios ¡urtdicos y financieros, organi
zacin,  rntodos mccanizacin  y estadtstkas,  preparacín  militar  o inspeccin  adminis —

trativa

Con  esto la figura del Secretario General adquiere tambin  gran re
lieve  a  la  vez que desaparecen los tres Secretarios Generales de cada Ministerio actual
mente existentes

3-  ESTRUCTURÁC ION  DELASDIRECCIONESGENERALES

Actualmente  existen en  las tres  Fuerzas Armados treinta  Direcciones
Generales que con la nueva orgcnizacn  quedaran reducidas a dIecinueve,

Las nuevas Direcciones Generales agrupan en una sola Dfreccin  to
das las actividades referentes a las tres Fuerzas Armadas pero que son anlogas0

Aparecen  tres grupos de  Direcciones  Generales:  el  primero agrupa  —

siete  Direcciones Generales dedicadas a resolver cuestiones de personal aprecindose  —

que,  debido al  mayor volumen de  personal, ha sido necesario mantener dos Direcciones
Generales para resolver los problemas de personal  del  Ercito  de Tierra,  hacinciose as7’
una  excepci&1 a la regla general.

Este  grupo de Direcciones Generales  comprende  las que  estn  dedi
cadas  al  personal no  propiamente  militar,  que  en  las Fuerzas Armadas italianas  tiene  —

gran  importancia  dado su elevado número.

Otro  grupo  de  Direcciones  Generales  esta  compuesto por las cinco
dedicadas  a  actividades  claramente  diferenciadas  como son  las obras  y material  de  Inge



nieros,  Sanidad,  Pensiones,  previsin  y  asistencia  social,  asuntos  contenciosos  y  servi
cios  generales9  Todas  ellas,  como  queda  dicho  abarcan  actividades  referentes  a  Tierra,
Mar  y Aire

Finalmente  aparece  un  tercer  grupo  de  Direcciones  Gonoraks  ded—
cadas  a  los asunios  de  armamento  y  material  de  los  tres  Ercitos  Son  sois  en  total:una
para  material  y  armamento  del  E&citc  de  Tierra,  otra  para  Marina  y  otra  para  Aviación
Otra  Direccin  agrupa  las  ayudas  a  la  navegacfn  a&ea,  defensa  area  y  telecomunica
clones,  otra  los  servicios  de  rnotorizacin  y  carburantes  y  finalmente  aparece  la del  C
misariado,  cniogc  a  nuestra  lntendencia.

4.— EMPLEADOS CIVILES

Otro  aspecto  abordado  en  la  reforma  ha sido,  tal  y  como  le  hebra
sido  encomendado  al  Gobierno,  la  regulacin  de  la  carrera  de  los  empleados  civf  les  al
servicio  de  la  Defensa.

En  primer  lugar  se  trata  de  establecer  las  nuevas  plantillas  de  perso
nc1  de  acuerdo  con  las  necesidades  derivadas  de  la  nueva  organizacfn.  Para  ello,  se
fijan  ¡as  nuevas  pkntfl  las  con  un  criterio  muy  restrktivo  y  se  dan  normas  para  encua  —

cirar  adecuadamente  a  los  actuales  funcionarios  civiles,  absorbiendo  en  ¡o  posible  a  to
do  el  personal  eventual  y  creando  nuevos  escalafones  en  aquellas  especialidades  en
que  se  estime  necesario.

5,—OBREROS      -

So  ha  variado  la  cIasificaci&  econmica  de  los  obreros  ci  servicio
de  fabricas  e  instalaciones  militares,  dndoles  una  clcsificacn  profesional  y  la  cate  —

goría  de  empleados  estatales  que  algunos  de  ellos  no tenían.

6.— ESTABLECIMIENTOS YARSENALES

La  industria  militar  tambn  es teorganizada  tratando  de  lograr  una
utilizacin  m& racional  y económica  de  la  capacidad  de  producci6n  de  las fabricas,  —

maestranzas  y arsenales  militares0

El  decreto  correspondiente  fija  las  estructuras  b&icas  de  la  indus  —

trk  militar,  los  fines  a  que  han  de  concurrir  los  establecimientos  militares  mediante  una
progrcmacin  nica  para  los  tres  Ejrcitos  y  dicte  normas  para  conseguir  una  autonomía
administrativa  de  estos  establecimientos.  Entre  las  previsiones  realizadas  figura  la  po—



sibilidad  de  realizar  trabajos  para  otros departamentos  ministeriales  e  incluso  para  parti—
cukres

7-  SANiDADMIUTAR

Se  considera  que  uno de  los sectores  en  que  pri mero se debe  llegar  a
una  integraci&i  de  los servicios de  los tres  Ej&citos,  es en  e! de  la  Sanidad0  Para  kgrar
lo  so Hende  a  una  descentraUzócin  de  la  csistercic  sanitaria  a  la  vez  que  se fijan  unas
normas  comunas para  la  admfnistracin  de  los establecimientos  sanitarios  de  las tres  Fuer
zas  Ármcdas

8—  PROFESORADOCIVIL

Otro  decreto  regula  la  situacin  del  profesorado civil  que  presta ser—
vicIos  en  los Centros  de  Enseñanza  militares  a  la  vez  que  fija  las categorras  del  mismo y
las  materias  que  deben  ser  explicadas  por profesores civiles0

IMPRES ION  DECONJUNTO

En  resumen esta  reforma trata  de  simplificar  los servicios  administra
tivos,  reducir  gcstos  y dar  una  mayor agilidad  a  las Fuerzas  Armadas de  Tierra,  Mar y Ai
re0

Los trabajos  han sido  realizados  por los respectivos  Estados Mayores
y  han sido sometidos después a  una Comisin  parlamentaria  especial9

SegGn e!  Ministro de  Defensa  la  finalidad  principal  de  k  reforma es
“crear  una  mentalidad  y una  costumbre de  laborar  y  trabajar  juntas  las tres  Fuerzas Arma
das”

Los objetivos  perseguidos son  muy ambiciosos  pues no trata  nada  me
nos  que  de  llegar  a  una  integracin  perfecta  entre  los tres  Ej&citos  que,  a  pesar de  las
reformas  de  1948, no habtan  llegado  a  superar  una  compartfmentacin  casi  absoluta  entre
¡as  fuerzas  de  Tierra,  Mar y Aire9

Por  primera vez  se crean  rganos  comunes de  trabajo  y dcc isin  sme
tidos  a  la autoridad  única  del  Ministro  de  Defensa  a  travs  del  Jefe  de!  Estado Mayor de
la  Defensa y del  Secretario  General  de  la  Defensa en  lo  referente  a  los problemas admi
nistrativos

En  teorta,  pues,  la  reforma supone  un grado  muy avanzado  de  ¡nte —
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graci&1  tanto  por  la  cspide  como en  la  administraci&i  central  que,  a  su vez,  es descen  —

traflzada  buscando  una  mayor agilidad  y dando  autonomra  dentro  de  unas normas de  plani
ficccin  a ciertos  establecimientos  como los sanitarios  y  las fricas  y arsenales  militares.

La  rcduccin  de  organismos es notable  puesto que  de  treinta  Direcciones
Generales  se  pasa  a  diecinueve,  de  tres  Secretarios  Generales  a  unoslo  y a  su vez  se ah
gera  el  Gabinete  del  Ministro.  Tambin  el  conlunto  de  las  plantillas  sufre notable  reduc—
cian  al  reunir en  un s6lo organismo funciones  hasta  ahora  a  cargo  de  varios,  ah menos uno
en  cada  Ejrcito.

De  todas  formas la  reforma sellevar  a  cabo  paulatinamente  por  lo que
habr  que  seguir su  desarrollo  para  uzgar  definitivamente  acerca  de  su  eficacia.  Esta  —

ha  de  depender  en  alto  grado  de!  impulso que  reciba  del  propio  Ministro autor  de  la  refor
ma  y de  la  capacidad  de  quienes  sean  designados  para  cubrir  los puestos claves  de  Jefe  —

del  Estado Mayor de  1a Defensa  y Secretario  GeneraL

Entre  las previsiones  que  se  conocen  figura  la  de  que  a  principios  de  —

—          1
1966  funcione  ya  e!  Gacinete  del  Ministro,  la  Secretaria  General  y  tos Departamentos  —

centrales  de  lla  dependientes,  mientras que  las nuevas  Direcciones  Generales  debern  —

quedar  constitutdas  antes  del  dta  12 de  enero  de  1967 mediante  decretos  del  Ministro  de
Defensa  que  dobern  pubUcarse  por lo  menos tres  meses antes  de  la  entrada  en  funciona
miento  de  las mismas0  Estos decretos  debern  fijar,  dentro  de  los t&minos generaks  pre  —

vistos  por la  ley,  las competencias,  atribuciones  y  plantillas  de  cada  uno de  los nuevos or
ganismos  y  las modalidades  del  traspaso de  atribuciones  de  las actuales  Direcciones  Gene
rales  a  las que  se  crean  de  nuevo.

En  resumen,  se trata  de  una  reforma muy a  fondo y muy ambiciosa  de  to
da  la  estructura  de  ha Defensa;  si  tiene  xito,  creart  pr&ticamente  un Ercito  con  una di
reccin  nfca  en el  Ministerio  de  Defensa,  en  el  que  se  fntegrarn  muy estrechamente  las
actuales  fuerzas  de  Tierra,  Mar y Aire.
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ELPRESIDENTEDELAREPUBLICA

Visto       el art,  87, 52, de la Constitucfn;

Visto        el art.  2,  de  la  Ley de  12 de diciembre  de  1962,  n9  1862, que dele—
ga  al  Gobierno  para  k  reorganizacin  del  Ministerio  de  Defensa0

Vista        la Ley de  9 de  octubre  de  1964,  n2  1058,  sobre  la  renovacin  de  la  —

Ley  anterior;

Ofdo         el parecer  del  Conseo  superior  de  las Fs.  Armados;

Oido        el precer  de  la  Comsin  parlamentaria  del  art.  6 de  la  Ley de  12  —

de  diciembre  de  1962,  n2  1862;

Consultado  ci  Conseo  de  Ministros;

A  propuesta  del  Ministro de  Defensa,  de  acuerdo  con  el  Ministro do  Hacienda;

DE  CRETA

Capa  l

Organizacingeneral

Art.  1.  La organizacbn  central  del  Ministerio  de  la  Defensa  es  la siguiente:

—  Gabinete  del  Ministro

—  Secretarfa  particular  de  los Subsecretarios  de  Estado9

—  Departamento  del  Secretario  generaL

Departamentoscentrales:

•  Departamento  central  para  los estudios  urfdicos  y  legisloti
vos.

Departamento  central  de  Presupuestos y asuntos fina nciercs.

•  Departamento  central  para  la  OrganizacitSn,  los Mtodos,
la  Mecanizaclin  y  ia estaditica.
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•  Departamento  central  pcira los armamentos militares.

•  Departamento  central  para las  Inspecciones admnistrativas0

Direccionesgenerales:

•  Direccfn  general  para  ips oficiales  del  E&cfto.

•  Direccin  general  para  los  suboficiales  y tropa  del  E&cito.

•  Dreccin  general  pura  el  personal  militar  do  Marina.

•  Direcci&i  general  para el  personal  militar  de  la Aeron&tica.

•  Direccin  general  para  los empleados civiles.

•  Direccin  general  para  los obreros0

   •#                 •    1         ••  Direccion  general  del  voluntariado,  oc1 rec!uamento  obuga
tono,  de  la  militarizaci&,  de  la  movilizaci&  civil  y de  lo
cuerpos auxfliares..

•  Direccin  general de las armas, municiones y armamentos te
rrestres.

•  Direccin  general  de  las construcciones, armas y armamentos
navales.

•  Direccin  general  de  las construcciones, armas y armamentos
aeron&jticos  y espaciales.

•  Dfreccn  general para las ¡nstalaciones y medios paro  la  ayu
da  a  la  navegacton,  defensa  acrea  y telecornurucaciones.

•  Direccn  general de  la  motorizacin  y do  los ccirburantes.

•  Direccin  general de intendencia.

•  Direcchn  general de obras,  fondos  y materiales  de  ¡ngenieros.

•  Direccin  general  de saridad  militar0

•  Direccn  general de  pensiones
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•  Direccin  general  de  asistencia  al  personal.

•  Direccin  general  de  lo contencioso0

Direccin  general de los servicios generales.

Cap.  U

Gabinete,Secretarfaparticularyorganoscoordinadores

Art.  2.— El Gabinete del  Ministro para la Defensa tiene  la sguknte  composkin:

un  ¡efe del  gabinete,  oficial  general o almirante

un  secretario particular;

—  cinco  oficiales como mximo  o funcionarios de la carrera directiva  y de
destino,  de los cuales salo dos con grado superior a Tenknta Coronel  o
de  calihciacon  superior a  la  correspondiente  de los funcionarios  civi
les;

—  no ms  de seis suboficiales o funcionarios de la carrera eecutiva,  para
los  servicios de archivo;

—  no  m& de seis suboficiales o empleados de la carrera ejecutiva  para los
servicios de copia.

En caso de trabajos extrarodinarios, pueden destacarse al  Gabinete del
Ministro  no ms  de tres Oficiales  o funcionarios de la carrera directiva  con des-.
tino  en el  Ministerio  de Defensa.  Los destacados deben estar autorizados por De
creto  ministerial registrado en el  Tribunal de Cuentas.

Art.  3.— La Secretarta particular de los Subsecretarios de Estado para k  Defensa tie
ne  la siguiente composicin:

-  un secretario particular;

—  no ms  de dos Oficiales  de grado no superior a Teniente Coronel o fun
cionarios  de la carrera directiva  y alltdestinadcs  con caUficacin  no —

superior a La correspondiente al  grado de Teniente Corone!;
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—  no  m& de  dos Suboficiales  o funcionarios  de  la  carrera  ejecutiva,  pa
ra  los servicios  de  archivo;

—  no  m& de  tres  Suboficiales  o funcionarios  de  la  carrera  elecutiva  para
los  servicios  de  copia.

No  se  admite  el  destacamento  de  funcionarios,  balo  cualquier  forma
balo  ic  dependencia  de  los Subsecretarios  de  Estado.

Art.  4,— El Secretorio  General  del  Ministro  de  Defensa se  nombra  por Decreto  del  Pre
sdente  do  la  Repblica  previa  deIiberccf&  del  Consejç  de  Minstros,  a  propues
ta  del  Ministro de  Defensa,  y depende  directamente  del  Ministro;  se  elige  entre
los  Generales  y Almirantes  en servicio  permanente  efecflvo,  do grado  no inferior
al  de  General  de  C.E.,  de  Almirante  de  oscuadra  y  General  de  escuadro  areo.

El  Secretario  general:

—  da  directivas  concretas  para  la elecucin  de  Irneas generales  señala
das  por el  Ministro  en  el  aspecto  t&nicoadministrativo;

—  coordino  los asuntos de  mayor importancia  de  las  Dlreccknes  genera
les  y de  los Departamentos  centrales;

—  dispone  de  un departamento  compuesto de:

•  un  Jefe  de  Departamento,  Oficial  General  o Almirante,  per
teneciente  a Fa,  armada distinta  de  la  del  Secretario  general;

un  Secretario;

•  no  ms  de  quince  Oficiales  pertenecientes  a  las tres  Fs, Arma
das  o funcionarios  do  la  carrera  directiva  aIi’dc-sflnados;

•  no  ms  de  veinticuatro  Suboficiales  pertenociontc  a  las tres  —

Fs  Armadas o funcionarios  de  la  carrera  eocuflvc,  para  el  —

servicio  de  archivo  y copia.

Art.  5.— En el  Departamento  del  Secretario  General  pueden  afectarso  a !s  servicios  —

de  los archivos  reservados,  dentro  de  los lfrnites orgnicos  indicados  en  los pre  —

cedentes  arttculos  3 y 4,  tambin  Oficiales  de  grado  no superior  a  la de  Capitn,
pertenecientes  al  escalafn  especial  nico  de  las Armas de  Infonterfa,  Cabaflerfa,
Arflllerra  e  Ingenieros  del  Ercfto  o al  escalaf&  del  Cuerpo del  Tren militar  ma—
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rttimo  o ci  escaiafn  del  servicio  de  acron&itica.

Art.  6.— Al  personal  comprendido en  los organismos de  los Departamentos  indicados  —

en  los precedentes  artí’cuks  2 y 3 corresporde  la  indemnizaci&  de  Gabinete  a
que  se refiere  el  art.  2 del  Decreto  leghlativo  del  Jefe  provisknal  del  Estado de
16  de  noviembre de  1947,  n2  1282,  y sucesivas  modificaciones

Art.  7— Los Departamentos  centrales  del  precedente  art.  12 dependen  directamente
del  Miflistro y de  los mismos se vale  el  Secretario  General  para  el  elercicio  de
sus  funcknes  citadas  en  el  art.  42 anterior0

En  los citados  Departamentos  centrales’ son  puestos al  frente  funciona
rios  con  la  categorta  de  Director  General  u Oficiales  de  grado  no inferior  a  Ge
neral  de  Brigada o  grado  correspondiente.

Dichas  funciones  se  confieren  a  los Oficiales por Decreto  del  Presiden
t  de  la  Repblica,  previa  delibrcci&i  en Consejo  de  Ministros,  a  propuesta  del
Miqistro  de  Defensa.

El  Ministro de  Defensa  puede  tambin  temporalmente  encargar  de  la  —

direccin  del  Departamento  central  parc  los estudks  jurtdicos  y  la  kgslacin  a
un  Magistrado  de  la  escala  judicial  o administrativa  o a  un abogado  del  Estado.

Art.  8— El Departamento  central  para  los estudios  jurtdcos  y  la  kgislacin  aHonde:

a  preparar  los asuntos para  las relacknes  con  el  Parlamento;

.              1
—  a  la  elaboracion  y a  la  redaccon  de  los proyectos  csctwos  y rca

mentarios  que  interesen  a  la Adrninistracin  de  la  defensa  y al  examen
de  los redactados  por otras  administraciones  del  Estado;

a  la  prepcractn  y a  los dem& trmtes  para  la  publ!cacin  de  los de’
cretos  presidenciales  y miflisteriales  que  no  enfrai  en  la  ospecilica
competencia  de  las  Direcciones  Generales  y de  los otros Departamentos
Centrales;

—  a  redactar  las publicaciones  oficiales  peridkcs  de  su competencia;

—  a  la  resoluchn  de  cuestiones  normativas sobre  la  ¡nterprefacin  y  la  —

aplicaci&i  de  las disposiciones  de  las Leyes Vigentes;
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—  a  asesorar,  en  el  aspecto  jurfdico  a  los Estados Mayores y a  los Orga
nos  Centrales  del  Ministerio.

Art  9— El Departamento  Central  de  presupuestos y de  asuntos financieros  atiende:

a  la  redaccin  de  proyecto  previo  de  gastos  y a  a  correspondknte  —

propuesta  de  modificaciones,  cs( como al  exarne  y a  la  valoracin
del  presupuesto  invertido  ¿  Consuntivo?0

—  a  la  distrfbucin  de  los fondos disponibles,  dentro  del  marco de  las
directivas  recibidas,  a  los correspondientes  departamentos  de  k  De
fensa;

a  realizar estudios,  junto con  los dems  departamentos  del  Ministerio
en  materia  de  haberes  del  personal  dependiente  del  IV’tinisteric de De
fensa;

—  g  desarrollar  actividades  de  asesorra f1nanciera,econmica  y sobre  la
obtencfn  de  fondos;

—  a  promover directivas  de  carcter  general  en  relaci&i  con  la  ejecu
cian  del presupuesto y a  los resultados  de  las comprobaciones  admi
nistrativas  y contables;

—  a  desarrollar  actividades  de  car&ter  administrativo  y financiero  en
relaci&  con  la  cooperacin  internacional.

Art.  10.— El Departamento  central  para  la  Orgcinizacin,  los m&ocios,  Ja mecaniza—
chn  y  la  estadfstica:

dirige  los estudios sobre racionalizacitn  de  la  estructura  administrati’—
.  •o             e O                    O                  O

vay  sobre  la  smphficacion  del  procedimiento;  cocroina  su  reahza
c’on;

—  4rige  los estudios  sobre meccrdzacin  de  los servicios  t&nicoadminfs
trativos  y coordina  su  ejecuci&

—  recoge,  elabora  y  pone  a disposicin  de  los dems  Organos  Centrales
datos  estadfstjcos  relativos  a  las funciones  administrativas,

Art..  11,— E! Departamento  Central  para  ks  armamentos militares  atiende
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a  recoger  y a  elaborar  datos  y noflcas  que  refleon  la  capacidad  pro
ductiva  nacional  y ci calcular  el  nivel  nacional  de  materias  primas,
promoviendo  su constitucf&,  coi  intervencn  de  los dems  mfniste
nos  interesados;

—  a  efectuar  estudios,  proyectos  y propuestas para  la rnovflizaci&i  indus
trial  nacional,  para  el  incremento  de  la  producci&  nacional  en  los —

sectores  que  ¡nteresan  a  las Fs.0 Armadas y para  la  actividad  de  los es
tabkcimfentos  y de  los arsenales  mflitares  a  los fines do  las necesida
des  civiles;

a  mantener  al  dra el  registro  nico  de  proveedores  del  Ministerio  de
Defensa  y a  la  tutela  de  las  patentes  de  fnters  militar;

—  a  mantener  al  dta  la  situacin  de  los materiaksde  las  Fs., Armadas
y  a  la  coordnacaon  de  las activioaaes  de  clasafcaco,  norma1iza
cn  y codificacin  de  los materiales0

Art.  12,— El Departamento  Central  para  1as ¡nspeccknes  administraflvcs  atiende:

—  al  servicio  de  las inspecciones  administrativas  y contables,  con  cc—
ci&  directa  o descentralizada,  promoviendo la  exigencia  de  las  e—
ventua  les  responsabilidades y las correspondientes  providencias;

a  las relaciones  con  el  Ministerio  de Hacienda  para  las actividades
que a ste  corresponden  en el aspecto  ¡nspetor..

Cap.  III

DireccionesGeneralesydemsOrganosMinisfriÍes

Art.  13.— La Direcci&  General  para  los Oficiales  del  Ej&ito  at  oIííí.<r  las matonias
relativas:

al  reclutamiento,  al  estatuto,  al  ascenso,  a  la  disciplina,  a  la docu
mentacin  sobre calificaciones  y servicios  y a  los háberes de los Ofl
ciales  del  Ej&cito,  asf como a su  empleo,  sin perjuicio,  en  cuanto
respecto  a  este  ltimo,  de  las atribuciones  de  los Jefes  de  Estado Mc
yor;

—  a  la  conces!n  y prdidas  de  recompensas,  distincíores  honoriicas  pa
nc  el  personal  militar  del  Ei&cDo;
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a  la admistracin  de los capftulos del  presupuesto relativos a las mate
nos  citadas,  con el  cumplimiento de lo dispuesto en los Art  49 y 52
del  R.D.  de 18 de noviembre de 1923, nm.  244O

Art.  14.’.  La Direccin  General  para  los Suboficiales  y Tropa del  Ejrcfto,  atiende
a  los asuntos de las materias relativas:

—  al  reclutamiento de los Suboficiales,  cisf como de los militares  de tropa
con  compromiso ci largo plazo del  Ercito;

—  al  estatuto, ascensos, disciplina,  documentacin  sobre  calificaciones  y
SerViCios  y  haberes  de  los Suboficiales  y  Tropa del  Ercito,  asr como a
su  empleo,  sin  perjuicio,  en cuanto  respecta  a  este  ltirno,  de  las atri
buciones  del Jefe de Estado Mayor del  Ej&cito;

—  a  la  adminisfraci&i  de  los capftulos  del  Presupuesto relativos  a  ics mate
rias  citadas,  con el  cumplimiento de los Arts.  49 y  52 del  RD.  de  18
de  noviembre  de  1923, nm.  244O

Art.  15.— La Direcci&  General  para  ci  personal  Militar  de  la  Marina  atiende  a  los
asuntos  de las materias relativas:

—  al reclutamiento de los Oficiales,  Suboficiales y voluntcrios del  cuer  —

po de tripulaciones marí’timas militares;

—  ci  estatuto,  ascensos,  disciplina,  documentacin  sobre calificaciones  y
servicios  y  haberes  de  los Oficiales,  Suboficiales  y militares  del  cuerpo
de  tripulaciones  marrtimas militares,  asf como a  su empleo,  sin  perjui—
cio,  en cuanto  respecta  este ltimo,  las atribuciones  de lOS Jefes  de Es
tado  Mayor;

—  a  la concesi6n  y prdida de recompensas,  distinciones  honorificas  para
el  personal  militar  de  la  marina;

—  a  la  administraci&  de  los capflulos  del  presupuesto  relativos  a  las ma
terias  citadas,  con  el  cumplimiepto  de  los Arts.  49 y 52 del  RD,  de  18
de  noviembre  de  1923, nm.  2440.

Art.  16.— La Direccin  General  para  el  personal  militar  de  la  Aeron&,tica  atiende
a  los asuntos de  la  materia  relativa:
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—  al  reclutamiento  de  los Oficiales,  Suboficiales  y voluntarios  consolida
dos de la Aeronauticci;

—  al  estatuto,  ascensos,  disciplina,  documentaci&  sobre calificaciones
y  servicios  y haberes  de  los Oficiales  Suboficiales  y  tropa  de  la Aero.
nutica,  así  como a  su  empleo,  sin  perjuicio,  respecto  a este  6ltimo as
pecto,  de  las atribuciones  de  los Jefes  do Estado  Mayor;

—  4a  concesin  y  p&dida  de  recompensas,  disflnciones  honorificas  para
el  personal  militar  de  la Aeronutica;

—  a  la  adrninistraci&ide  los capítulos  del  presupuesto relativo  a  las mate
nos  citadas,  con  el  cumplimiento  de  los Arts.  49 y 52 deI  R.D,  de  18
de  noviembre  de  1923,  n2 2440.

Art.  17.— La direccin  general  para  los empleados civiles  atiende  a  los asuntos relatí
vos  al  nombramiento,  estatuto  jurfdico,  empleo,  adiestramiento,  desarrollo  de  la
carrera,  disciplina,  documentacin  sobre calificaciones  y servicios  y haberes  y —

asistencia  social  de  los funcionarios  civiles  de  la  Defensa y de  los profesores de
t     A                                  .1,                            1                                           1las  ¡-cademics  e  Institutos  mititares,  asi  como de  tos magistrados  mt ittares  y de  tos
oficiales  del  Cuerpo  de  Justicia  militar  con  licencia0  Atiende  aderns,  a,  la  cd
ministracin  de  los capítulos  del  Presupuesto relativos  al  personal  citado,  con
cumplimiento  de  lo dispuesto  en  los Arts,  49 y 52 del  R.D,  de  18 de  noviembre  —

de  1923 n2 2440.

Art.  18.— La Direccin  General  para  los obreros atienioa  los asuntos relativos  a:

—  al  nombramiento,  al  estatuto jurídico,  empleo,  adiestramiento  junto
con  las  Direcciones  Generales  competentes  por razn  de su servicio,
al  desarrollo  de  su carrera,  disciplina,  documentaci&i  sobre  cclifka
clones  y servicios  y  haberes  y asistencia  social  de  ios obreros de  la  —

Defensa.

—  a  los aprendices.

Ademas  atiende  a  Ja administraci6n  de  los capítulos  de  presupuesto,
relativos  a  las materias  citadas,  con  el  cumplimiento  de  lo dispuesto  en  los Arts.
49  y 52 del  R.D.  de  18 de  noviembre de  1923, n9  2440.

Art.  19.— La Direccicn  Genetal  del  voluntariado,  del  reclutamiento  obligatorio,  de



la  militarizacitn,  de  la  moviflzacn  cvil  y de  los cuerpos  auxifiares  atiende:

—   la  organizacin  y el  desarrollo  de  las operaciones  relativas  al  en —

ganche  de  voluntarios,  a  la selecci&  de  aptitudes  y al  reclutamiento
obligatorio  en  el  Ercito,  en  la  Marina y en  la  Aeronuticc;

—  a  la  mflitarizoci&  y a  la  moviUzcin  civil;

—  a  los asuntos relativos al  reclutamiento,  al  estatuto,  al  ascenso,  a!
•   empleo, a la disciplina, a la documentccin sobre calificaciones y

servicios  y a  los haberes  del  personal  del  Clero  Castrense,  personal
mflifar  de  la  asocacn  de  Caballeros  Italianos  de  la  Soberana  Mili
tar  Orden  de  Malta  y del  personal  militar  de  la Cruz  Roja Italiana;

—  a  los asuntos relativos  a  militares  catdos  y desaparecidos  en  guerra  y
a  la  formacin  del  Libro de  Oro;

—  a  la  adminisiracin  de  los capttulos del  Presupuesto relativos  a  las ma
tenas  y  personal citado,  con  el  cumplimiento  de  lo dispuesto  en  e1 —

Art0  49 y 52 del R.D. de  18 de  noviembre  de  1923 núm.  244O

Art.  20.- La Djrecci&  General  de  las Armas, municiones y armamentos terrestres
dirige:

—  las  actividades correspondientes a las armas,  municiones, materiales
deArtillerfa y a los materiales para la Defensa Nuclear biolcgfca y
qu m sca:

o  estudio y desarrollo t&nico;

O  construcc in, producc ¡sn, transformac fn, a provis fanarnien
fo, distnibucn y consewaci&i;

o  entretenimiento, reparacf&, revisin, recupeacifl y ven
ta;

•  publicocin de las normas t&nicas correspondientes.

—  las actividades citadas en cuanto respecto a  las  piezas y equipos que
forman parte integrante e inseperable de los conjuntos de armas ferres
tres;

—  formacin,  cuando  se  efectúa  en los &ganos y establecimientos depen
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diente. de ella,  del  personal tcnico  y especializado militar  y civil
para  las  unidades  operativas  y  por los &ganos de  ¡nstrvcc!n,  log—
ticos  y territoriales;

!      •                                                            oe
ia  Direccion  General  atiende  ademas a  la  admnstraclon  de  los capi
tulos  del  presupuesto  relativos  a  las actividades  indicadas  en  el  apar
tado  precedente, con el  cumplimiento  de  lo dispuesto en  los Arts  49
y  52 del R0D, de  18 de noviembre  de 1923 n2  2440.

Art0  21,— La Direccisn  General de  las  construcciones,  armas  y armameñto navales  din
ge:

la  siguiente  actividad  relativa  a  los medios navaks:

estudio  y desarrollo  t&nico;

construcc  ¡&,  producc in,  transformac i&i,  aprovis ¡onam 1 en
e          •#to,  distrioucion  y conservacion;

carenado,  entreterimiento.,  reparacin,  revisi&i,  recupero—
cian  y venta;

•  publkacin  de  las normas t&níccis  correspondientes.

la  actividades  citadas  en cuanto  respectan  a  las armas,  municiones,
armamentos,  piezas y equipos  que  forma parte  intograte  e  insepara
ble  de  los complejos  de  las armas novales,  asr como cuanto  concier
ne  a  los medios,  piezas  y materiales  para  los barroarnkntos  subma
rinos  y con  los que  con  ellos  se relacionan;

—  la  formacin,  cuando  se efectGcl en  los &ganos  y  establecimiento  de
pendientes  de  ella,  del  persoflal t&nico  y especializado  militar  y
civil  para  las  unidades  operativas  y  para  los Srgciros de  ¡nstruccin,
logticos  y territoriales.

e       #                        e                                   •La  Dreccion  .,eneral  atiende  ademas a  la  admrnstraclon  de  los cc—
pftulos  del  Presupuesto relativos  a  las actividades  ¡ndicadas  en el  apartado  prece
dente,  con  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  los Arts.  49 y 52 del  R,D.  de  18
de  noviembre de  1923 n2 2440.

Art,  22.— La Dfreccin  General  de  las construcciones,  armas  y armamentos aeron&ti—
cos  y espaciales  dirige:



—  12—

—  las siguientes  acflvidades pertenecientes  a  los medios vectores,  a—
reos  y espaciales:

•  estudio y desarrollo t&nico;

•  construccftn,  produccin,  aprovisionamieflto,  transforma—
cion,  dstribucion  y conservacion;

•  entretenimiento,  reparacin,  revisin,  recuperacin  y ven
ta;

•  pubUcacTn de las normas t&nkas  correspondientes.

—  la  formacin,  cuando se  efect&  en  los &ganos  y estcbecimientcs
dependientes de ella,  del  personal  t&nico  y especializado  militar
y  civfl,  para  las unidades operativas  y para los &ganos de instruc—
ci&i,  logiticos  y territoriales.

•

La  Direccion  General  atiende  ademas a  la  admrnistracon  de  los ca
pttulos  del  Presupuesto  relativos  a  las actividades  ¡ndicadas  en el  apartado  prece—
dente,con  el  cumplimknto  de  los dispuesto  en  los Arts.  49 y 52 del  R,D.  de  18
de  noviembre de  1923 n2 2440.

Art.  23.  La Direccin  General  de  instalaciones  y medios para  la  ayuda  a  la  ncvega—
cin,  defensa  area  y telecomunicacin  dirige,  sin  peruicio  de  las atribuciones
que  el Art  12 deI  Decreto  del  Presidente de  la  RepGblica,  confiero  al  Estado Ma
yor  de  la  Defensa  y a  los Estados Mayores del  Ercito,  Marina  y Aeron&jtica  en
tiempo  de  paz:

—  las  actividades  siguientes  relativas  a  las  instalaciones  y medios para
la  ayuda  a  la  navegacin  area,  defensa  a&ea  y para  las telecomu
nicaciones,  excluidas  las que  forman parte  integrante  e  inseparable
de  los complejos  de  armas  terrestres,  navales,  acreas  y espaciaks

•  estudio  y desaoI!o  t&nico;

construccin,  producciSn,  aprovisionamiento,  transforma—
cín,  dstrfbuci&  y conservain;

•  entretenimiento,  repciracin,  revisin,  recuperacin  y ven
ta;

•  publicacin  de  las normas  t&nicas  correspondientes.
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—  la  formaciSn,  cuando  se  efecta  en  los &ganos  y  establecimientos  de
ella  dependientes, del  personal  t&nico  y especializado  militar  y ci
vil  para  las  unidades  operaflvcis y  para los &ganos  de  instruccin,  —

!ogticos  y territoria  les.

e                            •     1   ‘                    e          •#La  Direccion  General  atieneo  caemesala  adrnrnistrccon  de  tos capa
tulos  del  Presupuesto relaflvos  a  las actividades  indicadas  en  el  apartado  preceden
te,  con  el  cumplimiento  de  lo dispuesto  e  los Arts0  49 y 52 del  R0D. de  18 de  no
viembre  de  1923 n2 244O

Art.  24.— La Direccin  General  de  la mptorizac&y  de  los carburantes dirige:

—  ias  siguientes  actividades  relativas  a  los medios de  combate  de  cade
na,  ruedas  y anfibks,  a  los automviles,  a  los carburantes  y a  los
lubricantes:

estudio  y desarrollo t&nico;

construccin,  producciSn,  aprovisionamiento,  transforma —

c  ion,  d istri buc ion y. conservacion;

entretenimiento,  reparaciSn,  revisfn,  rocupcracin  y ven
ta;

publicacin  de  las normas t&nicas  correspondientes;

—  la  formacin,  cuando  se efecta  en  los &gcnos  y establecimientos
dependientes  de  ella,  del  personal  t&nico  y especializado  militar
y  civil,  para  tas  unidades  operativas y  para  los &ganos  de  instruc—
cian,  logtsticos y territoriales,

e                            •                                e e       •        tLa  Direccion  General  atiende  ademas a  la  admrnsfracon  oc  os  ca
pfliilos  del  Presupuesto relativos  a  las actividades  citadas  en  el  apartado  preceden
te  con  ci  cumplimiento  de  lo dispuesto  en  los Arts,.  49 y 52 dci  R.D,  de  18 do fl0

viembre  de  1923 nQ 2440.

Art.  25.— La Direccfn  General  de  Intendencia  dirige:

—  la  siguiente  actividad  relativa  a  los vi’veres,  vestuario,  materiales
de  equipo  y acuartelamiento,  forraes,  asf  como a  los dems  mate
riales  de  empleo  ordinario  determinados  por Decreto  del  Ministro:
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 cst’ik  y desarrollo  t&nico;

construcc ion,  producc ¡sn,  aprovfsknam ¡ento, transforma—
ci&,  distribucín  y conservacin;

a  entreten  ¡miento,  reparac ¡&,  revis in,  recuperac ¡&i,  ven
ta;

•  publicacin  de las normas t&nicas  correspondientes;

—  la  formaci&,  cuando  se efecta  cerca  de  los &ganos  y esfablecirnien
tos  dependientes  de  ella,  del  personal  t&nico  y especializado  mili  —

tar  y civil,  para  las unidades  operativas  y  para  los £rganos de  instruc
cf&,  loglticos  y territoriales.

e                       1 -  .                #      1         o o        o        1La  Dareccion  Generci  atiende  ademas a  la  administracu Qn de  os  ca
pflulos  del  Presupuesto relativos  a  las actividades  citadas  en  el  apartado  preceden
te  con  el  cumplimiento  de  lo dispuesto  en  los Arts.  49 y 52 del  R.D0 de  18 de  no
viembre  de  1923 n2 2440.

Art.  26.— La Dfreccin  General  de  Obras,  fondos  y materiales  de  Ingenieros,  dirige:

—  el  proyecto,  Ja realizacin  y el  entretenimiento  de  los edificaciones
de  todas clases  (ordinarias  y especiales);

—  las  siguientes  acflvidades  relativas  a  los materiales  de  Ingenieros:

estudio  y desarrollo  t&níco;

•  construcc ¡en,  producc f6n,  aprovisionamiento,  transforma —,

cian,  distribucn  y conservacin;

a  entretenimiento,  reparaci&i,  revishSn,  recuperacin  y ven
ta;

•  publicacin  de  las normas t&nicas  correspondentes.

—  la  formacin,  cuando  se  efectúa  en  los &ganos  y establecimientos  de
ella  dependientes,  del  personal  tcnico  y especializado  militar y ci
vil,  paro  las unidades  operativas  y para los &ganos  de  ¡nstruccin,  lo
gtsticos  y territoriales.
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La  Direccin  General,  atiende  adem&:

—  a  los asuntos relativos  a  la  adquiskin,  utflizacin,  adminisfracin
y  desaparkin  de  los bienes  del  patrimonio  militar,  salvedad  hecha
en  todo  caso,  de  las atribuciones  que  las  leyes  y reglamentos  vigen
tes  atribuyen  al  Ministerio  de  Finanzas;

—  a  todas  las cuestiones  pertenecientes  a  ¡as servidumbres y vtnculos  de
diversa  tndole  relacionados  con  las  propiedades  del  patrimonio  mili
tar;

—  a  ladefinicin  de  las  liquidaciones  por dafios a  la  propiedad  privada;

—  a  la  administracin  de  los capftulos  del  presupuesto  relativos  a  las ac
tividades  indicadas  en  este  artrculo,  con  el  cumplimiento  de  lo  dispues
tó  en  los art7’culos 49  y 52 del  R.D.  de  18 de  noviembre  de  1923 n2 —

2440.

Art.  27.— La Direccin  General  de  Sanidad  Militar,  dirige;

—  las  actividades  sanitarias  militares;

—  las siguientes  actividades  relacionadas  con  los materkks  sanitarios  y
farmaceuticos:

•  estudio  y desarrollo  t&nfco;

•  consfrucc n,  producc i&,  aproviSionamiento,  transforma —

cian,  distribucin  y conservacfn;

.  1                ..—o  entretenimiento,  reparacion,  revision,  recuperacon  y ven
ta;

•  publicacicn  de  las normas t&niccs  correspondientes;

—  la  formacin,  cuando  se  efecta  en  los &gancs  y establecimientos  de
ella  dependientes,  el  personal  t&nfco  y  especializado  militar  y civil,
para  las unidades  operativas  y  para los rganos  de  instrucci&,  logtsti—:
cas  y territoriales.

La  Direccin  General,  atiende  ademas a  la  administracin  de  los ca—
pftulos  del  presupuesto  relativos  a  las  actividades  indicadas  en  ei  apartado  prece—
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donte,  con  el  cumplimiento  de  lo dispuesto  en  los Arts.  49  y 52 del  R,D  de  18
de  noviembre  de  1923 n2 2440.

Art.  28,  El estudio  y desarrollo  tcnico  de  las armas,  de  ks  medios y materiales  por
parte  de  las Direccknes  Generales  citadas  en  los crts  20  al  27 debe  efoctuarse
en  cotaboracin  con  los &ganos  de  investigacin,  estudio  y proyecto  de  los Esta
dos  Mayores interesados;  quedan  subsistentes  ias atribuciones  de  caracter  logfsti
co  conferidas  a  los Jefes  de  Estado Mayor de  la  Fuerza  Armada  en cuanto  respcc
ta  a  las materias  de  la  competencia  de dichas  dreccknes  generales.

Art,  29.— La Direccin  General  de  Pensiones atiende  a  las  actividades  rektivas:

—  a  la  tramitaciSn  de  pensiones normales y preferentes  ordinarias,  csf
como  a  las  indemnizaciones  “una  tcnttim”  y a  la  ¡ndomnizacliSn pre
fererite  Aeronutica,  correspondientes  al  personal  militar  y civil  de
pendientes  del  Ministerio  de  Defensa;

—  la  deduccin  y el  reconocimiento  de  los períodos de  servicio  compu
tablas  a  los fines  de  pensin;

la  autorizaciSn  del  pago de  indemnizaciones  relacionados  a  los ha
beres  pasivos;

—  el  pago de  las asignaciones  correspondientes  a  las recompensas al  va
lormilitar  y de  las pensiones debidas  a  los pertenecientes  a  la  Orden
MiUtarde  Italia;

—  los  proyectos  para  el  clculo  de  las cafltidades  tntegras  para  ks  pon
siones  de  guerra  y  los proyectos  de  líquidacin  de  indemnizacin  d
alquiler.

.#              1    •                #      1             •        •#     1    1La  Direccion  Generat  atiende  ademas a  la Adminstraccon  oc  ios ca
pflulos  del  Presupuesto rekflvos  a  las actividades  indicadas  en  el  apartado  prec
dente,  con  el  cumplimiento  de  lo dispuesto  en  los arttculos  49 y 52 del  R.D  de
18  de  noviembre  do  1923 n2 2440.

Art.  30,— La Direcci&  General  de  asistencia  al  personal erflenle:

—  de  la actividad  asistencial,  cultural  y recreativa  a  favor  del  per
sonal  militar  y civil  que  depende  del  Ministerio  de  Defensa  y del
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que  cesado  en  el  servicio,  asi’ como de  las  familias  del  mismo;

—  de  la  actividad  dirigida  a  que  el  persoflal militar  consiga,  median
te  la  asistencia  a cursos  internos  y externos,  calificaciones  profe
sionales  civiles,  ast como a  facilitar  la colocacin  de  los militares
que  cesan  en el  servicio.

•       •#              1  o                #      1          •        1La  Direccion  Generai  atiende  ademas a  ia  admtnistrac ion de  ios ca—
prtulos del  Presupuesto relativos  a  las actividades  indicadas  en  el  apartado  prece
dente,  con el cumplimiento de lo.  dispuesto en los Arts. 49 y 52 del R.D4 de 18
de noviembre de 1923, n2  2440.

Arta  31.— La Direccjn  General de lo contencioso  atiende  a:

—  la  tramitacin  de  las reclamaciones  en  materia  de reclutamiento;

—  la  ¡nstruccin  y otros incidentes  relativos  a  los recursos extraordfna
nos  al  Presidente de la RepGblica;

—  la  reunin  y elaboracin  de  los ekmentos  necesarios  para  la  tramito
cian  de  los recursos junisdiccionales  y para  las cuestiones  urrdicas
que  ¡nteresen  a  la  administraci&i  de  la  defensa,  incoados  ante  la  —

magistratura  ordinaria  y administrativa  y en  los crganos  arbitraks;

—  lc  estipuIccin  de  las actas  de  transaci&  dimanantes  de  acuerdos  lo
grados  durante  el  desarrollo  del  procedimiento;

—  la  cuesfln  de  competenck  de  la  admkilsfracin  en  los procedimien
tos de responsabilidad contable y administrativa;

—  la  Uqudacin  de  las  indemnizacknes y de los resarcimientos  de  da
os  en las materias de su competencia astcomo  de  los costos;

—  al  trmf  te  de los procedimientos  relacionados  con siniestros  e  infor
tunios,  incluida la tramitacin  de las transaciones  dirigidas  a evitar
los  procedimientos judiciales.

•       .—          •         1     o  •La Direccion General atiende ademas a ia administracion  de  los cci—
pi’tulos  del  presupuesto relativos  a  las acflvidades  ¡ndkadas  en  el  p&rafo  preceden
te,  con el  cumplimiento de lo dispuesto en  los Arts.  49 y  52 del RD,  de  18 de no
viembre de 1923, n2 2440.
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Art.  32—  La Direccjn  General  de  los Servicios  Generales atiende:

—  a  los asuntos relacionados  con  los servicios  de  competencia  de  la  in
tendencia  general  del  estado,  en  relaci&i  con  los rgancs  cettrales;

—  a  las gestiones  correspondientes  a  los careros—habilitados;

—  a  los servkios  polgrfkos,  y a  los servkios  generales,  determina
dos  por Decreto  del  Ministro,  relativos  al  funcionamiento  de  los &
ganos  centrales  de  la  defensa;

—  a  los archivos  generales.

Atiende  cdems  de  las  funciones  administrativas  relativas  al  servi
cio  de  los transportes  ferroviarios,  por vra ordinaria,  por vfa  marftima y  por vra
area,  que  interesen  a  las fuerzas  armados,  a  ks  necesidades  de  mano de  obra
de  los 6rganos  centrales,  y aqullas  relacionadas  con  los transportes.

La  Dfrecci&  General  atiende,  por fi1b, a  la  administracin  de  los
capftulos  del  Presupuesto relativos a  las precedentes  actividades,  así’ corno a  los
relativos  a  los gastos generales  de  los trganos  y cuerpos militares,  a  los gastos
para  la  propaganda  para  las tres fuerzas armados,  a  los gastos de  representaci&
de  revistas  y de  ceremonias,  así’ como a  los gastos relacionados  con  el  funcfona.
miento  de  las bibliotecas,  con  observcaia  de  lo dispuesto  en  los Arts.  49  y 52
del  R.D,  de  18 de  noviembre  de  1923,  n2 2440.

Arta  33.— El Comandante  General  del  Arma de  Carabineros  puede  encargarse,  por de
legacin  del  Ministro  de  Defensa,  directamente  de  la  administrccin  de  los capí’—
tulos  de  su  propia  competencia,  con  facultades  anlogas  a  las de  los Directores
Gen  era ¡es.

Art.  34v— Se organiza,  bajo  la dependencia  del  Jefe  del  Departamento  del  Secretario
General  del  Ministerio  de  Defensa,  un negociado  aut&iomo,  mandado por un of ¡
cial  de  grado  de  General  de  Brigada o correspondiente,  con  los siguientes  corne
tidos:

—  encuadramientos  de  los militares  de  tropa  del  Ejrcifo,  Marina  y
Aeron&ticc  empleados  en el  Ministerio  de  Defensa  y en  los Estados
Mayores;

—  encuadramknto  de  los medios  automviles  del  E&cito,  Marina  y
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Aeron&jtica  asignados  para  las  necesidades  del  Ministerio  de  Defen
sa  y do  los Estados Mayores.

Art.  35.— Se organiza,  bajo  la  dependencia  del  jefe del  departamento  del  Secretark
General  del  Ministerio  de  Defensa,  el  negociado  de  administraciones  especiales
que  atiende  a  la  trcimitacn  de  las asignaciones  al  personal  mf litar  dependiente
de  la Adminfstracn  Central de la Defensa,  o que  se encuentren  en  especiales  —

situaciones  en  Italia  o  en el  extranjero  y que  no tenga  un centro  administrativo
propio,  cisf como a  las operaciones  administrativas  y contables  confkdas  por  —

Ministro  de este negockxo.

1     0      •#Arta  30.—  La inspeccion  de  las telecomunicaciones  y de  la  ayuda  ci  vuelo,  desde  la
fecha  establecida  por el  Ministro  de  Defensa,  conforme al  Art0 40,  conserva  ni
cemente  la  competencia  de  car&fer  operativo  para  las necesidades  militares  y
civiles  en  el  aspecto de  la  ayuda al  vuelo  y  para  la  defensa  a&ec  y queda  subor
dinada  al  Jefe  do Estado  Mayor de  la  Aeronutica.

Las  actuales  atribuciones  t&nico—adminjsfratjvcs  de  lo lnspeccin
de  las  Telecomunicacknes  y de  la  ayuda  al  vuelo,  estrktarnente  rekcioriadas  —

con  las actividades  de  las telecomunicaciones  y de  la  ayuda  ci  v!O  e  tran
fieren  a  la  Dreccin  General  competente  en  la  materia,  con  las  modalidades
indicadas  en  el  citado  Art,  40.

Art.  37— La lnspeccin  del  Servick  Veterianario,  desde  la  fecha  y con  las modalida
des  establecidas  por el  Ministro de  Defensa  conforme al  Art.  40,  pasa a depen’=
der  del  Jefe  del  Estado  Mayor del  Ej&cito  conservando  las actuales  ctribucones,
salvo  las de  ordefl administrativo  que se  tronsiferen  a  las  Direcciones  Generales
competentes  en  la  materia.

Cap.  IV

Disposicionestransitoriasyfinales

Art.  38.— En l  de  abril  de  1966:

—  el  Gabinete  del  Ministro y  las Secretcirfas  particulares  de  los Sube
cretarios  de  Estado,  asumen respectivamente  la  comosiciSn  provis
ta  en  los Arts.  2 y 3 deI  presente  Decreto;

—  se  crea  el  Cargo  de  Secretario  General  del  Ministerio  de  Defensa
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con  el  Departamento  correspondiente  previsto  en  el  Arta 42;

se  organiza  el  Departamento  Central  para  los estudios  jurtdicos  y
legiskcin,  el  Departamento  Central  del  Presupuesto y de  los asun
tos  financieros,  el  Departamento  Central  para  la  organfzacin,  los
mtodos,  la  mecanizaci&i  y la  estadtstfca, el  Departamento  Cen
tral  para  los armamentos militares  y el  Departamento  para  las  fnspec
ciones  adminstraflvas  citadas  en  los Arts0  8,  9,  O,  11 y  12

En  la  misma fecha  seííalada  eü  el  apartado  anterior  se suprime:

el  departamento  de  leyes  y decreto  orgcizado  en  el  gabinete  por
las  normas del  Art,  42 del  Decreto  legislativo  del  Jefe  provisional
del  Estado de  10 de mayo de 1947;

—  e1 cargo de Secretario General para el Ejercito,  Marina  y Aeron&j
fico,  referido  en  el  Art.  32 del  anterior  Decreto  Legislativo,  con  —

sus  oficinas  correspondientes;

los  departamentos  organizados  en cada  una de  las Fuerzas Armadcs,
co.forme  al  Art.  52 del  citado  Decreto  Legislativo  pcra  la  coordi—
nac&  de  los servicios  de  presupuesto y administrativos;

el  comit  para  la  redaccin  del  presupuesto al  que  se refiere  el  apar
tado  32 del  Art.  52 de dicho  Decreto  Logislgflvo.

En  la  misma fecha  se transfieren  a  las departamentos  del  primer apar
tado  de  este  Art0  las actividades  a  los mismos atribuidas  en  el  presente  Decreto  y
actualmente  desarlladcs  por  los otros  Departamentos  del  Ministerio,

Por  Decreto  del  Ministro de  Defensa,  se  establecern  las  fechas  de
reaUacin  de  las transformaciones,  organizaciones  y supresiones de  cargos  y of i
cinas  previstas  en  los precedentes  apcrtcdcs,  ast  como la organizacin  del  Dopar—
tomento  del  Secretario  General  y de  los Departamer)tos Centrales  citados  en  el
apartado  primero.

Art.  39,— A partir de  la  fecha  citada  en  el  Art,  38 precedente,  la  letra  c)  del  aporta
do  22 del  Art.  52 de la Ley de  9 de  enero de 1951, n2 167,  relativo  a  la  crea—
cian  del  Consejo Superior  de  las Fuerzas Armados,  sustituye por la  siguiente:  e)
El  Secretario  General  del  Ministerio  de  Defensa,  quien  puede  hacerse  represon
tar  por un  General  o un Almirante  destinado  en  su Departamento,..
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Art.  40.— En..et t&mino mximo  del 31 de diciembre de .1966, se organizar&  las Dj
recciones  Generales  indicadas  en  el  Art.  12,  el  negockdo autSnomo del Art
34  y el  negociado  de! Art.  35.

La  fecha  de  organizacin,  la  organizacin  ¡nterna  de  las  Direc
cknes  Generales  y de  los organismos predichos,  asr como las distribuciones  de
los  respectivos  cometidos,  se determinaran  por Decreto  de!  Ministro  de  Defen
sa,  publicados  con  un mrnimo de  90 di’as de  antelaci&  a  la fecha  de  organiza
cian  y promulgados  por la  Gaceta  Oficial  de  la RepbUca  ltalfcna

En  los Decretos  referidos  en  el  apartado precedente,  se  dispcndr
ademas  la  supresi&  do  las  Direcciones  Generales  y de  Tíos derns  Departamentos
y  Jefaturas  que  actic!mente  desarrollan  cometidos  atribuidos  en  el  presente  De
creto  de  los nuevos organismos0

Art.  41.— En la fecha  en  que se  har  la  organizacin  indicada  en  el Art,  12,  los —

consejos  de  administracfn  de  los funcionarios  civiles  del  Ej&cito,  Marina  y —

Aeronutica,  quedar&  sustituidos  por un consejo  de  adrninistraclin  presidido
por  el  Ministro o por el Subsecretario  delegado  y compuesto:  del  Secretario
General  o,  en su ausencia  del  Jefe  de  su  Departamento;  de  los Presidentes  do
las  Secciones  que  tier!en  la  efectiva  dreccin  de  las  Direcciones  Generales  y
de  tos Departamentos Centrales;  de  das  representantes  del  personaL

En  ausencia  del  Ministro  o del  Subsecretark  dekgado,  la  Presi
dencia  del  Consejo, corresponde al  Secretario General; en ausencia tambin  —

del  Secretario  General,  al  Director  General  ms  antiguo.

Art..  42.— En el  periodo  comprendido  entre  fa  fecha  citada  en  el  Art.  38 anterior  y
la  fecha  prevista  en  el  Art,  precedente,  tos Consejos de  Administracicn  d  los

.  e                      e               e                          e           efuncEonarios  civiles de Eiercito,  Marina y Aeronauhca  se integraren edo  la —

dependencia  del  Secretario  General  o,  en  su ausencia,.  de  la  del  Jec  cc  su ce
pcrtamento,  o de  los Oficiales y funcionarios civiles  que  tienen  1a efectiva di
reccin  de  los Departamentos  Centrales  o de  las Direcciones  Generales  que  se
organicen  en  la  fecha  de  reunicn  del  Consejo  de Adrniristraci&i9

Art.  43..— En la fecha  en  que se organice  la Direccin  General  para  los Funciona
rios  civiles,  los Consejos de  cdministracin  para  el  personal  auxiliar,  funcio
nando  en  las Direcciones  Generales  del  personal  civil  y asuntos generales  de
cada  una de  las Fuerzas Armadas,  se sustituirn  por un nico  Consejo de  Adm
nistracin  con  la  composicin  y  las atribuciones establecidas en e! Arta 46”
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del  texto  nico  aprobado  con  el  Decreto  del  Presidente  de  ¡a Repblka  de  10
de  enero  de  1957,  n2 3,

Art1  44.— En la  fecha  en  que se  organiza  la Díreccin  General  para los obreros,  se
crea,  en  el  Ministerio  de  Defensa,  el  consejo  de  adm  isfracin  para  el  porso’
nal  obrero del  sector  laboral  y dci  s,ctw  de  Ic  servicios generales

E!  Consejo  esta  compuesto:  del  Jefe  del  personal  obrero,  quien  lo
preside,  de  dos funcionarios de  la escala directiva  administrativa  con  califica—
cin  no  inferior  a  Director  de  Secci&  y de  dos representantes  de  los obreros,  —

designados  estos himos,  conforme a  lo previsto  en  el  Art0 49,  apartado  22,  de
la  Ley de  5 de  marzo de  1961,  n2 90.

Los  cuatro  miembros de!  Consejo  se nombran por Decreto  del  Mi
nistro  de  Defensa  y permanecen en su  cargo  un bienio,  salvo  confírmaci&  para
sucesivos  periodos de  ¡gual  duracin.

Las  funciones  de  secretario  se desempeñan  por un funcionario de
la  carrera  directiva  administrativa,  con  calificacn  no superior  a  la  de  Direc
tor  de  Seccon,

Art.  45.  En el  periodo comprendido  entre  la  fecha  del  Art.  38,  precedente,  y de
la  prevista  en  el  Art,  anterior,  seguirn  funcionando  para  el  respectivo  perso
nal  obrero  los actuales  Consejos de Administracin  del  Ejrcito,  de  Marina  y
de  Aeronautica.

Art,  46..-  En la fecha  en  que se  constituyan,  conforme al  Arta  40,  las Direcciones
Generales  para  ¡os Funcionarios  Civiles  y para  los obreros,  las comisiones de
disciplina  que  fuflcionan  en  las  Direccknes  Generales  de  personal  civil  y asun
tos  generales  de  cada  una de  las Fuerzas Armados se susHtuirn  por una
sin  nica  de  disciplina con  la comisin  y las atribuciones  estabiecidas  on el
Art.  148 del  Texto nico  aprobado  por Decreto  del  Presidente  de  ¡a Repbflca
de  11 de  enero  de  1957,  n2 3.

Arta  47..— En la  fecho  en  que se  constituya  la Direcci&  Gereral  de  los Servicios  —

Generales,  las comisiones para  la  elLmrnaclon de  las accs  de  archsvo  que  fun
donan  en  las  Direcciones  Generales  de  personal  civil  y asuntos generales  do
cada  una de  las Fuerzas  Armcidas, quedarn  sustituidas  por una  nica  CornisiSn
para  la  eliminacin  de  las actas  de  archivos,  con  la  cor1posicin  y  las atribu—
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cicnes  establecidas  en  el  Arte  69 del  Regkmento  sobre  los archivos  del  Estado
aprobado  por  R.D  de  2 de  octubre  de  1911,  n2  1163,  y sucesivas  modificacio
n es.

Art0  48.— Quedan  derogadas  las d:posicnes  n  coritradccn  con  las  condas

en  el  presente  Decreto  o que  sean  incompatibles0

El  presente  Decreto,  provisto del  seUo del  Estado,  se  insertar
en  la  cokccin  oficial  de  las  Leyes y Decretos  de  la  RepbUca  Ita!fana  Es
obligatorio  para  todo  el  que  compete  observarlo  y  hacerlo  observar.

Dado  en

—  —  —  —  —  —  —  a
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La  reforma de  la  alianza  de  la  NATO esta  a  k  orden  del  dta.  A!  ha—
llarse  en  presencia  de  una  amenaza  aparentemente  menor,  ha  surgido un cierto  sen
tirniento  de  seguridad  que  ha conseguido  disociar  un tanto  la solidaridad  atlntka
Como consecuencia,  ha>’ quien  ha  sugerido  reemplazar  e1 pacto  por simples  acuer
dos bilateraes0

Por  el  contrario,  algunas  personalidades  especialmente  cualifkadas  —

estiman  que  es necesario  estrechar  las  Cfneas de  la  alianza,  y  preconizan  un nuevo
sistema  d  defensa  bipolar  que  asocie  estrecharnene  a  una  Europa unficada  con  —

la  Arnrica  Atlnt!ca  en  una organizaci6n  con  sus responsabiUdcides acrecentadas  —

a  escala  mundiaL

¿Invierte  la  U.R.S.S. sus alianzas?

¿Solidaridad de los dos grandes?

fl  t.         e        ole      1  1         o¿roiitica  antiamericana  y anhcnina  por ia negemonic  rolat

Mientras  el  gran  experto  en  cuestiones  rusas,  Michel  Garder,  ha  crel
do  poder  anunciar  el  fin  del  rgimen  de  Mosc,  nuestros  especialistas  constatan
con  sahsfacion  una cierta  evolucion  en  los metodos economtcos  de  la  Union Sovie
tica.  En efecto,  esta  acaba  de  rehabilitar  con  arreglo  a  las directivas  del  profe
sor  Liborman el  concepto  de  “beneficio  privado’  ignorado  desde  siempre en  la  Ru
sia  comunista..

Influenciados  por todos estos srntornas hay quien. ha  llegado  a  la  con—
clusin  —quizs  prematura— de!  aburguesamiento  sovitico.  Dosdo 1uego,  la  histo
ria  nos muestra skmpre  que  suele  producirse  un cierto  debilitamiento  de  los movi
mientos  revolucionarios  cuando  los hombres nuevos  llegados  al  poder se convierten
en  aut&ratas  u oligarcas  y quieren  disfrutar  de  sus ventajas  personales  Y esta  —

mentalidad  se  acentúa  aun  m& en  los hijos de  los grandes  revolucionarios  cuando
ellos  llegan,  a  su vez,  a ser  los dirigentes  del  regimen.

Por  último,  las diferencias  Mosc—Pektn han  dado  lugar  a  una  muta— —

cian  en  el  mundo comunista,  poniendo  fin  a  la  mishSn mesinica  de  la  Unin  Sovi
tice,  antes  0Patra  de  todos los proletarios”  y  hoy puesta  en  tela  de  iuicio  como —

desviacionista.

En  estas  condiciones  —y en  presencia  de  la superioridad  atmica  de  los
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amerkanos—  los dirigentes  del  Kremlin  —donde ya  no reina  un autcrata—  han so—
brepasado  la  cúspide de su curva  do  potencia.  Tres grandes  reveses  recientes  en
el  plano  internacional  marcan  esta  evo1ucin.

E!  primero tuvo  lugar  con  occsi6n  de  1a crisis  de  1959—1960, termina
da  con  vcntaa  ahcdc,  despues de  ia  provocacon  rusa en  Borlm.  La segunda,  —

rn&  sensible  cón,  en  e!  incidente  de  Cuba,  donde  ic  UOROSOS tuvo  que  inclinar
se  ante  la  enrgica  actitud  del  presidente  Kennedy0  La última  -‘que comparte  con
Pekín— tiene  lugar  en  Vietnam.  Se  ha  hablado  mucho en  los peri6dicos  de  Europa
del  peligro  de  escalada,  que debía  conducir,  al  final  do  la  ascensi&i,  a  una cat&
trofe  apocaliptica.  De hecho,  la  UJLSØS.,  ligada  a  partir  de  ahora  a!  otro  Gran
de,  no puede  intervenir  activamente.  Se  encuentra  ast  enredada  en  dos  líñeas  dis
tintas  y a  menudo contradictorias.  Por una  parte,  la  “solidaridad  de  los dos gigan
tes”  la  inclino  a  tratar  con  Amrica  los grandes  problemas mundiaies  Por otra,  su
doctrina  la  une a  Pekín  y al  mismo tiempo  la  separa.  En fín,  ante  la  ¡ncertidumbre
china,  no puede  cventurarse  a  intervenir  en  un conflicto  que  puedo  perder  y del  —

que  aun  en  caso de  vktoria,  quedaría  debilitada  ante  una amenaza  que  permane—
corta  intacta.  Ya que  Pekín continúa  reclamando  sus reivindicaciones  territoria
les  sobre  las  regiones  extremo—orientales de  la  U.R.S.S.,  anexionadas  en  el  pasa
do  por la  Rusia zarista.  Por ahora  China  so sirve  de  este  argumento  corno instru
mento  de  propaganda  con  la  intenci&  de  mantener  entre  sus amigos de  la  Europa
Oriental  un “irredentismo  marxista”  dirigido  contra  Mosca.

En  estas condiciones  ¿que  amenaza  supone actualmente  la  Unin  So—
viflca  para  la  alianza  Atlntica?.,Y  para  los países  europeos  particularmente?.
Se  trata  de  un pueblo  que  cuenta  con  200  millones de  hombres y que  no estc  desoí
modo.  Ciertamente,  el  peligro  militar  directo  es menor ahora  que  cuando  se cre
la  NATO.  Pero la  guerra  es un fenmeno  frecuentemente  irracional  y “la  ausen
cia  de  guerra”  —parc emplear  la  expresi&i  de  Raymond Aron— es un estado  ominen
tomento  precario.  En consecuencia,  aun  considerando  a  los rusos con su  potencia
militar  salo  como enemigo eventual,  la  NATO no tiene  derecho  a  desarmar y debe
permanecer  estrechamente  unida.  Esta es  la  primera  conclusin  que deducimos de
nuestras  reflexiones.

EL  MANTENIMIENTO DE LA TENS ION  POR PARTE COMUNISTA: LA AMENA
ZA  INDIRECTA.

Acabamos  de  evocar  el  peligro  que  supone el  potencial  militar  de  Ru
sia.  Pero existe  tambien  la  “amenaza  indirecta”,  por  subversin  del  campo co
monista,  que  se extende  en  parte  por  todo  e!  mundo.  Todo pais occidental  debe
ría  tomar conciencia  de  este  peligro  de  subversin  interna  para  poder combatirlo
con  conocimiento  de  causa.
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Esta  amenaza  actúa  en todos  los medios sociales,  en  los sindicatos,
entre  la  juventud,  principalmente los estudiantes, en Europa y en  los Estados U—
nidos,  como demuestran  las recientes  manifestaciones  contra  ia  guerra  del  Viet—
nam0

Las  Iglesias  en  particular,  son  muy accesibles  a  la  influencia  cornunis
tc.  Las obras de  Michel  de Saint  Pierre  han subrayado  e!  mal causado  desde  este
punto  de  vista.  El cristiano  esta  dispuesto  con  demasiada  frecuercia  a  entablar
diIogos  que  pueden  ser nefastos.  Para no insistir  demasiado  en este  aspecto  de  la
cuestin,  nos conformaremos con  citar  este  pasaje  del  maestro Jean  Louis Aujol  —

en  “Exil  et  Libort”,  en  octubre  de  1965: “Si  bien  se debe  reconocer  que  bajo  —

ciertos  aspectos  la  política  soviticc  se  esta  liberalizando,  hay  una cosa  que  per
manoce  inmutable:  la  lucha  contra  la  reUgi,  la  intolerancia  confesional.  Esta
permanente  agresividad,  especialmente  por  lo quee  refiere  a  la  f  crisflana,prue
ba  claramente  que  en  la  realidad  el  comunismo permanece  igual  a sí  mismo,  nega
dor  de  toda  libertad,  desptfco,  y aferrado  a  la  consecuc!n  de sus objetivos”.

1                    ,                     a”.       1 fl     1Por  eempio,  el  agente  sovtetico  en  tos rnedos  catolicos  con  occscn  det  goipa
de  Praga”  fuS un  padre  catlico.  El abato  Plojher  fund6 entonces  el  “movimien
to  de  padres  patriticos”  para  crear  clulas  comunistas en  el  interior  del  partido
Demcrata  Cristiano  y facilitar  así  la  dominacin  moscovita sobro el  país.  Ms
reckntemente,  el  movimiento “Pax”  trataba  de  desempeñar  el  mismo papel  en  —

Polonki  Esto fue  lo que  ie  vali  una conderacin  de  Roma.

Sobre  este  punto  en  particular,  el  documento  de  la  Secretaría  de  Es
fado  dice:  “En el  extranjero,  sobre  todo  en  Francia,  no deja  de  ¡ntonsifcarse  la
propaganda  de  Pax para  beneficiarse  del  apoyo que  suponen  las simpatías y ten
dencias  de  millares  de  progresistas”.

Estos  hechos,  citados  a  título  de  elemplo,  nos muestran uno de  los —

aspectos  de  la subversiSn  que  ci  mundo occidental  debe  encarar.  La propaganda
adversa  utiUza  algunos  grandes  temas en  los que  se denigra  a  la  NATO,  median
te  una campaña  permanente  por la  Paz,  el  antiamericanismo,  y,  do una  manera
general,  con  argumentos que  pretenden  crear  un “complejo  de  culpabflidad”  oc
cidental,  sobre todo  entre  la  juventud.  Las campañas  anticolonialistas  entran  en
esta  categoría.  Esta campaña  se  intensifica  cada  vez  que  el  comunismo siente  —

que  entra  en  p&cUda en  el  plano  intemaciolial.  Y en  todos los países occidenta
les  se  traduce  en  manifestaciones  de  ¡avenes  contra  la  guerra  del  Vietnam,  cam
pañas  de  Paz organizadas  por formaciones  que agrupan  a  elementos  subversivos —

junto  a  cnd  idos de  buena  fe.  ¿ Por qu  no iba  a ser  por  la  paz?0

—  —  —
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EL TERCER MUNDO? ACEPTAC ION  DE LA AYUDA. RECHAZO DE LA TUTELAO
EL FENOMENO  DE LA REWNENCIA.

Por  lo que  se refiere  a  los paies  subdesarrollados,  estos paises cuen
tan  con  dfrigentes  formados en  escuelas  especiaUzadcs  Suzcnne  Labin,  en su  o
bra  “Embaladas  por subversín”,  publicada  por Ediciones  de  la  Libertad,  nos cit
el  esquema de  los cursos desarrollados  en  establecimientos  cubanos  de  este  tipo.
Destacan  las materias  siguientes:

—  lnsurreccin  armada  en forma de guerrillas0

—  Huelgas,  demostraciones,  sabotajes  con  vistas  a  la  subversi4Sn gene
ralEada.

—  DesmoralizaciSn del Ejrcito, campa?ías de bulos entre  los soldados,
asesinato moral o real de los ofkiales recalcitrantes0

—  Obtencin y transporte de armas.

—  Putrefacci&i interior antes de la toma del  poder.

    1••            .      1    1      1    10
—  ‘..onaiciones para el exilo oc la rebeI&Ofl.

Estas son las precisiones formuladas por el anciano jefa castrista Pedro
Lucas Roy. Pero un estudiante africano, Anthony Okotcha,  nos  proporciona  un —

testimonio ms asombroso aGn.  Este estudiante  ha seguido  crusos de brujerra como
preparacin para la subversin en Nigeria.  Con  la  ayuda  de rnicrforios instalados
en crancos, el profesor mostrabc a sus novicios como hacer hadar a un espiritu en
la cara misma de  un negro  crdu1o.  En efecto,  la voz de ultratumba podía orde
nar  a su  interlocufor  el  asesinato  de  tal  c  cual  persona  bajo  de  pena  de  sufrir tal
castigo.  Este tipo  de  establecimientos  existen  con  diversas  variantes  adaptc  a
las  diferentes  poblaciones.  En suma,  para  todos  los países  existe  una escuela  d—
daptada  a  las condiciones  locales  y con  el  gnero  de  t&nica  subversiva  adecuada0
Y  en  cada  una,  los instructores  pertenecen  a  la  misma raza  que  los alumnos.  Por
lo  que  concierne  a  la  Am&ica  Latina,  segn  nos dice  Suzanne  Labin,  toda  esta
ensecnza  estaría inspirada  por el general Bclorodov,  antiguo  jofo do personal  del
Ministerio  Sivi&ico  de  Defensa.

Sus  embajadas  son verdaderas  agencias  de  espionc!je y de  subversn0
Y  sin embargo,  los xitos  obtenidos,  tonto  por  los soviticos  como  por  ¡os chinos,
salo  son  pcrctales  afortunadamente.



Respecto a estas influencias rusa y china en los pcifses subdesarrolla
dos,  la Fundacfn  Friedrich—Ebert especialmente, acaba de publiccw, con el  con
curso d  especialistas alemanes, brft&kos  y americanos, unos interesantes estu-
dios.  Se trata de trabajos, no salo del ms  alto  ¡nters  cfentffico  sino que tam
bin  resultan extraordinariamente reconfortantes porque hacen resaltar los esque
mas rocies de los dos comunismos,

Estos autores nos informan sobro los países de Africa  y  las tentativas
sovitfccs  para ganarlos a la autoridad de Mosc,  así corno sobre la  ¡mplantacin
del  comunismo en China y sus manifestaciones en la Am&ica  Latina0

Visto  en su conjunto,  el  esfuerzo realizado por Mosca para conquis
tar  las jSvenes rcpGblicas africanas y asi&icas,  segGn nos dice el  profesor L6wen
tal,  ha terminado con un cierto  fracaso0 En la mayor parte de los casos, los. mo
vimientos nacionalistas, despus de haberse aprovechado de la ayuda —directa o
indirecta— ya sea del gobierno de Mosca, ya sea de un partido comunista local,
han  rechazado la tutele  soviflca..  En mayor o menor grado,  los nuevos jefes,  —

cuando  II og  el momento, han “calzado  las botas” de sus antiguos dominadores
e  instalado un partido nico  que se distanciaba de Mosc0  Ast,  la  Guinea mis
ma,  tan sostenida por la U.R.S.S.,  llega a expulsar al  embajador ruso, tachado
de  persona no grata.

..           o_   1.Y,  finalmente,  la Union Soviotica se vio  obugada a conformarse con
mantener salo una cierta  cooperacin  con estados cuyos elementos prximos  a la
clase  obrera estaban considerados antes como susceptibles de conducir la  lucha
contra  al  capitalismo,  pero que no contaban con un verdadero partido comunista
capaz de emprender esta acci&.  Es mas, Mosca tuvo que aceptar relaciones in
cluso  con gobiernos que habían descartado toda hfp&esis de asociacin  con los
comunistas en la direccin  de los negocios del  Estado,  Se establee re así una es
pecie  de “infflfraciSn  consentida” entre la  U.R.S.S.  y  los países considerados0
Tal. fu  el  caso de Egipto.  Nasser, proclamado “hroe  de ic Un&i  Sovitica”  —

despu& de haber consentido en liberar  a algunos comunistas encarcelados, sepu
do  beneficiar de la ayuda rusa, sin mayor compromiso, Despu& de l,  Ben Bella,
tambin  hroe  de la  Uni&i Sovi&ica,  había modificado no obstante su programa
en  un sentido ms  favorable hacia sus potentes amigos de MoscG, decretando que
la  burguesía se había rebelado incapaz de adaptarse al  socialismo, por lo que s
te  ¡be a ser llevado a cabo sclo por las clases obreras0

Sin  embargo, China conoci  el  triunfo del  comunismo  Ya que,  nos
explica  el doctor JCirgen Domes, la antigua clase dirigente do Chang—Kci—Tchek
—compuesta por rniiiiares y  personalidad apegadas a las antiguas tradiciones na
cionales— no había podido obtener el  concurso de los masas trabajadoras, mejor
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trabajadas  por Mao Ts  Toug.  Poro a  decir  verdad,  este  ltimo  corno buen chi
no,  acabcrfa  tambin  por distanciarse  de  Mosc0

El  caso de la Amrjca  Latina  es totalmente  diferente,  En ios Estados
do  esta  sector  so encuentran  tales  particularidades  que  es dif’cil  rociuc irlos  a  un co
mn  denominador0  En ellos  no hay  una  clase  obrera  consciente  do serlo.  En poii
tica  la  palabra  obrero  no representa  absolutamente  nada,.  El soto concepto  que  —

cuenta  es el  de  pueblo”;  es decir,  toda  esa  masa que  se stGa  aparte  de  una  cier
ta  oligarqufa  dirigente0  Ciertamente,  el  comunismo esta  tratando  de  implantarse
en  esos países.  Pero el  nico  total  que  ha  obtenido  os e!  de  Cuba.  Allí,  Fidel
Castro  —que durante  años se  había  comportado  como un revolucionario  liberal  y —

burgus— sbitamente  se dec!ar  marxista.  El profesor Halperin  no se explica  es
ta  conversin.  Otros  autores  han  pensado que  ante  el  peligro  que suponía  el  ca—
pitaUsmo  americano  —que controlaba  entonces  una  gran  porto de  la  economk:  —

90%  de  las  mi.r)as, 50% de  los ferrocarriles,  40% de  la  producci&-  de  azucar— no
cro  extraña  la  adhesfn  de Castro  al  comunismo.

En  otros países,  las  tentativas  moscovitas han  fracasado  gracias  al  —

Ej&cito.  Este ha  evolucionado  seriamente.  En otro  tiempo  estaba  asociado  a  una
cierta  o!igarquta  de  propietarios,  funcionarios  y hombres de  negocios  o financie
ros.  Actualmente,  en Argentina  ha  ¡mpcdido el  restablecimiento  dci  rgmen  de
Pern,  mientras que  en  el  Brasil ha eliminado  la  amenaza  cornunista,  En este  1—
timo  país,  el  mariscal  Castelo  Bronco ha tomado el  poder  con  la  firme  intenci&  —

de  instaurar  de  nuevo  un gobierno  democrtico  en  el  país.  Y a  posar d  la  prorro
gacin  de  sus plenos poderes,  no  ha abandonado  ese  perspectiva,  En suma,  fre
cuentemente  es  la  dictadura  ia  que  garantiza  la democracia  en AmSrica  Latina,  —

y  sio  Castro  ha  instalado  un rgimen  marxista—leninista y en  cierto  modo  de  mane
ra  fraudulenta.

En  Asia,  Indonesia  había  colaborado  estrechamente  conn  ci  comunis
mo,  pero  los sangrientos  sucesos recientes  —en los que  se  hqbla  do  100000 muer
tos— han desembocado  en  una seria  accfn  anticomunista  por parte  de  elementos  —

militares  antimarxistas0

Actualmente,  sin  embargo,  la China  roja  trata  de  infiltrarse,  sobre
todo  en Africa1  Sus esfuerzos  hon provocado  vivas  protestas,  principalmente  por
parte  del  presidente  malgache  Tsirascna,  que  ha reprochado  a  Francia  e1 haber
reconocido  a  Pekín0

En  estas condiciones,  ¿debemos  admitir  que  es menor el  peligro  pre
sente,  al  monos por  parte  de  los rusos?.  Sio  en  parte.  En efecto,  fo peligroso
es  el  instrumento revoluciona  montado según el  modelo moscovita.  Dirigido  —

en  principio  contra  las potencias  colonizadoras  puede  servir  ahora  para  otros fines,
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por  ejemplo  para  derribar  a  los gobiernos  actuales.  Y en  J-frica rio han faltado  las
revoluciones  en  estos Gitimos a?os..  En  la  obra presentada  por la  FundaciSn  Frie—
drfch—Ebert,  el  doctor  Ansprenger,  del  fnstituto  Otto-Suhr  de  Berlín,  ha estudiado
la  historia do  36 estados  africanos  y contabilizado  en  ellos,  8 patses que  han cono
cido  revoluciones,  16 que  han sufrido complots  y salo  12 en  los que  ha reinado  una
relativa  estabilidad  polttca.  Despus,  hornos visto  las  revoluciones  de  Dahomey,
de  Bcngui y del  Alto  Volta..

En  otros trminos,  despus  de  desprenderse  un estado  de  la  tutele  rusa,
1  •o  cnina,  suosiste  un fenomeno de  remcnenca  como consecuencia  del  cual  es posi

ble  provor desrdenes  en  buen número do  paies.  Y no  podernos desinteresamos  —

compktarnente  de  la  suerte  de  escs  poblaciones  que  han tenido  acceso  a  la  ¡nde—
pendencie  y se sientan  en  la  ONU  con  un voto  igual  al  de  Frcr!cfa.

LA CHINA:. LA FACHADA DOCTRINAL Y EL ANTISOVIETISMO

Es  muy difícil  para  los occidentales  hacerse  una  idea  exacta  de Chi—
na,donde  las  poblaciones  viven  con  arreglo  a  normas tan  diferentes  de  nuestra  vi—
sien  europea  del  mundo.  Por una  deles  rns  grandes  ironías  de  Ja historia,,  cUrse
mezclan  los efectos  de  una civilizacion  mas de  tres  veces  milenaria  con  los de  —

una  miseria  infinita.  El hombre blanco  no  ha  mercado  profundamente  con  su im
pronta  a  este  pars que  rechaza  su contacto..  Y he aquí  que  China,  se hace  co
munista  y adopta  el  marxismo—leninismo, aunque  interpretado  por Mao—Tse—Tung.
En  resumen,  el  car&ter  dominante  de  esto  pai,  a  travs  de  les vicisitudes  de  su
historia,  es la  permanencia  de  sus caracteres  fundamentales  fijado  sensiblemente
en  la  poca  de  las  influencias  combinadas  de  las doctrinas  de  Lao—TsL de  Buda
y  de  la  moral confuciana.  La lengua  misma, el  chino  clasico,  esta  todavia  en  —

uso  en nuestros dras.

Esta  permanencia  es  a  la  vez  la  fuea  y  lo  debilidad  de
China  que,  imbuida de  su superioridad,  ha estado  largo  tiempo cerrada  ci  mundo
exterior.  Es cierto  que  los primeros misioneros europeos fueron  apreciados  allí  —

por  su gran  cultura.  Pero tuvieron  que  recoriocerse  incapaces  do convertir  en  ma
se  a  un pueblo  profundamente  aferrado  a  sus “tres  vías”  y que  so negaba  a  adhe—
rirse  a  una slc  fe  exclusiva.  Puesto que  ello  implicaba  una opcin  que  se opo
nía  al  sincretismo  chino.

Es cierto  que,  debido  a  la  perseverancia  de  numerosos ¡&ienos,  reco
nacieron  la  qecesidad  de  apropiarse  la cior!cia  occidental,  poro rada  ms  que  es
te  ciencia.  La “RepGblica Chin&’ salo  fu  una  caricature  do democracia.  Por
otra  parte  los europeos  no se  mostraron a  los chinos  ms  que  bajo la forma de  un
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¡mperialismo  hostil0  Los primeros que se  presentaron  a  ellos  proclamando  la  igual
dad  de los hombres y de los pueblos fueron los rusos cornunstas,  que  les  ofrecieron
uno  &ica,diferentea  la de Corfucio,  pero tica  al  fin  y al  cabo que,  interpretada
por  ellos y adaptada a la raza,  ha llegado a ser un evangelio materialista chino —

que  ¡nc luso pretende ser puro.  Y por un curioso rebote MaoTs—Tung se inviste
de  la  misiSn mesi&ica  de extender la ortodoxia comunista por el  mundo y se alza
contra  el  desviacionismo de Moscu.

En realidad,  la pureza deJa  fo no es el  nico  motivo do discordia en
tre  Pokin y el  Krernhn1. La cproximacon do los dos Grandes a partir de Cuba so
lo  puede resultar perjudicial  para China,  al  situarla en posicin  inferior ante Mos

y  Washington, a la vez  Ahora bien,  Mao—Ts&-Tung, ansioso de poder, no  —

quiere  abdicar precisamente en el  momento en que se esfuerza, dcspus de algunas
experiencias desgraciados, en el  acceso ci  rango de gran potencia0  Las reivindicc
clones torritoriaks  formuladas contra las conquistas zaristas a expensas del hombre
enfermo del Extremo Oriente —ci menos e  lo  inmediato— puedo corstituir  el  menor

                                                                                                                       ç.pehgro  que Moscu ve en Pekrn,  En suma, se trata de una comeinacion de cornunis
mo y de ¡mperialismo chino que deben afrontar smultncamento  los rusos y  los am
ricanos,  particularmente en Vietnam del Sur, donde la Casa larca  y el  Kremlin
tienen  en parte un inters  coman.  Como consecuencias nos encontramos ante una
complicada encrucijada,  donde es difícil  dosenrreriar con precisin  las oposicio
nes y aproximaciones entre las diversas potencias0

AC1A  UNA ALIANZA ATIJNTICA  DE DiMENSIONES MUNDIALES

La  Euro—Am&ica.  ¿La U.R.S.S.  en la  NATO?.  Diez aflos do retraso

Segn  un hecho comprobado constantemente, la Alianza Atlntica
pierde  su cohexin  interior en proporci&  a la dsminucin  aparente del  peligro
en  presencia0 Desde este punto de vista resulta que,  desgraciadamente, la  —

NATO  no se muestra ms  consistente que otras alianzas del  pasado.

En el fondo,  esta asociacn  sufre de un vicio  de origen:  la  alianza
no  hc nacido corno consecuencia del deseo de crear una comunidad bajo el signo
de  la  ¡ntcgracin,  sino que ha tenido que ser organizada bajo la  prosin  de una —

arneaza  que exigía  la  moviIf±acn  de todas las energías occidentales0

En aquel momento, las potencias europeas estaban obsesionadas de
tal  formo por la necesidad de ponerse a salvo bajo el esçudo ahSmico americano,
que no tuvieron tiempo de concluir  una verdadera asociaci&i con los Estados Uni
dos0  A  decir verdad, se habría podido concebir un procedimieflto para atenuar
progresivamente la  preponderancia americana con arreglo al  renacimiento econ—
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mico  europeo y en funcn  de contribucknes crecientes de  los  paises  del  viejo  —

mundo.  Ahora bien,  los compaieros de los Estados Unidos admitieron entonces
el  liderazgo  americano como una necesidad del momento,  cuando Washington, —

dispensador do riquezas a Occidente,  conscntta en garantizar con su fuerza nu—
clear  la supervivencia de sus aliados

E!  general Paul Stehlin ha descrito,  en un luminoso artfcu!o  publica
do  en ‘Europa—Archiv,  la gnesis  de la Aliqnza.  Segn  dice l,  las potencias
europeas se encontraban entonces faltas de esp&ftu de previsf&  Este es el  ori
gen  del  malestar de la  NATO,  que se ha hecho presente a! cabo de olgn  tkmpo
como consecuencia de! engaÍoso  sentimiento actual de seguridadG En reafldad,
e!  peligro no ha desaparecido en absoluto; sIo  ha cambiado de aspecto.  En  el
estado actual de las cosas, la amenaza subversiva —menos aparente que la militar—
subsisto; pero al  no ser percibida con precisin  no tiene fuerza suficiente para mo
ver  a los Aliados a estrechar su asociaci&  Por otra parte las reticencias ameri
canas en materia de secreto y de guerra atmica  dieron lugar,  ya en otro tiempo,
a  las primeras manifestaciones del  malentefldido franco—americano y sirvieron  de
justificccin  para la creaci&  de un arma ctmica  francesa.  As  pues, actualmen
te,  la existencia de la fuerza  de represdia1’ —particularmente costosa para Fran
cia  y como consecuencia para la NATO— constituye una de las marzaras de ló —

discordia  en el  interior  de la Alianza.

Sea  por lo que sea, tanto a causa de los particularismos franceses co
mo  por la menor gravedad aparente de la situacin  actual —basada sobre todo  en

o

el  hecho de las diferencias ruso—chinas— la Alianza  esta lelos do haoer evolucio
nado  hacia la comunidad que ya podrra ser.  Tambin  influyen en ello,  aunque —

en  menor grado ¡a existencia de otros obst&ulos.  Por ejemplo,  la oposicin  en
tre  Grecia y  Turqu(a con motivo del asurto de Chipre,  coyuntura que aprovecha
Mosca  para testimoniar a Ankara una benevolencia de la que ¡am& habta dado —

pruebas en sus relaciones con su vecina.  Por otra parte, el  papel secundario im
puesto a Alemania aparece como una injusticia  y se traduce c  debilidad para la
Alicqza.

En fin,  durante el  ao  pasado ur  hecho ya antiguo ha continuado per
turbcqdo  el  citado cuadro de amistades y de contradicciones: la solidaridad entre

u             II                0•       1       olos  dos  Grandes  que,  nacida de la crisis cueana, incito  desde ahora a Moscu y
Washington a solucionar bis a bis los problemas mundiales ¡rnportcrtcs0 Incluso —

la  misma guerra del Vietnam no ha abolido la  paradoja de esta pseudo—entente —

de  los jefes de los dos bloques enemigos.  Todo parece estar planteado entre ellos
como en los tiempos de los señores de la guerra de la cntigua China,  cuando los
conflictos  se resolvfan por la simple comparacin  de las fuerzas en presencia8 Áho
re,  corno consecuencia de una cierta  igualdad entre los dos gigartes se establece
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en  el  mundo una suerte de equilibrio  m& o menos precario sobre ei frente de las
amenazas de guerra mundial.  Y las potencias aliados de los Estados Unidos al
constatar  la  “neutraUzacn  por el  terror  estn  menos dispuestas a promover la
integracin  —  o  al  menos una asociacin  prxima  a  esta  ltirna  que  es  lo que co
rresponderi  dentro  de  la  gran  evoIucin  del  mundo actual  hacia  la  forrnaciri  de
entidades  potentes.  Realmente,  los elementos  de  divisin,  si  bien  existen  entre
los  gobiernos,  aparecen  cada  vez  menos entre  los pueblos  Una vez  que  el  acuer
do  franco—alemn  fue  puesto oficialmente  en vigor,  se desencaden  todo  un festi

•       1       •          •va  do reuniones,  ce  coloquios  y de  cambios  de  tovenes  que  hizo  nacer  una  aufen
tica  amistad  entre  ambos patses,  antes  enemigos.  Los hijos de  los alemanes  y de
los  franceses  de  1914 y de  1945 no comprenden  ya  ese odio  que  durante  siglos  ha
separado  a  las dos grandes  naciones  del  continente  europeo  Y esta  evoluci6n,de
mostrativa  de  la  incontenible  marcha  de  la  humanidad hacia  los grandes  conjuntos,
constituye  un buen augurio  para  el  porvenir.  Por otra  parte,  lo econmico,  —  que
a  menudo mantiene  a  lo  polftico  en  suspenso —  actúa  innegablemente  en  ci  mismo
sentido.  Entonces,  tenemos aqut  serias  razones  para  mantener  nuestra  esperanza,
a  despecho  de  las  dificultades  que  surjan  a  nivel  de  ¡os gobiernos,  y esta  indicado
—  a  pesar del  momentneo  suspense  —  interrogarse  sobre  los defectos  de  una  Alian
za  que  es necesario  roforzar  y tambin  sobre  la  estructura  que  habrta que  darle  pa
ra  que  pueda  cumplir  su finalidad.

LAS NUEVAS MISIONES DE LA NATO

Las  misiones de  las  naciones  de  la  Alianza  Atlnticc  son  muy diver
sas  y se aplican  prcticarnente  a  escala  mur!dZai.  Salo  es posible  lamentar  que  no
se  haya  intentado  an  ninguna  coordinaci&!  general  dela  acciSr8 poirtica  de  los
Estados  miembros de  la  NATO.

La  Organizacin  del  Tratado del  Atlntico  Norte  ha sido creada  osen
cialmente  para  encarar  ci  peligro  que  amenózaba  a  Europa.  Los Estados Unidos ,

fortalecidos  por su  monopolio atmico,  —  y de otra  parte  protegidos  por la  distan
cia  —  podtan garantizar  sin  reservas  la seguridad  de  sus compcnercs  En suma,  to
do  se  planteaba  como si el  conjunto  de  la  Alianza  no se  aplicara  ms  que  a  nue—
tro  viejo  continente  y a  sus prolongacknos0  Despus,  los cambios se  han sucedi
do  en  el  mundo.  En primer  lugar,  el  hecho  de  la  paridad  atmfcc  entre  los dos  —,

Grandes0  Desde entonces,  Arn&rca,  expuesta  a  ser atacada  en  su propio  territo
rio  nacional,  no ofrecta  la  misma garantta  a  sus aliados.  En estas  condiciones,  —

Europa  tonta  derecho  a  dudar  de  esta”promosa de  uno  solo”.

Por  otra  parte,  los Estados Unidos se encuentran  cada  vez  ms  solici
tados  por otras  obligaciones,  tanto  en  su  propio continente  como en Asia,  donde
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en  el  año  1965 ha visto  plantearse  una  situaci6n  alarmante,  una  llamada  a  las fuer
zas  vivas  americanas.  Y con  el  tiempo  aumentan  las amenazas  de  una  extensin  —

de  la guerra  del  Vetnam.

En  Europa,  Gran  Bretaña,  desligada  poco a  poco de  ciertas  antiguas
servidumbres  “imperiales”,  evoluciono  hacia  una aproximaci&i  de  los “Seis”,  o
sea  al  continente.  Sin embargo,  al  disminuir su  presencia  en  el  Oriente  Prximo,
no  siento  ya  la  obligacin  de  antaño  de  asegurar  por sí sola  la situacn  al  “Este
de  Suez”,  y trata,  desde  este  punto  de  vista,  de  contar  para  ello  con el  apoyo a
mericano,  Así,  por otra  parte,  se siente  llamada  tambin  a  reconstruir  una soli
daridad  angLosajona a  escala  mundial,  subrayada  recientemente  por  Genevieve  —

Tabuis  en  Radio Luxemburgo.  Es cierto  que  Australk,  por su  parte,  dirige  cada
vez  ms  sus miradas hacia  los Estados Unidos ,  que  son  los únicos capaces  de  garan
tizar  la seguridad  en  una gran  parte  del  espacio  del  Pacflico,  En cuanto  a  Fran
cia,  parece  desinteresarse  cada  dra  m& de  la  defensa  de  este  sector  y así,  a  la  —

última  reuni’Sn del  Consejo  de  la  SEATO,  sSIo ha  enviado  un observador  que  no  —

se  ha asociado  a  mccin  aceptada.

La  evoluci&  reciente  de  la Am&ica  Latina  es tambin  motivo de  preo
cupacn  para  Washington.  Y Europa,  en  todo caso,  no puede  dosintoresarse  de
este  sector.

Por  lo que  se refiere  al  Continente  europeo,  sus naciones  conservan
su  misin  local  y,  dado  que  Rusia no ha desarmado,  deben  estar  preparadas  para
cualquier  eventualidad.  Sin embargo,  para  el  cumplimiento  de  esta  tarea  tropie
zan  con  serios  problemas,  ya  que  la  gran  potencia  nuclear,  bajo control  america
no,  salo  se  pondría  en  marcha  por decisin  del  Presidente  de  los Estados Unidos.
Ahora  bien,  la  nueva  doctrina  de  la  ‘respuesta  flexible”  sustentada  por Washing
ton  va  en  contra  de  los intereses  europeos0  Al querer  ganar  tiempo  —  en  la  idea
de  hacer  reflexionar  al  enemigo  eventual  —  el  gobierno  americano  deja  a  este  Gl—
timo  de  hecho  la  posibilidad  de  ¡nvadir  la  Europa continental,  ms  deseosa  de  —

ser  protegida  que  de  ser  liberada,  En lo que  respecta  a  este  punto  hay acuerdo  —

entre  Francia  y Alemania.

Otro  problema,  ya  evocado  ¡ncdentalmente,  esta  planteado  en  Euro
pa,  el  de  la  incapacidad  nuclear  alemana;  problema al  que  habr  que  poner  re
medio  de  una  u otra  forma.

Tales  son  las tareas  que,  un  poco por todo  el  mundo,  incumben a  una
u  otra  de  las  potencias  atl&ticas.  Est  claro  que  la  estructura  actual  de  Alianza
no  permite  garantizar  una aficaz  coordinaci&i  de  estas  numerosas misiones que  no
pueden  ser asumidas aisladamente  por ninguno  de  los aliados,  pero  que  interesan
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al  conjunto de ia  NATO.  En estas condiciones, es razonable que los gobiernos
interesados parezcan encaminarse cada vez m& hacia una reforma de la Alianza,

LA NATO A ESCALA MUNDEAL

Esta reforma, que todo el  mundo evoca,  debe abarcar sirnultnoamen
te  a la “dirocci6n’  y a la  “estructura” de la  NATO.  Aquila,  corno ya se ha di
cho,  esta basada actualmente en un liderazgo americano.  Ahora bien,  si en otro
tiempo  oste ttimo  resultaba impuesto porque la Alianza  aparecta como una empre
so  de los Estados Unidos, que la financiaban,  las cosas no son iguales en la actuc
lidad.  Las naciones europeas, que quedarofl exangues despus del gran conf Ucto
mundial,  han reencontrado su potencial ecozmico  de antaño y recuperado al  me
nos  pcirciclmerte,  su influencia  política  pasada,  En estas condiciones, es lSgico
que  pretendan parficipar ms  activamente en las grandes decisiones ostratgicas
A  decir verdad1 esta necesidad es reconocida por numerosos americanos.  En otras
palabras,  ha sido correspondida por la generosa proposici6n del  presidente l<nnedy
de  un “pcirtnership” entre Europa y la Am&lca Atl&itica.

Con  este mismo espíritu,  el  embajador de los Estados Unidos ante la
NATO,  M,  Cleveland,declar  en octubre de 1965, en el  Club Americano de Pa
rís:  “Nosotros estimamos que ninguna raza,  ninguna  nacin,  ni siquiera la  nues
tra,  debe poseer o regir el  mundo...”  El orden mundial” que nosotros perseguimos
con  tanto inters  ser  el  resultado de mltiples  fuerzas.  Las decisiones importan’
tes  sern  tomadas en numerosas capitales.  Diversos dispositivos de conciliaci&i  ,

dotados de medios de verificacin  y control,  ¡mpedirn  la  formacin  de un imperio
mundial..,  

Entonces, si Washington parece haber abandonado toda idea de una
direccin  política  exclusiva, asumida por los Estados Unidos en la  NATO y en el
mundo,  la  ¡nstauracin  de una Alianza  que agrupe en lo sucesivo, y en pie de —

igualdad,  a una Europa unificada y a la Amorica Atlantica  parecona logica.  Tal
es  la opinn  de M,Brosio, Secretario General de la  NATO,  que declaraba ante
la  112 sesi6n anual de los parlamentarios de la  NAT.O  “La creacin  de los Es
tados Unidos de Europa, tanto si abarca a sois, como a siete,  diez o trece miem
bros,  entrañaría un cambio esencial de su estructura.  Yo estoy convencido de que
ese cambio sería saludable...  La Alianza  y una unin  políiica  europea no me pa
recen  incompatibles0 Yo no he compartido nunca, ni  compartir  jams,  las dudas
de  los que creen que una Europa unTda poodrfa ejercer un efecto de divisin  y que,
en  este sentido,  el la podría aspirar a la  independencia y romper con los Estados —

Unidos.  Tambin se ha suscitado la  teoría do las pesas gimn&fcas.  Cada pesa —

tiene  una esfera pesada en cada una de sus extremidades,  pero necesita una ba—
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rra  rígida  y resistente  para  unirlas  a  las dos,,.”.

Esta  asociacfSn  euroarnericuna  ha sido evocada  tambin  por M, Gers
tenmcier,  presidente  del  Bundestag,  en  urja conferencia  pronunckda  en  ci  Cen
tro  de  Polflica  Extranjera  de  París,  en octubre  de  1964.  Para l,  k  futura  comu
nidad  At!ntica  no  puede  ser fundada  rns  que  sobre  lo  hip&esis  de  una  Europa —

fuerte0  La organizaciSn  propuesta  por M  Gerstenmeier  se  presentarra  bajo  el  as
pecto  de  un sistema  bipolar,  con  un centro  en Amrica  y otro en  Europa.  Pero el
proyecto  sobrepasa  la  esfera  de  aplicaci6n  de  la  actual  Alianza,  ya  que  engloba—
ría  al  CENTO, a  la SEATO,  alcanzando  asídimensiones  mundiales0

Enfocada  en  esta  forma,  permitiría  —  gracias  a  sus dos focos —  a  las —

potencks  europeas  revaroUzar  la  ¡nf!uecia  adquirida  en  el  serio de  la  Alianza  ,

al  realizar  una  mejor distribucin  de  las cargas.  En cuanto a las armas atmicas,
serían  repartidas  entre  los dos centros.  En el  sistema así  concebido,  los Estados
Unidos  —  Tflulo  que  envolvería  a  las diferentes  agrupaciones  regionales  —  podrían
desempe?ícir eficazmente  el  papel  que  les corresponde  como primera potencia  mun

El  General  Stehlin,  antiguo  Jefe  del Estado Mayor del  Ejercito  del
Aire  Frccs  defiende,  al  cabo  del  tiempo,  ideas  parecidas  a  las del  Presidente
del  Bundestag.  En un reciente  artículo  publicado  en  Europa—Archiv”,  estudia
la  evolucion  de  las Fuerzas  Armadas francesas,  en  el curso de  :05  anos  sesenta
Al  desarrollar  su arma atmica,  dice  l,  Francia  ha  materializado  su  voluntad  —

de  defensa.0  Pero a  partir  de  ahora,  si quiere  ver  realizarse  a  pleno  rendimiento
su  produccin  potencial,  tíene  que  asociarse  con  otros  Estados europeos  para  —

crear  el  instrumento  militar  coman de  la  Europa libre,  y debe  intervenir  para  ha
cor  cesar  al  nivel  de  la  Alianza,  todo  monopolio nucléar.  1ho Europa fuertemen
te  unida se  impone para  proceder  a  una fabricacin  centralizada  del  armamento,
pero  tambi&  como compaPiero valioso  y a  partes  iguales  con  los Estados Unidos.

El  General  Stehlin  estima  entoflces que  hay  que  cambiar  el  esprnitu
de  la  NATO,  adapt&dola  a  las nuevas  condiciones.  Ante  todo,  es convenien
te  establecer  una  perfecta  igualdad  entre  los Estados miembros,  Y no salo  entre
los  Aliados  europeos  y  los Estados Unidos,  siro  tambin  entre  los europeos mis —

mos,  puesto que  ya no es admisible  que Alemania  —  que  presta  mayor contribuci&
en  divisiones  que  todos sus aliados  del  continente  —  permanezca  cor!finada  en un
estatuto  inferior0

Es esencial  que  desaparezcan  las actuales  diferencias en el  interior
de  la  Alianza,  donde  todas  las naciones  miembros deben  poseer  en comn  sus ca

pacidodes,  especialmente  las atmicas.  Ayudados  por Am&cc,  los países de  —



Europa  podrn  elevar  progresivamente  su saber  al  nivel  del de  os  Estados Unidos
Puesto  que  el  hecho  de  pactar  salo  puede  darse  entre  iguaIes  Pero, una  vez  con
seguida  esta  igualdad,  Europa serra  realmente  una compañera  valiosa  para  el  sis
tema  bicfaIo  de  una Alianza  reluvenecida  y renovada0

CONCLUSION:   DEL ATLÁNTICO AL URAL

Ciertamente,  la vigilancia  en el  campo atI&tfco  oste algo relajada,
al  acontuarse los diferencias chino—sovificas, cuando  el  comunismo experimente
reveses un poco por todo  el  mundo0  Y sin  embargo la amenaza  suListe.  Pero  al
ser  menos aparente, solapada, ha permitido un deterioro  de  la soUdaridad oecd—
dental  ,  al  mismo tiempo que se manifestaba en  lamentable resurgir de  un nado  —

nalismo  caduco0.

En  estas condiciones,  la  magflica  evoIucin  hacia  los grandes  con jun
tos,  tan  atractiva  antes  para  el  mundo atl&itico,  ha sufrido  una detencin.  Al  —

mismo tiempo se  ha sugerido  un retomo  a  las alianzas  del  tipo  pasado,  una susti—
tuci&  dci  pacto  actual por simples acuerdos bilaterales  que,  al  sor suscritos  por
patses de muy diferente  potencialidad,  harfan  de  la  NATO  una asociaciSn  infe  —

rior  a  la  de  las  Naciones  Unidas,  donde al  menos todos  los estados  miembros dis
ponen  de un  mismo voto  en  las decisiones  de  la Asamblea  GeneraL

Tanto  Europa como la Alianza  sufren  con  este  retrocoso  Por otra  —

parte,  esta  evoluciSn  va  en  contra  de  los sentimientos  profundos de  ios pueblos0
En  Francia,  en  particular,  este  apego  a  las ¡nstituciones  comunitarfas  se  ha  manf
festado  con  vigor  en  las recientes  elecciones  presidenciales0  Se impone entonces,
un  estrechamiento  de  la Alianza  ante  el  peligro del  momento y teniendo  en  cuen
ta  que  puede  producirse  en  el  mundo de  mañana  ese  gran  desastre  que  hacen  posi
ble  ciertos  desarrollos  en  curso.  Ello no excluye  el  ulterior  retorno  a  Europa  de
una  Rusia regenerada,  situada  por  la  Providencia  en  los confines  del mundo bkin
co  y del  mundo amarfllo,  en vanguardia  de  Occidente.  Y este  ltimo  en  previ—
sfn  de  tal  evolucin,  deber  perfeccionar  su unidad.  Pero., situado  ante  tareas
tan  diversas  e  ¡ngentes,  deber  tener  el  coraje  de  realizar,  en  ur  pie  de  gual
dad  esta  vasta  asociacin  bicfala  de  esa  Euroam&ica  que  ya  efltreveía  el  Presi
dente  Kennedy,  en  la  que  las responsabilidades  se  ajustaran  a  escala mundicl,en
una  ardiente  y constante  evolucin  hacia  ufla  progresiva  ¡ntegracin  del  campo —

de  la  libertad.  Ya que,  igual  entre  el  Atl.ntico  y el  Ural,  un trabajo  en orden
disperso  ¡rta en contra  del  objetivo  perseguido0

-,  — 
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.risis  ae ¡a %Ji/-lN,  •  Desde nace tiempo,  todo el  mundo lo viene  —

diciendo.  La noflcfa  aparece peri4dkamente en las cintas de los teletipos:  “Fran
cia  dice no a la Fuerza Multilateral”.  “No  a la Fuerza Nuclear Atlntka”.  “No
a  la doctrina MacNamara de respuesta gradual”.  “Francia retira  sus fuerzas nava —

les de la OTAN”.

Como todo este ruido no se acompaña de.ninguna propuesta de refor
ma,  los políticos y los dfplomticos  s  interrogan y elaboran toda clase de esquemas
posibles para una nueva organizaci6n,  sin llegar a bosquejar una sola que les pa  —

rezca  susceptible de restablecer la armon(a.

Intentemos arrolor alguna luz sobre las multiples causas de las difcd—
fados actuales.  Quiz&  podramos descubrir asr los caminos que conducen a una re—
conc  1 iac iSn del  mundo occidental,

Para analizar  m& fcilmente  un tema tan ardientemente debatido,  ha
remos dialogar alrededor de un &bitro  a algunos interlocutores imaginarios: el amen
cano,  el  fiancs,el  europeo, el  hombre de la  OTAN,  el  fiIsofo  y e1 ingeniero milT
tar.

Arbitro

El  tratado del Atlntico  Norte fu  firmado en 1949v ¿De qu  situacin
surg?.  ¿Ha cumplido su obletivo?..  ¿Lo cumple todcvfa?.  O bien los ccontecimien
tos  sucedidos son tales que obligan a reconsiderar los fundamentos de la Alianza At—
lnflca,  su misn  y su alcance para llegar a la reforma de la organizacin  que se le
ha  dado?,

Para responder a estas preguntas, ¿ cmo  conducir nuestro debate?.

ElFflsofo

Las polmicas  que se han sucitado alrededor del  problema de la  OTAN
han  hecho aparecer la imposibilidad de poner de acuerdo las opiniones de los polfti—
cos  occidentales, asf como la de los estrategas.0 Las discusiones son a menudo confu
sas,  incoherentes.  Y nosotros no podremos evitar  el  mismo obst&ulo  s  no descubri
mos la fuente profunda de la confusin  dogmatica que sufre la Alianza Atlntica.
Esta  alianza se ha formado en el seno de un mundo ctravcsado por dos corrientes cor
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trarios  fundamentalmente  diferentes,  Una,  la  corriente  revolucionaria,  ataca  a  to
das  las  estructuras  sociales  y poltticas,  deshace  los imperics,  derriba  los poderes es
tablecidos,  desencadena  por todas  partes  el  desorden  y  la  anarqufa.  La otra  es  la  —

cori1erte  t&nka  que,  desde  hace  apenas  veinte  años,  empua  a  la  humanidad  hacia
una  edad  nueva,  la  era  nuclear.  Ella  requiere  la  edificaci6n  de  vastas  entidades
poflicas  fuertemente  disciplinadas,  firmemente  gobernadas,  e  impone  a  ia  vida  so
ckl  niveles  de  organfzacfn  superiores.  Llevados por estas  dos  corrientes  irreskti—
bies  que  entremezclan  sus  olas  tumultuosas,  los  gobiernos  y  los pueblos  luchan  alter
nativamente  contra  uno  u  otro flujo  o se  abandonan  a  su  curso,  sin  que  puedan  ellos
mismos prever donde  les conducir  esta  navegacin.

Para  resolver  los problemas que condicionan el  porvenir  de  la  Alianza
Atlnflca,  debemos  por lo tanto,  situar  la  accin  de  ella,  por medio de  das  anlisis
distintos,  frente  a  las dos corrientes  fundamentales.

ElArbitro

Yo  soy  partidario  del  m&odo que  nos propone  la  filosofTa  Dividire-.
mos  por  lo tanto  el  debate  en dos  partes:

1.  La Alianza  Atlntica  y  los movimientos revolucionariosQ

2.  La Alianza  Atlcnticc  en  la  era  nuclear.

Despu&  sacaremos conclusiones  sobre  la  reforma de  la  OTAN

LA ALIANZA ATLANTICA Y LOS MOVIMIENTOS REVO
LUC IONARIOS

A)  EUROPA

ElhombredelaOTAN

Los sucesos revolucionarios  a  los que  el  mundo atlntico  ha tenido  que
hacer  frente  desde  hace  veinte  años abarcan  la  totalidad  de  ia  tierra.  Comencemos
por  Europa.

La  Alianza  Atlntica.  naci,  dospus  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,
de  la  necesidad  imperiosa de  defender  Europa  Occidental  contra  la  prcsin  soviti—
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ca.  Recuerden  k  agonfa  hitleriano.  Toda la  Europa Oriental  y Central  cato  en  ma
nos  del  ejrcíto  rojo.  Apoyndose  en  l,  la  dictadura  comunista  otardarta  en  ¡m—
ponerse,  paso a paso,  en Akmank  del  Este  (1945),  Hungri’a, Polonia,  Bulgark  —

(1947),  Rumaníc y Checoslovaquia  (1948).  Europa Occidental  tcdavÇa libre  de—
bta  reaccionar  con  toda  urgencia.  Los Estados Unidos —que posetan  afortunadamen
te  el  monopolio del  arma atmica—  garantizaron  su  independencia.  Le ayudaron  a
reconstruirse  (Plan  Marshal 1 1947).  Prestaron su concurso  para  organizar  su defen
sa.  En principio,  se firm  el  tratado  do  Bruselas sobre ayuda  mutua entre  el  Reino
Unido,  Francki,  B!gica,  Luxemburgo y  Pcses  Bajos (marzo  de  1948).  El  bloqueo
de  Berltn—Oeste al  que  respondi  el  famoso puente  acreo  (junio  1948  mayo 1949)
acelero  la  puesta  a  punto de  la  Organizacion  de  Defensa  de  la  Union Occidental
derivada  del  Tratado,  Siguiendo  esta  Itnea,  los Estados Unidos negocian  el  estable
cimiento  de  un sistema  Gnico de  defensa  mutua que,  englobando  la  organizaclin  de
Bruselas,  cubrirta todo el  Atlntico  Norte.  El tratado del  AtIntico  Norte  fu  fir
modo  el  4 de  abril  de  1949.  ¿ Quien  podrta  negar  que este  tratado  ha salvado  la
1 ibertad  de  europa?.

ElEuropeo

Verdaderamente  la  ha salvado  y todavta  la  garantiza..  Ha frenado  el
expansionismo  sovitico.  He ah  nuestra  primera deuda  con  la  OTAN.

ElArbitro

Hay  una  segunda.  La OTAN no  ha servido  solamente  de  escudo  pro
tector.  Ha sido  una fuente de confianza  y do seguridad  que ha dado  un nuevo  im
pulso  a  la  prosperidad,  al  desarrollo  econmico,  a  la  cooperaci&  polttica.

ElEuropeo

Nosotros  hemos visto  en efecto  a  los Estados Unidos,  a  Gran  Bretaña
y  a  Francia,  conjugar  sus esfuerzos  para  volver  a  llevar  a  Alernaia  por las sendas
de  una  democracia  libre.  La Repblica  Federal  Alemana  fu  creada  ci  8 de  mayo
de  1949,  Ella afirmaba  su integracin  en  el  mundo libre,  un mundo tan  vilipendia
do  por el  mundo sovitico  que  Stalin  reaccion  de  inmediato  instaurando  en  Parikow
(octubre  1949)  un gobierno  de  marionetas,  la  ROD.A.  Parecfa  que,  por la  volun
tad  del  dueño  del  Kremlin,  el  occidente  de  Europa  se  elevaba  cada  vez  ms  hacia
la  luz,  mientras que  el  oriente  se  hundia  en  fc tirania.

Por  iniciativa  de  dos grandes  fnceses,  Jean  Monnet  y Robert Schu—
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man,  se  fundaba  la Comunidad  Europea del  ccrbn  y del  acero  (10 abril  1951).  El
gobierno de Parfs lanzaba  al  mismo tiempo la  ¡dea de la Comunidad Europea de De
fensa,  cuyo tratado  se firme el  27 d  mayo do  1952 pero que re6haz  Ja Asarnble
Nacional  francesa  en  agosto de  1954.

Mientras  tanto,  Grecia,  Turqufa (1952)  y  la  Repblica  Federal  Ale
mia  (9 de  mayo de  1955)  eran  admitidas  oi  la  OTAN.  En fin,  bajo  ic  ¡nf luen—
cia  de  una  corriente  liberal  decididamente  establecida,  nacfa  un grao  proyecto:
la  creaci&)  progresiva  de  una Europa desembarazada  de  sus fronteras  interiores,  sos
tenida  por un mercado  de  160 millones de  hombres,  sin derechos  de  aduanas,  sin —

contingentes,  sin trust,  sin cartel,  El  Tratado de  Roma que  instituta  el  Mercado  —

Coman  y el  Euratom,  fu  firmado el  24 de  marzo de  1957,  ¿  Hubiera sido  posible
todo  esto sin  la  OTAN?.  ¿Se  puede  pretender  con  justicia  que  el  Tratado del  At—
lntko  Norte  ha  hundido a  Europa en  yo no s  qu  subordinaci&),  miefltras que
ha  sido  el  primer  instrumento de  su progreso y de  su toma de  conciencia;?.

ElArbitro

Yd,  acaba  de  exponer  el  balance  positivo  de  Ja OTAN0  ¿No  tiene
ella  un balance  negativo?.

ElFrances

Desde  1949,  la  Alianza  Atlnfica  ha  montado guardia  a  lo  largo  del
inmenso  frente  que  separa  la  Europa libre  del  mundo sovtico,  La tan  temida  agre
sfn  no se  ha  producido,  lo que  permito  proclamar  la  eficacia  de  la  OTAN0  Pero
la  defensa  no debta  limitorse  a  esto.  Es bajo  todas  las formas de  la  estrategia  direc
fa  e  indirecta  como el  mundo libre  ha sido atacado  y no solamente  en  Europa,  sino
en  todos los continentes,  La OTAN  ha sido  incapaz  de  asegurar  sobre el  plano  mun
dkl  donde  la  batalla  se  Ubraba,  la  defensa  global  de  sus miembros.

ElhombredelaOTAN

Vd.  reprocha  a  la  OTAN ci  no  haber  actuado  en  unos dominios que
no  eran  los suyos.  El artfculo  3 del  Tratado  lirnita  la  ayuda  solamente  a  los casos
de  ataque  arma-Jo.  El arttculo  5 delimita  la zona  geogrfica  de aplicacin,.  El —

campo  de  solidaridad  de  las naciones  aliadas  estaba  por consiguiente  estrictamente
definido.  La OTAN  ha dotado  a  ia  zona  bcjo su  cargo  de  un sistema  moderno de  —

defensa  colectiva,  De este  modo ha cumplido  ella  su  misfn,  Mc gustarta  saber  —

que  hubiera  ocurrido  si ella  se  hubiese salido  del  marco que se  k  hcbta  fijado.
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Algunos  le  han reprochado cE no haber  intentado  nada  para  salvar,
despus  de  la  muerte de  Stalin,  a  los sublevados  de  Bcrlrn—Este (junio  1953)  o  pa
ra  ¡mpedfr a  los carros  rusos aplastar,  en  Polonia,  los motines obreros de  Poznam —

(junk  do  1956) y,  en  Hungrfa a  los insurrectos  de  Budapest (octubrenovfcmbre—
1956),  Igualmente,  ninguna  respuesta  sgui  a  la  creaci&i  de!  muro de  Berltn (a
.gosto 1961).

Pero  la  OTAN se hubiera salido de  su papel y hubiera corrido un ríes
go  si  hubiese  pretendido  actuar  positivamente  en  tales  ocasiones  Habrfa  hecho  —

resplandecer  a  los ojos de  todos  las divergencias  que  toda  ¡nkiativa  demasiado  a—
rriesgcda  habrDa suscitado  entre  las naciones  aUadcs.,  Aquellas  que  tanto  hcbfa  su
frido  con la guerra  hubieran sido  las  primeras en  rehusar  toda  aventura0

El  Americano

Ast,  despus de la terrible  hecatombe de 16 Segunda Guerra Mundial,
nuestra  polfl’ica en Europa no podta ser diferente  de  la  que  ha sido.  Hemos protegi

•        1           .do  todo  aquello  que  las oias  del  eercto  roio no  nabian  tenido  tiempo  de  recubrr  —

y  tambin  esa  pequeña  isla  del  Berlrn—Oeste, parcola  aiskda  del  mundo libre  en  un
oceano  do dictadura.

Con  todos nuestros  medios,  con  todo  nuestro  corazn,  os  hemos ayuda
do  a  curar  vuestras  herdas  y a  forjar  una  nueva  Europa que  vuelve  a  encontrar  cada
dra  ms  su  prosperidad  y su grandeza.

B)  ASIA

ElArbitro

Pasemos a  Asía,

ElAmericano

Entre  el  momento en  que  so acaba  la Segunda  Guerra  Mundial  y  la
firma  del  Tratado del  Atl&,tico  Norte,  el  comunismo sovitíco  no se  contenta  con
someter  a  su  ley  la  Europa  Oriental  y Central,  sino que  so  lanz  a  la conquista  de
Asía,  Con  la  ayuda  de  Mosca,  los ejrcitos  de  Maó  Tse—Tung hcbtan arrebatado
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toda  la China a nuestro aRado  Tehang Ka  Tchek (1945—1949).

¿  Qu  podiamos hacer para estabilizar  el  Extremo Oriénte ?.  Por lo
pronto,  practicar con el Japn  la  misma polflca  generosa que aqueUa que habta—
mos tenido con respecto a Alemania0  Bajo la autoridad del  General Mac Aithur  ,

el  Imperio de  Hiro—Hito se transformaba en una monarqura constitucional de tipo
occidental0  A continuacin  proteger en Asia como habtamos hecho en Europa a —

los  patses amenazados por el  vendaval revolucionario.

En este combate, ¿ no han estado empeñadas igual que nosotros In —

glaterra  ,  Francia y  Holanda ?.  Algunas semanas despus de la ccpftulacicSn del
Japn  ,  Ho Chi—Minh di  la señal de levantamiento en Indochina (diciembre  1946)
Los brit&icos  luchaban contra las guerrflas en  Malasia.  Los holandeses tentan  —

que  abandonar Indonesia0  El 9 de mayo de 1950,  las tropas norcorearias invadran
Corea del Sur.  La guerra volvfa  a comenzar para nosotros, muy sangrienta.  Lucha
mos cuatro  años hasta el  momento en que los norcoreanes y  los chinos volvieron  a
sus bases de partida (Armisticio  de Pan—Mun—Jon, julio  1953 )..

Elfrancs0

Bloqueada en Corea,  incapaz do desalojar do Formosa al gobierno de
Tchar  Kai  Tchek,  la China  roja aplicaba entonces todo su esfuerzo en la  ayuda
a  las fuerzas vietnamitas que hostigaba en Ton km a nuestro  cuerpo expediciona
rio0  Consecuencia, el desastre do  Dien—Bien—Phu (  marzo 1954) y los acuerdos
de  Ginebra (21  junio  1954)  que fijaban  temporalmente sobre el  paralelo 172  a —

las fuerzas de Ho Chi—Minh,  Habtamos perdido Indochina.

¿  No es extraño que la  igica  de vuestra guerra contra el  comunismo
en  Asia no os haya llevado a intervenir  en  nuestro favor ante la caia  d  Dien—Bkn
Phu?0

Elamericano,

Consultada Inglaterra,  no era partidaria..  Temra peligrosas reaccio
nes.  Por ctra  parte, nosotros estbamos embarazados por el  ccr&ter  todavta colo
nialista  de vuestra presencia en Indochina.

Elfrancs0

Bella  demostracin de la  incoherehck occidental  1 ¿ El Vietnam
del  Sur “liberado”  iba,  a encontrar bajo vuestra protecchSn la estabiUdad y  la  paz?
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Elamericano.

No,  ya  que  desde 1957 el  gobierno  del  Vietnam  del  Norte  prosiguT
contra  l  su  lucha  revoiucknark.  ¿  Podramos nosotros abandonar  a  su suerte  al
gobierno  do Sagn  que  nos  llamaba  en  su auxifla  y al  cual  habfamos promelido —

nuestra  ayuda?  ¿  Nuestra  lucha  de  hoy en  el  delta  del  Mkong  y en  las monta—
?ÍCS  del  Annam no es ms  desiteresada  todavta  que  aqulla  en  que  vosotros,  los —

franceses,  antes  que  nosotros,  estabais  empeñados?  ¿  Y si cbandon&amos  hoy la
lucha,  el  neutralismo  de  tal  o cual  prfncipe  amarillo  o  los buenos oficios  del  —

Quai  d’0Orsay sertan  suficientes  para  preservar  durante  largo  tiempo  de  la  domina
ciSn  China  a  los thailandeses,  laosianos,  malayos,  indonesios,  y para  proteger
a  Australia?.

C)  AFRiCA

El&bitro

Dirijamos  nuestra  mirada sobre  el  Oriente  Medio  y Africa0  La U.R.
S.S.  iba  a  mostrarse a lii’ muy activa.  Ellas son unas de  las pocas  regiones  deI  mun
do  donde  la  ausencia  de  una  coordinacin  de  la  pcltica  occidental  se  haya  hecho
sentir  m& cruelmente.

El  americano.

¿  Cren  ustedes que  una  coordinaciSn,  en  la  cual  nosotros hubiemos
podido  estar  asociado,  hubiese  sido  pasible  ?•  Nuestros  aliados  europeos seguran
polfticas  coloniales  divergentes.  Habrfan  interpretado  ml  cualquier  fntervenciSn
por  nuestra  parte.  Ademas,  nosotros juzgamos ¡ndiscutible  el  fin de  los imperios  —

coloniales.  Debemos por  lo tanto  abstenemos  de  tomar  partido,  esperar  el  momen
to  en  que  los pueblos colonizados  alcancen  su dependencia  y estar  preparados  para
ayudarles,  si  fuese  necesario,  para  que no caiga  bajo  la  influencia  comunista.

¿  Qu  se  conseguirfa  con  esa  actitud  ?.  El  12 do noviembre  de  1954,
cuatro.  meses despus  del  armisticio  de  Ginebra,  se  producta  la  rebelitn  en  nuestros
departamentos  de Argelia,  que  estaban  bajo  la  garantfa  de  la  OTAN.  Esta se  ¡ba
a  revelar  sin valor.  El 26 de  julio de  1956  surgfa  el  asunto  de Suez  del  cual  us
tedes  eran  en  parto  responsables.  Fue vuestra  diplomacia  la  que,  ¡unto  con  la  de
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Mosca,  termina  por decidir  a  Nasser a  nacionaflzar  el  canal,  con  desprecio  del  de
recho  internacional  y de  los iatereses  europeos  m& vitales,  Para defender  aquello
y  mientras  que  las fuerzas  de  Israel  ¡nvadtan  el  Sinai,  decidimos  intervenir  e  lngla
terra  se  puso a  nuestro  lado  (octubre  1956).  Luego,  h  aqut  que  con  frecuencia,
os  habois colocados  pr&flccimenfe  en  el  campo del  adversario.  Vuestras presiones,
sumndose  a  las de  Khrotjchtcchev,  salvaban  milagrosamente  de  una derrota  militar
segura  la dictadura egipcia.

Elamericano.

Nosotros  hemos atacado  ast  el  mal en  sus principios0  No olviden  que,
en  abril de  1949,  habta  estallado  la  primera bomba soviflca.  El  12 de  agosto de  —

1953,  la  U  R.S.S  hacta  explotar  ante  nosotros la  primera  bomba termonuclear,.  Las
bases  de  nuestra  polrtica  militar  se encontraron  modificadas,  Hcbfamos entrado  en
la  estrategia  de  la disuasin  y la  doctrina  de  Eisenhower,  enunciada  oficialmente  en
enero  de  1957,  fundaba  el  mantenimiento  de  la  paz  en  las  intervenciones  clsicas  —

limitadas  somefidas al  ms  riguroso de  los controles.  ¿  Cmo  habrrcrnos podido  a—
probar  en  estas  condiciones,  vuestra  accin  locamente  imprudente  y demasiado  mal
preparada,  una accin  que  ustedes no  habfan  sigilado  y que  ponta  bruscamente  la
paz  del  mundo en un  peligro  extremo2,

Elfrancos.

Reparemos de  pasada  que  la  cr7is  de  Suez  ha sido  una fecha  capital
en  la  historia  de  la  estrategia,  Pero ella  ha marcado  tambin  una  vueltc  decisiva
de  Ici historia.  El  Occidente  entero  sufri  una derrota  diplom&ica,  Adem&,  una
cgadora  luz  se arrojaba  sobre  la  posici&  subalterno  que  daba  a  fas naciones  euro
peas  el  predominio  americano  en  el  seno de  la  OTAN y el  peso do! poderto  sovi—

•

Elamericano.

Mientras  que  la  efervescencia  se  extendi  por toda  Africa,  la guerra
de  Argelia  so  intensificaba.  Ella  provocaba  en  Francia  la  cardo do la  IV Repblí
ca  y  la subida  al  poder del  General  De Gaulle  (12  junio  1958).  ¿  Podrfa Ud,ex
plicar  su ciccin  que,  en  algunos  aspectos,  nos  ha  parecido  tan  descorcontante  ?.

Elfrancas.

¿  Recuerdan  ustedes  la  llamado que  l  Janz  para  que  fuero  creado



al  margen de  la  OTAN,  un directorio  americano,  britnico  y francas,  encargado
de  definir  y de  conducir,  en el  morco mundial,  la  política  de  Occidente?.  Uste
des  no comprendieron  el  sentido  de  esta  llamada.  ¿  De qu  se trataba  ante  todo’?
De  saber  si el  hombre del  18 de  junio  podría salvar  o no  la  obra  de  Francia  en AM
ca.  La sed de  conquista  y de  gloria  que  nos  había  llevado  a  edificar  nuestro  impe
rio  estaba  olvidada.  S61o quedaba  en  nuestros corazones  un amor casifraternal  por
estos  pueblos de  ultra—mar que  nosotros conducíamos  hacia  la  civlizacf&t.  ¿  Iba a
naufragar  todo  estó  porque nuestra  voluntad  do  presencia  y de  ayuda  chocaba  contra
las  agresiones  del  Oriente  revolucionario  y contra  vuestra  fría  hostilidad.

Prvado  de  lo ayuda  que  esperaba  de  vosotros,  apremiado  por todas  —

partes,  encerrado  por vosotros mismos y por  Mosca en  un estrecho  margen de  manio
bra,  el  General  De  Gaulle,  ¡ba a  intentar  para  desahogarse,  modificar  en  un ins
tante  las relaciones  de  Francia  y de  su  Imperio.  Una verdadera  ujada  de  poken
primero  autodeterminacin,  despus  adhesi&i  de  los pueblos  liberados  a  una  comuni
dad  francesa.

Sabemos  lo que  iba  a  ocurrir  con  este  proyecto,  generoso  sin duda,  po
ro  demasiado  apresuradamente  concebido  .  Nuestro  Imperio iba  a  ser  liquidado  con  —

una  rapidez  que  tiene  pocos equivalentes  en  la  historia.

e            rePrimero  la  perdida  de  nuestra  Africa  negra.  Apenas  le  fue  dada  la  in
dependencia  se  convirti  en  una  hoguera  de  intrigas.  Lo agitccin  se  extendi  al  Con
go  Belga —  que  el  gobierno  de  Bruselas había  amenazado  con  abandonar  a  su suerte.—
¿De  qu  podía servir  el  decorado  rpiciamente  Instalado  de  la  Comunidad francesa  —

con  su presidencia  elercida  por el  mismo General  De Gaulle,  su Comit  Ejecutivo  y
tambin  su Sonado,  si  ningn  acuerdo  se  ¡ba a  realizar  para  dar contenido  y vida  a
estas  instituciones?  •  En marzo de  1961 se disolvía  el  Senado  de  la  Comunidad,  la
Comunidad  francesa  había  muerto.

Un  ao  m&s tarde,  Argelia  corría  la  misma suerte  (acuerdos  de  Evian,
deI  6 al  18 de  marzo de  1962).

Es sabido  tcmbin  hasta  que  punto su  abandono  iba a  ocasoncr  dramas
y  cuantas  heridas  internas se  le  iban  a  infligir  a  Francia.

La  descolonizacin  prematura  iba  a  precipitar  a Africa  en  una era  de
anarquía,  revoluciones,  y des&denes  cuyo fin  nadie  conocia.

Elamericano.

Usted  quiere,  según  parece,  dar  a  entender  que  nosotros  habríamos  —
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debido  aceptar la propuesta de directorio  de tres del  General De Gaulle,

Este directorio  nos parecfa,  en 1958, inadecuado por dos razones:

Si  trataba de polftica  atlntica,  su existencia contmdecii  la  igualdad
de  las quince nociones del Consejo del Atlnflco  Norte0  Si trataba de la polflica  —

mundial  concerniente a las posesiones europeos de ultramar, se encontrorfon tocadas
otras potencias ademas de Francia.

Sin  dudo,  los rpidos  progresos de la agitacin  revolucionaria en Africa
amenazaban a Europa Occidental con un gigantesco envolvimiento por el Sur,  Para
detenerlo,  nuestra sexta flota  cruzaba el  Meditorrneo.  Su presencia y algunas inter
venciones limitadas (desembarco en el  Lfl,ano,  julio  1.958) fueron suficentes para
mantener una cierta  estabilidad general.  ¿Pero en nombre de qu  acuerdos nos ha —

brtamos arrogado el derec.ho de tomar parte en las querellas que ustedes eritknden  —

por  separado, y que tanto temen ver internacionalizadas?

Cuando se trata  de la rebe1in  de ArgeRa (1954—1962), de la crisis de
Chipre  (1955—1965), del  conflicto  &abe—israelt, de ¡a crisis de Suez, de la revolu—
cliSn o golpe de estado de Bagdad, de Damasco, de los des&denes en Africa,  nosotros
no  podramos, sin riesgo de desencadenar un ¡nmeflso conflicto,  utfl izar nuestras fuer
zas para otros fines que no ftesen  poo’  u  frenoalo lucha de unos y de otros.

D)  AMERICA

El&btro.

Mientras que el  continente africano escapa de la  tutela de Europa, las
crisis  estallaban en Amrica  del Sur:  ¡nstaiacn  del  castrismo en La Habana (enero
1959),  aventura de ¡a bahfa de los Cochinos (abril  1961), asesinato del dictador do
minicano  Trujillo  (moyo 1961),  crisis de Cuba (octubre  1962),  revoiucin  de Santo
Domingo (abril  1965).  Nosotros no podemos silenciarlas,  porque en muchas de ellas
se  encuentran trazos de influencias revolucionarias venidas del  Este.

El  americano.

El  asunto de Cuba ha mostrado la gravedad de la amenaza que pesa so
bre  la  paz del mundo.Lc utilizaci6n  por la  polflica  sovitica,  de los movimientos re
volucionarios  entretenidos en Am&ica del Sur.  Nosotros hemos visto allra  la URSS
ayudar  al  pequeiío dictador Fidel Castro a instalar cohetes de 2000 km.  de alcance
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con los cuales pocha amenazar nuestros rns importantes centros vitales,  Nunca se
ha visto poder poiflico tan minGsculo y apasionado disponer de medios de desfruc —

cIan tan grandes.  Nosotros restablecimos alli el orden.

Sin emb   :iuestros esfuerzos en Amrica del Sur no son diferentes
de  los que hemos realizado en otras partes del mundo. Hay una cierta simetrra en
tre  la OTAN creada en  1949 y la Carta de la O.EIA.  (Organfzacin  do Estados A—
mericanos) fundada en 1948 por el acta de Bogota, que instituye entre estos Estados
una  cooporacin polflica  ,  militar y econmica  La misma analogta existe entre lo
que  fu  el  Plan Marshal 1 para Europa y lo que quiero ser para Am&’ica fa “Al lanza
para  el  Progreso” lanzada en  1961 por el presidente John Kennedy.

Ei  frances

La Carta de Punta del Este que usted evoca choca con el conservadu
rismo de fas clases dirigentes. Estas, venidas de Europa, no podtan, me parece, e—
voluclonar con el siglo m&s que guardando un contacto tntimo con el viejo coñtinen
ten.  Por otra parte, aquel se ha alelado. Antes de 1914, Europa absorbi’z el 60 %
de  las exportaciones de Amrica Latina y le vendta en cambio el 65 % de sus impar
taciones1 Las dos guerra mundiales la han obligado a retirar sus capitales. Se ha —

producido una polarizacin tan fuerte de los cambios a vuestro favor que parece una
satelizczcin comercial.

Evolucin  peligrosa. Los poderes polfflcos Sudamericanos, apartados
dela  Influencia europea,  ¿ no se iban a consumir de tristeza como las plantas sepa
radas  de st  raices?, Deseamos que .stedes,  los norteamericanos, no tengan que su
frir  el onfrentarse solos, separados do uropc, con los complejos problemas que plan
tea Amrica  del Sur,

E)  LAS CONSECUENCIAS DEL CONFLICtO IDEOLOGICO

El’vbitro

Lo que acabamos de ver nos ha mostÑdo en qu  ha consistido frente
al  Teln  de Acero,  el  papel protector,  paramente defensivo de la OTAN, pero  am—
b!&  la total  incapacidad de la orgcnizacin como instrumento de accin positiva
en Europa y sobre el plano mundial.  Eh veinte años, Europa ha sufrido una colosal
prdidc  de potencia y de prestigio.  Las naciones del Este, sovietizadas, han sido —

hundidas en una servidumbre que las ha borrado de la historia.  Las del Oeste, aun
que protegidas por los Estados Unidos, han perdido la casi totalidad de las posesio —

nos que tenfan en los otros continentes,
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Al  mismo tiempo,  los Estados Unidos y  la USFLS.S. han extendido sus
querellas  al  Tercer  Mundo.  Su  lucha  amenaza con eternizar  el  gran  cismc del  vie

jo  continente.  ¿No  debfa  ia  Alianza  Atlntica  buscar  una salida  a  esta  divísin  1
polar  del  mundo que  no  podri  conducir  ms  que  a  un nuevo  conflicto  mundial,  en
el  que  se consumarra  la  ruina  de  la  cvilizaci&  europea’?.

Elfilsofo

Yo  no creo  en  el  fin  de  esta  civiflzacin.  Creo  ms  bien  en  el  fin del
cisma  que  la  ha dividido..  Esperaremos mucho tiempo  este cambio,  pero  J  surgir
ri-ts  pronto o  ms  tarde,  de  las reflexiones  que  las Utes  europeas,  americanas  y so—
viaticas  harn  sobre  los acontecimientos  que  acabamos  de evocar.

•  1 o
laroitro

¿Co  mo sern  estas  reflexiones?.  Comencemos  primero por  la  Europa
libre,  la  Europa  Occidental0

Elfilsofo

¿Llegara  alguna  vez,  por  la  voz de  ciertas  potencias,  a  lcmentcrse  de
la  NATO?,  Un examen  m& justo  la  conducir  un dta  a  acusaie  ella  misma.  Gran
Br€.taña,  Francia,  Blgica,  los Paises Bajos y Portugal,  que  fueron a  menudo rivales
en  ia  edifkacin  de  sus imperios,  se encontraron  desunidos respecto  al  modo  de  Ile
var  a  cabo  la descolonizacin.  Cada  una  tenta su propia  opínin  sobre el  grado  de
madurez  polflica  de  los pueblos que  estaban  a  su cargo,  los acuerdos  que deseaba
establecer  con  los futuros estados  que  formaron sus colonias,  y el  momento ms  o
menos  retrasado  de  concederles  la  independencia.

¿Debfan  abandonar  de golpe  sus  imperios,  reembarcar  sus tropas y sus
administradores,  y traicionar  a sus colonos,  dando  por excusa  la apIicc:n  rigurosa
do  su  ideal  democr&ico?,  ¿  o debfcn  proteger  o sus sbditos,  respondendo  con  la
violencia  o  la  violencia  revolucionaria,  con  la  debil  esperanza  de  mantener  su pre
sencia  el  largo  tiempo que  exigirta  una  transferencia  progresiva  de  poderes,  evitando
asttambn  a  la  pobIacin  indrgena  la  cada  en  la  cnarqui’a o  en  la  d!cfcdura?.

Estos  problemas erar  tan  complejos y estaban  tan  cargados  de  pasin  —

que  los gobernantes  europeos no  podfan  resolverlos  por stsolos.  Para tan  gran  tarea
hubiese  hecho  falta  que  aceptasen  esta  situacin  y que  organizasen  conjuntamente  —

un  consejo  polflsleo con  poder  para  definir  y conducir,  seg&i  las necesidades,  la  que
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debería ser su accin  coman.

Europa  toma conciencia  de  esto.  Comprende tambf&, que su  unin  es
todavía  m& necesaria  para  resolver  los problemas del  porvenir:, reglamento  de  la  —

paz,  preparacin  de  la  era  nuclear...                           -

El&bitro

Supongamos que las naciones  europeas hubiesen sido capaces de unir—
se  para  conducir e  las mejores condiciones  la  descolonzacin de sus, imperios. ¿ La
U.R.S.S.  y los Estados Unidos no habrían conseguido trastornar todos sus planes?.

Elfil&ofo

Sin  ninguna  duda.  La Rusia staliniana  no puso ningGn freno a  su deseo
de  destruir  para  siempre  el  capitalismo  occidentaL  Todo era  bueno  para  ello.  La
accin  revolucionaria  debía  extenderse  por toda  la  tierra  y,  para  empezar,  Asia.  —

¿Qu  resultado  iba  a  obtener?.

China resulta  tan  poco conquistada por  la  ideología  comunista que  la
ombicin  nacionalista, m& viva,  se  ha apoderado de lla.  Se levanta  ante  el mun
do eslavo,  con la  amenaza  de su presin demogrfica.  Neg  a  la U.R.S.S. SU  C0’

lklad  de potencia  czsitica,  acusndoIa  de  no dominar  las tierras  de Siberia  ms  que
en virtud de una conquista colonial, y de cuya posesin había que despojarla  un dfa.
Finalmente  se  conistituye en  rival del Kremlin para  la  direccin  del  comunismo mun
dial.  ¿No  constituye esto un revs  para la  poiflica  exterior  sovitico  del  cual  po —

demos creer que extraer  conci usiones?.

¿ Puede un rgimen  interior  aferrarse  eternamente  a su  idookg  prirn
tiva?.

Elarbitro

.          •  1La  destalinizacion  (junio  1956) y  la  proclamcczon  de  la  doctrina  oe
la  coexhtoncia  pacflica  (noviembre  1960)  han sido  los signos precursores  de  la  evo
lucin  que  Vd.  desea.  Esperemos tambn  que  1os progresos cientflicos  ayuden  a  la
inteligencia  rusa a  derribar  sus vicios  ídolos.

¿  Prev  Yd.  tambin  una  evoluci&  en  los Estados Unidos?.
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Elfilsofo

Recuerden  el  espitu  que  ies airna,  Ellos queren  suplantar  en  todas
partes  al  comunismo, disputarle todo aquello que ellos quieren tornarQ  Pero sienten,
esto  es cierto,  una hostifldad sin matices •çxr  el  colonialismos. En el  enfrentamien
to  entre las soberanías europeas que no tienc  a sus ojos ms  que vestigios de un pa
sado y  los líderes nacionalistas negros o amarillos que luchan contra eUa,  una fuer
za  irresistible les impulso a no abstcierse0 Seguros de la derrota de los primeros, —

iban  voluntariamente hacia los otros, dndose el  aire de comprerdeiios y de ayudar
los.  Ellos querían hacer el  relevo de Europa antes de que el  comunismo se apropia
ro  de aquello que sta  iba a abandonar0

De  este modo, las corrientes contrarias de la  ideología comunista y —

del  anticomunismo americano iban a correr,  la  una hacia la otra,  a travs  de tas es
tepas,  los desiertos, los bosques, saltando sobre las montañas, en Asia,  en Africa,

A    #         1         •                     1y  en I-kmerica dci  Sur para disputarse todo io  humano, los almas y  los pueblos0

Así  pues, Europa, retirndose  del  Tercer Mundo iba a crear al IT un va
cro que ni  los Estados Unidos, ni  la  U.R.S.S.,  ni China podían f&flrnente  llenar.
Lo  que ella había aportado era un cuerpo intermediario hecho de soldados, adminis
tradores,  industriales, comerciantes y agricultores que se interponía entre las cla
ses indígencs superiores, a las que la admlistracin  colonial  proporcionaba privi
legios,  y  la  plebe todavía miserable.  El comunismo, esta filosofía de masas, la —

trabajaba  como la  levadura trabaja una pasta informe.

Una vez eclipsada Europa, ¿iban los Estados Unidos a caer en aque
lla  trpa.  Frente a un adversario que llamaba sin distincin  a todas las fuerzas
del  desorden,ellos estaban obligados asostener todas las fuerzas conservadoras, inclu
so  aquellas que no tenían otro fin  que el  de mantener los poderes desccreditados

Los Estados Unidos, que viven actualmente en el  Vietnam una peno
sa  experiencia, comienzan a darse cuenta de algunos de sus errores0 Cornprendern
un  día que Europa puede jugar un papel en una polftica  cuyo objetivo sería ci apa
ciguar  las tormentas revolucionarias del Tercer Mundo.

•0Elfrancos

Yo  suscribo por mi parte el an!isis  que acaba de hacerse Deduzco
que  surgirn  nuevas corrientes espirituales cuyo papel ser  el  de atenuar la oposi—
cian  entre los dos mundos  Estas corrientes se harn  sentir primero en Europa, cu
ya  unidad debernos conseguir.  El Tratado del Atlntico  Norte ser  necesario duran
te  mucho tiempo  al equilibrio  de la  paz; pero debemos, bajo su proteccin,  esfor—
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zamos  en  poner fin a  la divisSn  de nuestro  continente,  a su detestable  reparto con
sumado exactamente en medio del  cuerpo de Alemania.

Corrientes  espirituales parecidas nacern  en los Estados Unidos y en  la
UIFLS.S.  Estas dos potencias despertaran poco a poco al  sentimiento de que nada —

bueno  puede salir de sus querellas.

E!&bitro

¿Cmo  puede la Alicaza  AtLntica,  partiendo de ahf,  concebir su oc
ci&  con vistas a solucionar el  problema etropeo?.

Eleuropeo

En primer lugar,  los miembros de  lo  OTAN deben ser conscientes de  la
importancia  de que  los Estados Unidos garanticen  la seguridad de Europa, que asegu
ron su proteccin  atmica,  que mantengan su presencia e  nuestro continente  todo
el  tiempo que sea necesario.

La Alianza  Atlntica  debe  reconocer tambi& la necesidad  de dar a  la
Europa  Occidental,  en sus consejos y en  la  NATO,  una individualidad polftica ca
da  vez  m& acusada.  Es preciso que  la defensa de Europa tenga su primero fuente y
su  principal resorte en la voluntad do  los europeos,  que su concepcin  sea ante todo
la  trciduccin  de un designio  poiflico concertado.  El acuerdo y la coordinccn  en
todos  los terrenos deben establecorse entre los europeos para despus  extenderse a  las
decisiones  supresivas que tomen con  los americanos para resolver los  problemas comu
nos  y  hacer frente a  un mismo peligro.

Hecho  esto,  la nueva NATO podrfa dedicarse  a  la díffdil  bGsqueda do
una  paz europea.

Elamericano

El  Presidente Jhon F.  Kennedy,  en su discurso do Filadelfia,  hizo yo
tos  por uncAlianza  Atlntica  sustentada por dos pilares,  uno Norteomrica,  el otro
Europa  Occidental.  Nosotros no tenemos, en consecuencia,  nada que objetar o  —

vuestros  principios pero para poder aplicarlos serfa necesario,  por lo menos, que  los
gobernantes  europeos se entendieran ortre si. ¿Estn  dispuestos a formar ura Eiecuj
yo  polttico  coman y  permanente que los representara ante  la Alianza y diera en su
nombre una respuesta nco  o  las demandas o decisiones de  la  NATO’.  Si no es ast,
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los  polflicos  europeos  debern  reconocer  que  no  tienen  rczn  al  kmentarse  de  riUO!

tro  supuesto  predominio  bajo  el  pretexto  de  que  Europa,  que  ellos  miamos han amor
dazado,  no  llega  o  hacer  oir  su voz.

El&bitro

Admtamos  que  la  NATO  se  prestcse  gustosa a  la  ¡nstauracin  de  in  —

consultorio  poltflco  permanente,  org&icamente  concebido,  para  la  elabcwaci&  de
una  verdadera  polftica  europea..  ¿Cual  seri’a la  misi&  de!  Ejecutivo  europeo  que
sarta  instituido?

E!europeo

Tendrta  como primera msin  la  de  resolvbr,  do acuerdo  cn  nuestros
amigos  americanos,  los problemas poUcos  que  pkntea  la  orgarilzacin  de  la  dofen
se,  despus  coordinarta  las relaciones  europeas  Este—Oeste,  El ejemplo  de  Occ—
dente  incitarfa  quizs  .a los pueblos de  Europa Central  a  unirsa  para  equilibrar  la  in
fluencia  del  Kremlin y tomar mayor conciencia  de  los probi-emas de  Europa en su  con
junto.  En fin,  el  Ejecutivo  európeo  unirta  los esfuerzos de su  rnombros en  el  carn
po  de  la  polflca  mundial  y de  la  ayuda  concertada  al  Tercer  Mudd0

Tal  po!ftica  no se  propondrta  hacer  de  Europa Occidental  una tercera
fuerza  ¡nterpuesta  entre  la  U.R.S.S.  y  los Estados Unidos,  ms  bien  tenderta  a  ha
cer  de  ella  una  aliado  ms  fuerte  y menos dependiente  de  la  gran  potencia  arnerica
no.  Estimulari’a a  la  Europa Central  a volverse  ms  libre.  Trabajai1i  en  fin en  cori
seguir  entre  las dos mitades  del  confinante  acuerdos  m& digpos de confianza  que  —

permitirtan  establecer  las bases de  una  paz  verdadera,  pudiendo  encontrar  a  la  vez
el  triple  acuerdo  de  los Estados Unidos,  la  U.R.S.S.  y de  todo  el  concierto  europeo

Elarbitro

Nosotros  examinaremos  ms  tarde  las consecuencias  de  la  creacin  de
un  Ejecutivo  europeo  sobre  la  organizacin  de  la  NATO.  Al trmino  do esta  prime
ro  parte  d  nuestro  debate,  se desprenden  dos clases  de  conclusiones0

Las  primeras son de  orden  generala

1  A pesar  del  milagro  realÍzado  durante  veinte  afos  para  reedficar  sus
ruinas  y recobrar  su prosperidad,  Europa  ha sufrido,  en  todo el  mun
do,  una  colosal  p&dida  cia influencia  y cia prestifo0



2.  Este debilitamiento  poiflico,  que  perpeta  la dMsi&i  de  viejo  con
tinente,  tiene consecuencias desastrosas para el  equilibrio  del mun—
dob  Uno de los probkrncis mayores de la ALíarzc Atl&iflca  es ayu
darla  y poner fin a su debilidad1

Las segundas, se orkntan  haca  la reforma do la  OTAN:

a1  Se debe hacer un gran esfuerzo para intersificar  en el seno de la  mis
ma  las consultas  polfliccs.

b1, El mecanismo de estas consultas debe ser arreglado de tal  manera que
se desprendo de l  una poiflica  europea, concertada con la d  los a—
liados  de Amgrica pero teniendo sus ternas propios, SUS resonancias
particulares  capaces do conmover y de arrastrar a la opinin  pbUca
de  las naciones Ubres del continente y de repercutir en toda Europa,
incluso  mas olla  del  Telon de Acero.

c  Por esta nueva organizacin,  la Alianza AHtica  debe aparecer a
los  ojos del  mundo, no como un vasto imperio atmico  centrado sobre
Norteamrica  y cuya potencia destructiva extiende su proteccin  al
Oeste  europeo, sino corno la  reunf&,  en uro y otro lado del ocano,
de  dos potentes agrupaciones de hombres libres cuyas voces alterna
das  invitan a todos los pueblos del  mundo al  apcciguamknto y al  pro
greso.

II

lA  ALIANZA ATLANTICA EN LA ERA NUCLEAR

Ecroitro

Abordemos ahora las cuestiones nucleares y espaciales0 Se han sus
citado  pclrnicas  en el seno de la  NATO alrededor de k  no disemrnacin  de los ar
mamentos atrnicos,  del control de su empleo, de las concepciones esh’atgiccs de
la  Alianza.  ¿Podrkmos nosotros arrojar alguna luz sobre estos oscuros problemas
y  extraer algunas conclusiones simples?.

Elfi1sofo

Como docta al  princpk  de nuestra charla,  nosotros abandonamos —

ahora  la corriente revolucionaria para entrar en la corriente tcnica..  Europa de—



be,  en  mi opfnin,  quedar  en  el  centro  de  nuestras  preocupaciones0  Preguntomo4os
s  la  corri ente  tcnica,  que  nós  lleva  hacia  la  era  nuclear,  no  la  amenaza  ms  te —

e                   e          .dava  que  lo  ha  hecho  la  comente  rovolucloncna0

Elfrancas

La  ámenaza,  es cierto.  Tal es  en  todo caso  la  opi5  de  Fravia  y
esta  amenaza  tiene  dos  aspectos.  El  uno es cientifico,  t&nko,  industrial y el otro
es  miRtar.

Elareitro

Veamos el primero

Eleuropeo

La  Segunda  Guerra  Mundial  ha dado un grar ¡mpulso a  la  fnvestiga—
cin  cientitica  Apenas habta  accbdo  el  conf ficto cuaiido  los Estados Unidos y  la
U.R.S.S.  se  lanzaron  con  una  rivalidad  sin  freno  a  la  conquista  de  la  5upremccfa
ruclear  y espacial.  La ciencia  y  la  tcnica  han  hecho  alItrpidos  progrescs, pero,
este  movimiento ascendente  no ha  podido adquirirse  ms  que  por la  concentracin
de  inmensos recursos;  gran  nmero  do  investigadores,  medios cienfificos,  t&nicos,
industriales  y financieros,  Amriça  del  Norte  y la  U.RGSOS. pueden  disponer  de
olios  mucho mejor que  cada  una  de  las naciones  europeas  desunidas  Ast,  progre
san  ollas,  por delante  de  Europa,  a  un ritmo sin  igual.  Nuestros sabios  tratan  a du
ras  penas de  seguir  1 as espectaculares  realizaciones  de  la  ciencia  americana  y so
vitica  Yo no serta  un  buen europeo  si  no me ¡nquietara  por tal  estado  de  cosas

Elfrcncs

Me  gustarta  que  sus ref!exknes  fuesen  meditadas  por aquellos  que  en
Francia,  comprenden  mal las  razones  del  esfuerzo  que  realizamos  en  el  campo no
clear  y espacial,  Se nos dice  que  este  esfuerzo  ser  vano;  que1  reducidos  a  nues’
tres  solos recursos,  veremos aumentar  fluestro retraso  ¿ Cuf  sarta  ste  si  no hicie
sernos  nada?,  Nuestras decisiones  en  esta  materia  traducen,  ante  todo,  nuestra  ro
pulsa  a  consentir  nuestra  eUrninacf&.
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rl  .‘  1
L1arbitro

Pasemos al  aspecto  militar.

Elfrancas

La  defensa  de  Francia  —que nosotros no separamos de  la  defensa  del
continente  est  ¡gudmente  en  juego.  ¿Podemos,  sto  n,  renunciar  al  armarnen
fo  atmko  si  ste  esta a  nuestro alcance?0  La confianza  que  ponernos en nuestros
amigos  americanos.,  nuestro deseo  de  verles,  m& al1  de  1969 garantizar  con  todo
el  peso de  su colosal  potencia  nuclear  la  seguridad  de  la  Europa  Occidental  no es

en  juego.  Pero nosotros no querernos que,  por no disponer soberanamente  de  —

nuestros  armas,  las cuestiones  de  las cuales  podrta  depender  nuestro  porvenir,  el  —

cJe  nuestros aliados  de  Europa y quiz&  tambfn  la suerte  del  mundo,  puedan  nunca
ser  arregladas,  sin nosotros o contra  nosotros,  entre  Washington  y MoscG

El&bitro

La  fuerza  nuclear  francesa  promueve en  la  NATO,  nadie  lo  ignora,
diftciles  problemas  Lo comprenderemos  mejor si  lanzamos  una mirada sobre  toda
la  historia  del  desarrollo  de  las armas nucleares  y de  los conceptos  de  estrategia  —

elaborados  para su  empleo.

Elamericano

La  historia  rnostrar  que  la  evolucin  del  pensarnioto  en  materia  d
guerra  atomica  no es deoida  a  la  mahcia  de  los hombres smo  a  la  preston oc  las —

realidades0  Desde la  aparicin  de  las  tcnicas  nucleares  y espaciales,  estas son
objeto  de  un constante  desarrollo.  Cada  progreso conseguido  enfrac  modifkaco
nos  importantes  en  ¡as fuerzas  movilizadas,  en  la  polttka  de  los gobiernos  y en
las  doctrinas  de  la  guerra.

Durante  el  largo  tiempo  e  que nosotros  hemos sido  los unicos  en  po
seer  el  arma atmica  en  que  hemos dispuesto  de  una  manifiesta  superioridad  nudo
ci’,  nuestra  estrategia  ha sido  la  de  la  “respuesta  masiva”.

Elfrancas

Sin  embargo  ustedes no  ¡a  han aplicado.  Ni  en Corea,  contrarkmen
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te  a  los deseos del  general  Mac Arthur,  ni  en  Indochina en  provecho de  los comba
tientos  

Elamericano

Se  Fabfan  hecho  ms  campañas  de  guerra  frta  condenando  e1 empleo
do  las armas nucleares  contra  los pueblos que  estaban  desprovistos de  ellas..  E
Itas  crearon  enel  espirítu  de  nuestros dirigentes  una  especie  de  ¡nhibic3n  psico—
!ogca  que  les  impeda  actuar0

Cuando  la  U. R.S ,S,  se  ha  encontrado  dotada  de  medios atmicos
extremadamente  potentes,  se  ha dado  cuenta,  como nosotros,  de  la gran  dostruc
cian  que  llevarla  consigo  una guerra  nuclear.  El riesgo que  asta  supone se  ha  e
levado  hasta  tal  punto que  no vale  la  pena  de correrlo0  Una nueva  estrategia  ha
nacido  cada  vez  ms  sutil,  la  de  la  disuasin  bilateral  que  conducirfa  a  la teorra
de  la”  respuesta  flexiblesi  y de  las  “escaladas”  prudentes.

Francia  ha denunciado  la  estrategia  de  la  “respuesta  flexible”.  Le
ha  parecido  encontrar  en  ella  un motivo  para  dudar  de  nuestra  voluntad  de  defen
der  Europa.  ¿Desearta  mantener  que  al  menor incidente,  sobre  e1 Teln  de  Ace
ro  o en  Beritn,  el  ogro atmico  deberfa  abatie  sobre el  mundo?.  Esto no es en
mi  opinin,  demasiado  serio.  Por otra  parto,  yo apostarfa  a  que  las  ideas  France
sos  cambiaran  sobre  este  particular  cudo  el  Elyseo lleve  verdaderamente  sobre
sus  brazos  este  beb  tan  penosamente  engendrado  y que  requiere  tantos  cuidados;
quiero  decir  su “force  de  frappe”.  Nuestra  estrategia  no es el  reflejo  de  negros
designios;  no tiene  otra  finalidad  que  la  de defender  nuestra  seguridad  y’ la  de
nuestros aliad  y  la  de  salvaguardar  la  paz  del  mundo.

Elfrcncs

En  esta  dial&tica  de  fuerzas  que  acaba  de  dcscr!sç1oa
que  debía  acabar  por establecerse  Ut!  lazo  sutil  entre  ustedes  y  la  U.R.S.S.  Ten
dría  su causc  en vuestra  posesin  coman  y exclusiva  de  las nuevas armas,  en  el
sentimiento  del  equilibrio  que  se  había  establecido  entre  ustedes,  en  la  cor.ç
cia  cc  unos y otros tienen  de  llevar  juntos  la  responsabilidad  de  la  paz  atrnicc
de  la tierra.  Poneos en nuestro lugar  y mirad0  Nosotros que  estebamos desprovis
tos  de  potencia  nuclear,  hemos podido ver  a  los dos  colosos,  americanos  y sovi—
ticos,  vigilar  sus medios respectivos,  y dotarse  de  una  fuerza  de segundo escaIn
capaz  de  escapar  al  primer &çue  enemigo.  (Para  los EE.UUO descansa  en  los
misiles  “Minuternan”  y  los submarinos dotados  con  “Polails”).  En el  campo del
terror  recíproco  que  existe  entre  ellos,  ha nacido  cinte nuestros ojos,  una solida
ridad  equívoca  que  une el  uno al  otro,  como el  objeto  esta  ligado  a su  imagen  en
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un  espeto.  Washington y Mosc  terminaron  por darse  la  posIbilidad  del  contacto
directo,  instant&eo:  el  telfono  roio —que nos presentaron como una garantic d
paz  nuckar.

De  este  modo, una divisin  bipolar  del  mundo se  ha  ido dibujando
poco  a poco.  Para acusar  mejor sus trazos, ios Estados Unidos yia  U.R.S.S.Ø. a—
doptaron  posturas comunes sobre  problemas tales  como la  no  proUferacn  de  las
armas  atmicas  y  el  control  de  estas  armas.  Ellos  tenfan  el  mismo deseo de  per
petuar  su  monopolio efectivo  y de  asegurar  que  en  el  seno de  sus codflcioncs  res

-   pectivas,  el  mando de  las armas nucleares  no  pudiesen  defctarlo  ms  que  ellos
s6los

Francia  opina  que  esta  ovolucin  conducirta  a  Europa,  ms  o menos
tardo,  a  una situacin  de  servidumbre  entre  los dos  imperlor atmicos  que se  la  —

reparten,  el  americano  y el  soviHco,  olla  rehusa  tal  porvenir.  Este es el  mofl
yo  por el  que  ella  ha decidido  dotaie  de  armamento nuclear  y  no deja  de  afir
mar  en  ninguna  ccasi&i  que  su  perteocia  a  la Alianza  Alt&tica  no  le  har  re—
rwnciar  jamas a  su  independencia.

El&bitro

Aclaremos.  En el  fondo de  la  controveic  nuclear  se  encuentran
en  definitiva  tres  cuestiones.

La  primera —que podemos eliminar  por el  momento ya que  1a hemos
discutido  anteriormente— es ei  gran  problema  polftico,  el  de  la  Europa que  ve  sur
gir  al  Este y al  Oeste,  dos colosales  potencias  atmicas,  y que  quiere  asegurar  —

su  futuro

•          Las otras  des son  la  no  proflferaci&i  de  ics armas atmicas  y ei  con
trol  de  dichas  armas.

Elfilsofo

Esas  cuestiones  se  ha  resIstido al  anlisis  porque  ostn  formadas
por  m1tipes  factores  poiflicos,  econsmicos  y militares,  y porque  cambian de —

aspecto  segn  se  les mire bajo  una  ptica  a  largo  o corto  plazo.  Hagamos ha
blar  primero a  los polfflcos.

El  americano

En  mi opini&t,  las dos cuestiones  cstn  ta  ligadas que  terminan
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por  confundirse.  El armamento atmico  no es  un armamento c  rriente  que  se  pue
da  ceder  a  las  pequeñas  potencias  para resolver  las cuestiones  locales  que  inflaman
sus  pasiones en  tal  o cual  punto  del  globo,  sino  un armamento cuya  colosal  poten
cia  no  puede ser  puesta  en  juego  ms  que  en  los grandes  confUctos  Y aun  en ese
caso,  es necesario  dominar con  mano firme  las fuerzas  desencadenadas,

De  ahf,  una  doble  conviccin:

1.  La humanidad corrorra un gran  peLgro  s  las pequeñas  naciones,  so
metidas  con  frecuencia  a  poderes  inestables,  se  pusiesen a  jugar  con
las  armas atomucas corno los ninos con  los fosforas6

2.  La direccin  de  una guerra  nuclear  —esto es  para  nosotros un princi
pio  tcnicamente  indiscuflbk— exige  un control  centraL

Elfracs

Dos  consecuencias  enolosas  han  resultado  de  estos  principios.  Uste
des  han reprobado  nuestro  esfuerzo  nuclear  y se  han  esforzado  on croar,  en  ci  se
no  de  la  NATO,  una  estructura  que  coloca  a  vuestros aliados  en  la  incapacidad  —

ftsica  de  actuar  ¡ndependientemente.  Yo le  voy a  contestar  sobre  esos dos  puntos.

La  proliferacin  de  las  armas atmicas  no es Ftancic  quien  la  ha  pro
vacado.  Ha comenzado  por  Rusia,  sin el  permiso de  nadie  y  por  la  Gran  Bretaña
con  vuestra  ayudad  Prosigue hoy por parte  de  China,  mañana  la  India,  Israel,  —

Egipto  y otros vern  logrado,  quizs,  sus programas nucleares.  Vuestro principio
te                      e                    te                  e  e  eoc  no prouferacion,,a  quien  pues se apiicara?.  ¿Haran  ustedes dscrimznacion  —

entre  naciones  poderosas y dbi.Ies,  entre  pueblos  prudentes  y turbulentos,  entre
los  buenos y  los malos?.  Esta concepcin  maniqueista  del  mundo no ser  lamas —

la  nuestra.  La prudencia  aconseja  ciertamente  a  las potencias  nucleares  no dar
armas  atmicas  a  los estados  que  estn  desprovistos de  ellas0  El poder de  hacer

e                  tsaltar  el  mundo no dee  ser  una  mercancia0  ¿ Pero que  dcsagraao  podan  ustedes
sentir  en ver  a  uno de  vuestros aliados  —tal como Francia,  a  la cual  no negartan,
espero,  la  madurez  polflica— llegar  por  su solo  esfuerzo  al  rango  do  potencia  nu—
ckar  que  le  perrniflrta  el  tomar c  vuestrc  lado,  en ci  combate  comn,  la  parte  —

que  te  corresponde  de  riesgos y de  responsabilidades?.

Pasemos al  control  do  las fuerzas  nucleares.  Las naciones  de  la  Eu
ropa  Occidental  deberran,  según ustedes,  confiar  enteramente  dicho  control  en
Norteamricc.  ¿Qu  hacen  entonces  d  la  soberanra  de  los estados?.

Si  ustedes reclaman  un control  central  de  las fuerzas  atmicas,  es—
tas  se  convkrten  “;pso  factot1,  en  la Alianza,  en  un instrumento  comn  de  la  po—
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i(tica de los estados miembros.  Lo cual supone que esta polica  ha sido completa
mente definida,  que es conocida y aceptada por todos y que por consecuencia ella
no  es solamente la vuestra.  Por otra parte,,no ven ustedes que,  en la  misma medi
da  en que vuestros aliados pierden su independencia en provecho de la Alianza,  de
ben  exigir que ustedes pierdan tambin  la suya?.,  Yd.  sabe bien que ustedes no a
ceptan  esto, que no renuncian ci su soberanta polftica.

¿Como puede creer posible el  escapar a este dilema proponiendo a la
NATO  estos paradjkos  sistemas: la fuerza multilateral,  ia fuerza nuclear aliada
que  pretende a la vez mantener vuestra autoridad absoluta sobre kis armas atmiccs,
organizar  mientras tanto un reparto nuclear entre las naciones aUadas y en fin,  cal
mar,  al  otro lado del  Teln  de Acero,  las inquietudes de aquellos que se asustan
veros ayudar a la proliferacin  nuclear?.

Elarbitro

Dos  puntos esenciales a considerar.

Primer punto: los dos problemas de la no proUferacn  y del control  na
cen  de que se han introducido en medio de las grandes potencias nucleares —que son
ci  centro de las grandes coaliciones— potencias medias o pequeñas que pretenden con
vertirse  en nucleares o que han llegado a serlo.  Para aquellas que no son todavfa —

nucleares,  ¿como obligarlas a no llegar  a serlo?0.,  y para las que ya lo son,  ¿cmo
disciplinarias  en ci  empleo que quieren hacer de sus bombas?.

Segundo punto: no hay ms  que un hado que,  con uq golpe de su vari
ta  mSgica, pueda instantaneamenfe resolver las dos cuestiones0 Esta es la que sea —

capaz  de inspirar una ¡dentidad de puntos de vista polfticos,  total  y milagrosamente,
a  todos los miembros de la Alianza.  (Milagroso,  en efecto,  a  juzgar por las dificul
tades que existen para poner de acuerdo a los seis gobernantes del Mercado Coman —

E uro peo).

Elamericano

Los franceses tienen esptíitu cartesiano.  Les irritan  las contradiccio
nes de que esta lleno el  mundo moderno.  Nuestros otros aliados europeos no tienen
la  misma actitud.  No estn  persuadidos de que la fuerza nuclear  frcncesa  modifica—
r  fundamentalmente el  problema de su defénsa.  Quiz&  algunos teman que ello  en
gendre  tensiones perjudicales  a  la cohexin  europea,  Sea lo que sea, harfamos —

bien  en restablecer la arnionta en el  seno de la Alianza Atlntica0
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No  tengamos  la  fuerza  multilateral  si  ella  constituye  un instrumento
de  dfscorda  en  el  seno de  la  AlianzaQ

Estaremos  encantados  si  las discusiones  polfticas  nos ponen  de  acuer
do  con  nuestros aliados  y  llegan  a  convencerles  de  que  nosotros no atentarnos  con
tra  su soberanfa.  En Fin,  la  bsqueda  de  una  coordinaciSn  estratgica  enire  nues
tros  medios nucleares  y la  fuerza  atmica  francesa  no nos parece  imposible.  Ello no
cambicr  el  hecho  rnqtericl  de  que,  disponiendo  del  97% de  la  potencia  nucka  to
tal  del  mundo libre,  nosotros continuaremos  soportando,  pr&ticamente  solos,  la  res
ponsabilidad  de  la  dlsuasi&  y del  equilibrio  del  mundo0

Elrbftro

¿La  búsqueda de  una  poiflica  atlntica  comcin no correrra  e!  riesgo  de
dar  lugar  a  otros  makntenddos  que  acabartan  por producir  Cierto  retraso  en  el  desa
rrollo  del  pensamiento  miflfar en  Francia  y en  los Estados Undos?

Elfi  lsofo

Eminentes  estrategas  han  reconocido  la  existencia  de  esta  dificultad0
Los Estados Unidos integran  en  su concepcin  todas  las fases de  la  estrategia  nucle
ar:

1                  .n
—  ia  fase  de  preparacion  a  lo  largo  de  la  cual  crean  las fuerzas,  filan

su  despliegue  y articulan  las redes  de  comunicaciones  necesarios  para
su  control;

—  1c “fase  de  las  maniobras disuasivas”  que  se desarrolla  en  poca  de  —

grandes  crisis  y a  lo  largo  de  las cuales  deben  estabhc•erse  ¡ntercomu
nicaciones  instantneas  entre  los jefes  de  gobierno  y sus mandos opera
tívos  para  animar  e!  escenario  con  aménazas  verbales,  gestos sgnfff
cativos,  presiones materiales,  morales y poiflicas;

—  la  “fase  del  empleo  coordinado  de  las fuerzast’  para  e!  caso,  muy im
probable  de  que  hubiese  fracasado  la  disuasin.

Ante  tal  perspectiva,  extendida  hasta  lo  m& profundo de  la  apocaliE
si  nuclear,  los imperativos  de  una  disciplina  perfecta  parecen  ¡mponerse a  todos,  y
los  Estados Unidos encuentran  muy natural  el  insistir  sobre  los aspectos  t&ntcos  de
un  mando y de  un control  central.
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Para  Francia,  por el  contrario,  no  se trata  de  llegar  hasta  esos  La mi
e       esion  de  las fuerzas  atomicas  no es  hacer  la guerra  sino  impedirk0  La soberania  pal;

tica  no  ha de ser sacrificada  a  las necesidades  t&nicas  de  una  otategi’a  nuckor
e       e                                              ¿e                                                   •    ein  auca,  si  Paris se  encontrara  un dia  crarnaticamente  enfrenaao  con  e!  nesgo  ce

un  holocausto  nuclear  inminente,  le  llegaría  e  sentimiento  de  odaridad  con  sus a
Uados,  Su total  libertad  de  decisin  le  parecería entonces  bastar.io  frgiI.  Pero p&
ahora,  necesita  de  su independencia  a  fi  de  actuar  sobre  el  escenario  internacional,
ylas  exigencias  de  su soberanfa  cuentan  tanto,  por  lo menos,  corno las realidades  —

tecnicas  de  la  era  nuclear.

Elrbitro

Despus de  los poliicos  y  los estrategas,  escuchemos  al  ingeniero  mf
litar.  Qufzs  tenga  una  visn  a  ms  largo  plazo,  ya que  esta  consagrado  a  los l
tos  trcbalos  de  concepcicn  de  sistemas  modernos de  defensa0

Elingenieromilitar

La  proliferacin  de  las armas a1micas  quedara  limitada  Fabricar  ca
bezas  nucleares  y cohetes  exige  un desarrollo  cientflico  e  industrial  muy jrande.  So
lo  algunas  naciones  lo poseen,  las cuales,  como Gran  Bretaña y  Franofa,  dieron  lu
gar  a  las potencias  nucleares  medianas o  pequeñas..  ¿Qu  ocun-r  entonces  con
tas?  •  Yo  creo  que  durante  todo el  tiempo que  dure  el  reparto  ¡deo!g  feo del  mundo
entre  capitalismo  y comunismo,  estas  potencias,  salvo  China  quizas,  tendrn  que  re
9  lamentar  en cada  campo e!  problema de su  cooperacin  o de  sus acuerdos  con  la  po
tencia  nuclear  dominante.

Esta  opini5n  es combatida  por algunos  polfticos  y estrategas  que no son
nicamente  americanos  y que  representan,  en  ci  seno  del  mundo occidental,  los boI
cheviques”  del  atiantismo.  Para ellos,  el  priñcipio  de  igualdad  de  soberans  no pue
de  durar  mucho tiempo ante  las exigencias de la  era  moderna  Las pequea  fuerzas

e   fl       e           •#•                •         II               ‘nucleares,  a  sus oios  ineficaces,  mutiles  y  peligrosas  (Mac  Narna’a,  no  nenen
otra  molar manera  de  servir  a  la  defensa  comin  que  la  de  sornetere  a  mando cencal
de  las fuerzas  nucleares  americanas  y al  veto  del  presidente  d  ¡o  Edacios Unidn:

Otros  expertos,  sobre  todo  franceses,  tienen  punos  de vL’a  diferentes0
Piensan  que  las pequeñas  fuerzas  nucleares  podrtan  muy bien  rnantencse  aisladas,  —

como  garantías  inmviles  de  una  independenda  local.  Razones  oportunidad  sos
tienen  esta  afirmacin.  El arma atmicc  se presenta como el  arma  ideal  de  las na—

•                 e                                   _•                  •                 II              IIemanes medias.  Es la mas econcmica,  Lo mismo que el  bufldozer  hace  tanto  como



un ej&cito de palas,  algunos  kilos de  uranio  o  de  plutonio, llevados  por un peque
ño  nmero  de  aviones o  de cohetes,  reemplazan  a  millares  de  cañones  y a  cientos —

de  bombarderos. Al  precio  de  un bloqueo  ¡ndustrkil  inicial,  ciertamente  costoso  pe
ro  muy tiI  para la  economta  general,  se crea  la  pequeña  fuerza  nuclear,  Despus,
como  por arte  de  magia,  se  establecen  los crdDos  militares  Se disminuyen  los efec
tivos,  se  reduce  el  servicio  militar,

Elarbitro

¿  Desaprobarfa  Vd •  a  la  vez  estas  dos  tesis?,

Elingenieromilitar

La  primera,  la  tesist1integracionista”  es contraria  a  todas  las enseñan
zas  de  la  historia  polttica.. Ningún  imperativo  t&nico  ha tenido  ¡ani&  el  poder de
reducir  bruscamente  las naciones  al  abandono Voluntario de  su soboranta,  La segun
da,  la  de  las  pequeños  fuerzas nucleares  independientes,  puedo desaFiar durante  bas
tante  tiempo  las crflicas  pero sin embargo toda  la  historia  del  armamento la  contra
dice  a  la  larga,

.                                               t          J’La  aparicion  de  una nueva  potencia  nuciear,  aunque  CCu1  en  un pun
fo  del  globo,  no  tiene  como níco  efecto  el  llevar  a  la  nacicn  que  k  posee a  un ni
vel  superior  de  energfa,  Ello tiene  un gran significado  polflico0  Hace de  esta  na—
cian  u  centro  de amenazas  que  extiende  alrededor  de  gi sus efectos  sobre  una gran
parte  de  la  humanidad..  Mientras que  irradia  el  terror,  la  nueva  potencia  nuclear
debe  hacer  frente,  por un efecto  de reflexin,  a  las amenazas  contrarias  llegadas  de
ms  lejos  y que  emanan  de  masas humanas ms  considerables. Entcnces, comienza
un  proceso  hist&ico,  cuya  duracin  es diffcil  de  prever  pero cuyo fin esta claros  Pa
ra  disminufr el  temor que  ella  siente, proporcionalaJ  que  ella  fspirc,  la  potocía  —

nuclear  debe  osforzarse en  extender  su  perfmefro de  seguridad.  Es preciso  que  aso
cie  a  los pcTsos Vecinos, que  se rodee  de  un glacis  de  tierras  y mares donde  pueda  —

ejercer  su  control,  implantar  sus cadenas  de  radar,  dispersar  sus bases de  lanzcrnien
to  de  misiles,  escalonar  en  profundidad  sus baterras  de  ingenios  animiiles4  Como
el  peligro  puede  venir  del  espacio,  debe  emprender  Ja conquista  del  rrfzmo, colooar
en  &bita  satlftes  espias;  despus  los vehtculos  espaciales,  cuyas  batallas  formarn
un  capflulo  de  las guerras futuras.  En fin,  que  cuanto  ms  aumetc  el  poder  de des
trucci&,  m& esfuerzos de  proteccin  necesita  la  potencia  afrnicc,  Es preciso  en
ferrar  los centros  de  mando,  los hospitales,  los dep&itos  de  vtvcres,  proteger  los —

medios  de  telecomunicaciones,  dotarse  de  refugios  y preparar  medios de  transporte
gigantescos  para evacuar  las ciudades.
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El&bftro

Vd.  acaba  de  describfr,  en  suma,  un  proceso de  desarrollo  que  cree
inevitable y que  podrarnos  llamdr el   que ser’a  resultado,
según VdG, del  mecanismo del  miedo.

Elingenieromilitar

Yo  creo  cje  otros factores  socolglcos  entran  e  júego.  Cuanto  ms
reflexiono  sobre  la  gueia  consiaerada  corno fenomeno social,  mas creo  descurir
en  ella  leyes  secretas  que  determinan  en  cada  poca  sus caractortsticas.  Una de  —

estas  leyes  —que se  me ha aparecido  con  ms  claridad,  sin duda  porque sus efectos
son  sorprendomente  actuales— es que  existe  un misterioso acuerdo  entre  la  dimen—

o_  fl   -sion  politice  de  las naciones  y el  poder  de  destruccion  que  poseen.

Cuanto  m& aumenta  la  energta  destructiva,  m5s deben  desarrollarse
las  naciones.  NO hay guerra  posbk  si  los adversarios  no estn  convencidos  de  po
dar  sostener  el  combate;  esto que  quiere  decir  encajar  los golpes,  reparar  sus efec
tos.  Cuanto  la  t&nica  de  armamentos d  un salto  prodigioso,  corno  es  ci  caso  de
nuestra  poca,  una  evoluci&  natural  empuja  irresistiblemente  a  la  humanidad  hacia
formas  de  orgarIizacj.-i  polrtica  superiores,  compatibles  con  la  súper-iivencia  de  la
sociedad,  lo que  implica  el  que  sta  disponga  de  inmensos espacios  y grandes  pobla
clones  a  fin de  que  se  establezca  un conveniente  predominio  de  ics fuerzas  de  la
vida  sobre  las  fuerzas  ce  la  muerte,

iEtfilosofo

Una  doble  conclusin  se  ¡mpone:

El  arma amica,  por  sus ¡mpliccciones,  es  inconmensurablornente  ms
costosa  que  todas  las armas del  pasado;  tan  costosa  que  las naciones  mediancs  em
peñadas  en  la  carrera  nuclear,  no podr&i matenerIa  indefinidamente  si no aocían
a  sus vecinos  en  sus esfuerzos  por  acuerdos  polflicós  muy profur)dos

El  explosivo  nuclear  es,  de  hecho,  el  m& formidable  instrumento que
haya  sido  inventado  para  obligar  a  los hombres a  unir sus patrias  en  conuntos  polt—
ficos  ms  vastos0

Esta  visin  del  futuro  es  seciaL  Las potencias  nucleares  esfn  en
formacfn.  Ellas cristaIizarn  en vastas  reur)ones  de  pueblos..  Las llamadas  a  la  dis
ciplina  fluclear  que  nos llegan  de  los Estados Unidos anticipan  la  ki)titud  de  este pro
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ceso de concentracin  poiflica  y a Europa Occidental  le conviene incorporarse al
o    e      O       #oimperio atornico de America del  Norte0  Para Francia,  no ha sonado la  hora de u—
na  tal  fntegroci&,  Su esfuerzo ¡ndependiente marca su voluntad de ver a Europa
constftuirse en una potencia poiflica  y  nuclear dueña de su destino.

El  arbitro

Conflicto  pues entre dos -  visiones0  La una es una visin  acelerada
del  expansionismo nuclear, elaborada en el  seno de la gran nacn  americofla, f•
brilmente  empeñada en las aventuras tcnicas  de nuestro siglo.  La otra es una vi—
sien  retardada, m& ¡nspirada de humanismo, que so ha formado en el corciz6n de
la  viela  Europa, en ese pars enamorado de la  claridad que es Francia.

El  problema esta en reconciliar  estos puntos de vista0  Para ello,  ¡ti
tentemos responder a las preguntas, aqut oscuras, que se hacen los gobiernos de la
NATO.

Primera pregunta

El  Tratado del Atintico  Norte entra en vigor  en 1949.  En virtud de
su artfculo  13, a partir  de 1969 toda parte podr  deflunciarlo en aquello que la  con
cierne.  Algunos atribuyen esta intencin  a Francia.  ¿La Alianza ser  entonces —

dislocada o ser  mantenida?.

El  francas

La Alianza  ser  mantenida.  Este es el  deseo de todos sus miembros
En su conferencia de septiembre de 1965, el  General De Gaulle  ha dicho: “...se
guiremos  aliados  de nuestros aliados00, pero,  lo m& tarde en 1969, cesare en lo
que  nos concierne,  la  subordinacin  calificada  de ¡ntegracin  que esta prevista —

por  la  NATOS.”.

Lo  que estas palabras ponen en tela  de juicio,  no es el  Tratado,  ya
que  sobre l  reposa nuestra seguridad.  No es tampoco la  organizacin  en su prin
cipio,  porque rehusar toda organizacin  privarta a la Alianza  de su fuerza  y  de su
efkacia.  Es la  organizacin  en sus estructuras y su funcionamiento lo que es pre
ciso  modificar para que pueda resolver los problemas reales : relaciones Este—Oeste,
doctrina  estratgka,  control nuclear y acuerdos con el  Tercer Mundos

El  &bitro

Segunda pregunta



Puesto  que  la  era  nuclear  lleva  a  las cristalizaciones  poUticas,  ¿de
be  tomar  la Alianza  como objetivo  la  constftucin  de  una  inmensa comunidad  a
l&itica  centrada  en  Washington,  o debe  favorecer,  como una  etapa  necesaria,  el
nacimiento  de  una  Europa Occidental  unida?.

Elamericano

Algunos  de  nosotros piensan  que  nuestro  nivel  de  potencia  materia!
1ustfcarga  la  primera solucion  que  no  hana  mas que  sanccnar  nuestro  papel  oe —

primeros  defensores  del  mundo libre..  Otros  encuentran  que  las cargas  que  supone
este  pape!  son  pesadas.

Corremos  el  riesgo de  encontrarnos  en  el  futuro cada  vez  ms  compro
metidos  en  ci  Extremo Oriente,  en  el  Sudeste  Asitico,  y en Amrica  Latina0  Nos
sedúce  la  idea de  que  rio debemosri,fndiccr  eternamente  el  monopolio de  la  de —

fensa  atl&itica,  ya  que  nuestros recursos no serfan  suficientes.

Tened  cuidado  sin  embargo de  que  una  toma de conciencia  europea
no  se  tradujese  en  actitudes  desenvueltas  e  ¡namistosas respecto  a nosotros —que —

nos  llevarfan  a separarnos  de  ustedes.  Esto serra sin duda  el  fin  de vuestra  liber
tad0

Eleuropeo

Estoy  de  acuerdo.  Nuestro  amalgamiento  en  una Comunidad Atlnti
ca  suscitarfa  en  e!  Este reaccones  peUgroscis  Por consiguiente,  Europa  Occiden
tal  debe  unirse  y organizar  su defensa.

Pero  la  Unin  Europea no nccerc  sin vuestro  estfmulo0  Basta que  us
tedes  fruncieran  el  ceño  a  nuestra  menor cproximaciSn  para  que  e1 temor de  vues —

tro  abandono  volviera  a  nuestros  pueblos a  la  divsn  y la  impotencia.  Por el  con
trario,  si  ustecJes nos ayudan,  ¿no  iban  a  ser capaces  trescientos  mfllones de  euro
peos,  disponiendo  de  la  segunda  potencia  industrial  del  mundo,  de  tomar parte  en

1                •la  defersa  atlcntica0  ¿Que  aumento  oe  fuerza  y de  preshg3o r}o resultaria  de  ello
para  Occidente?,

E!&bitro

Nosotros  haremos por lo tanto  esfuerzos  para  que  Europa Occden  —

tal  se  haga oir  en  el  seno  de  la Alianza At!&itica.  De donde0,
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Tercera  pregunta:

¿Sf  debe ser constituido,  cerca de la  NATO,  un organismo  eapo
permanente de direccin  polttica,  cmo  concebir este organismo?.

Eleuropeo

E!  ejecutivo polftfco  perna ente europeo, cuya necesidad her’os re
conocido  en la  primera parte de nuestra charla,  deberta representar, al  men,  ‘l
conjunto  europeo m& estructurado la Europa del  Mercado ComúnQ

Al  no tener asta una forma federal,  el Ejecutivo no podrta ser ms  —

que  una represcntacin  de las soberanfcis. Por otra parte,  nada ¡mpodirfa a ingkte—
rra  el adherirse, lo  mismo que a las otras naciones europeas de la  NATOO ¿No se—
rra  conveniente, por otra parte, que englobara como mrnimo a las dos potcus  nu
cleares,  Gran Bretaña y Francia, asf como a ia  Repblfca  Federal Alemana?

ElhombredelaNATO

•         •—               rl¿No  sena simplemente ejecuhvo  la fraccion europea del gran  Con
sejo  del Atlntico  Norte”,  creado por el arttculo 9 del  Tratado y compuesto por los
ministros do asuntos exteriores?.

Eleuropeo

Diferirta  en algunos puntos0 Dado el car&ter  permanente del  orga
nismo,  los ministros estartan representados al!t,  no por embajadores sino por verdade
ros  ministros cd juntos capaces de hablar y de actuar en nombre de sus gobiernos4,

El  Ej.ecutivo, para ser eficaz,  serte reducido a ak;unos rnk.rnbros  En

una  obra sabiamente escrita (Malentendidos Atlntkos),  el  escror  amer!cano Hen
ry  A.  Kissinger ha propuesto para l  la composfcin  síguknte  Gran  Frc!n_
cia,  Repblica  Federal Alemana, Italia  y un representante de los otros gobiernos tur
nandose por .rotacin  Teniendo en cuenta el  papel de los Estados Unidos en la defen
sa  europea, stos  formarfan parte del Ejecutivo con ¡gualdad de derechos. El mismo
autor  ha imaginado un modo de votar con mayorTa de los dos tercios, con clausulas
reservando respetuosamente las sobercntas  Bajo reserva de un examen rns  atento,—
no  me parecen mal estas disposiciones..
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Elfihsofo

Creo  que  deber  ponerse  a disposici&  del  Elecutivo  una comisfn  de
expertos  de  muy alto  nivel,  personalidades  eminentes  designadas  por los gobiernos  —

pero  que sern  independientes.  Yo no  comparto  las  prevenciones  contra  los organis
mas llamados uapatridasht.  Los sentimientos nacionales y el  sentimiento europeo  de
ben  aprender a  coexistir  y a cooperar.  Europa no se  unfr  ¡amas si sus problemas no
pueden ser debatidos ms  que en campo cerrado.,  en  combates donde nc  entran  en Ii
za  m& que los jefes de  estado.                 .              .        —

El&bitro

Cuarta  pregunta:

¿La  ¡nstitucin  de  un Elecutivo  poiflico  europeo  podrta  poner fin  al
esteril  debate  sobre  la  integracin  y  la  coordinacin  de  las fuerzas  de  la  NATO  y
permitirfa  resolver,  sobre  el  teatro  europeo,  el  problema del  mando y del  control  de
las  armas nucleares?.

Eleuropeo

Los grandes  mandos,  como el  Mando Superior  de  las Fuerzas Aliadas
en  Europa,  ejercerran  mucho mejorst  funciones  si  estuviesen apoyados. por una au
toridad  poliicc  constantemente  presente  y autnticamente  europea.  Una toma de  —

conciencia  europea  m& aguda  de  los problemas de  la  defensa  facilitarta  la  atribu—
cian  a  los europeos  de  un mayor número de  puestos militares  de  muy alta  responsabi
lidad.  Las recomendaciones  que se  hiciesen  para  armonizar  la orgcnizacin  de  las
fuerzas,  de  los servicios  logisticos,  la  elecciSn  del  armamento,  se aceptartan  mejor
si  apareciesen  como una contribucin  a  la  edificacin  europea  y no como una subor
dinacin  a  otro  continente.  En fin,  el  Ejecutivo  polttfco  europeo  legitimart  sin  —

duda  la  existencia  de  un centro  de decisin  nuclear  que  le  estarta  subordinado,  se—
rta  apropiado  para  el  teatro  europeo  y cooperarta  con  el  mando estratgfco  nuclear
americano,

El  francos

Bajo  la reserva  de  que  Gran  Bretaña y Francia  tratan  do que se  les re
conozca  el  derecho  —esencialmente te&fco  por otra  parte— de  disponer  soberanamen
te  de  sus fuerzas  nucleares  en  caso de  inters  supremo,  no debe  ser  imposible crear —

tal  mandoe  Serta  un mando tripartito,  ya  que  los Estados Unidos,  Gran  Bretaña Y  —



—  32  —

Francia  son  las Gniccs potencias  nucleares,  Quizs  bcstase  para  constituirlo,  con  —

transferir  de Washington a Pcui  el  actual  Grupo  Permanente.

El  Centro  de  decisin  nuclear  europeo  tendríd  autoridad  sobre  las —

fuerzas  nucleares  britantcas  y francesas  asi  como las  fuerzas  nucleares  americanas  a—
fectas  a la defensa  de  Europa.

Eleuropeo

¿  No  habría  tambn  fuerzasnuc  loares  integradas,  talos  como los pre
yectos  de  la  Fuerza  multilateral  y de  la Fuerza  nuclear  .atlntica?,

Elfrancas

La  Fuerza  multilateral  y la  Fuerza  nuclear  atlntka  no tendrtcn  ra—
zn  de  ser,  lnutil  recurrir  a  ellas  para  satisfacor  las  reivindicaciones  legítimas de  —

los  aliados  no nucleares  en  materia  de  control  nuclear.  Tomemos !  caso  d  Alema
nia,  Ella se  ha comprometido a  no fabricar  armas atmicas.  Pero no  puede  arriesgar
se  en  un conflicto,  junto  a  las nociones  de  la  NATO,  sin estar  lijada  a  ellas  por un

•             •acuerdo  politico  profundo.  Esto exige  que  lo Ropublica  Federal  Aoranc  tenga  in—
formacin  sobre  la  direccin  general  de  las operaciones  nucleares  y un derecho  de  —

control  sobre su  despliegue,  almacenes  y utilfzacfn  de  las  fuerzas  nucleares  instala
das  por los aliados  en su  territorio.

El  Ejecutivo  político,  del  cual  formaría  parte,  le  !crta  participar  en
las  decisiones  de  empleo  de  las armas nucleares  sobre el  teatro  europeo  y  la  darta  el
derecho  de  inspeccion  sobre  la  planificacion  y  la  direccion  en  el  mas alto  rnvel  de  —

las  operaciones  de  defensa,

ElhombredolaNATO

La solucin  que  acaba  de  ser  expuesta  disipo  las  inquietudes  que  sen
tía  al  principio  de  nuestra  charla,  El Tratado no sería  anulado.  Los reformas apor
tadas  o la  NATO  no ocasionarían  nfngn  perjuicio  o esas  piezas  maestras que son  el
Consejo  del  Atlntico  Norte,  autoridad  política  suprema,  el  Comit  Militar  d  los
quince  jefes  de  estados  mayores y  la  Secretaría  General.  Adem& ci  Ecutivo  polí
fico  europeo,  al  nacimiento  en  Europa de  un mando nuclear  dotado  de  una cierta  —

autonomía,  establecería,  sin  duda,  en  la  Alianza  un mejor equilibrio  entre Arn&ca
y  Europa.

En  fin,  la  armonizaci&  constante  do  las  políticos  occidentales  reani
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marfa a la organizacin  y le  permitirta volver a considerar la  rnis!&i que  tiene  que
desempeñar en el  mundo.

Elarbitro

Nuestro  debate ha llegado a su fln.  ¿Qu  enseñanzas hornos saca
do?,

Elamericano

Me  ha llegado a ¡tritar  la resistencia que encuentran en Europa nues
tros  proyectos, nuestras propuestas. Yo les comprendo ahora0  Mi pai  es uno de los
pkneros  de las grandes aventuras cientfficas,  y t&nicas  de nuestro siglo.  La premu
ra  que tiene de crear cada dra formas materiales de la vida  futura le  flava hacia so
luciones abstractas y sin matices olvídndose  del  presente.. Yo tengo ahora la con—
viccn  de que nada nos serra m& til  que un mejor reparto con la naciente Europa
de  la  jefatura que nosotros hemos ejercido  hasta el  presente sobre la Alianza Atl&—
tica.  El humanismo europeo, su sentido de las grandes perspectivas histcSricas, nos
ayudaran a disciplinar  nuestra impetuosidad. El equilibrio  psfcolgico  entre Am&i
ca  y Europa nos conducir  hacia un mejor empleo de nuestros ¡nmensos recursos,

Eleuropeo

Deduzco,  por lo tanto,  que Europa debe unirse.  Paro no domosiado
deprisa,  porque las patrias que la componen no quieren morir; no sabrtan acaptar,
bajo  e! pretexto de la  fntegracin,  la desaparicin  de la diversidad de knguc:;, g—

diciones  y cultura qüe constituyen el  tesoro de la civflízacin  europoa  Tampoco
demasiado lentamente, porque Europa se asemeja hoy a una co!eccin  d  pkntas —

que  mueren prisioneras en macetas demasiado estrechas.  La unfn  oconmica  es
ya  en marcha.  La unin  para la defensa es tcmbin  muy necesaria0 Una especie
de  federalismo a  la carte”  permitirra,  probablemente, llevarla  a cabo poco a paco.
Entonces, trescientos mil iones de europeos occidentales, se senflrrrr  ados  pO  la
voluntad  de salir de su renunciamiento, de rechazar la tentccf&i  d  abandono y pe
reza  que les ofrece la proteccin  americana.  Europa serra para los Estados Unidos
una  campanera poderosa y sabia con la  que podrian contar,

Elfrancas

Nuestro  debate ha mostrado, creo,  que Francia lucha on primor lu—



-34-

gar  por el  renacimiento  europeo.  Algunos  han querido  ver  en su  actitud  desconficin
za  e  incluso  hosflhldad hack  los Estados Unidos.  Nada ms  falso0  Nuestra  amist
por  ellos  esta  escrita  en  la  historia.  A  lo largo  de  los dos  Gltfmos siglos,  hemos corn
batido  siempre  a su  lado,  desde  su guerra  de  independencia  hasta  la  ltirna  guerra  —

mundial.

iQue  no se sóspeche  ms  de  nuestra  fidelidad  a  la Aflanza  Occiden
tal!.  Francia  es europea  y atlntfca.  Esta ¡ndasolublomente  ligadci al  &oa  geogr
fica  y estratgica  en  la  cual  se  encuentra0  En esta  zona,  no tiene  ningn  deseo  de
hegemonta,  ¿Acaso  no se  ha  mantenido  desde  hace  150 años  en  una actitud  defen
siva,  poiflica  y militar,  luchando  para  guardar  su  Ubertad de  pensamiento  y de  ac—
cion,  y por preservarse del  naconahismo  de  los domas?.  Su voluntaa  de  hoy es  la
de  defender  los derechos  de  la  Europa del  mañana.

Ella  quiere,  en fin,  salvaguardar  los valores  de  la  civi!izcciSn  que
Europa  en sus aventuras  coloniales,  ha  prodigado  por todo  el  mundo.  Situada  en  la
encrucfada  de!  mundo anglo—sajan, del  mundo germnico,  del  mundo latino  y de
Africa,  Francia,  ms  que  ninguna  otra  nackSn piensa  que  una  parte  del  alma  de  Eu
ropa  ha quedado  agregada  a  los pueblos de  ultramar  que  ha emancipado  o que  se  le
han  separado.  A  lo largo  que  los combates que  Francia  ha  llevado  a cabo  en  su am
tiguo  imperio  contra  la  corriente  revolucionaria  que  arrastra  a  la  humanidad,  ha des
cubierto  finalmente  el  sentido  profundo de  aqúlla,  La emancipaciSn  de  los pueblos
se  le  aparece  como un preulo  necesario  para  que  ellos  puedan  participar  hibremen
te  en  las  lentas  cristalizaciones  polfl-icas de  la  era  nuclear.

Elarbitro

La  imagen  que  nos hemos hecho  de  la Alianza  del  mundo libre  ha sa
lido  engrandecida  con  este  debate.  Demos las gracks  a  la  filosoffa.  Ella nos  ha 
ayudado  a  desmontar el  mecanismo de  las  contradicciones  que  han sido el  origen  de
la  crisis  de  la  NATO.  Como el  avin,  que  al  tomar  altura  ve dffurninae  los reIle
ves  del  pasaje,  nosotros  hemos tomado bastante  altura  para  abarcar  de  una sola  mi
rada  la Alianza  Atbntica  y  la  totalidad  del  mundo.  De ese  modo,  nuestras  disensio
nes  se  nos  han revelado  m& imaginarias  que  reales.  Nuestros  malentendidos  se  han
disipado0  Hemos tornado una  nueva  conciencia  de  la soUdaridad  profunda que  liga
nuestro  destino  coman al  triunfo  de  la  libestad0
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Las concepciones modernas sobre la conduccin  de tas operaciones en
el  caso de un eventual conflicto  ESTE—OESTE, puestas a punto por los te6ricos mili
tares sovf&icos,  han sido reveladas al  Mundo Occidental,  por la publicaci6n,en  la
U.R.S.S.,  de cierto  nmero  de libros y arttculos consagrados a estas cuestiones. Su
aparici6n  en la  prensa militar  sovitica,  ha sido objeto,  m  all  de las fronteras de
los  patses del ESTE, de comentarios y an&tisis, lo suficientemente precisos, como po
ra  que sea ¡nGtil presentar aqur otra cosa que una exposicin  sumario de los mismos

De  la  lectura de estos textos, so deduce que la doctrina actualmente
adoptada por los ¡efes militares sovi&icos,  esta basada en la  concepci6n de una es
pecie  de  guerrarelampagonuclear  ,  que  comienza  con  un  golpe  masivo  inicial  de

armas  estratgicas  de  gran  potencia,  seguida  de  una  explotacin  inmediata  de  los  —

resultados  obtenidos  por  aquél,  mediante  la  roalizaci6n  de  operaciones  ofensivas  —

llevadas  a  cabo  por  agrupaciones  importantes  de  fuerzas  blindadas  y  mecanizadas,

conjugadas,  en  tiempo  y  espacio,  con  incursiones  aerotransportadas  de  envergadu

ra,  poniendo  en  juego  GG.  UU.  completas  de  tropas  paracafdistas  El  obleto  de

estas  acciones  consiste  en  sorprender  y  destruir,  lo  ms  pronto  posible,  lo  que  toda

vta  haya  quedado  intacto  del  potencial  de  un  adversario,  ya  quebrantado  y  disloca

do  por  Ci  golpe  inicial;  quilarle  toda  posibilidad  o  veleidad  de  resistencia  posterior;

finalmente,  ocupar  su  territorio  con  vistas  a  provocar  en  l  la  instalacn  de  un

gimen  polttfco  favorable  al  comunismo.

Dentro  de  este  escenario  general,  las  agrupaciones  de  Fuerzas  Torres

tres  soviHcas  maniobraran  sobre  grandes  frentes,  actuando  a  lo  largo  de  sus  princi

pates  ejes  de  ponetracin;  progresaran,  a  toda  velocidad,  con  un  ritmo  de  avanc

que  los  jefes  soviticos  evalCan,  por  trmino  medio,  en  un  centenar  de  kflmetros  —

por  dia.

Para  obtener  un  ritmo  de  progresfn  tan  acelerado,  estos  agrupaciones

de  fuerzas,  orgnicamente  dotadas  de  armas  nucleares  de  alcance  operativo  y  tcti

co,  se  abrirn  paso  mediante  1’cndancdas”  maSivas  de  dichas  armas,  conjugadas  con

el  empleo  de  agentes  qutmicos  y  seguidas  por  un  asalto,   rulo’1,  de  las  tropas  —

blindadas  y  mecanizadas  pertenecientes  a!  Cuerpo  de  Batalla.  c  hacho,  tal  con—

cepcin  de  la  mankbro,  audaz  y  dinmica,  esf  basada  ,  ante  todo,  en  la  veloci

dad  y  en  la  continuidad  de  la  accin  que,  según  parece  son  consideradas,  actual

mente,  por  los  sovi&fcos,  como  garantta  esencial  del  xito,  en  detrimento  de  otras

nociones  como  la  inquietud  por  las  prdidas,  los  enlaces  laterales  o  iC  cobertura  de

los  flancos,  que  parecen  haber  perdido,  en  parte,  a  sus  ojos,  la  importancia  que  —

antes  se  les  acordaba  en  los  planeamientos  operativos  de  la  Segunda  Guerra  Mun

dial.
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Dicho  de  otra  forma,  esta  nueva  doctrina  operativa  parece  creada,  —

totalmente,  para  una clase  de  conf Uctos en el  que  las “armas de  destruccin  masi
va’1  (1)1  deben  jugar  un papel  de  primor plano  en  el  campo de  bara ¡la,  donde  su
empleo  sistemtico,  en  e!  desarrollo  de  las operaciones,  se  considera  natural  y nor
ma!,  Adoms,  ello  esta  en  perfecta  concordancia  con  los conceptos  generales  so
bre  el  combate,  de  ¡os jefes  marxistas de  cualquier  esca!6n,  muy impregnados por
Clausewitz,  que,  en su  pragmatismo,  estiman  no es posible  “humanizar”  la  guerra
y  consideran  ilgico  no utilizar,  contra  cualquier  resistencia,  el  conjunto  de  los —

medks  do que disponen,  a  fin  de alcanzar  los objetivos  perseguidos,

Teniendo  esto en  cuenta,  conviene  apreciar  como los sovkticos  han
buscado,  y conseguido,  partiendo  de  esta  “visin”  de  las operaciones  militares  fu
turas,  adaptar  a  ella  el  formidable  “Gfil” que  constituyen  sus Fuerzas Armadas y,
parflculcrmente,  sus Fuerzas  Terrstres  que  representan  (al  menos,  num&icamente)
¡a  componente  principal.  Igualmente,  conviene  tratar  de  determinar  si  esta  nueva
doctrina  operativa,  elaborada  por el  Alto  Mando,  es susceptible  o no de  sufrir  mo
dificaciones  importantes  en  el  transcurso de  los prximos  años,  En especia!  ¿ ser
todavfa  valedera,  en sus principales  cardcteri’sticas,  durante  ci  periodo  197O-75
que  corresponde  a  la  terminac ion del  plan  de  reconversion  ce  la  mayor parte  de  —

nuestras  estructuras  militares  nacionales?,  Dicho  de  otra  forma,  la  doctrina  ope
rativa,  que acaba  de  ser sumariamente  descrita  ¿representa  una simple etapa  en  la
evoluciSn  del  pensamiento  militar  sovi&ico  o  bien  es un resultado  a  que dicho  pen
samiento  ha  llegado,  valedero  para  un  largo  periodo  de  tiempo’?,.

Estas  dos  preguntas,  estcn  estrechamente  ligadas  entre  si,,  El examen
del  conjunto  de  esfuerzos  consagrados  por e! Alto  Mando sovi&ico,  a  la  adaptacin
de  sus fuerzas  terrestres  a  la  forma de guerra  moderna que  parece  haber  escogido,  —

debe  permitimos  estimar  en  qu  medida se  encuentra  estabilizada  la  evolucin  del
pensamiento  militar  marxista  y si,  en sus principales  Irneas,  las concepciones  mo
dernas  de  esfe  pensamiento  se  mantendrn  durante  mucho tiempo  en vigor  en  las —

Fuerzas  Armadas del  mundo comunista,  Para determinarlo,  convendr  examinar  el
conjunto  de  tos indicios  que  aparecen  desde  hace  varios  años  en terrenos  muy divor
sos,  tales  como el  adistramknto  de  ¡as unidades  del  Ej&cito  Rojo,  la  evolucin  d
su  armamento y equipo,  la  organizacin  de  su  logftica  operativa,  la  inforrnccin
y  la  instrucciSn  de  sus cuadros,  etc,  etc,

(1)  Termino sovitico  para  designar  a  las armas nucleares  y qufmicas,
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Por  lo que  respecto al  adiestramiento  de  las  unidades,  se conoce  po
ca  cosa,  desgraciadamente,  sobre  el  desarrollo  de  mcinkbras de  importancia  y,  lo
que  se sabe,  carece  c  menudo de  precisin4  Sin  embargo,  la  publicidad  dada  es
tos  últimos años,  en  la  prensa de  los paics  dci  Este,  a  favor de  diversas  maniobras
de  las fuerzas  del  Pacto  de  Varsovia  permite  reconstituir,  sin  grandes dificultades,
el  entramado general  que  muestra,  en  cualquier  caso,  que  los principios  fundamen
tales  que  caracterizan  la  doctrina  operativa  (golpe  inicial  nucicar,  ataque  “en  ni

II           •    •lo  ,  explotaccn  rnrneoiata,  progresion de  un centenar  de  kilometros  por dia)  son
sistem&icamente  aplicados  en  todos los eercicios  militares  de  cierta  envergcdura,

A  ello  debe  añadirse  que  e!  empleo de  formaciones  aerotransportadas
importantes,  bajo  forma de  incursiones  que  preceden  al  ataque  de  agrupaciones  —

blindadas  y  mecanizadas,  se  ha convertido,  igualmente  desde  hace  varios  años,  en
sisfem&ico  en  la  mayor parte  de  las grandes  maniobras del  Este  En efecto,  se ha
podido  constatar  el  empeño de  importantes  contingentes  de  tropas  pcracidistas  en
el  transcurso de  la  “Operacin  Quarttet”  (octubre  de  1963,  en Alemania  Oriental)

como  en  un ejercicio  combinado de  varias  Divisiones sobre el  litoral  bGlgaro—
(agosto  1964) y,  por ultimo,  durante  el  ejercicio  “October  Sturn”  (Asalto  de  dc
tubre),  que se  ha desarrollado  recientemente  en  la  regn  de  Erfurt,  Alemania  O—
rienta!.

Por  otra  parte,  parece  que  la  instruccin  dada  a  los pequeños escalo
nes  tctfcos,  hoya sido orientada  con  vistas  a  desarrollar  entre  los ejecutantes  un
cierto  numero de  bobitos o refle1os,  correspondientes  a  la  aplicacon  en  e1 terreno,
de  los principios  directores  de  la  doctrina  moderna,

En  efecto,  la  mayor parte  do  !os ejercicios  procuran  obtener  de  los
participantes:

    U     1
—  un  rapido  ritmo de  progreston en  a  expiotac  ion ce  ios  goipes  nucie

ares”

—  acciones  ofensivas  (ataques  o franqueamiento  de  obst&ulos),  ejecu
todas  “en  rulo”

—  cierta  dispersi6n  en  e!  terreno  Sin  preocupacin  por  la  alineacfn  de
las  formaciones          -

—  desenvolvimiento  de  la  iniciativa  de  los ¡efes  tctícos  en  todos los —

osca  Iones 

Moderna  y dinimica,  esta  fnstruccin  se  ha generalizado  ahora  en  e!
conjunto  do  las Fuerzas  Terrestres sovticas  y en  la  mayor  parte  de  los Ejrcitos  so
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•00                      •                         1•tolites,  Ilustrada  por numerosos informes de  prensa,  dicha  instrucckn  constituye  la
señal  do un esfuerzo  creciente  para  adaptar  las tcticas  de  las fuerzas  del  Este a  las
nuevas concepciones operativas  de  su  Mando.0  -

En  un terreno  rns  concreto,  las distintas  tendencias  que  caracterizan
la  evolucin  de  los materiales  mflitares  sovi&icos,  muestran que  la  polí’tíca adopta
da  por Mosca,  en  materia  de  fabricacin  de  armamento,  o dicho  de  otra  forma,  la
Hestrategia  de  los medios  de  la  Unkn  Scvi&ica,  parece  estar,  tamhin,  en  estre

cha  conformidad  con  las exigencks  de  1a doctrina  cuyas  !tneas  generales  han sorv
do  de  ¡ntroducín  a  este  arttculo,

Dicha  doctrina  cst  basada,  ante  todo,  en  el  empleo  del  arma nucle
ar  y parece,  en  efecto,  que  desde  hace  varios  años  la  potencia  de  fuego  nuclear  de
las  unidades  del  Cuerpo  de  Batalla  sovitico  van  en creciente  aumento,  La genera
lizacn  de  las  rampas de  lanzamiento  t&ticas  en  todas  las  unidades  de  las Fuerzas
sovi&icas  y satIftes,  es  evidente  para  todo  astduo  lector  de  la  prensa  militar  de  —

estos  pafes  y  para  todo atento  observador  de  los numerosos desiles  miUtares de  los
años  1964 y  1965.  Principalmente,  la  rccierte  aparicin  de  estas armas en  la  do—
tac&  de  casi  todas  las fuerzas  satlites,  hace  suponer que  todas  las unidades  sovi
tkas  est&i  ya dotadas  de  ellas,  en  cantidad  suficiente  o,  en  todo  caso,  correspcn—
diendo  a  sus necesidades9.

Por  otra  parte,  el  esfuerzc  de  los soviticos  sobre la  puesta  a  punto  y
la  produccin  en  serie  de  misiles y cohetes  nucleares,  destinados  a  las  Fuerzas  Te
rrestres,  no  parece  haber sufrido  ninguna  disminucin  en su  marcha0  Es de  notar  —

que,  desde  su  primera aparicin  en  la  Plaza  Roja de  Mosco (noviembre  de  1957),
una  decena  de  modelos distintos  de  estos  ingenios,  de  potencia  y akance  diversos,
han  sido sucesivamente  presentados,  o  puestos en servicio  en  las  unidades0  Este —

considerable  esfuerzo  en  el  plano  t&nico  subraya  bien  e1 primordial  papel  que  la
doctrina  operativa  moderna definida  por el  Alto  Mando sovitico  asigna  desde  aho
ra  a  estas  armas.

Paralelamente  a  este  desarrollo  de  los medios nucleares  parece,  igual
mente,  que  los de  la  artillerfa  cl&ica  sufren  una  reduccin  progresiva  y continua.
Las  formidables  concentraciones  de  artillerra  que  muchas veces  fueron decisivas  en
los  combates  rie  la  Segunda  Guerra  Mundial  parecen,  en adelante,  pertenecer  al  —

pasado.  Ádems,  ni  los morteros pesados,  ni  los cañones  sin  retroceso  figuran  ya
en  iCS  filas  de  los materiales  presentados  en  las  paradas  y revistas,  por lO que se  —

puede  deducir  do  ello,  lgkamente,  que dichos  materiales  han debido  ser  retira
dos  de  numerosas unidades9  Lo mismo sucede  con  los cañones  contra  carro  que,  po
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co  a  poco,  habrn  do sor reemplazados  por misiles guiados,  semoantos  a  los que  ti e—
nen  de dotacin  los ejrcitos  occidentales0  Seguramente,  los medios artilleros  con—
vencionales  conservados  por el  Ejrcito  sovi&ko,  deben  representar  todavta  un “o—
lumen  no oesdenaole,  en  especial  en  los escalones  Divisicn  o  Regimiento,  menos —

afectados,  segn  parece,  por esta  reduccin,  que  las unidades  pesadas de  nivel  ms
e!evado  Es posible  preguntaie,  sin  embargo,  si,  por ejemplo,  en  las fuerzas  so—
vitica  de Alemania,  estos elementos  figurafl en  nGmero suficiente  para  poporcio—
nar  el  apoyo  d  fuego  necesario  a  las formaciones  blindadas  y mecanizadas,  a  las
que  están  adaptados,  para  permitir  operaciones  de  envergadura  y do cierta  duracin,
limitadas  al  empleo  de  armas convencionales  y bastando  para  la  ruptura  de  un dispo
sitivo  slk!amenfe  establecido.

Ms  caractertico  todavra  resulta  el etancamienoçuQe  observa  en
la  evolucin  de  los materiales  de  artillerfa  cl&ica,  fabricados  en  la  UOROS.S. des
de  el  final  de  la  Gltima guerra.  Desde  hace  una  decena  de  años,  no ha aparecido
ningún  cañan  de  nuevo  modelo para  reemplazar  a  las  armas do mediano  y pesado ca

1•                        •libre,  que  han  ido perciendo  valor,  poco  a  poco.  En su  inmensa mayorua,  las  uni
dades  de  artillerfa  Divisionaria  estn  todavta  dotadas  con  obuses de  122 mms  cuyas
cualidades  sensiblemente  comparables  a  las dci  105 HM 2,  americano,  son clararnen
te  insufickntes  para  apoyar  a  unidades  mecanizadas,  cuya  movilidad  os una de  sus
principaks  cardcteriticas.  Por último,  ningún cañan  automotor  parece  figurar  ya
en  la  panopfla de  armamento de  la  Artillerra  soviflca  y nada  pueda  permitir  supo
ner  que  los ingenieros  militares  de  la  UORS SSO hayan  estudiado  flunca  la  puesta  a
punto  y  la  fcbricaci&i  de  un material  de  este  gnero,  necesario,  sin  embargo,  pa
ra  apoyar  Divisiones  organizadas  especialrneto  para  misiones ofensivas  rpidas,  que
deben  realizar,  en  combate,  progresiones diarias  de  un centenar  do kil6mctros.

En  resumen; ci  conjunto  de  indicios  que señalan,  desde  hace  diez  a—
ños,  la  evolucin  de  la  artillerra  clsica  en  la  U.R.S.S.,  muestra que  esta  en  de
clive  y que  cede  progresivamente  su  lugar  a  los misiles de  empleo t&flco  u opera
tivo,  a  los cuales  la doctrina  militar  moderna de  los estrategas  de  Mosca atribuye,
de  ahora  en  adelante,  un papel  determinante  en  el  campo de  batalla0

Segn  la  citada  doctrina  los golpes del  arma nuclear  deben  ser  mme
diatamonte  explotados  por las tropas  blindadas  y mecanizadas;  el  desarrollo  tomado,
en  el  seno de  las fuerzas  sovi&icas  por estas  urildades,  contrasta  singularmente  con
la  aparente  falta  de  inters  dedicado  a  la  artillerfa  convencional.

Progresivamente  aligeradas  en  personal,  pero  modernizadas  en  arma
mento  y  material,  las  Divisiones  de  Fusileros Motorizados  y  las Divisiones  3lindadas
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del  Ejrcito  sovitico  han  recibido,  en  el  transcurso de los ltimos  años, mciteria—
¿es  cada  vez  m& perfeccionados,  cuyas  posibilidades  en  materia  de  potencia  de  —

fuego,  movilidad  y protecci6n  mejoran constantemente.

Su  fuerza  principal, reside en  el  nmer’o  y calidad  de  sus carros  de  —

combato.  En este  terreno,  los sucesivos pcrfeccknamfentos  introducidos  en  ia  ge
neraci6n  de  postguerra  de  los carros  T—54/55 habran  conseguido  crear,  progresi
vamente,  una  familia  de  blindados  ya  muy adaptados  a  las  nuevas concepciones  de
una  maniobra dfnmica,  Todos los carros  do  esta  serie  poseen,  en  efecto,  una  —

amplia  autonomfc,  una  buena  movilidad  sobro carretera  o en  ‘1todotorreno”  y ox
celentos  posibilidades  en  materia  de  franqueamiento  de  obst&ulos  fluviales0

Todas  estas cualidades  las volvernos a encontraren  e  Jflrno  modelo de
les  carros soviticos  —  aparecidos  en  1963 —  que  parecen  disponer  de  una  potencia
de  fuego  superior  y,  quizs,  de  una  proteccin  especial  contra  las radiaciones  y
los  gases de  combate0  Este nuevo  carro  parece,  por tanto,  especialmente  conce
bido  para  satisfacer,  en  el  campo,  las nuevas  exigencias  de  una  doctrina,  segn
la  cual  los blindados,  actuando  en  explotacfn  profunda  de  los cfectc’s obtenidos
por  los golpes  nucleares  y quirnicos,  deberan  cubrir,  en  el  campo oc  batalla,  cta
pos  considerables  durante  cada  ¡ornada  de  combate.  Contrariamente  a  ciertas  opi
niones,  este  carro  no  parece  ser  un blindado  do transfcí&,  ni  un ingenio  destina
do  a  reemplazar  a  los carros  pesados soviticos  cardos  en  desuso y que  ño existen
ms  que  en  pequeñas  cantidades  en algunas  unidades0  Actualmente,  debe  contar
con  l,  un cierto  nmero  de  unidades  blindadas  y,  desde  1965,  es exhibido,  con
regularidad,  en  los desfiles  del  Ejrcfto  Rojo,  en  Mosca,  Todas estas considera
ciones  permiten  la  creencia  de  que  se  trata,  seguramente,  de  un ingenio  de com-’
bate  que  ha superado  ampliamente  la  fase  experimental,  y que  cst  destinado  a
convenirse  en  el  carro  b&ko  de  las formaciones  blindadas  soviticas,  a  las que  —

mejorare  la adaptacin  a  las condiciones  de  un conf licto  nuclear.

En  el  terreno  de  los transportes  blindados  de  ¡nfanterta,  se  hacen  —

sentir,  igualmente,  anlogas  tendencias,  Los nuevos  modelos aparecidos  en  les —

últimos  años son todos anfibios,  poseen  mejores posibilidades  en•  “todo—terreno
y  estn  dotados  de  un armamento de  a  bordo m& potente.  Los ltmos  modelos
son  cubiertos,  por lo que  pondrn  al  personal  transportado,  al  abrigo  de  impactos,
radiaciones  y gases.  Su unificado  equipo  comprende  ayudas  de  visin  inFrarrojas
para  la  conducciSn  de  noche,  al  mismo tiempo  que  un buen  nmcro  de  vehículos
de  combate  disponen  ya  de  proyectores  infrarrojos  de  tiro.  Este osfucizo  para  Ii
berarse  de  la  desventaja  de  la  oscuridad  o do malas condiciones  do visibilidad
subrayo  claramente  la  voluntad  de  los sovi&icos  de  obtener,  para  sus unidades  en
el  combate,  la  continuidad  de  accin  que  exigen  su  nueva  doctrina  y que  es nece
sana  para  permitir  a  las tropas  mecanizadas  el  cumplimiento  de  las  misiones leja
nas  que  les son asignadas,  En el  mismo orden  de  ideas,  las mejoras continuamente



introducidas  en  los materiales  de  franqueamiento  de  obst&ulos,  de que  disponen
las  Divisiones sovi&icas,  asr como el  perfeccionamiento  de  sus tcnicas,  en este
aspecto., producto de un entrenamiento intensivo,  muestran claramente que se tra
ta  de asegurar a cqullas  en ci  combate, una progresi&i constante, sin tirones,  —

que  las  permZtan alcanzar en una  ¡ornada  obetivos,  distanciados  un centenar  de
kfimetros,  filados  a las  unidades  del  primer escalan.

Esta  modernizacf6n  de  los materiales  se persigue,  igualmente  en o—
tros  terrenos  y,  en  especial,  en  ci  de  los sistemas  de armas  tierra—aire., cuya  mo—
vilidcd  se  juzgaba  insuficiente  para  acompañar  en  el  campo de  batalla  a  las for  —

maciones  de vanguardia,  al  ritmo previsto de rpída  progresin  Desde hace  va
rios  años,  los soviticos  no han  ahorrado  esfuerzo  alguno  para  conseguir  poner  a
punto  un sistema de  armas  tierra—aire que  respondo a  estas  exigencias!  Asr, han —

producido  y presentado  diversos  tipos de  material  (cohetes  dobles  montados sobre
u    •ii                                 •                        1chasis  oruga  o sobre  camion;  nuevo  ingenio  cuadrutubos con  raoar  asociado,  —

presentado  en  ci  Glttmo desfile  de  Mosca)  de  los que  no se  puede  decir  que  den
completo  satisfaccicn,  pero cuya  multiplicidad  demuestra,  por 5r r;lisma, que  se
sigue  tratando  de  un esfuerzo  de  adaptacin  a  la  puesta  en  marcha de  la  nueva  —

doctrina  operativa  concebida  de  acuerdo  con  el  combata  moderno0

En  una  palabra,  el  conlunto  de  informaciones  recogidas  desde  hace
varios  años,  sobre  la  evolucin  de  los materiales  soviticos,  prueba,  sin disputa
posible,  que  todos  los esfuerzos  realizados  tienden  a dar  a  las unidades  del  ejr
cito  Rolo,  las melores posibilidades  para  ap! icar  sobre  el  terreno,  las  reglas  de  —

combate  inspiradas  por su  nueva  doctrina.

Tendencias  anlogas,  aparecen,  igualmente,  en  la organizachn  de
los  servicios  iogfsticos  de  vanguardia,  adoptada  por el  Alto  Mando sovitico.  En
primer  lugar,,  ha sido dedicado  un cuidado  especial  a  aumentar  la  autonomta  de  —

numeroso  material,  equipndolo  con  los depsitos  de  carburante  suplementario.  —

Así,  la  autonomta  de  la  mayor parte  de  los carros  de  combate,  con sus dep&tos
llenos,  ha  podido ser  elevada  hasta  600 kms.  mcs o menos.  La de  los diferentes
modelos  de  BOT.RO es,  sensiblemente,  del  mismo orden.  Por Gltirno, en  los esca
iones  mas elevados  se ve  aparecer  en  el  E1ercifo sovietico,  unidades  de  instalacion
de  oleoductos  de  camFaña,  cuyo  entrenamiento  esta  muy impulsado y que  parecen
capaces  de  realizar  la  colocackn  de sus “pipo—une” t&ticas  a  un ritmo muy eie—
vado:  De esta  manera,  la  logrstica  sovfica  de  vanguardia  se simplifico  mucho,
hacienaose  mas flexible.

Para  completar  este  cuadro,  serte  necesario,  ciertamente,  evaluar  —
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m&  al  detalle  las posibilidades logZticas de las grandes Unidades sovitcas0  Se
ría,  en  particular,  importante  conocer  en  qu  medida  serían  capaces  los  soviticos
de  alimentar  en  municiones  cl&icas  sus unidades  de  vanguardia  en  e!  transcurso  de
una  batalla  de  desgaste  un  poco  prolongadaQ  En  los aprovisionamiento  de  combate
de  una  Gran  Unidad,  las  municiones  convencknales  representan,  en  efecto,  un  fo
nelaje  muy importante, sobre todo en  el  momento  de  combates de ruptura,  en  los
que  se  consume una  cantidad ingente  de  granadas  de  caf6n  de  carros  y  de  artillería0

Es imposible, evidentemente, encontrar indicaciones a este respecto,
en  la prensa sovitica,  incluso en la  especializada  No se puedo, entonces, sino
plantear  la cuesfln  de  saber si fuerzas que  parecen  cada vez m& orientadas hacia
un  combato nuclear,  podria aGn disponer de un sistema de abastecimiento que les
permita  avanzar hacia adelante,  al  ritmo de  la  batalla,  las  enormes  cantidades  de
municiones necesitadas por un combate de forma convencionaL  Ello parece oxfre
madamente dudoso, habida cuenta de la atencfn  permanente al aligeramiento  y
simplificacin  que ha señalado siempre la evolucin  de la organizacin  y de  las es
tructijras  del Ejrcito  soviético,  desde el  final  de la ltirna  guorra.

Finalmente,  el  estudio de numorosísimos textos  aparecidos en  la  pren
sa  militar  especializada demuestra  que,  en el  momento actual,  todos los esfuerzos
se orientan con e1 Fin de informar,  lo  m& ampUamenfe posible,.  a los cuadros su
periores y subalternos del  Ejrcito  sobre las nuevas concepciones oficialmente ad
mitidas,  en materia de conducci6n de operaciones.

Todos los jefes militares de alguna importancia, todos los Comandan
tes  de Armas o  Directores de Academia, han publicado a este respecto, artículos
de  fondo  en los peridicos  o revistas difudfdas  en las Fuerzas Terrestres sovi&icas.
Lo  esencial de  estos  artícu los estt  en estricta  conformidad con las teorías generales
que  forman la  base  de las concepciones  operativas expuestas  en los primeros p&ra—
fas  de oste artículo.

La  amplísima difusicSn dada,actualrnente, a  estas  teorías, así  como
la  misma personalidad  de los autores de  estas  diversas  publicaciones, son suficien—
tos  para excluir  “a  priorP’ toda idea de  cualquier  intenro de ¡ntoxicaci6n,  de  en
gaño gigantesco hack  el  Mundo OccidentaL  Todo sucede  en realidad,  como si  —

el  pensamiento militar  sovitico,  habiendo “decantado” el  hecho nuclear,  habk
se sacado de  l  conclusiones sUdas,  que  ahora  trata  de  “vulgarizar”  para  uso de

II      •  IIlos  cuadros de  ejecucion

Estaría fuera de lugar,  enumerar la  lista de estos artículos,  que sub—



rayan,  todos sin excepcin  alguna,  que los misiles nucleares estn  ya a punto de  —

convertirse  en  al  arma bsica  de  las Fuerzas  Terrestres y cuyo  empleo  senS determi
nante,  no solamente  para  los triunfos de  orden  tctico,sino,  igualmente,  para  ci  des
enlace  final  de  un conf licto.  Esa es la  teorta  oficial  en  la  cual  son,  desde  ahora,—
educadas  o instruidas  las  Fuerzas  Terrestres soviticas0  Recordemos, aderns,  que  en
febrero  lt!mo  ( 1965)  poco  tiempo despu&  do hacerse  cargo  de  sus funciones  en  el
E0 M. G0 de  las Fuerzas  Armadas,  el  Mariscal  Zakharov  escribra  en  ttKrasnaya Svez—
da”  (diario  de  las Fuerzas Armadas de  la  U,R.SOS)):  p0..  en  el  transcurso  de  los —

ltimos  años  han sido editados  entre  nosotros,  numerosos trabajos,  algunos de  ellos  —

muy  aceptables,  sobre  los problemas actuales  de  la  teorra  militar  “

“El  resultado  principal  de  esto desarrollo  del  pensamiento  militar  tos—
rico,  ha sido  la  creaciSn  de  una doctrina  militar  sovitfca,  que  ha asimilado  todas
las  concepciones  de  vanguardia  adquiridas  por nuestra  ciencia  militar  y que  roce  —

den  de  la  experiencia  de  la  ltirna  guerra,  ast como del  desarrollo  militar  de  ios años
posteriores”

La  doctrina  militar  sovitica  es,  por consiguiente,  una realidad  concre
ta  y no una ficcin  cualquiera,  ms  o  menos temporal,  destinada  a  la  propaganda  in
terna  o necesaria  para  una  maniobra  polrtica  que  trata  de  engaiar  al  adversario9

A  pesar de  esto,  algunos  observadores  occidentales,  de  nacionalidad
francesa  o extranjera,  persisten  en considerar  con  excepticismo  las teorras  soviticas
sobre  conduccin  de  una guerra  moderna,  por otra  parte expresadas oficialmente  por
el  Alto  Mando.  Algunos comentaristas  especializados  en  problemas militares  han  —

creido,  especialmente,  poder descubrir,  desde  hace  algn  tiempo,  diversos “mdi  —

cies”,  espigados  entre  publicaciones  del  Este,  que  segGn dichos  comentaristas,  per
milirfan  suponer un  cambio de  corriente  en  el  pensamiento  militar  sovitico  y presa
giar  un retorno  de  la  doctrina  hacia  formas de  guerra  ms  clsicas,  De  hecho,  se  —

trata  de  indicios,  asidos  por los pelos,  limitados,  en  general,  a  interpretaciones  a
primera  vista  subjetivas,  de  algunos  textos  o declaraciones  do carctor  oficial,  en
las  cuales  la  omisi&’i de  algunas  palabras  o parte  de  una frase se  considera  significa
tiva,

Sin  querer  promover una  polmica  al  respecto,  lo menos que  se  puede
decir  es que  la  lectura  de  los textos  en  cuestin  nc  permite  definir  talos  matices  con
suficiente  claridad  y que  a  cada  una  de  estas  citas  se podrtan  oponer decenas  do o—
tras,  escritas  o  pronunciadas  por personaíos  do rango  por lo monos tan  elevado,  y co
yo  sentido  no  da  logar a  ninguna  amhigtedad.  Sc!o citaremos  aqur  la  ms  reciente
de  ellas,  extratda  del  nmero  de  noviembre  de  1965 de  la  “Revista Comunista de  las
Fuerzas  Armados” (pub!icac!n  de  la  Direccin  Polftfca  Principal  dci  Ejrcito  So —

viatico  y do  la  Marina  de  Guerra)  en  la  cual  el  Coronel  General  Lomov, encarga
do  de  curso en  la Academia  Lenin (Escuela  Superior  de  especializaci&  de  Oficia—
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¡es  Políticos  de  ¡as F.A.  soviticas)  escri be  categ6ricamente  que   en  caso  de
guerra  mundial,  ¡a  posibilidad  de  una  lucha armada sin empleo  de  armas  nucleares,
se  ha convertido  en  una  abstraccin”,

En  consecuencia,  no cabe  ninguna  duda  de  que,  en su car&ter  de  a—
ceptacin  de  la  guerra  total,  la  doctrina  militar  sovitica  no  ha sufrido ninguna  —

f!uctuacn  importante y contina  basada en  el  principio  de  que  o! arma nuclear  es
un  hecho  militar  que  conserva  su  pleno  valor,

Esto  esta  confirmado,  adem&,  en  el  terreno  de  lo concreto  por  ios —

hechos  comprobados en  la  evolucin  de  las estructuras,  de  los materiales  y de  los
mtodos  de  instruccf6n  que  hacen  a  las Fuerzas  Terrestres de  la  UØR.S.S cada  vez
mejor  adaptadas  a  la guerra  nuclear.

Es verdad,  sin  embargo,  que  la  evolucin  da  estas Fuerzas,  desde  ha
/    ce una docena  do años,  parece  ‘aber  estado  señalada  por la  atonci6n  constante  dc:

mantener  en  ella  una cierta  potencia  de  fuegconvencionales,  que  podrta  hacer  —

creer  a  primera vista  que  ci  Ejrcito  Sovi&ico  posee todavta  medios suficientes,  pa
re  permitirle  afrontar  un combate  bajo  amenaza  nuclear,  sin servie  ¡nicialrnente  —

de  los medios atmicos  de  que  dispone.  En el  teatro  de  operaciones  de  Europa  Oc—
cidentci,  sin  embargo,  donde  toda  guerra  limitada  degenerarta  probablemente  muy
pronto  en  conflicto  generalizado,  parece  diffcii  conséguir  el  empeño do estas  fuer
zas  en  un combate  en el  que  s6lo sertan  utilizadas  armas cisicas  y por ello  por  di
ferentes  razones

Ante  todo,  en  el  plano  dé  las concépciones  estratgicas,  los sovi—
tices  parecen  excluir  casi  totalmente  la  posibilidad  de  guardar  en  reserva  el  uso de
su  “force  de  frappe”  nuclear,  en  caso  de  guerra  contra  un adversario  que  tambin
estarfa  dotado  de  ella.  Ello equvaldrta  a  dejar,  a  este  adversario,  la  iniciativa
en  e1 empleo  do! arma absoluta  y a  dejar  en  sus manos la  ventaja  de  la  sorpresa0  —

Serte,  ¡gualmente,  negar  al  arma nuclear  su  car&ter  decisivo  y reducir  su  papel
al  de  un arma como las otras,  m& potente  quizs,  pero  no rns  determinante0  Se
rta,  por itimo,  hacer  abstraccin  de  la  enorme importancia  atribuida,  por el  con
junto  de  los jefes  militares  soviticos  de  hoy dfa,  a  la  “fose  inicial”  de  una  gue
rra  entre  potencias  nucleares,  fase  cuya  influencia  sobre  el  desarrollo posterior  y
el  resultado  final  del  conflicto  se  considera  esencial0  Todo ello,  estarfo,  ast,  en
contradicci&  absoluta  con  ci  conjunto  de  las concepcknes  admitidas,  en  este  te
rreno,  por todos  ¡os’te&icos  militares  de  Mosca.

Por  otro  lado,  en  el  plano  de  la  conduccin  de  las operaciones,  su
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doctrina  moderna de  combate  exige  escalones  ejecutantes  que  efcct5en,  en  sRua—
ci3n  ofensiva,  progresiones diarks  de  un centenar  de  kilmetros.  Subrayemos que
no  se trata  de  progresin  sobre carreteras,  de  marcha hacia el enemigo,  etc,  sino
de  avance  en  combate  contra  un adversario  que ofrece  toda  la resistencia  de  que  es
capaz.  Es muy natural,  corno lo  juzgan, a ¡usto titulo,  los Mariscales  de  la  U.R3
S.S,,  que tales normas de progresin no pueden  ser realizadas, sino contra un ad
versario ya dislocado  en  cerca  de  un 50 % o mas,  lo  que  no so  concibe  mas que  con
el  empleo sistem&ico  de  fuego  nuclear  contra  las  posiciones  de  resistencia  o con
traataques  eventuales0  En efecto,  riicamontc  el  arma nuclear,  en  oposicin  a  la
artiUerta  cksica,  posee  la  potencia  de  choque  y  la  profundidad  del  campo de  ac—
ci&  necesarias  para  obtener  ¡nstantneamente  semejantes  resultados.

Por  ltimo,  en  el  plano  t&tico,  conviene  señalar  que  la  reducci6n
progresiva  de  la artillerra convencional,  el  aligeramiento  de  las Unidades  en efec
flvos  y material,  etc,,  hacen  que  las divisiones  del  Ej&cito  sovi&ico,  blindadas
y  mecanizadas,  mviles  y potentes,  pero  pobres en  personal  parecen  concebidas,
solamente,  para  ofensivas rpidas  y de  breve  duracin,  caractertsticcs  de  un con—
fUcto,  donde  el  arma nuclear  debe  ¡ugar un papel  de  primor plano,  Estas Dvisio
nes  no estn  hechas  para  durar  en  un combate  de  desgaste,  sino  para  explotar  r—
pidamente  los masivos golpes  de  potentes  fuegos nucleares  o qurrnkos

Así,  cada  vez  mas,  el  Ej&’cito Sovitico  se  configura  como un  Ej&
cito  concebido  y adaptado  hacia  un modo de  guerra  único,.  puesto a  punto  para  sa
tisfacer  a  los ¡mperativos de  ia  doctrina  moderna escogida  por  los cuadros dirigen
tes,  polfflcos y militares,  de  la  Unin.

En  el  momento actual  esta  doctrina  adaptada  por  la  ‘lite”  militar
de  la  U.R.S.S.  esta  siendo  enseñada  a  la  masa de  ejecutantes,  a  los que  convie—

o                           fi       •     fi         •0
ne  proporcionar  un cuadro  sencillo,  stcndardizado  ,  que  croera  en  ello  un con
junto  de  reflejos  condicionados,  que  les permita  actuar  de  manera coordinada  en
el  caos  que  l!egart  a ser,  bien  pronto,  todo futuro  campo de  batalla  nuclear0

Por ello,  parece  legítimo peflsar que  la  evoluci5n  sufrida  por las —

Fuerzas  Terrestres soviticas,  en su  estructura,  sus  objelivos,  su  organizacin,su
equipo,  etc,  ha akanzado  un untodiffcil  te  reversible  en  plazo  inmediato;
una  reconversin  de  estas  fuerzas,  a  fin de  adaptarlas  a  otro  modo de  guerra,  no
podrta  cocebirse  sino  en  la  eventualidcd,muy  improbable,de  revolucionarios  —

descubrimientos  cientflicos  que obligasen  a  ura  completa  revisi&  de  los datos  —

bsfcos  del  Arte Militar  moderno,  De todas  maneras,  tal  reconversitn  serta,  sin
duda,  un asunto  largo  y difícil,  puesto que  la  maduracn  de  la actual  doctrina
scvftica  ha exigido  su  buena  docena  de años.

Parece,  pues,  en  extremo  probable, que,  en  los diez  años pr6ximos,
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el  Ejrcto  Sovtco,  empeñado  en un conf Ucto de  grandes  drnesones  en  Europa
Occdena,  frente  a  las fuerzas  principales  de  la  OTØA.NO,  apUcarc  en  sus
operaciones,  los d!nmicos  principks  de  la  doctrina  militar  ensoñada  y admitida
actualmente,  en  los medios militares  de  la  U. RCSgSO
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PREFACIO

A.  La compkidad  de los problemas a resolver en la retaguardia de un Teatro de Ope
raciones,  proviene  de  las dos grandes  funciones  bsicas  que  tiene  a  su cargo  dicha
retaguardia  o  Zona  de  Etapas (ZE)  del  TO.

—  De  un lado  constituye  el  “soporte  Iogitico  fundamental  de  los Ejr—
citos’  desplegados  en el  TO.

—  De  otro,  es el  “gran  colector  de  cuanto  es  ¡ntil  o estorba”  a dkhos
Ercitos  para  rehabflftarlo  o evacuado.

De  la  imprescindible  necesidad  de garanflzar  la  continuidad  de  la
funci&  logtstica,  se derivan  problemas de  seguridad,  —de importancia  creciente—,
de  Iurisdiccin  territorial  y de  gobierno  de  la  pob!acin  de  la  Zona  do  Etapas.

B.  Esa compleidad  de  problemas exige,  no salo  Servicios  con  qte  alimcntai- ffsica—
mente  la  batalla,sinc  otros  imprescindibles  que  a  su vez  apoyen,  o  incluso  en oca
siones  posibiliten  aqutIos.

C.  La consecuencia  es  la  necesidad  de  una  divisin  y especiaIizacin  de funciones
que,  sin restar  flexibilidad  al  conlunto,  eviten  el  colapso  en  la  maniobra  logi’s—
tica  de  la  ZE.

D.  Entre esa  especiaIizacin  de  funciones,  es evidente  que  la  jurisdiccin  territorial
y  problemas anelos,  ocupa  un lugar  tan  destacado  que,  sin  exageracin  puede
firmarse,  constituye  uno de  los pilares  fundamentales  del  xito  do  la  ccnflnuidad
del  apoyo  togtstfco  a  los Ejrcitos,  como eemplos  recientes  demostraron en  la  G
M.  IL

E.  En la  actualidad  no existe  ninguna  publicocin  que  analico  y regalmenfe  la  fun—
cian  quese  acaba  de  mencionar,  con  la amplitud  y profundidad  que su  importan
cia  exige.  Unicamerite  la  “Doctrina  para  el  empleo  tctico  do  las Armas y  los —

Servkios  del  Ejrcito  de  Tierra,  publicada  en  1956 yen  su Art.  66,  trata  muy
brevemente  de  ello.  Sin  embargo,  en dicha  Doctrina  se  dan  las siguientes  dr—
cunstanc  ¡as:



—  Mezcla  los cometidos generales de lo Z.E.  como conunto  integrante
y  rector de la  Base Logtstica del  LO0,  con los especflicos de uno de
sus &ganos de ejecuci6n.  Se trata precisamente del  Servicio de Eta
pas,  al que se le  asignan, entre otros cometidos, el de la  Jurisdicc&
Territorial  y problemas relacionados con la misma0

—  No  es  octrina sancionada por los Ercítos  de Mar y  Aireo

F.  Este estudio persigue en Consecuencia, —mediante el  previo anliss  de la funcin
y  el  &gano que la sirva— presentar un proyecto de Doctrina relativo  a “La Jurisdic
ci&  Territorial  en la Retaguardia de los Teatros de  Operaciones y problemas rela
cionados” que,  como parte integrante de otros estudios doctrinales,  contrbuya  a la
creacin  de la necesaria Doctrina ¡nterercitos  relacionada con los LO0,  en su —

caspecto generco  y comun a todas las  s.  Armaaas.

G.  Conviene c?íadir respecto a lo anterior a fin  do aclarar conceptos que,  an  cuando
en  este estudio se aludo normalmente, por razones de simplificacin,  ci  T.O01cucn
to  se analiza  y propone tiene  igual aplicaci&  a una Zona de Operaciones (ZO)  —

Las razones son:

—  La extensin  geogrfica  y el volumen de fuerzas que cnckrra  ci con
cepto  de TO,,, —confirmado actualmente en la estructuracfn estable
cida  por la  NATO,  en el  TO.  europeo—, hace muy improbable que se
confiera  a nuestros ejrcitos  la  total  responsabilidad do  la retaguar—
da  del  TO.. de una coaliccin0

—  el  concepto de Zona de Operacknes,  por su extenskn y fuerzas que
pueden integrarla,  se adopta mucho mejor a nuestros posibilidades, —

bien  sea corno parte de un T.O.,  o en un conflicto  en que España  —

actue  sin alianzas.

—  las Zonas de Operaciones tfenor  una estructuracfn  del Mando y una
divisin  territorial  similares a las de un LO.  y  los problemas ccn que
se enfrentan son asimismo, aunque en menor escala, de  parecida  ¡n—
dale,
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Capttulo1

LAJURISDICC IONTERRITORIALENLARETAGUARDIA
DELOSTEATROSDEOPERACIONES

Li  GENERALiDADES

Durante  la GM0  1, los problemas que se  planteaban  en  las retaguardias de  los Ejr
citos  en operaciones eran de rndole  puramente orgnica,  de recursos y de comuni
caciones  esencklmente.  La preocupaciSn  de !a seguridad  de  dichas retaguardias
(como  la  “Zona  de  Comunicaciones”  de  los Ejrcitos  Aliados  en  Frapcia  pese  a
la  vital  proyeccinque  la misin  de  las  mismas tenfa  sobre  las operaciones,  se re—
ducfa  primordialmente a  la  organizacin  del  contraespionaje  para  impedir o  min—
mizar  la  labor  de  los servicios  de  informacin  enemigos.

En  el  aspecto  polttico,  sato  los territorios  en  los que  oxfstfa  un an
tiguo  sentimiento  nacionalista  orientado  a  la  emancipacin,  crearon  problemas  a
ias  potencias  que  ocupaban  o  imperaban  en  los mismos.  An  asf,  dichos  movirnien
tos  silo  tuvieron  una  influencia  apreciable  en  la guerra,  cuando  la  potencia  dom
nadora  se  hallaba  en franca  descomposici&  como era  el  caso  del  Imperio Otomano

•    1     •                                       o ONi  ahi,  ni  en  ei  Imperio Austro—Hungaro, se  podia  hablar  de  un proalema origina
do  por la  guerra.

La  revoluci&  comunista  en  Rusia,  con su dinmica,  !ninterrumpida
y  creciente  proyeccin  al  exterior,  cambf  radicalmente  el  panorama de  las reta
guardias  en  Ja siguiente  G.M.  donde  prcticamente  todos  los movimkntos  de  re
sistencia  éstuvferon  impulsados,  organizados  y dirigidos  por  los partidos  comunis
tas.  El caso  de  Thorez en Francia,  antes  y despus  de  la  ruptura  germano—rusa, y
el  de  Mihailovitch—Tito en  Yugoeslavia,  son suficientemente  aleccionadores..

Dadas  las presentes  circunstancias,  —y un vivo  ecmplo  en  otra  esca
la  se esta  dando  en  V}et—Nam—, es previsible  que  las retaguardias  de  los T.. O,  (Zo
nas  de  Etapas o Zonas  de Comunicaciones)  so  conviertan  en verdaderos segundos —

frentes,  si  no se  dedica  a  ese  problema  una  organizacin  y unos medios que  lo  anu
len  o reduzcan  a  proporciones  incapaces  de  influir apreciablcmc-nte  en  el  curso de
la  guerra0

Con  ser el  ms  importante,  el  problema d  la  seguridad  no es ci  Gni—
co  que  se  plantea  a  la  retaguardia  de  un  T.O.,  con  independencia  de  los que  di
rectamente  afectan  a  dicha  retaguardia  en  su aspecto  fundamental  de  Base Logiff—
ca  del  T.O.  El Gobierno  del  territorio  de  la  zona,  los asuntos civiles,  el  con—
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trol  de  recursos,  las destrucciones  por armas  nucleares  o convencionales  enemigas
y  otros menores,  son problemas que  es preciso  resolver  para  que  no difkulten,  en
torpezcan  o amenacen  la  misi6n del  LO.

Al  no  ser la  mayoría de  estos problemas de  rndolo  puramente  militar
y,  en  consecuencia,  cienos  a  las Fuerzas  Armadas en  tiempo do  pci,  la organiza—
cian  y  los medios requeridos  para  esa  funcin  se  materializan  niccmente en gue
rra.

En  los países anglosajones  dicha  organizacin  recibe  e1 nombre de
“Asuntos  Civiles”  y en  España,  aunque con funcin  m5s rnplia,  ci  de  “Servicio  —

de  Etapas”,  denominacfn  antigua  adoptada  por el  EIrcito  de  Tiarra,  que no pare
ce reflejar lo que  esa  organizaci&  representa.  La razn  princfpd  es quc la pala
bra “Servicio” se asocia normalmente con  cometidos  muy distintos a los derivados
de  la funcin obleto de estudio. En consecuencia, por claridad y sencillez de ex
posicin y, asimismo, por sise considerase adecuada su adopcin, a  organiza—
cion  que  nos ocupa  se  la  denomRnara en  este  trabalo Mando Territorial oc la L.

•            •     •    j      .,,  1    •El  analisis  que  sigue  a  conttnuacion persigue cas fulahc4acjes primor
diales:

—  De  un lado,  pretende  establecer  los cometidos  fundamentales que., —

por  su afinidad  en  el  marco de  los problemas derivados  da  la  urisdic
cien  territorial  en  los T.O.,  puedan  encomendarse  a un  mismo rga—
no  especifico.  Se trata  de delegar en dicho  organismo los cometidos
de  tipo cívico—militar que  no se refieran  directa,  ffica  y cspeciica
mente  al  apoyo  logístico  del  T.O.,  aun  cuando  pucdan  influenciar—
los.

—  La otra  finalidad  es analizar  e1 alcance  de  dichos  cometidos  para  de—
•           .             o         •

ducir  las exigencias  organiccis de direccion y elecucicn.0

1.2  LA SEGURIDAD

1.21  Generalidades

Constituye  la  misin  fundamental  del  rgano  objeto  de  este  estudio  y
abarca tres aspectos:

—  Terrestre

—  Marttima
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—  Mrea

Las  tres pueden considerarse permanentes, toda voz que e1 moderno
concepto  de  T. O.  en  su aspecto  geogrfko,  excluye  prcflcamente  el  que dicho
escalan  carezca  de  Irmites marfllmos,  Dicha  cxcIusin  puedo  darse,  aunque  rns
bien  en  un número  limitado  de  casos—, en  el  escalan  inferior  al  TOq,  o sea  en
una  Zona  de  Operaciones,

La  primordfalidad  de  esta  rnisin  se diriva  de  la  exigencia  de  la  con
tinuidad  de  la  maniobra  logrstica  del  LO.

Esa  maniobra  tiene  su  origen  y proyecchn  en  la  Zona  de  Etapas o Co
municaciones  y debe  evitarse  que  se vea  entorpecida,  amenazada  o  impedida  por
acciones  enemigas de  cualqukr  tipo  a  fin de  que  el  apoyo  logfstico  a  los Ercitcs
no  se  ¡nterrumpa.

Aunque  la  seguridad  Nuclear  podrra  implicitamente  considerorse  Znr
cluida  en  los tres  aspectos  mencionados,  la  trascendencia,  caracterrsncas  y efectos
de  ese  tipo  de  armas,  aconsean  traIir  aspecto  particular  como cometido  ospect
fico,  en  la  forma que  ms  adelante  se expone.                          —

1 • 22  SeguridadTerrestre

1.221  Susaspectos:

Abarca  este  tipo  de  seguridad  la  prevencin  y represi&  do las accio
nes  de  guerrilleros,  la subversin  en  todas sus manifestaciones,  y  los sabotales,  Se
relaciona  con  ci  mantenimiento  del  orden  en  la  zona.

1.222  Suevolucin:

En  el  periodo  inicial  de  ics  hostilidades,  dichas  acciones  sorn  nor
malmente  flmitadas  or  la  embrionaria  organzacn  y  escacez  de  modios con  que
apoyarlas.  Podrfa denominarse  “Fase  preliminar”.

Es  seguida  por la  infiltracin  do agentes  enemigos  para  la  racional
organizacin  de  la  “resistencia”  y  provisi6n de  medios.  Se  inicia  en  ella  la  cap
taci6n  de  adeptos  activos  por peñuasn  y de  colaboradores  pasivos mediante  ci
terror,  Es una  “fase  preparatoria”  esencialmente.

Llega  por fin  la  “fase  de  eficacia”,  en  la  que  so  ersig.ue  el  que  to
do  e1 sistema actúe  coordinadamente  y en grado  creciente.

Naturalmente  esta  evolucin  es funcin  de  las  medidas que se  adop—
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ten  para garantizar la seguridad.  En general,  no existe mejor modio  para  ello  que
estirpar  el  mal,  a  ser posible,  en su Jtfase  preliminar,  y no debilitar  la vigilancia
ni  los medios  para salar  cualquier  nuevo  brotes  -

Por  lo que al  aspecto  del  mantenimiento  del  orden  se  refiere  se trata
principalmente  de:

—  evitar  y  perseguir  la  comisin  de  delitos  comunes0

—  prevenir e impedir acciones que,  an  no siendo de  tipo  subversivo,
pueden alterar  el  orden.

—  contribuir  ci  control  de  Id poblacin  civil  de  que  ms  adelante se  fra
tara.

velar  por el  orden  y disciplina  del  personal  militar.

1.223  Susexigencias:

Se desprende  1a necesidad  de  una  organizacin  y unos medios  previs
tos  en paz, parc constiturse y entrar  en acci&i  tras la  inkicci&  do las hcstiUda—
des.

•     IiLa  organizacion debe responder a un escalonamiento co  Mando  en la
medida estrictamente requerida para facilitar  su ejercicio.

Al  tener  la rnisin  de Seguridad  cierta  similitud  con las do las fuerzas
de  orden pblico  en  paz,  —generalmente  bien  estudiadas—,  la  or:cnZzacin  puede  to
mar como base orientadora la de dichas fuerzas, con las naturalcs adaptaciones que
una situaci’Sn de guerra exige.  Dtcha organfzacin  es objeto do estudio espec1co
en  este trabajo.

En cuanto a los medios, lg!camente  sern  vcriablcs en funci&  prin
cipalmente de:

—  la  situaciSn en la retaguardia del  LO.

—  su  extensiSn  geogrfica.

—  sus  caracterrsticas  topogrficas.

—  el  ser territorio  propio,  aliado o enemigo.
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Por  diversos Ej&citos se ha dlscutkk  e  probkma do las unidades reque
ridas  para  esta  misin,  en  cuanto  al  aspecto  de  restar  elemento  las unidades  com-
batientes  propiamente dichas  se refiere0  Existen dos tendencias1  La una  es nutrir  —

exclusivamente  las unidades  con  reservistas  d  las quintas  ms  antiguas0  La otra  ten
ciencia  es  la  de  nutrirlas  sin discriminacfSn  alguna,  al  igual  que  cualquier  unidad  cí
un  G0U.  do  primera  lfnea,  en razn  a  la  importante  misi&  que  deben  desarrollar0

En  cualquier  caso,  lo evidente  es que  se trata  de  una necesidad  mpo
sible  de soslayar:  la  retaguardia  de  un T. O  debe  contar  con  estas unidades0

En  el  Capftuk  3,  se  estudian  con  ms  detalle  los  modios requeridos pa
ra  esta  mision,

1.224  Peculiaridades¡urisdiccionales:

En  la  Zona  de  Etapas de  un T.O.  podrn  existir  Bases  Navales  o
reas  y Grandes  Unidades  de  reserva  del  LO.  Como Base Logtica  contendr  som
pro  un nmcro  variable  de  Centros  Lcigfsticos (C,L.S)  y Arcas  de  Mantenimiento
(AM).  Se  plantea  el  problema de  qu  Organo  o Mando se responsabiliza  de  la
guridad  de  las zonas que los elementos mencionados ocupan.

La  seguridad  en general es cometido  indivisible  si se pretende alcan
zar  resultados positivos.  Ello se  deriva  de  la  coordinacicn  requerida  para  garanti
zar la.

Sin  embargo,  si en  cualquier  actividad  bIica  do entidad  apreciable
se  precisa  un escalonamiento del  Mando para  hacerla  factible,  en  la  funcin  que
nas  ocupa hay razones suficientes para  la aplicacSn  de esa promisci1

Si  se incorpora  a este caso  el  concepto  adaptado  de  los diversos t?ocs
de  seguridad t&ticc,  se  podrfa establecer para  la  retaguardia  da  un  1.0.  la divi—
sin  en seguridad  leana,  prxima  e  ¡nmediata.

La  primera, —por “lejana”—, serfa externa  al  territorio  considerado,  —

luego  se escapa  de la  misin  que se estudia  sin  que ello  sfgnifiquo  quo no exista  re—
lac3on.

La  seguridad  “prxima”  serta  la  de  la  retaguardia  frsica  del  LO0,  o
sea,  la  que  entra  de  lleno  en  la  misin  general  de seguridad  que  se estudia  y que
afectarta  a  todo  el  conjunto.

La seguridad  11inmediata’1 tendri’a que  ser  la que  afectase  directamen
te  a  una  instalacin  militar,  un nudo de  comunicaciones,  un centro  lcjtstico,  un  —
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acantonamiento  o vivac  de  tropas,  una  base naval,  etc,

SegGn  los reglamentos  vigentes,  todo  jefe  de  undad  es siempre respcn
sable  de  la  seguridad  inmediata  de  la  suya  propia,  con  independencia  de  las medi
das  adoptadas  al  respecto  por el  escal6n  suporior.

Basado  en  cuanto  antecede,  el  problema  jurfsdiccknal,  —k siempre
conveniente  y necesaria  deUmitacin  de  responsabilidades—de ki  misin  de  seguri
dad  de  la  retaguardia  del  LO.,  tiene  fcil  solucín.

El  Mando Territorial  de  la  ZE.,  tendrta la  responsabilidad  de  la  segu
rdad  general  interna  del  territorio.  La seguridad  especifico  de  lo  integrado  en  el
perrmetro  o  Irmites de  una  base naval  o a&ea,  o zona  de  concanrccin  de  tropas,
o  ¡nstalacin  militar,  ser  de  la  incumbencia  y responsabilidad  do SUS mandos natura

e

En  la  seguridad  de  las zonas  integradas  en  los perrmctros de  los Ccn—
tres  Logtsllcos y Arcas de  Mantenimiento,  es aconsejable  establecer  una  ligera  di—
ferenc  ¡cc in.

Por  definicin,  los Jefes  de  los C.OL.S. son responsables de  su segurf
dad.  Sin embargo,  aunque  se  les afecte  alguna  pequeña  unidad  combatiente  para
ese  fin,  no siempre  podr  hacerse  en  razn  a  las disponibilidades  d  medios y,  de
todas  formas,  sern  las  propias  undades  de  los Servicios  integradas  en  los COL.S.
las  que  recibirtn  como misin  adicional,  la  de  garantizar  la  seguridad  del  C.L.
Las  zonas  son amplias  en  razn  de  las necesidades  de  dispersin  de  los dep&ibs  e
instalaciones  y se requerfr  en ocasiones que  el  Mando  Territorial  les preste apoyo
para  garantizar  esa  seguridad,  sin  perjuicio  de  que se  delegue  en  los efcs  d  esos
Centros  dicho  cometido.

Por  extensin  podrfa plícarse  et’mfsmo criterio  a  las Arcas  de  Manta
nimiento,  Se  puede  lograr  con  eUo,  sin  perdida  de  eficacia  una smphficacion
de  (a funcin  y una economra  cJe medios

Debe  añadirse  por ltimo,  que  el  &gano  encargado  do  la seguridad
territorial  deber  tener  perfectamente  informados a  todos esos “cnclaves’,  do cuan
to  a  ese  respecto  pudiera  afectarles,

0

1.23  Soguridaamaritima

1.231  En realidad  la  mencin  de  esta  seguridad  obedece  a  das razones:

—  Las necesidades  de  coordinacin  y cooperacfn  en todo  ci  campo de
la  seguridad,
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La  influencia  que la seguridad  marftima puede  tener  en  la  terrestre..

Por  lo dems,  Ja marrtima sor  misin  prvatva  del  Mando Naval  co
rrespondknte  y en  consecuencia  ajena  al  Mcxdo Territorial  que nos ocupa

1 .232  Suaspecto:

Est  limitada  a  actividades  marttimcs enemigas  con  fines de  golpe  d
mano,  oesernocrco de  agentes  o nuckos  desrrncdos a guerrd las,  accons  subvers
vas  y de  informccin,  y aprovisionamiento  de  armas y otros  medios en apoyo  de  e—
sos  actividades,

Cualquier  accin  de  ¡mportancia  con  fines  m& ambiciosos,  se  escapa
del  marco—rganc  objeto  de  este  estudi6.

1.233  Sualcanceyexigencias:

Las  acciones  mencionadas,  llevadas  normalmente  a cabo  con  medios
navales  sutiles  y  ligeros,  entran  en  la  esfera  de  la  seguridad  terrestre  tan  pronto  se
realiza  el  desembarco.

Es  preciso  en  consecuencia  la  existencia  de  una  cooperacfn  Mando
Naval  —Mando Territorial  de  la  Z.E.,  para  que  el  flujo  recfproco  do  ¡nformacin
tenga  la  flexibilidad  y rapdez  necesarias  para  ejercitar  en  tiempo oportuno  las
acciones  pertinentes.

Por  otra  parte,  habr  ocasiones  en  que  el  Mando Torritorial  pcdr
proponer  al  Mando  Naval  la  intens.iffcacin  o establecimiento  do  la  vigilancia  ma
rttima  de  ciertas  zonas  litorks  permeables  o que  se sepa  o  presumo la realizaci6n
de  actividades  como las descritas.

Todo  ello  se facilitar  notablemente  con  el  nombramiento de  uno o
ms  representantes  del  Mando Naval  de  enlace  con  el  Mando  Territorial.  L  an
terior  se requerirta  con  el  mismo car&tcr  si el  Mando  Territorial  recayese  en un  —

Oficial  General  de  la  Marina,  caso  que  pudiera  darse  principalmente,  si ei  medio
f.isico  preponderante  de  la  Z.E,  fuera  la  mar.

1.24  SeguridadArea

1.241  Caben  eA este  aspecto  de  la  seguridad  similares  consideraciones  a  las seña—
ladas  para  la seguridad  Marttima.

La  nfca  diferencia  apreciable  radico  en  que,  hasta  ahora,  y  previ
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sblemente  en  el  futuro,  las actividades  mencionadas en  1.232,  se realizan  en su  ma
yorfa  principalmente  por medios areos.                                —

1.242  Suakanceyexigencias:

Se  deduce  que  la  cooperacin  Mando d  la  Defensa A&ea  Mando Te
rritorial  debo ser,  si  no m& eficaz,  si  ms  amplia.                        —

Tambin  en  este  caso,  se  sale  de  las funciones  del  &gano  que so  eski-’
dic  lo relativo  a  los ataques  areos  propiamente  dichos,  este  ultimo  matiz  se  refiere
a  que  el  sistema de  alarma  en  las nucleos  urbanos y &ganos  o instalaciones  logtstf-’
cas  importantes  lo organizar5  y controIcr  el  Mando TerritoriaL

En  resumen,  la  cooperacin  ha  de  establecerse  para  das fines  funda-’
mentales:

—  lnformacin  sobre  posibles  ataques  areos.

-                                                                   .   .                                                    o
—  Informacion sobre  acciones  acreas  limitadas,  con  ntes  oc  lcnzamien

to  de  agentes,  grupos,  material  o aprovisionamientos0

Con  ¡ndependenda  de  !0  anterior,  existir  cooperac&  por parte  de  —

Aire  en  lo relativo  a  informac ion varia,  en  beneficio  de  la  actwcaa  da  los IehcoE
toros  o aviones  ligeros  dependientes  del  Mando Territorial.

Igual  que  en  el  aspecto  marrnmo,  tambin  aquf so reçuarir  uno o ms
representantes  del  Ejrcto  del  Aire  de  enlace  con  el  Mando  Territorial0

1.3  ASUNTOSCIVILES

1.31  Generalidades

Los uUfltOS  Civilesu  pueden  constituir  otra  de  las misionas generalas
asignados  al  rgcno  que se  estudio.  Esta misn  abarca  aspectos  relativos  a:

—  lnspeccicn  y Control  de  la  Administracfn  Civil

—  Control  de  la  pob1achn  civil

—  Justicia

Su  estrecha  rcJacin  aconseja  agruparlos  en  ¡a  misn  considerada,  la
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cual  a su vez  encaja perfectamente  dentro de los problemas terrtcricles  de  la  reta
guardia  da  un T.O.

Diversas  doctrinas  extranjeras  siguen  igual  orientacin  e  ¡ncluso  en  —

las  anglosajonas,  la  denominacicSn es  la  misma: “CMI  affairs”,

1.32  lnspeccinyControldelaAdministracinCivil

1.321  Podrra parecer  a  primera vista  que  esto  aspecto  de  la  rnisiSn considerada  es—
t  restringido  a  T.O.,  s.  cuya  retaguarclf a  so  halla  en  territorio  propio o aliado.Sfn
embargo,  no excluye  los casos de  tenitórios  enemigos ocupados.

Los  ejemplos  hist&fcc’s son  numerosos,  —y no  hay razones  para  suponer
que  no se  repetirn—,  de  zonas  enemigas ocupadas  en  las que,

—  bien  sea por una  faceta  de  pahiofismo  que  persigue  amin-  os  efec
tos  negativos  de  la  ocupacin,                           —

.               .# u        • .  It
—  bien  por una  inclinacion  colaboracionista  de  pc:rc c  a  pobacicn,

originada  por ese car&ter  polftico  que  pretende  dcrs  a  ios conf Uctos
armados  de  nuestra  poca,

—  o  bien  simplemente  por  la  prosaica  razn  de  csecrcc  ur  medio de  vi
da,

las  fuerzas  ocupantes  encontraron  una colaboracin  para  que  los rjancs  y sorvkfos
civiles  siguiesen  funcionando  con  la  eficiencia  necesaria  para  cvtar  la  osrupcion
de  unas actividades  indispensables  a  la  vida  de  la  poblacin  civiL  De tenr  que
hacerse  cargo  de  todo  ello  las fuerzas  de ocupcicin,  suprondrfa  ns  complicacio
nes,  m& medios,  y m& efectivos  restados al  esfuerzo  puramente  bUco.

Naturalmente,  en  territorios  ocupados  ese  contro  adquirir  el  carc
ter  de  una verdadera  ¡ntervencin  dela  Administracin,  e  incluso  hcir6  casos  n  -.

que  hayan  de  reconstituirse  rganos  asignando  personal  propio  para  os  puestos prin
cipales  de  los mismos.

1,322  Esta  inspeccf6n  y control,  cuyo  grado  variar  segn  las situaciones  descritas,
afecta  en general  a  &ganos  y actividades  que  en  nuestra  nacin  so  hallan  balo  los
Gobiernos  Civiles,  Diputaciones  y Ayuntamientos,  especialmente  ks  referentes  a
Servicios  Públicos y Estaditicas  de  explotaciones  agrtcolas  e  industriales,  recursos,
poblacin  y edificaciones.

1.323  Se considerara  que  Tos crfterios  bsicos  que  deben  seguise  por el  Mando Te—
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rritorial  para  satisfacer esta funcin  son:

Nc  alterar  la  organizacin  civil  existente  sino en  la  medida  que  las
circunstancias  hagan  en  su caso  indispensable.

—  Ejercer  solamente  ci  grado  de  direccin,  control  e  intcrvancin  reque
rido  para  garantizar  la  eficacia  de  la  funcfn,                 —

—  Asignar  al  personal  y,  en su caso,  los medios mínimos que  cada  situa—
ciSn  exija.

1.324  Demostrada  por la  experiencia  la  conveniencia  de  conservar  o reconstituir
estos  rganos  civiles,  los mencionados criterios  para  su direccin  y control,  aderns
de  simplificar  ci  ejercicio  de  la  funcin,  ¡nc1inarn  mejor el  nmo  del  personal  ci
viI  hacia  el  logro de  una  adecuada  eficacia  funcional.

•t       o e1.33  ControldelaPoblacionCivil

1.331  Este aspecto  de  la  mfsin  que  se estudia  comprende:

—  Control  de  la  poblacin  de  la  Z.E,

—  Evacuaciones  de  poblacin  y su control.

e           .
—  Rcpatnaciones  de  poblacion  y su control.

Si  bien  los mencionados aspectos  tienen  relaciSn  con  ¡a rnisiSn “segu
ridad’,  o indudablemente  existir  una  adecuada  coordinacin  y cooporacin  en  el
planeamiento  y eecucIon  de  ambos,  parece  cconse1able  su  incluson  en  la  esfera
de  1Asuntos Civiles  —  Gobierno  Militar”.  Pueden aprecarse  en  efecto,  los siguien
tes  razones  para  ello:

—  la  afinidad  y relacn  con  los restantes  aspectos  de  esta  rnsn  faci
litan  su desarrollo.

—  su  esfera  especica

—  sus  medios y  procedimientos  de  ejecucn

—  sencillez  y  simplificacin  orgnica

00_o    II     •       •
—  conveniencia  de  despoar  a  la  mision  seguridad  $  primcraal,  de  co

metidos  complementarios
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—  criterio  derivado  de  la  experiencia  seguido  por otros pai’ses

1.332  ControldelaPoblaci5nCivildelaZ.E.

Suesfera:

Se  refiere  este  aspecto  al  controi  general  de  las actvfdodes  del  per
sonal  oivil  con  residencia  habitual  en el  territorio  de  la  Z.E.

Su  necesidad:

El  carcter  político  de  los conflictos  obliga  a  la  adopcin  de  medidas
dirigidas  contra  elementos  ckramente  ¡dentificados,  simpatizantes  o potenciaimen
te  afines  con  el  enemigo.  Estas meddas  varkr&  desde  su  conf fnGmfento en c&ce—
les,  campos de  concontrccfn  o trabalo,hastc  una  vigilancia  de  sus actividades.

SueIecucin:

Existe  una  acusada  diferencia  bien  se  trate  dc  territorio propio o alia
do,  o territorio  enemigo  ocupado.

En  el  primer caso  el  problema se simplifica  por:

—  la  existencia  de  ficheros  de  los elementos  señalados

—  el  conocimiento  de  stos  por la  policía  urbano o  rural

—  la  colaboraci6n  a  nuestros fines  de  una  parte  variable,  pero probable
mente  grande,  de  la  poblacin.

El  segundo caso  es  mucho ms  complicado  por cuanto  la  mayorra de  la
pohlacin,  —por enemiga—, hay que  considerarla  potencialmente  capaz  do auxiliar

6      o                                                       o                                 e        e                jo
a  este  de  diversas formas.  Su consecuancia  es una  mayor exigencia  de  mocic.s0

—                                   6                       UExishra  sin embargo siempre,  un numero vanable  oc  coc.oracionis
tas”  que,  abierta  o  encubiertamente,  facilitan  la  ejecucin  de  este  cometido.  Se
trata  del  n&leo  integrado  por elementos  perseguidos  políticamente  o,  sin  haberlo
sido  polflicamente  afines  al  ocupante,  rencorosos,  despechados,  etc,,  o que  srm—
plernente  temen  represalias  por su  parentesco  o amistad  con  elementos  que desarro
¡lan  actividades  contra  el  ocupante.  Todos ellos,  una  vez  iniciada  esa “colaboro
cin”,no  ;:uedendesligarse ya  de  ella  por razones

Entre  los procedimientos  principales,  variables  seg&  las casos,  para
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facilitar  ese control,  se  hallan  los de

—  documento de identificcci&  con plazo limitado de validez

—  prohibcin  de ausentarse de la  poblacn  de reskioncia, sin especial
cutorizcci4Sn.  En los n&leos  rurales  se complementaría esto con auto
rizaciones  especfficas  en puntos y  horario  para ¡chores de campo

—  toque  de  queda

—  confinamiento  de  rehenes

—  cartillas  de racionamiento de plazo limitado.

1.333  EvacuacionesçlePoblacinysuControl

Suamplitud:

Se  incluyen en este cometido:

¡as evacuaciones procedentes de la Z.C.

—  las evacuaciones de ciertas &oas o zonas de la  Z.E.

—  ias evacuaciones a la Z.l.

Susaspectos:

El  éxodo ¡ncontrolado de la  poblacin  civil  huyendo de las zonas de
combate,ha creado en ocasiones situaciones criticas a los ercitcs.  Por otro lado,
no  se puedo dejar a esa poblacin  abandonada a sus medios, puesto que,  aparte ra
zones humanitarias, la  perturbccin  que originan en el  ejercicio  do la  rniskn de
las  retaguardias es muy considerable.

Las evacuaciones que puedan realizarse en el  interior de la  Z.E.  por
razones militares,  ser&n muy Umitadas en nmcro  y oxtensiSn y no presentan proble
mas apreciables.

Susexigencias:

Es evidente que el  problema del  flujo  de poblacin  evacuada a la Zo
no  de Etapas, exige un estudio y un planeamiento previo minucioso.

Los elementos principales de ese problema son los siguientes:
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—  Capacidad de absorci5n  de  evacuádos  en  los n&leos  urbanos y rurales
de  la Z.E.  Esta labor se vera  facilitada  por el  cometido de  “lnspec
cian  y Control  de  laAdministrachn  Civil”  y especificamente  por los
Ayuntamientos  y  fas Estadtsticas  de que ms  adelante  se haSar

—  Sometimiento  do  posibles flecesidades  a  la  LI.,  para  el  caso de  que
el  número de  evacuados  de  la Z.C  rebase  esa  capacidad

—  Encauzamiento  de  la  corriente  de  evacuaciSn  por ‘itas de comunica
citn  que  no  perturben  la  maniobra  logística  de  la  LE0

—  Aportacitn,  en  su caso,  de  medios de  transporte,  para  acortar  los pla
zos  de  fnstalacin  en  los lugares  previstos y evitar  congestiones  en ca
rreteras.

—  Albergue,  alimentacfn  y asistencia  mdica  que  pueda  requerirse  du
rante  la evacuacion.

—  tntegraci&  de  los evacuados  en actividades  laborales,  o  en general
productivas  en sus zonas  de destino,  para  minimizar  ia  carga  que  la
absorcin  produce.

—  Establecimiento  de  Puntos de  Control  en  el  Itmito antorkr  de  la  LE.,
situados  sobre  las vías  penetrantes  que  afluyan  desde  la  Z.C.  a  dicha
Zona0  Lo anterior  es importante  por:

—  entre  los evacuados  ser  normal  que se  mezclen  agentes
enemgos,  agitadores,  saboteadores,  etc.

—  dichos  puntos sirven  ra  ordenar,  regular  y encauzar  la
corriente  de  evacuacin  hacia  las zonas  generales  do des—
tino,

—  Intecjracin  de  los evacuados,  —una vez  en sus zonas  do destino— en
sistema  de  “Control  de  la  Poblacitn  Civil”

La  labor de  invesflgaciSn  de  los ‘  de  Control”  tendr  que ser  —

forzosamente  muy expedita  y  oscaparn  a su control  elementos  peli
grosos.

1.334  RepatriacionesdePobJacinysuControl

Es  problema que  no ofrece  apreciables  dificultades  pero que  requiere
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Cierta  atericin.

Se  refiere a aquellos casos en que,  por efecto de una ofensivo propia,
quedan liberados, o no sometidos a las restrkciones que impone el despliegue de las
G,  U.s.  en contacto,  terrftoros  cuya poblacin  habia sido evacuada anteriormente
a  la Z.E

Por razones en parte similares a las citadas en las evacuaciones, es —

conveniente controlar este “reflujo”.  Dentro de las decisiones del  Mando, los ser
vicios  de “Control  de la  PoblaciiSn Civil”  ir&i  autorizando y dirigiendo ese retorno
a  sus hogares de los n&Jeos afectados, en forma ordenada y dosificada.

1,34  Justicia

Este aspecto de k  misi&  que se estudio ests (ntimamente relacionado
con  los anteriores.

Su campo se extiende primordialmente a la administmciSn  de  lust
cia  por tribunales militares o bajo jurisdiccin  miUtar,  para juzgar delitos comunes
contra  la seguridad, cometidos por la  pobkzciin civil  de la Z.E,  o elementos ¡nf fi—
trados.

,La  composicion de los tribunales y  los  procedimientos variaran seun se
halle  la Z.E.  en territorio  propio o enemigo ocupado.

L.4  CONTROL DE ZONAS AFECTADASPOR ARM6SNUCLEARES

1.41  Suaspecto

Se trata de un cometido para la satisfac6n  de una necesidad antes me
xistente.

Cabe  la duda de si esta misi&, debe ¡ntegrarse entre las asignadas al
Mando  Territorial.  Existen sin embargo para ello  tas siguientes razones principales:

—  Aunque se parto de la  hip&esis de que el  posible empleo de estas ar
mas se dirigir  a objetivos puramente militares,  ser  ¡mposNe evitar
que  sus efectos se extiendan en gran medida a la  poblacin  civil.

—  Los &ganos, elementos e ¡nstakciones que la Direccitn  General de
Proteccitn  Civil,  —u otra organizacn  similar en otro pai— tenga en
la  Z.E.,  pasaran a depender del Mando Territorial  al  igual que los —
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dem&  rganos  de la Administracfn  Civil.

—  El  Mando de la Z.E.  precisa conocer con urgencia la magnitud e im
portancia  de los ataques por si sus consecuencias. obUgan a una altera
cian  de la eecuci6n  de los planos logtsticos.  EJ crear un &gano mdc
pendiente de ¡nformccin  y control,  con la cantidad do medios que re

o                    o      o              o                  oquertria,no estaria 1ushf,cado cuando la organizacicn del  Mando Terri
tonal  puede llenar perfectamente esa funcin  en forma sencil la y  aco
ncmcc

1.42  Susexigencias                   /

Con  independencia de las medidas de tipo  pasivo, al  producirse un a
taque  ruclear  es preciso:

—  Asistir  baias y evacuarlas

—  Restablecer el  enlace

—  Determinar la radiacin  residual (inducida y  lluvia  radioactivo)  pa
ra  aislar zonas peligrosas

—  Comprobar la  importancia y oxtonsin  de los daios

—  Determinar el grado de efectividad de los &ganos, ¡nstalac iones e in
fraestructuras afectadas.

—  Combatir ¡ncendios

—  Restablecer comunicaciones o desviar el  trafico

—  Proporcionar suministros de emergencia

Descontaminar.

Se  trata  esencialmente en una palabra de

—  informar

—  aminorar efectos

—  restablecer la situcciSn

todo  lo cual afecta en distinto grado y forma a esta mfsin,  requiere un planecmien
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to  detallado  y  precisa unos medios de ejecuc!n  adecuados0

La  organízacitSn,  medios y ejecucin  propuestos  para  el  desarrollo  de
esta  misin  se detallan  en  el  Anexo  1.

1.5  COMETiDOSADICIONALESENAPOYO  DELAMIS IONDELALE.

1.51  Consideracionesgeneraks

Existen  una serie  de necesidades  o satisfacer  en  la  retaguardia  de  los
T.O.,  para  las  que  no hay rganos  o unidades  especrflcas  que  las cksctro1kn.

En  la  Doctrina  vigente  del  Ejrcito  de  Tierra se encomiendan,  en  for
ma  expltcfta  o  mplfcita,  al  Servicio  de  Etapas (denominado  Mando Territorial  en
este  estudio)  casi  todos  los cometidos  que  se consideran  a  continuaciSn.

Como  necesidades  adicionales  de  relieve  apreciable  cabe  considerar
las  siguientes:

—  Alojamiento  y atimentacn  de  tropas  en  transito  por la  LE.

—  Organizacin  y custodia  de  campos de  prisioneros0

—  Organizacin,  orden  y polfctci de  zonas  de  descanso  para  combatien
tes.

Formacion  de  Estadisticas  de:

—  Personal

—  Recursos

—  Instalaciones

—  Alojamientos.

Todos  los cometidos  citados,  encajan  en  el  marco de  las misiones que
se  hañ  ¡doanaUzando,

Podrta  argurnentarse  que,  con  las ya  propuestas  para ser asignadas  al
Mando  Territorial,  £ste  abarcarra  un número de  funciones  mayor que  el  aconsejable
para  lograr una eficacia  edecuada.



—  17  —

Sin  embargo la  afinidad  de  estos cometidos  adicionales  con  los antes
analizados  hace  que:

—  la  orgcnizacin  del  Mando Territorial  sea  la  ms  idnoa  para  desem
peñarlos.

—  se  logre  con  ello  la  mcxima economfa de  medios sin  perluicio  de  la  e
ficada.

—  se  libere  a  &ganos o  unidades  directamente  vinculados  al  apoyo  kg
fico  a  ios Ej&cifos,  de  ccmetidos  alenos  a  su funcin.

1.52  AlojamientoyAlimentacindeTropasenTransitoporlaZE0

Cometido  sencillo  que  no exige  sino ciertas  previsiones  y coordino—
C  !Ofl.

El  alojamiento  se  relaciono  cori  el  cometido  analizado  de  lnspeccin
y  Control  de  la  Administracin  CMI”  y con  el  de  Formaci&i  do  Estadtsticas”.

La  alimentacin  debe  coordinarse  con  los Servicios  de  Intendencia
de  la  Z.E.

Ambos  aspectos  se diferencicflparsu  amplitud  según so trate  de  peque
ños  n&kos  o grupos de  tropa  que  realizan  su  incorporaci’Sn o van  con  permiso,  ¿
bien  de  contingentes  importantes  o  Grandes  Unidades.

Para  los primeros,  se  establecer&  permanentemente  desitcs  de  tran
seuntes  en  puntos colectores  caracterrsticos,  como pueden  ser  los do  carnbo  de  red
ferrovkra  o  medio  de  transporte.

Para  los segundo,  lo ms  frecuente  ser  que  las necesidades  e  iimiten
a  la  alimentaci&  En este  caso  basta  con  recibir  la  necesark  ¡nformacicn  con  la
antelaci&  adecuada  y que  se ordene  paralelamente  la  cooperacin  requerida  al
Servicio  de  Intendencia.

En  cuanto  al  alojamiento  de  dichos  contingentes  de  importancia,  lo
normal  es que,  si  se requiere,  sea  por  plazos  muy  limitados,  y  ser  funcin  de  las
disponibilidades  de  locales  en  los puntos considerados.  Caso de  ser  insuficientes,
se  solicifart  la  cooperacin  del  Servicio  de  Intendencia  para  ci  montaje de  tien
das  de  campaña  que  complementen  a ser  posible;  los aloamientcs  disponibles.

En  cualquier  caso  que se  requiera  la  cooperacin  de  los Servicios  de
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Intendencia  para  los aspectos señalados,  stos  recibir&i  la  orden  a  travs  de  k  Jefa
tura  del  Servicio,  pero  la  responsabilidad  del  conjunto  del  cometido  recaer  en  el
escaIn  correspondiente  del  Mando  Territorial.

1.53  Organizacin,OrdenyPolleradeZonasdeDescansoparaCcmbationtes

En  los casos en que:

—  las  zonas  de  residencia  habitual  del  personal  de  los Ej&citos  se  hallen
muy aleladas  del  T.O.

—  cuando,  an  no dndose  la  anterior  circunstancia,  la  duraciSn  de  los
permisos tenga  que  ser reducida  por diversas razones,

ser  necesario  elegir  y organizar  estas zonas,  para  que el  combatiente  disfrute  del
esparcimiento  y descanso  que,  simplemente  por razones  del  mantenfrnknto  de  su  mo
ral,  la  vida  de  campaña  le  hace  acreedor.

En  realidad,  el  planeamiento  y direccin  de  estc  cometido  correr  a
cargo  de  la  12 Secci6n  de  E.M.  de  la  Z.E.,  dentro  de  las  instrucciones  del  Jefe  —

de  la  misma.  Tendrn  intervencin,  entre  otros,  los Sv,s.  de  Intendencia,  Propa
ganda,  Correos y  Religioso,  segGn las  instrucciones  que  para cHe reciban  a tros
de  los suyos respectivos.

El  escaIn  correspondiente  del  Mando Territorial  serS responsable:

de  la  coordinacin  y operacin  del  conjunto

del  orden  y policta  militar.  Estos le  es privativo  por entrar  en  sus
sienes  generales  y disponer  de  los medios adecuados  a ose cometido0

1.54   rganizacinyCustodiadeCamposdePrisionerosdeGuarra

Este  cometido  es una derivaciSn  ISgica  de  los generales  de seguridad
y  orden  y estS dirigido  al  apoyo  de  la  misiSn de  la  Z.E.  en  su funci6n  ogfstica  de
desembarazar  a  la  L.C. de cuanto  pueda  entorpecer  su m!si5n0

Por  otra  pode,  los prisioneros  podrn  aprovecharse,  dentro  de  las  es
tipulaciones  de  la  Convencn  de  Ginebra,  para  la  realizaciSn  de  trabajos  de  inte—
rs  militar  o Civil  en  la  Z.E.,  la  cual  normalmente  no  estarS sobrada  de  mario de —

obra  auxiliar.  Se consigue  ademas  con  ello  evitar  o disminuir  las  posibles moviliza
ciones  de mano de  obra  cvfl,  medida generalmente  impopular,  y una economta  de
medios  en  unidades  militares.
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Para  la organizacfn  y operacn  de  estos campos se  requerir  la  coo—
peracin  de distintos  Servicios,  siendo  los rns  importantes  los de  lneniero,  nten—
dencia  y Sanidad0  Dichos  servicios  rccibirn  las correspondiantes  rdenes  del  Man
do  de  la  Z.E.  a  travs  de  sus Mandos naturcks,  corilendo  a  cargo  del  escal&i  res
pectivo  del  Mando Territorial  la  coordinacin  del  conjunto  y  la responsabilidad  de
su  custodia.

1.55  FormocindeEstad7stf  cas.

Este  cometido  tiene  relacj3n  con  la  misin  de  “lnspeccin  y Control
de  la AdrninfstraciSn CfviP,  por cuanto  que  sus &ganos,  existentos  o creados—,
pueden  proporcionar  datos,  o auxiliar  en su  obtencin,  para  esta  labor..

Las  Estadticas  consideradas  sern  siempre valiosas  para  utflizarks  en
provecho  de  la  funcin  logfstica de  la ZE.,s  bien  su  importancia  ser  funcfn  de
las  posibilidades  de dicha  zona•

Las  Estadrstfcas de  Personal se refieren  a  todo  el  personal  civil  de  la
zona  potencklmente  movitizable  para  actividades  de  ¡nter&  militar,

Lcs  de  Recursos se  refieren  a  todos aquellos  agrtcolas,  cjancderos,  fo
restales  y mineros,  que  puedan  ser objeto  de  cxplotacin  local  por los Servicios  idS
neos  de  la  Z.E.,  para  la  contribucin  directa  al  apoyo  fogfstico dci  LO.  y,  en  —

ciertos  casos,  a  otros  T.O  o  Z.L

El  Mando Territorial  facilita  datos  y cuxilia  a  los Servicios  en  la  ex—
plotacin,  pero  la  materialidad  de  la  misma es responsabilidad  de  los rganos  espe
cializados  de  dichos  Servicios,  segn  instruccknes  recibidas  do!  Mando de  la  Z.L,
entre  las que  naturalmente  se  hallan  las  relativas  a  dejar  satisfechas  las  necesidades
mrnimas  de  la  poblaci&  civil.

Las  Estadtstíccis de  Instalaciones  se refieren  a  las d  tipo  industrial  —

principalmente,  y naves,  almacenes,  dep&ftos,  cuevas  y grutas  aptas  para  almace
naje.

Dado  el  gran  volumen d  los Servicios  de  la  Z.E0,  ser  normal que
tos  requieran la utiJizacin  de  talleres,  almacenes,  etc,  civiles,  como complemen
to  de  sus propios medios.

La  existencia  de  estadiflcas  con localizaciones  y caractertjcas,  fa
ciIitar  aprecíablemente  la  eleccin  y aprovechamiento  de  dichas  facWdadcs,

La  funcin  del  Mando Territorial  en  este  aspecto  quedarfa  limitada  a
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la  labor  estaditica  y a! auxilio  que  presto para la tramitacin  requerida.  El apro
vechamiento  y requisa correspondiente,  correrfa a cargo  de  los Servicios  que  las u—
tfl  icen,  dentro  da las  rdenes  que  reciban  y  bajo  las normas o instrucciones  que  a
tal  efecto  dicte  e!  Mando de  la  Z.E.

Las  Estadfsticas  de Alojamientos  estn  destinadas  a satisfacer  las ne
cesidades  del  personal  militar  en  transito  por la Z.E.  y  las de  la  poblac3n  civil  —

evacuada  do  las Zonas  de  Combate,

Para  el  personal  militar  se .rcquorirn  fundamentalmente  locales  habi
litados  a  tal  fin0

•Para  el  personal  evacuado  sara  proc so  recurnr  tamoen  a  censos de
posibilidades  de  alelamiento  en  las viviendas  del  propio  personal  civil  de  la  zona,
para  absorber  por ese  procedimiento  cuantos  evacuados  sea  posible.  Esto tiene  im
portando  por cuanto,  lunto  con  otras  posibilidades  de  alolamiento,  dar  la  capad
dad  de  absorci&  de  la  Z.E.  Con ello  se tcndrS pre’’ista la  capacidad  de  la  Z.E.
y  por cc:nsguiente,  preparada  la  evacuaciSn’a zonas  del  interior cuando  dicha  ca
pacidad  vaya  a verse  rebasada.



Capftulo2

ORGANIZACION

2,1  MANDODELÁZONADEETAPAS

2.1  1  Categorta

La  vigente  Doctrina  del Ejrcito de Tierra  establece que la Z9E, es—
tar  mandada  por un  Oficial  General  y al  hablar  de  los Mandos directamente  de
pendientes  del T.O., relaciona los de las Fs. Ts., Fs, Ns., Fs As y el de  la  Z.
E  Lo anterior,  —si no es  explfcitd  5r impltcitamente—, ¡mpiicc que el Mando de

1               1          1          • 6  .ta  Z.E.  es de  ia  msma categoria  que  los otros con  idenhca  suboranaclon.

Por  otra  parte  es  hgico  que  csf sea  por.

—  la  ¡mportancia  y proyeccin  de  la  fundacin  de  la  ZUE  como base
logfstica  del  T.O.

—  la  conveniencia  de  que  el  Mcr)do de  dicha  Zona  tenga  una  ¡erarquia
igual  a  la  de  los Jefes  de  las distintas  Fuerzas Armados,  para  evtc
posibles  presiones  en cuanto  a  prioridades  en  la  ejecucin  de  la  ma—
nkbra  Iogitica  se refiere.

2.12  Ej&citodeProcedencia

Si  por definicn  el  T.O.es  la  parte  del  Teatro do  la  Guerra  donde
combaten  fuerzas  de  Tierra,  Mar y Aire,  y su  Mando puede  ser ejercido  por un  Ge
neral  de  cualquiera  de  las mismas,  se desprende  que  el  Mando de  la  Z.E.,  Base Lo
gística  para  el  apoyo  de  los Tres Ej&citos,  puede  asf  mismo recaer  en  un Gerral
de  cualquiera  de  ellos.

La  eleccin  de  dicha  procedencia  ser  funcin  de diversos factores,
entre  los que  destacan:

—  CaracterTsticas  geogrficas  del  LO.  en general  y de  la  Z,E.  en  par
ticular.

—  Preponderancia  del  medio f1sico en  que  se desarrollan  ic)s transportes
de  apoyo  y reposicin.
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—  Proporcin’  de  las Fuerzas de cada  Ejrcito,  valorada  no solo  en el
aspecto  cuantitativo  sino tambi&  en  el  de  la  importancia  de  su con—
tribucin  a  la  misfn  estratgica  del  T. O.

—  Preparaclin  profesional  del  Mando a  designar  para  asta  funci&  aspe
cff;cc.                                            —

—  Prestigio  y condiciones  personales  del  mismo.

2.2  E.M.CONJUNTODELAZ.E,

2.21  Si en  lo relativo  al  Mando de  la  Z.E  cabe  una  eleccin  respecto  a  su  Pro
cedencia,  no se  considera  quepa  elecci&i  posible  en  cuanto  al  tipo  de  E.IVL que
dicha  zona  debe  tener,

2.22  En proporcn  variable,  la  Z.E.  tendr  que  apoyar  siempre a  rns  de  una Fuer
za  Armada sendo  lo mas normal que  sea  a  las tres.

El  apoyo  logtico  a  cada  una do  ellas,

—  reviste  caracteriticas  especfliccis

—  exige  medios  y abcstecimier)tos  especiales.

Pero  por otro  lado,  y por razones  de simplificacin  orgnica  princi
palmente,  se  hace  preciso  unificar  en  la  medida  posible  la  ejecucon  deh apoyo
gitico,  para evitar  una  innecesaria  proliferacfn  de  rganos  que,  sin facilitar  1a
maniobra,  dupliquen  funciones,  consuman ms  medios y compliquen  la  eecucEn
del  apoyo.

2.23  La experiencia  ha  demostrado que si  la  coordinacin  es  imprescindible  en  el
campo  operativo,  lo es tambn  tanto  o m& en  el  logtstfco,  toda  vez  que  1cs va
riantes  que  intervienen  en su desarrollo  pueden  ser  mayores que  en aqul.

Si  se considera  que  la  coordinacfn  de  los Servicks  es una  de  las
misiones  ms  destacada  de  la  fraccin  logí’stica de  un E.M.  y que  el  &gano que  —

nos  ocupa  cumple  una funcin  ¡nterejrcitos,  es evdente  que  su composicin  debe
responder  a  esa  exigencia.

2.24  Se desprende  de  lo antes  dicho  que,  ms  que  aconsejable,  es necqsario  que
el  E,M  dé  la  Z1E.  sea  Conjunto.
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Este  car&ter  ser  realmente  el  que  lo caracterice,  puesto  que,  dado
el  moderno concepto  del T. O.,  ser  normal que  en  el  mismo se  integren  fuerzas  de
diversos  parses,  lo cual  llevare  a  que  dicho  EM.  tenga  que  ser ast  mismo cornbina
dOe

-    En cuanto  a  Ja proporci&  de  miembros de  los distintos  Ejrcitos  que
han  de  integrarlo,  ser  variable  en  cada  caso  y su  eJeccin,  funci&  de  factores  —

similares  a  los cuatro  primeros señalados  en  2.12.

2.25  Orgartfzacin

El  E.M,  Conjunto de la Z1.E. tondr  las clskas  Secciones  de  los E.
M.s.  de las GU,s0 superiores, con la diferencia de que la 42 Seccin  (Logtstica)
ser  en  este  caso la ms  importante  dado el  car&ter  de la  funcf&) de  la  Z.E.

Sin  embargo, la  importancia y complejidad  de  cuanto  se relaciona
con  los asuntos civfles,  aconseja  la  constitucin  de  una 52 Seccin  (Asuntos Civi
les)  en  dicho  E.M.,  a semejanza de la orgarizada en Estados Unidos0

Dicha  Seccin  ¡ntegrada  por personal  especializado  permitir,  de  un
lado,  el  planeamiento  adecuado  de  estos problemas y de  otro,  el  necesario  aseso
ramiento  al  Mando en  asuntos no puramente  militares.

En  la  figura  1 se expone  un esquema de  como se  considera  debe  ser
la  organizacin  general  del  CG.  del  Mando de  la  Z.E.

2.3  ELORGANOUMANDOTERRITORIALDELAZ.E.”

2.31  GENERALIDADES

La  variedad  de  cometidos  analizados  en  el  Capftulo  1 para ser asumi
dos  por este  rgano,  requiere  una  organizaci&i  que satisfaga  plencrnent  e1 ejerci
cio  de  la  funcion.

Se  hace  preciso  para  ello:

—  unos  rganos  de direcci&i

—  unos &ganos  de  ejecucin

—  un  escalonamiento  del  mando que  facilite  su  ejercicio

—  un  sistema funcional  que,  teniendo  en  cuenta  la  ¡mportanck  de  ca—
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da  escaEn  constituido,  agrupe  cometidos  afines  para  lograr  una  per
fecta  coordfriacin  y una simpUficacin  orgnfca.

232  MANDO

Debe  ser de  categorfa  de  Oficial  General  con  igual  o superior  ¡erar
qufa  que  la  de  los Jefes  de  los Servicios  de  la  Z.E                      —

Respecto  al  Ejrcito  de  procedencia  pueden  aplicarse  consideraciones
simikres  a  las formuladas en  2.12  para  el  Mando de  la  Z,E0

Puede  ser  por consiguiente  de  cualquiera  de  los tres  Ejrcitos0.

2.33  ES1ADOMAYOR

Las  Jefaturas  de  Servicios  de  la  Z.E.,  directamente  dependientes  del
Mando  do dicha  zona,  cuentan  como &gcinosauxiflares  con  Planas  Mayores.

Cabrfa  deducir  que,  si  el  General  Jefe  del  Mando Territorial  esta  a
igual  nivel  de  dependencki  que  las Jefaturas  de Servicio,  el  rgao  que  le auxilie
en  el  desarrollo  de  sus misiones deberia  ser similar  en  razon  a  un crgterio organico
consecuente.

Sin  emargo,  si se considera  la  variedad,  importancia  y repercusin
de  la  misi&i del  Mando Territorial  en  la  maniobra  logtstica  del  LO0,  se  deduce  —

la  necesidad  de  que  su *rgano  auxiliar  esta  ¡ritegrado  parcialmente  por elementos
con  una  prepcrcchn  profesional  superior  a  la  especflica  de  los de  una de  las Armas
o  Servicks,  o sea  por  oficiales  de  E.M.

Lo  anterior  puede  justificarse  por  tres  importantes  exigencias  de  la  —

func  in:

—  capacidad  de  organizacin  (asuntos  civiles)

—  necesidades  de  informacin  y contraespionaje

—  planeamiento  y coordinaci&  de  todas  las actividades  relacionadas
con  la  seguridad.

Sin  embargo,  y considerando  que  en  guerra  las necesidades  de  oficia
les  de  EM.  se  multiplican  por la  movilizac&  de  nuevas  G.U.s0  y la  organiza—
cien  de  E.M.s.  para  servir  a  escalones  elevados,  se  impone una  ponderacin  en  la
creacion  y dotacion  de  E.M.s.
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En  el  caso  que se  estudio,  las  necesidades  son  miif mas  por:

—  No  considerarse  imprescindible  la  existencia  de  un EIM.  m& que  en
el  escalan  ms  elevado  del  Mando Terrtorial,  &gano do dfreccin  —

por  excelencia,

No  requorirse  en su  composkin  ms  que  un número  Umitado de  ofcia
les  de  EM.  para  dirigir  las actividades  fundamentales.

No  ser  probable  que  nuestras  fuerzas  armadas se vean  empeñadas  en  —

caso  de  conf Ucto en  ms  de  dos Z.O,  con  plena  responsabilidad  en
tre  las mismas,

En  la  figura  2 se expone  el  esquema  de  organizaciin  del  E,M,  del  —

Mando  TerritoriaL

En  dicha  organizacin  se  ha tratado  de  agrupar,  dentro  de  las distin
tas  secciones,  los cometidos  que  por su afinidad  se  prestan  a  un plafleamiento  y di—
recc  ¡n  un if¡cada.

Respecto  al  Ejrcito  de  procedencia  de  los componentes  de oste  E.M.,
no  se  pueda  establecer  una norma fija  puesto que  intervienen  simfkres  variables  a
las  señaladas  para  la  eleccin  del  mando de  oste  &gano.

Sin  embargo,  en su  elecci&i  se deber  tener  en  cuenta:

—  la  necesidad  de  representantes  de  los Ej&rcitos de  Mar y Aire  por las
.       .o#      •  IIrazones  expuestas  al  analizar  la  mision  seguridad

—  la  necesidad  de representantés  del  Ejército  de  Tierra por  su  especiali
zacion  en  las acciones  contra  guerrilleros.

•0Ello  le  dora  un caracter,  aunque  sea  en  un grado  elemental,  oo  E,M.
Conjunto.

Se  comprende  que  en  un  T. O.,  en  el  que  normalmente se  ¡ntegrarn
fuerzas  de  m& de  un  pars,  dicho  E0M.  tomare  el  ccr&ter  de  combinado.

2.34  ORGANOSDEEJECUCION

2.341  Generalidades

No  se considerara  preciso  insistir  sobre  las necesidades  de  un escalo—
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namiento del  Mando para permitir el  adecuado ejercicio  de &te0  Cabe añadir ni
camente que,  asr como en las unidades combatientes y de servicios,  la  cadena de
mando  so enkza  sucesivamente de una unidad a otra en orden de creciente,  en el
rgano  que  nos ocupa se considera ms  aconsejable que dicha sucesin  se produzca
por  responsabflidades de zonas de extensin  de creciente.

Lo  anterior se justifica  por las peculiares caractcrtsticas y misiones
de  éste rgano  que actúa fundamentalmente en cometidos heterogneos desarrolla
dos dentro do un espdcio geo;rfico  determinado0

2,342  DivisicnTerritcrial

El  escalonamiento del  mando bajo el aspecto territorial  podrta tener
diversas soluciones,  Sin embargo’, del anRsis  del cometido “inspoccicn  y Control
de  la Adrninistracn  Civil”,  se deduce la conveniencia de aprovechar la extructu
rackn  gecgrfica  de la Adrninistracin  CMI  en el grado que sea posible y con las
necesarias adaptaciones en su caso, toda vez que ello  faciUtcr  notablemente el
ejerckio  do la funcin.

Este criterio  esta por otra parto recogido en la  Doctrina del Ej&cito
1‘de  Tierra cuando, al  haolar de un escalon del organo comparable al  propuesto, di

ce  que se seguir  en lo posible en su de1imitacin  la demarcacin  civil.       —

En este orden de ideas parece aconsejable establecer como escalan
b&ico  fundamental, el  que ejerza la jurisdiccin  sobre unazona coincidente con
los  lrmites de una provincia o divisiSn similar en territorio  aliado u ocupado ci —

enemigo.

Naturalmente lo anterior constituye una norma general flexible,  ya
que  tanto los lfmites con la Zona del  Interior y  Zona de Combate, como otras dr

cunstancias derivadas de la situacin,  pueden ¡mponer en ocasiones alteraciones
o  este criterio.

Ahora  bien,  considerando, no ya el nGmero de provincias que con
tendrfa  la Z.E.  de un LO.,  sino simplemente las de una LO.,  el nmero  de las
divisiones ser  en ocasiones tal,  que rebasarfa probablemente la capccdad fíica
de  un solo mando para dirigir  las actividades de todas ellos en forma eficaz.

Se  hace pues aconsejablé- establecer otra divisi&i  superior —menciona
da  asf mismo por la citada Doctrina—, que,  agrupando un ciei’o  nrnero de divisio
nes provinciales permita a la  Jefatura del  Mando Territorial ejercer su funcin  en
forma adecuada.

Complementando el sistema descro,  conviene astrnismo establecer unos
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escalones  auxfliares,  muy Umitados en su composkicn,  de los escalones  b&icos.

Ello  se  justifica  por  la dificultad  de satisfacer una funcin  tan com—
plela,  en forma centralizada,  desde  un solo rgcno  provincial.  Podrfcn servir  de
base  paro  esta  subdivfsin  los partidos  judiciales  u organizaciSn  similar sin  excluir
zonas  o  poblaciones  dentro de  ellos que,  por su importancia  o circunstancias, Íus
tifiquen  por si  mismas ci  establecimiento  de  ese  escalan  elemental  del  Mando Terri
tonal.  En la  figura  3 se expone un esquema de la divisin  territorial  apuntada.

Resumiendo  lo anterior,  los rgcinos  de  ejecucn  del  Mando Territo
rial  se cstructurartan  en  tres  escalones  con la  1urisdiccion,dependencia  y denomina
cicn  que siguen:

—  Sub—Sector del  Mando Territorial:

—  Dependencia:  Sector  del  Mando Territorial

—  Jurisdiccin:  Partido  judicial  o &ea  singular  del  mismo

—  Sector  del  Mando Territorial:

—  Dependencia:  Zona  del  Mando Territorial

e     e     e#                                                 o             ‘e
—  Jurisdiccion:  Sub—sectores del  Sector  integrados  en sus  u

mites,  los que  como norma general  comprendern  lcs po
liicos  de  una  provincia.

—  Zona  del  Mando Territorial:

—  Dependencia:  Jefatura  del  Mando Territorial

—  Jurfsdiccin:  Sectores  de  la  zona  integrados  en  sus Irmi—
tes,  El número de  stos  ser  variable,  si  bien,  para  faci
litar  su  control,  no convendr  sea  superior  a  cinco,

En  las figuras 4  y 5 puede  apreciarse  la  organizacin  antedicha  y  la
estructurocin  de  las  Planas Mayores de  cada  escalan.

2.35  ZonasdeDespliegueLogrsticoydeG.Us.enlaLE0

La  estructuraci6n-zoncl  del  Mando Territorial  se ha realizado  en  for—
#ema  generica.
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Mando  Territorial

Jefatura  de  Zona

Sc.Adm.civily
As.Economicos

1  r
iflrormacon  y

Op  aciones

Medios  de  EICCUCi&

(1)  Las distintas  secciones  desarrollan  cometidos similares  a  los que,  balo  el  mismo tflulo  se
señalan  en  la  F9.  2,  para  el  E.M.  de  k  Jefatura del  Mando  TerritoriaL

El número y especializaci6n  de  los componentes  de  las distintas  Pianas  Mayores,
aunque  variable  se hallare en proporci& a  la  importancia  del  escaln

¡(1)

Sc.Personal    Sca lnformac,     Sc.Operccns Sc0Adrncy   Sc0P9blacn

..y,.As°!‘c:v

Medios  de  Ejecucin di
rectamente  dependientes

de  la  ZQna

(1)

. Mando  Territorial

Jefatura  deSector

Sc.Personal  y
Admfrhfrac.

(1)

Sec.lnformac.

Ope
SCa  Poblacf&’

cvfl

Medios  de  Ejecucin  di
rectamente  dependientes

del Sector

Mando  Territorial
Jefaf  ura del  Sub—Sector

(1)

Mcim!nlsjraclon
Poblacion civil

(1)

Adm  cvily
ASa Econorncos

Figura5.—  Esuemc de estructuracin de las Planas Mayores de los escalones de ejecu—
cion del Mando Territorial.
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Hay  que considerar sin embargo ciertos aspectos particulares de la  u
risdiccin  territoral  que,  por prestarse a una equfvoca delimitacfcn de responsabi
lidades pueden entorpecer la funcin,

Se refiere  lo anterior a la existencia en la Z.E.,  de Zonas de desp!ie
gue  de G.U.s.  en reserva, Bases Navales y Aireas,  Areas de Mantenimiento y Cn
tros  Logfsticos, todos los cuales,  por definici&i,  son responsables de la seguridad de
sus unidades, &ganos y zonas en que se hallan,

En el apartado 1.224 de la  Misin  Seguridad, se ha analizado este —

problema y propuesto su soluciSn en ese aspecto,  En lo que respecta a las Bases No
vales  o Mreas  permanentes no caben duplicidades de competencias ¡urisdiccionales
en  lo relativo  a las demcs misiones del Mando Territorial0  No ocurre lo mismo con
las  zonas de despliegue logfstico y de G.U,,

En estos casos puede recurrirse a una delegacin  de funciones0  Las
aludidas zonas tendrn  asr un car&ter  similar al  de los Sub—sectores, en cuanto a
su funci&i  en el marco de las misiones asignadas al  Mando Territorial se refiere.

Lo  que srser  necesario para complementar lo anterior,  es el  propor
cionar  a esos mandos delegados los elementos especializados precisos para que las
misiones asignadas al  Mando Territorial  tengan un car&ter  unitario  y coordinado en
toda  la Z,E.  En una palabra,  a esos Sub—sectores constituidos en les citadas zonas
de  despUegue se les apoyar  con una Plana Mayor similar a ks  de los Sub—sectores
del  Mando Territorial,

Dichos Sub—sectores especiales, dependern:

—  de sus Mandos naturales en lo que concierne a su nisZ&  especiica

—  del  Mando Territorial  en lo relativo  a las funciones propias de este
org ano,



Ccpttulo3

LOSMEDIOS

3.1  GENERAUDADES

Del  anUsfs  de  los cometidos y de la organizacicSn, realizado en an
teriores  caprtulos, se desprende la  necesidad  de que  el  Mando Territorial cuente:

—  con  unidades para combatir las guerrfllas,  para prevenir y reprimir
actividades  subversivas y sabotales, para mantener ci  orden,  preve
nir  la comisitSn de delitos comunes, y  para custodiar campos de con—
centracin  y de prisioneros,

—  con rganos  de importancia variable,  constituidos en unidades, para
la  dreccin  y desarrollo de los cometidos del M0T, en los distintcs es
calones.

—  con equipos especializados para el  apoyo,  en su caso, de los &ganos
antes citados.

3.2  MEDIOSPARAIWNTENERLfSEGURIDADYELORDEN

3.2  Seguridad

Para la  lucha contra guerrilleros en sus distintas actividades, serequ
riran  fundamentalmente unidades tipo  Batallon de infanteria que,  en proporccn va—

.           •                                        II        II
riable  segun la srtuacion, se asignaran al  mando de cada  Zona  por la Jefatura aei
Mando Territorial de la Z.E.  Los Jefes de Zona distribuirn  a su vez ciichos medios
entre  los Sectores balo su dependencia, con arreglo a los planes que formulen para
el  cumplimiento de su miskn.

Cuando la situacin  lo aconseje, ser  conveniente .csi mismo reforzar
las  citadas unidades con algunos medios blindados ligeros.

Como complemento de las Fuerzas de Infanterra, ser  preciso contar
con:

—  Medios auto para motorizar una fraccin  de las mismas al  objeto de
contar  con reservas mviles  que puedan intervenir  con rapidez donde
surja  la necesidad.
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—  Medios  areos  ligeros,  esencialmente  helicpteros,  parc:

—  acciones  de  reconocimiento

—  transporte  de  destacamentos  o  pequeñas  unidades  que  per
mitan,  en  combinacin  con  acciones  de superfice,  el
cerco  y aniquilamiento  de  partidas  do guerrilleros  en ca

sos  en  que,  por las condiciones  de  la  zona,  una  gran  ra
pidez  sea  esencial  para  impedir  la  dispers&  y oculta—
cian  de  los elementos  de  dichas  partidas.

—  acciones  de  fuego  en  apoyo  de  la  accin  de  las unidades
de  Infanteria.

3.22  Orden

Se  requerirn  en número  variable  unidades  de  Policía  Militar  asigna
das  en  forma similar  a  la señalada  para  los Batallones de  infcnterra0

En  teriltorios  propios o  aliados  scr  aconsejable  mantoner  las fuerzas
civiles  de  policra  y seguridad  urbano y rural  organizadas  en  tiempo do  paz.  Estas
fuerzas,  bajo  la  dependencia  del  escalan  correspondiente  del  Manco  Territorial,
sern  un valioso  auxiliar  para  el  mantenimiento  del  orden,  prevon!r y reprimir  ac
tos  subversivos,  sabotajes,  y delitos  córnunes y  para  el  control  de  la  poblacin  ci
vil.  Permitir  por otra  parte  una apreciable  conornfade medios por cuanto,  la  es

•       .#            o                                           —   o                                                  °‘•pectalizacion  de  dichas  fuerzas  y  su conocimiento  de  la  zona  y su  paoaccn,  haran
precisos  menos efectivos  que  los requeridos  para  los mismos cometidos  por fuerzas  mi
litares.

En  este  cometido  de  mantenimiento  del  orden  se  incluye  la  custodie
de  campas de  concentracin  y de  prisioneros.

3.3  ORGANOSDEDIRECCIONYDESARROLLO

Estos rganos  son  los que  en  realidad  ejercertari  la  diroccin,  desa
rrollo  y  eecucn  de  las  misiones delMando  Territorial  en  los distintos  escalones

o        o                •                                              II            •       •Itejecutivos  considerados  en  el  Capitulo  3  Organizccion

fi      •     u
El  hecho  de  denominar  a  estos organos  Unidades  so deriva  de  la  con

veniencia  de:

—  seguir  un criterio  orgnico  de  composícin  uniforme y b&ica  para  ca
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-                                   opda  escaion consicerado.

—  hacer ms  expedito el  clcuk  de  necesidades al  evitar tener  que  es—
tudiar  en cada caso la composcin  de estos &ganos.

—  facilitar  k  enseñanza y preparacSn de los elementos integrantes, no
solo  en las funciones especicas  de cada miembro sino en e1 impres
crndvble traoa1o en equipo por la  relacion e rnf!uencia reciproca de
los distintos cometidos.

Estas unidades podrtan donominarse “Unidad de Zona”,  “Unidad de
Sector”  y  “Unidad de Sub—Sector” por simflituda!  escc!n  de eecucin  al  que sfr
ven..  Estari’cn integradas por:

el  Jefo del  &gano de eÍecucn  del  escalan equivalente del  Mando
Territorial.

una  Plana Mayor, &gano auxiliar  del  citado Jefe,  con una organi—
zcciori  igual o similar a la  propuesta en la figura 5

—  un grupo de especialistas para los cometidos de ¡ntervencitn o elecu
cian de asuntos civiles.

3.4  EQUiPOSDEESPECIALISTAS

La  especiaIizacin  de estos equipos o parte integrante  de los mismos,
se circunscribe a la rekcionada  con los Asuntos Civiles.  Por consiguknte,  sus co
metidos se relacionarfan con el control de funciones de tipo gubernativo econmi
co,  de servicios públicos y otras especiales corno propaganda o inforrnaci&  píbIi-.
ca  y poblaci&  evacuada.

La  constituciSn de estos equipos no responde a la  idea da ingracin
normal  en un esccln  determinado, sino a la de refuerzo de dichos escaIone cuan
do  se requiera.

Tampoco implica ese refuerzo el  que se realice con un equipo com
pleto,  sino que la  asignacin  puede ser parcial y  podr  tener ademas el  carcter
de  temporal si desaparecen las causas que. accnsecrcn el refuerzo0

El  nGrnero de especialistas que ¡ntegren esos equipos sor  variable y
su  asignacin  la realizar  la  Jefatura del  Mardo Territorial  de la LE.



3.5  En general,  el  número y tipo  de unidades  y medios de  combate,  ast  como a  campo
sic  ion,  tipo  y nmero  de &gonos auxiliares  y de  control  de  los asuntos civiles  y
dem&  integrados  en  la  funci&i,  estar  fnfluoncado  por:

—  el  carcter  de  territorio  propio u ocupado

—  extensin  territorial

—  densidad  de  poblachSn

—  tendencias  poltticas  de  la  misma

—  importancia  de  la  ¡nfraestructurci ¡ndustrial  y de  comunicaciones

—  eficacia  de  los rganos  de  administracn  civil  o pasibilidades  de  su
reconstituc  in
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CONCLUSIONES

Del  cnlisis. de  la  funi&i  y  los cometidos  que  la  integran,  la  organi
zacion  que  la satisface  y  los medios que  la  posibilitan,  segn  se  propone en  el  es
tudio  realizado  se deducen  las siguientes ConCluSiOnes

4.01  La diversidad  y complejidad  de  los problemas existentes  en  la retaguardia  de  un
O,  exige  una dfvisiSn  y especializacin  de  funciones.

4.02  La decsiva  ¡mportancfa  de  la  misn  estraigco  del  LO.,  con sus  ¡ndivisibles  —

componentes  operativa  y  logfstfca,  aconsejan  liberar  al  Mcndo  de  la  eecuci&i  de
funciones  que  no sean  las directa  y especflicarnente  relacionadas  con  dickci rnisi&t..

4,03  La funcin  dirigida  a  resolver  los problemas del  gobierio  de  la  retcucrdio  d  un

O.,  reune  las caractertstkas  ttpkas  citadas  en  el  4.02

4.04  Los problemas de  seguridad  ¡urisdiccionales  y de gobierno  del  territorio  que  consti
tuye  la  retaguardia  o Z.E.de  un T. O.,  estn  relacionados  de  tal  forma que  aco
sean  una  unidad  de  direccion  y eecuc  ion, para  asegurar  la  eficacia  en  la  func ion
y  lograr  paralelamente  una simplificacin  orçjnica  y una  economta  de  medios0

4.05  La inevitable  faceta  poirtica  de  las actuales  guerras,  su  truduccin  en  actividades
de  guerrillas,  subversin  y sabotajes  en  tas retaguardias  de  los T. O,  y  la seria  ame
naza  potencial  o actual  que  ello  supone  para  la  maniobra  logitica,  y  en  conse
cuencia  es1-ratgica—,  ¿el  T,O,  exige  conceder  a  la seguridad  una  atencl&i,  y ga
rantizarla  con  una organizacion  y unos medios,  en  consonancia  con  la  rrascenden
cia  de  esta  misin,                                             —

4,06  La estabilidad  y el  orden  econmico—social  de  la  poblacfSn  civil  de  la  Z.E,  y de
la  evacuada  a  la  misma,  contribuye  directa  o  indirectamente  al  apoyo  de  la  rnisfn
del  LO.

4.07  Los &ganos  y medios de  la  Administracitn  Civil  establecidos  en  el  territorio  de  la
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LE.,  adecuadamente dirigidos  y controlados, sertSn un valioso auxiliar  para el go
bierno  militar  de dicha zona y para la direccin  de los asuntos civiles0  El mante
ner  en lo  posible los lfmites jurisdiccionales territoriales propios de dicha Adminis
tracin,  facititar  en mayor grado el  gobierno de la zona0

En territorios ocupados al  enemigo, se tratar  en consecuencia de re
constituir  los aludidos 6rgános en la medida ms  amplia que la situacin  permita0

4.08  Al Mando Territorial deben conf ¡arsele adecuados poderes legislativos,  elecutivos
y  judiciales sobre la pobkcin  de la Z.E.,  en el  grado que el  Mando estime nece
sorio  en funcin  de la situacin.                                   —

4,09  La dobk  y transcendente repercusin  que los ataques nucleares puede tener sobre
los  planes logrsflcos y  la  pobkcn  civil,  aconsejan la  previa y detallada organ
zacin  del control de daños en &eas afectadas por dichos ataques, a Fin de redu
cir  sus consecuencias y restablecer la situaci&) en los menores plazos posibles.La
certidumbre de que dichos ataques afectaran siempre y en proporcn  considerable
a  personas y bienes civiles,  hace del  Mando Territorial  un &gano id6neo para or
ganizar  y  ejecutar dicho controL

4,10  El Mando Territorial,  en su calidad de &gano de apoyo a la  misiiSn del  LO0  y  por
los  peculiares cometidos que desarrolla, ost  en condiciones de contribuir al  esfuer
zo  de guerra, auxiliando en la explotacin  de recursos, aprovechamiento de insta
lociones y movilizac.in  de mano de obra de la Z.E.

e  le       •            1   -             O         •       1 !            •?  O4.11  La variedad y especializacion de los cometidos cuya asignacion ci  ivcndo  iornto—
rial  se propone, exige:

e                                           1         I#       .•
—  la  constitucion de un EM.  en e  escaion mas elevado

—  la  organizaci&  de unidades4rganos tipo,  de constitucin  proporcio
nada al  escal&  de ejecuci&i  correspondiente, en las que se integre
personal especializado en los cometidos fundamentales

—  la  organizaci6n de equipos especializados para reforzar, en su caso,
las  citadas unidades.

4.12  La extensin  geogrfica  y el  volumen de fuerzas que supone el  moderno concepto
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de  T0 O.  —confirmado en  e!  caso  de  m& reflevo  por  la organizacin  del  mando de
la  NATO en  e!  T.O  europeo— descarlan  pr&flcamente  en  el  que  a  nuestra  naci&i
se  le  confiero  la  total  responsabilidad  de  la  seguridad  y gobierno  de  la  retaguardia

•1                          del  .O.  do  una coaliccion.

Por  consiguiente,  tanto  en  e! caso  de  la  participac!n  da  España en
un  conflicto  como aliada  de  ¿tras  naciones,  como en  el  de  que se  vea  envuelta  en
una  guerra  sin alianzas,  nuestros Ejrctos  Urnitar&  con  ms  probabflidad su actua
cian  e  ¡ntegrar&  las fuerzas  de  una  —o tal  vez  dos— Zona  de  Operaciones.

En  consecuencia,  el  estudio  y concepch5n  de

1           .#        t#          II         •     .1       1            fi
—  ta  funcion  dci  organo  Mando  Torritorici  de  ia  Z0E.0

—  la  organizacin  requerida  para  su desarrollo,  y

—  los  medios que  han de  hacerla  factible

an  cuando  se de  aplicacn  a  la  Z.E,  de  un T.O.,  se  ha  enfocado  primordfal.men
te  teniendo  siempre  presente  que  esa aplicacin  de  nuestro  caso  se  materializare  —

con  mts  probabilidad  en  la  Zona  de  Etapas de  una  Z.O.,  como parte  ¡ntegrante  o
no  de  un LO.



Capttulo5

LASEGURIDADYJURISDICCIONTERRITORIALENLARETAGUARDIADELOS
TEATROSDEOPERACIONES”

PROYECTODEDOCTR1NA

El  siguiente  proyecto,  basado en  el  estudio  realizado,  persigue  con
tribuir  a  uno de  los aspectos  integrantes  de  lo que  pudiera  ser  una  Doctrina  para  el
empleo  de  las Fuerzas  Armadas,  en  la  parte  relativa  a  la  organizacin  de  un Tea-’
tro  de  Operaciones.

  El Teatro de  Operaciones  es  la  parte  del  teatro  d  guerra,  donde  fuer
zas  de  Tierra,  Mar y Aire,  bajo  un mando ncc,  realizan  ccc ¡ones,
ais  ladas  o conjuntas,  con  un mismo fin  estratgico”.

a  •  ..  e  e  e  e  e-  e  e  •  •  .  e  -.  .  e  .  •  e  e  e  •  e  •  •  .  •  e  •  e  o  e  •  o  •  o  e  e  •  .  o  o

‘.........  El  T.O.  estart  integrado  por:

a.  Un Mando del  LO.

b.  Un Jefe  de  las FuerzasTerrestres,

c  Un Jefe de las Fuerzas  Navales.

d  Un ¡efe de  las Fuerzas Arecis.

e.  Un Jefe de  la Zona de  Etapas del  T.O.

f,  Fuerzas  Terrestres,  Navales  yA&eas  del  LO.

g.  Organos  y Servicios  de  la  LE.”.

e.....  o...,,  o.  •.o....e  •  e  e  e  u  •  e  o  •  .  eco.  o  e  CCOO

  El LO.  se divide  normalmente  en  et  sentido  de  la  profundidad  en  dos
zonas:
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—  Zona  de Combate, en  la  que fundamentalmente  despliegan  las  Gran
des Unidades de  accin  terrestre.

—  Zona  de Etapas, en la que se ¡ntegra  primordialmente la  Base Logts—
tica  del  T0 O.  Puede contener asf mismo dicha zona,  bases navales
y  areas y Grandes Unidades de reserva del  T0 Os”.

e  e  e  •  e  3  e  1  •  •  a  e  e  e  e  •  •  .  a  a  •  •  •  .  e  e  e  e  a  e  e  O  O  O-  e  O  O  O  O  O  O  •

“           En los casos en que  por razones de

gran  volumen de  fuerzas

—  dilatada  extensin  superficial

—  existencia  de  individualidades  geogrficas,

el  ejercicio  del  Mando se dificulte,  el  T.O.  puede dividrse  total  o
parcialmente  en  Zonas de  Operaciones.”

e  e  •  •  •  a  e  •  e  •  •  e  e  a  •  a  e  e  .  a  •  a  e  e  •  .  .  •  a  a  e  e  O  •  O  •  e  O  •  •  •  •  •

‘s.e.,e•ea  ZonadeOperaciones.

o. Zona de operaciones  es aquella  parte de un T.O, con individuali
dad  geo—estratgica,  en la que, balo un Mando nico,  despliegan
fuerzas  de  mas de  un Ejercito  y la  organi-zaclon  logistica  que  las a—
poya.

b.  La divisi5n  territorial  y  la orgciizacin  del  mando en  una  ZO.  es
bsicamente  la  misma que  en  el  T.O.  El Jefe  de  la  Z00.  estar  —

auxiliado  por un E.M.  Conlur)to.

c0  El Jefe  de  la  Z,09  esta  directamente  subordinado  al  Jefe  del  T000
Los  Jefes  de  las distintas  fuerzas  armadas  de  la  Z.)0,  yel  de su  Z0
E.,  dependen  operativamente  del  Jefe  de  la  Z.  0  y t&nicamente
de  los Jefes  de  ¡gual  car&ter  del  LO.”

Oseol  ObOSS  •  e  e•a••  •lIae•.e•e    •  o  e  •  ea  e  a  •  i

  En casos de conflictos limitados, en que las  caractertst4ccls de  lazo
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na  de  despliegue  y el  volumen de  fuerzas  no  justifque  otra  organiza
cian  que  la  de  zona  de  operaciones,  asta  se  hcHar  bajo  la  depen
dencia  directa  del  Mando Supremos.

•   . .  •ss,.  a  •  •  •  Se  •  •  .  ••••  a  a  a  •  e  •  se  *  o  co..  c  o  •  •  a.  O

“........   Por razones  de  profundidad,  la  Z,E.  podrs  divK!Irso en  dos o  tres —
Secciones  longitudinales  con  los nombres de  Secd&i  avanzada,  Sea
cian  intermedio  y Seccin  de  retaguardia.

Por  razones  de  extonskn,  podre dividirse  en  Sub—Zonas normales al
lfmite  anterior  de  la  Z.E,”

•  .   • .  -.  .  .  •  .  .  .  a  5  5  5  5  5  5  •  5  5  5  1  5  5  5  5  •  •  •  O  O  5  0  0  0  0  0  •  5  1  5  5

“.........  Cuando  la  Zona  de  Combate  limite  a  vanguardia con ura  frontera  na
cional  o la  ¡ncluyaen  sus Itmites, podre  prescfndirseexcepckflalme.
te —por razones  politicas  sobre  todo— de  la  organzac8on  de  la  Z.E,
En este caso, su funcin la asumirS la  Zona  del  Interior  mediante  una
organizacin  logfstica  que  reuna  similares caracteriticcs  a  la  de  una

1  5  •  5  0  •  o  5  5  5  •  e  a  •  •  a  •  0  •  O  •  O  -.  e  1.  5  5  •  •  5  5  •  •  .  •  .  .

1...,,....   El Mando de la Z.E. recaer en un Ofical General de cudqwera

de  los tres  EIrcitos.  Su categorra se equipararS  a  la  de  los Jefes  de
las  distintas  Fuerzas Armadas del  LO.

Dicho  Mando estarS  auxiliado  por un Cuartel Goeal,  !ntegrado  vGr

los  Jefes  de  los Servicios  y del  Mando Territorial  de  la  ZE,  y  por
un Estado Mayor Conjunto”.

•   • •  O   0  5•  O  •  0  5  *  5  0  5  5  0  5  5  •  OS.  5  *  5  5  lO  5  •  O  O  *  O  o  e  o  a  .  

  !vandoTerritorial.

a.  El “Mando Territorial” es el rgano  en  el que el  Jefe  de  la  Z.E.  de
lego  la seguridad,  la  ¡urisdicci&  territorial  y gobierno  militar,  y la
direccfn  de  los asuntos civiles  de  la  Z.E.
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b.  El Mando Territorial  tiene  como misin:

—  Garantizar  1a seguridad  de  la  Z.E0  contra  acciones  de
guerrilleros,  saboteadores  y actividades  subversivas.

Controlar  o  ¡ntervenir  la  adminstracn  civil,  en  e1 gra
do  que  la  situaci&i  imponga.

—  Preparar  y mantener  estadrsHcas  de  personal,  recursos e
instalaciones0.

—  Ejercer  el  gobierno  de  la  zona  mediante  los poderes  le
gislativos, ejecutivos y judiciales que el Mando  determí

nc.

—  Organizar y custodiar  campos de  prisioneros0

—  Organizar  y  mantener  el  orden  y policta  do  las zonas de
descanso  parc  combatientes.

—  Organizar  ci  alojamiento  y aUmentacfn  do  las tropas  en
transito.

—  Ejercer  ci  control  de  ias  zonas  afectadas  por  ataques
cI eares

c.  OrganodeDirecci&

El  rgcno  de  direccin  il  constituye;

—  el  General  Jefe  de!  Mando Territorial  de  iC Z0E0

—  el Estado Mayor de dicho  Mando0

El  General  Jefe  puede  proceder  de  uno de  los tres  E&citos0  Entre
los  miembros del  E.M.  y ccn  independencia  de  su composkín,  exs
tira  uno o  ms  representantes  de  cada  Ej&cito0

d.  OrganosdeEjecucin

Estn  constituidos  por:

—  Zonas del  Mando  Territorial.  Con  dependencia  directa
del  General  Jefe  del  Mando TerritoriaL
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—  Sectores  del  Mando Territorial.  Son  los rgciios  integran
fes  de  las zonas0

Sub—Sectores del  ¡viando Territorial0  Son los &ganos  que
integran  total  o  parcialmente  ks  Sectores,..

—  Tropas del  Mando Territorial.

Fuerzas  civiles  de  policta  y seguridad  de  la  zona.

—  Organos  de  la  adrninistracfn  civiL

-        —  Personal  civil  militarizado  eventual  o permanentemente.

La  constitucin  de  las Zonas  tendr  car&ter  eventual.  Se organiza—
rn  cuando  el  numero de  sectores  lo aconsee0

Para  la  constftucin  y de!imitacin  de  los Sectores  se  tomaran como
base,  siempre  que  las cfrcunstancks  lo permitan,  las demarcaciones
provinciales  civiles0



ANEXO1

CONTROLDEZONASAFECTADASPOR ARMASNUCLEARES

“ORGANIZACJON,MEDIOSYEJECUCiQNÉI

1 •  Definida la func&,,  sus aspectos,  exigencias  y dependencia del  sistema  para  el  con
trol  de  referencia,  se expone  en  este  Anexo  los medios,  organizacfn  y ejecucin  —

requeridos  para  el  desarrollo  de  esta  misi&1 del  Mando  Territorial0  El hecho  de  con
siderarse  los medios en  primer lugar  se debe  a  su car&ter  eventual  y  la  influencia  —

que  su  Iocalizacin  puede  ejercer  sobre  la  organizacin

n

2.  LOSMED1OS

2.1  Las dos tendenck3s existentes ms  definidas  respecto  a  los medios para  ejecutar
esta  misin,  estn  mantenidas  por Francia  y Estados Unidos.

Francia  tiende a la creacin  de urikiades especialmente  organizadas,
instruidas  y equipadas  a  esos fines.  Estados Unidos por el  contrario,  tiene  el
criterio  de  constituir  nircleos en  dstintas  unidades  de  las Armas y los Servicios
que,  desarrollando  normalmente  los cometidos  propios de  su  unidad  u rgano,
tienen  como misin  adicional  y eventual,  la  de  contribuir  al  control  do refe
rencia.

En  nuestro  Ejrcito  de  Tierra existe  actualmente  organizado  un  Gru
•  U                         • •po  Antiatomico  perteneciente  al  Servjco  de Sanidad,  Sm  omoargo,  la  orga

nizacin  y el  cometido  de  esta  unidad  salo  cubre  un aspecto  muy parcial  de  la
mtsin  que  se anaflza,  toda  vez  que,  fundamentalmente,  esta  concebida  para
la  detenci&  y descontamfnacin  de  personal  contaminado  —o sospechoso de  es
tarlo— por radiacionés  originadas  por crrnc2s nucleeres.

Por  otra  parte  su empleo  esta  orientado para actuar  en  la  Zotia de  Com
bate  especialmente.

De  las tendencias  antes  apuntadas,  se  estima  ms  adecuada  para  nues
tras  Fs.  Armadas en  general  y para  la  Z,E.  en  particular,  la  de  no crear  uni
dades  especkles  por:

Ser  su actuacin  eventual,  Un empleo continuado  signfficarta  una —

guerra  nuclear  sin restricciones,  su duracin  serta  eftmera  y no  habrra
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medios orgnicos  capaces de remediar en tiempo adecuado lo que res
tase del caos provocado.

—  No  requerirse gran especializacin.  Se trata de actuaciones de emer
gercia  que s6lo precisan unos conocimientos y entrenamientos elemen
tales.  Tan pronto se conoce la magnitud y clase de elementos afecta
dos,  se inicia  la actuacf6n do las unidades de Sanidad, Zapadores, —

Transmisiones, etc.,  requeridas para restablecer totalmente la situa—
cgon3

—  Posibilidad de disponer de medios de emergencia en mayor profusi6n
de  lo que permitirta la constitucin  de unidades especiales.

2.2  En este orden de ideas, los medios con que contarfa el  Mando Territorial  de la
Z.E.  para el  desempe?ío de este misin  serfan:

—  Los que en paz dependiesen de la Direccin  General de Proteccn
Cvil.

—  Los n&leos designados a esos efectos,  pertenecientes a las distintas
Unidades de las Armas y  los Servicios desplegados en la Z.E.

Estos ltimos  dependern  normalmente de sus mandos naturales y de—
sempear&  las misiones especificas de sus unidades respectivas.  S6lo se pon—
drSn eventualmente a disposici6n del  Mando Territorial,  al  producirse un ata
que  nuclear en la zona prevista para su actuaci6n.

Ser  una agregacin  de medios de muy limitada duracin.

2.3  Los efectivos de los aludidos nGcleos,a los que se puede denominar “Equipos de
Auxilio  de Emergencia”, pueden ser del orden de los correspondientes a la  Es—
cuadre,  Pelot6n o incluso Seccin,  según el  número de unidades radicadas en
cada  zona y la  importancia de los objetivos nucleares considerados.

Dichos equipos se organizarran e instruirtan dentro de las siguientes
unidades u Srganos:

—  En Unidades tipo CompaPta (no especializada).  Para misiones de des
escombro,  rescate do bajas y primeros duxilios.  En las mismas uni
dades y ademas de,  o dentro de los equipos, se organizarra una Escua
dra  para descontaminacin radiolcSgica de emergencia de personal y —

material,  mandada por un Suboficial o Clase instruido en ello.

—  En Cras, de Zapadores.  Para trabajos de  rgetcia  propks de su es
pecialidad.
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—  En Cras, de Transmisiones, Parc trabajos de igual tipo de su especia
lidad,

En cada formaciSn Sanitaria: uno o ms  equipos para los cometidos
propios de su especíaUdad, compuestos de un Oficial  Mdico,  SanT—
tarks,  Camilleros  y Ambukincias,

—  En cada  Centro  Logitico:  Pelotones  de  Trabajo en  número variable  pa
ra  trabajos  no especializados.

—  En cada  escahSn inferior  del Mando  Territorial:  Polotones de  Trabajo
como  los antes mencionados.

2.4  Los equipos antes citados actuarran a las &denes de un “Equipo de Control y
Estimac6n do DaFos” con la siguiente composicin:

—  Un Jefe de Equipo. Pertenecer normalmente al  Srgano territorial  —

que  se estudia.

—  Un Oficial  Mdico.  Para la coordinacitSn de los primeros auxilios y
evacuaciones.

—  Un Oficial  de los Sv,s de Mantenimiento.  Para ostimacitn de prdf
das  y necesidades en abastecimientos y  material.

—  Un Oficial  de Zapadores.  Para la  estimacin  del apoyo requerido —

para  el  restablecimiento de ‘ifas de comunicaci6n, demoliciones, etc.

—  Un Oficial  de Policta Militar  o de una unidad de CirculaciSn,  Para
el  control de trafico  y desvfacliSn del  mismo en su caso.

—  Un equipo de Transmisiones. Para el  restablecimiento de los enlaces
m&  indispensables y urgentes.

—  Un equipo de deteccicSn radiolcSgfca (de Sanidad o D.Q.).  Para la —

detcrminacitn  en principio  de la radioactividad residual.

—  Elementos de transporte para el  equipo.

La  misin  de este Equipo, cuya desfgnacin  se roalizarta al  organi—
zarse  la Z.E.  y con el  mismo criterio  que el  señalado para los Equpos de Au
xilio  de Emergencia, serta en lrneas generales:

—  Dirigirse  a la zona afectada tan pronto se le ordene.
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—  Estimar  daños,  tanto  civiles  como militares,  y grado  de  efccflvidad  de
los  rganos,  instakcknos  y unidades  afectadas0

—  Hacerse  cargo  del ‘control de  lo  anterior  si se- precisascu

—  Restablecer el  enlace  mas preciso  y  urgente0

—  Solicitar  —con independencia  de  los Equipos de  Auxilio  de  Emergen
cia— el  apoyo  de  Sanidad,  Zapadores  y otros Sv,s.  que  estimen  nece
sarios.

—  Dar  cuenta  tan  pronto sea  posible

•

—  del  numero y tipo  oc  ba1as aproximadas

—  efectivos  eficaces  de  las Unidades  afectadas  y  p&didas  en
mandos

—  &cas  irradiadas  con  mas de  un  Roentgen/hora  de  radioactivi
dad.

3.  ORGANJZACION

3.1  Se  considera  que  el  primer paso es  la  determinacian de  todos  los posibles obje
tivos  nucleares  existentes  en  la  Z.E.  Ello sera  funcian  de

—  Las areas  de  despliegue  de  los arganos,  instalaciones  y unidades

—  Situacian  de  nudos o  puntos crftios  de vías  de  comunicaci6n

—  NGcleos  industriales

—  Grandes  obras hidrauIicas

—  Centros  urbanos con  o sin objetivos  militares

—  Importancia  de  lo  considerado  en su aspecto

—  intrinseco

—  por  la funciSn  desarrollada.
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3.2  AnaUzados y determinados  los posbles  objetivos  nucleares,  se  procederc  a  una
divisin  de  toda  la  Z.E.  en  &eas de  riesgo  nuclear.

Estas  reas  sern  de  extensin  variable  segGn sea  la  densidad  de obje
tivos,  Parece  aconsejable  para  facilitar  ci  funcionamiento  del  sistema,  el  tra
tar  de  que  un rea,  no contuviese  en  general  m& deun  objetivo.

•  Como  orientacfn  podrfa decirse  que  la  zona  de  despliegue  de un Cen
tro  Logtsfico de Abastecimiento  o de  Reserva de  la  LE.,  constituir  por si un
objetivo  nuclear.

Con  el  criterio  expuesto,  toda  la  Z.E.  estarra  cubierta  pcr  una  espe—
cje  de  ñiaUa irregular  en  el  que  cada  rectrculo  constituirfa  un &ea  de  riesgo  —

nuclear.

3,3  En cada  &oa  se organizarfa  por lo menos un Equipo de  Control  y  los carrespon—
dientes  Equipos de  Auxilio  de  Emergencia.

3.4  El sistema  tendrfa  el  mismo escalonamiento  funcional  que  el  del  Mando Torri fo—
rial,  cuya  organfzacin  se  estudia  en  el  Capftulo  3.

4.  FUNCIONAMIENTO

La  fracci6n  correspondiente  del  servicio  de  vigilancia  nuclear  que  se
monte,  comunicar  en  cada  caso  al  escahn  do quien  directamente  dopenda,  los da
tos  esenciales  que  permitan  determinar  con  aproximacin  el  punto cero,  altura  y  po
tencia  del  arma.

Inmediatamente  se ordenare  La salida  del  Equipo  (o  Equipos) de  Con
trol  previsto  para  el  &ea  afectada,  el  cual  dosarrollcr  los cometidos señalados  en
204,

Tras  el  citado  Equipo  llegaran  los Equipos de  Auxilio  de  Emergencia
que  en  principio  se  estimen  necesario.

Posteriormente,  y tan  pronto  el  Equipo de  Control  haya  realizado  una
estimacfn  aproximada  de  la  importancia  del  ataque,  participaran  en  los trabajos  —

las  unidades  de  diversos tipos  y especialidades  que se  reuieron  para  restablecer  la
s!tuaclon.
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REV  IS  TAS

ESPAÑA

Ej&cito,  marzo  1966,  n  314  Servick  miltc  /  for   profesional  en  el
Ejrcito  español.— Cursos y Acadcmks0— La Esrc?ia de  hoy y  de  maiíana.— Comc
se  conquistan  los desiertos.— De la  guerra  navai.  Lci Divisin  Aeromvil  y el  n
yo  concepto  de  Asalto  areo,—  Ms  sobre  :os  (lii).— Los cimientos  de  la  viej
patria.—  Las expediciones  fenicias  y  la cudaoc  Tarleso.— España en  la  prensa —

extranjera.—  La ley  b&ca  reguladora  de  sueldos  da  los funcionarios  cMles.—  El
mantenimiento  logtstko  de  los materiales  Hawk,—  Desarrollo  de  la actividad  es
pañola.

RevistaAeronuticcyastronutico,  marzo  1966,  nm,   Mosaico  mund»
kferencias  interesantes  a  rojrama  “Gmns.—  Estud  e  los mtodos  de  r!-
amiento.—  La energra  neclear  aplicada  al  espack.—  La dosaRnizacn  de  ag.
lobres  y de  mar.—j.os “Venusiks”  sovitkos  nmeros  II y  HL— Lanzamiento  fraie
del  satlite  *D1Al  Informacin  nacional.—  lnforrnacin  del  extranjero.— Medi
das  de  urgencia  para  un prcramq  espacicl  europeo  de  “Eurospace”.— Potencia  a&
rea  y disuasi6n,— Crno  posarse  en  lcLunc.— La confiabilidad,

BoletfndedifusindelEstadoMoyordelAire,  febrero  966,  nm,  306.— EE.  UU.
Reorganizacin  del  Mando de Ja  Dofena  Area  ConTiantaL—  Blgica:  helic6pte—
ros  ligeros  para  el  Ej&cito  de  Tierra.—  Hora  de  la  .  ATAF en su d&imo  anfver
sano.—  Kamov KA—26.— Informe del  Genecl  Panzk  ;ç*re los accidentes  ocurri
dos  al  F—104G.  Mejoramiento  de  la  seguridad  de   34G.  Italia:  Inforrnacin
sobre  el  F—104S.  Versin  do carga  del  Mil  Mi—80  ouchine  IL—18D.— Asalto  al
cielo:  La nueva  “Air Assault  DiViSiOn” americana.— Aviones  F—5 para  Noruega,  —

lrn  y Turqufa.— Equipos del  C—5A.  Versi&  de  entrenamiento  del  Grumman A—6A.
Misiles  intercontinentales  sovieticos.  Version AIM—4D cal  Falcon,— Armamento —

de  los F—11IA de  la  R.A.F.  Australiana.  La doctrina  de  defensa  de  la Alemania
Federal.—  Alemania  Federal:  Experimentacin  de  nuevos medios de  instruccin.—
Portugal:  Adminístracin  de  justicia  y disciplina  en  las  Regiones Areas.—  La cri
sis  del  Vietnam y  el  dilema  nuckcr.  Noratias  (Trcnspor).—  Mig—19 (Caza).— —

Spcrrow  III B (Aire—Aire).

BoletfndeDifusin  de!  E:tcdo_My  delAire,  marzo  19&ó,  nim.  307.— Inglate
rra:  Estudk de  nuc-vc  iía  Acuerdo  entre  los Estados Undos  y el  Reino Unido
para  el  desarrollo  e  invcsiigaci&  ce  proyecto  de satlitcs  de comunicaciones.—
Los  ingenios  Bullpup y Shrike  no responden  por  completo  a  lo que se  esperaba  de  —



ellos.—  El misil anti—misil ‘  print”.—  El alunizae  do!  Luna 9 se  considera  como ¡n
dkk  de  una  nueva  era  espackL—  Italia:  Pedidos  relativos  a  los F—104S.-- Porve-
nir  del Programa CECLES/ELDO.— El Europa  1 sal  para  Australia—  Roland  (Super
ficie—Afre).                                                  —

Documentacfnadministrativa,  febrero  1966,  nGm. 96  Los informes adminisha—
tivos  como actos  de  instruccf&  del  procedmientc  admiitratfvo,—  Educacf&  y de
sarrollo.—  El trctamientc  de  las garantías  jurídicas  e  ko  oas  de  Servicios.’  Eí
control  de  los actos  adrnnistraflvos  en  el  proyecto  dE.   .‘eva  Ley de  prensa  La
seguridad  social  de  !cs funcionarios  en  el  extranjo:  coa.—  Sobre el  proyocto
de  reorganizacin  del  Ministerio  do  Educaci&  Naciona  Centro  de  Docunenta—
cfn  de  la  Secretaría  General  T&nica  de  la  Presidenck  del  Gobierno..— Actvfda
des  del  Centro  de  Fcrmacin  y  Perfeccknamiento  de  Funcionarios.

Energíanuclear,  (pub!kacin  bimestral  de  la  Junta  de  gía  Nuclear),  enero—
febrero  1966..— Laboratoc  do  Plutonio  de  la  Diroci&  de Química  e  lsfps  de
la  J.E.N.  Eva!uacin  de  los aspectos  t&nicos  y ecoi.taos  de  la  Central  N’i
clear  Dungeness B.— Efectos químicos asociados  de  las eacciones  nucleares  .‘pi
cacn  del  efecto  SzilardChalmei  a  la  preparacin  do  cromo—51 de  alta  cc.tvk
dad  especflicc.—  El  buque nuclear  y  la  responsabilidad  civiL— Mtodos  de  h-radia
cian  de  materiales0— Vocabulario  cientflico,

lnformacinComercialEspañola,  nm.  390 de  1966v— Editorial:  Treinta  aro.  ces
pu&.—  Economía española:  Problemas de  la  industria  motalrgka  del  norte.  .a  n
dustria  metalúrgica  ante  la  liberaci&i  de  fmportaf:f1o5  Lo gran  empresa de  r:omer
cializacin  exterior  y  la  industria  meta!i2fco  del  iorh,  Mercados exteriores  de
la  industria de  transformados metclico3  )esarrolodc  i  !dustria  de  Guipzcoa.
Formas de  especializaci6n  de  los transft; rJos   Nuevas  regiones  indus
triales:  Navarra.  La industria  rnetalGrgka  en  una  c.-5n  agrícola.  Confribuc&
de  las cooperativas  industriales  ci  desarrollo  econ6mico—social.  La empresa de  —

estudios  y proyectos  como mecanismo de  exportaciSn.— Economía mundial:  leynes
y  la  economía  de  la  gran sociedad0  La inf!ueria  k’nesiana  sobre la  expansin
de  la  economía  americana.  La nuevo  ea  de  huono  rdentos entre  las er:pre
sas  y el  Gobierno0  La nueva  economio  &  lo.  Etcdo  Uidos  se enfrenta  con  al
gunos  Viejos problemas.  ¿Fin  de  la  crisis  lica?.  :ramando  el  Futuro de  los
Estados  Unidós..— Los hombres y  los dros:  El consejc  de  asesores econmicos  del  —

Presidente  de  los Estados Unidos.— Comercio  exterior:  era1  española  de  la  maqui
na—herramienta.

lnformaci&ComercialEspañola,  rm,  990,  2  -366-  Ls  inversiones  extranje
ras  en  1965 (».-  Trascendencia  do  la  labor  do  a  Con&i  Econmica  para  Euro—
pa  en  la  Ccoperacin  Econmica  entre  las naciones  euro’oas.—  Las inversiones —

norteamericanas  en  Europa.— Wilson y  la  nueva  actitud  francesa  respecto  a  la  en



trada  de  Inglaterra  en  la  CEE.— E! Presidente  ante  un dilema,— Notica.
econmfcas  y financieras,

tnformacinComercialEspañola,  nm,  992,  7—4—66.— La Carta  de  Exportador»
LI  triunto  de  WILSON,— Los patses de Europa Oriental  rebajan  sus tasas  de  creci
miento.— Noticias  econSrnicas y financieras.

InforrnacicnComercialEspañola,  rim.  993,  14—4—6ó hiiportacknes y desarro
llo  econmico,— El ministro comisario del  Plan de  Desovcllo ¡naugur  la VI Feria
Internacional  de  Muestras lberoamoricana  de Sevifla’  E  hambre en la  India,—
Informe  de  la  O.C.DQE. sobre la economfa sueca—  Hacia  la  transformacj&  de  —

las  normas del  GATT.— Los intercambios  de  la  EFTA.,— Noticias  ecorimkas  y fi-.
nanc  ¡eras,

1nforrnacinComercialEspañóla,  núm.  994,  21—4—66.-. El equilibrio  interno  y
externo  de  la  economfa  española0— Europa y la  “ronda  Kennedy”.— La prxima  —

reunion  del  Club  de  los Diez,— Las directrices  de  la  pohhca  economica  y  los pa
tronos  italianos.—  La presencia  de  España en  los mercados  iberoamericanos..-  La —

.                               1                                   0                . .agrupacion  de  empresas para  ia  oxportccion  de  bienes  de  equipo.— Notictos  econo
micas  y financieras.

Mundo,  nm.  1351,  27 marzo  1966.— Constituciones  de  los Estados Soberanos:
iuanda.—  Pugna en  torno  a  la  Luna,— Tribuna de!  lector.— El  prximo  juevs,  e—
lecciones  generales  en  lng!a’rerra— Miscelanea  internacional.—  El mundo do  la  —

hispanidad.—  Brasil se opone  a  la  reforma do  la  O.EQAU que  proponfan  los Estados
Unidos.— Reprochan a  Johnson  que  no envta  bastantes  tropas  al  Vietnam.— Las ide
as  y los  hechos.— Radiocjramas,— Investigaciones  sobro  Lomcirchand en el  asunto  —

Ben  Barka.— Vivienda  y urbanismo,— Pequeña  historia  de  estos dfas.— El hilo de  la
vida.—  Economta y finanzas,— En el  Punjab se constituye  un estado  “sir’.— Efem—
rides  internacionales.—  La mujer en  e!  mundo.

Mundo,  nm.  1352,  3 abril  1966,— Constituciones  d  los estados soberanos:  Burun
di,—  Inestabilidad  en  el  Oriente  Medo.— Las ideas  y  los hechos,— Aumenta  la  ri
validad  por  la  conquista  del  espacio.— Miscelnea  internacional,-.  El mundo de  la
hispanidad.— El gobernador de  Sao  Paulo acusa  al  cbiemo  de  haber  llevado  al  —

pats  al  caos  jurfdico.— Ben Barka: personajes  del  drama y sus antecedentes.—  Vi
vienda  y urbanismo.— Pequeña  historia  de  estos dfas.— El hilo  de  la  vida.— Econo
mfa  y finanzas.— Efemrides  ¡ntrijacionales,—  La muler en  el  mundo,

Mundo,  nm0  1353,  10 abril  1966.— Constituciones  do  los estados soberanas:  Con
go  (Leopoldville),—  Cinco  años  rns  de  laborismo.— Esfuerzos norteamericanos  pa
ra  evitar  la  desintegracin  de  la  OTAN.— Miscelnea  internacional.—  Un golpe
militar  restablece  ei  rgimen  en  o! Ecuador,— Nuevas  turbiedades  en  el  asunto  Ben
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Barka.— Las ideos y  los hechos0— Vivienda  y urbanismo.— El mundo de la hispani
dad.—  Pequeña  historia  de  estos di’as.— El  hilo de  la  vida—  Economta y finanzc.—
Efemrides  internacionales,—  La muler en  el  mundo0

Mundo,  nm.  1354,  17 abrfl  1966.— Constituciones  de  los estados soberano:  Con
go  ex—francs.— Clarificacin.—  Cinco  años para  salvar  la  libra,— Compete
cienffico—deporflva  hacia  el  Cosmos.,— Miscelnea  internacionaL— Castro  cun
cia  el  ambiente  de  corrupcin  en Cuba,— Antecedentes  del  secuesto  de  Ben L’a.
El  mundo de  la  hispanidad.— Vivíeda  y urbanismo.— Pequeña  historia  de  er

dfci—  El  hilo  de  la  vida.— Las ideas  y  los hechos.— Eccnomf  y finanzas,  
rides  ¡nternacionales,—  La mulor en  el  mundo.

Mundo,  nGm. 1355,  24abril  1966.— Desvfos de  la  oposici&.—  Forcejeos  
no  al  bloqueo  britnico  de  Rhodesia.— Constituciones  de  los estados  sobera
Gabn  .—  Miscelnea  internacionaL— El  mundo de  la  hispanidad.— Hombry
gestos.— Antecedentes  del  secuestro  de  Ben Berka (y  II).— Un panorama d  rece—
los  para  Hispanoam&ica.— Vivienda  y urbanismo.— Pequeña  historia  de  e  )
E!  hilo de  la  vida.— Economta y finanzas.— Las ideas  y los hechos.— Efe  —

internacionales.—  La mujer en  el  mundo.

ESTADOS  UNiDOS

International,  Air  Force/Space  Digest,  marzo  1966.  Nuevas  tendencias  en  os
cohetes  de  propulsor sIido  (hacia  misiles pequeños).—  La industria  canadiense  —

aeroespacial.—  Hablañdo  del  espacio  (dificultades  econm!cas  del  programa).—
FB—111, discusin  t&nica  de  la  32 versin,—  C—5A, la  realidad  supera  a  las  pro
mesas.— A—7A, Corsain  II,  Informe sobre sus ccractertsticas.—  Revisf  aeroespa
cial.

International,  Air  Force/Space  Digest,  abril  1966,— El debate  del  ‘/ietnam  Man
tenerse  firme o retroceder.— Un monsae  del  Almirante  David  Mac Donaid,--  Tec—
nologra  moderna y poderto  navaL— Guerra  antisubmarina,— La marina  y  la  erra
limitada.—  Hablando del  espacio.— Hidrofoils:  una  nueva  y rpida  lancha  pcci  la
guerra  antisubmarina.— Aviacin  y misiles de  la  Marina  USA.— Revista del  espi—
do,  AMSA,  Apolo  yAJ.D.

MarineCorGazette,  marzo  1966.— 50 años  (aniversark  de  la  revista).— Ca
da  “marin&’  es un historiador.— Brigadas especiales  (brigadas  de  “matorral’t  y —

en  la  guerra  de  guerrillas).—  El enemigo  (t&t?cas  del  Vet—Cong).—
Polúlca  exterior  de  la China  Roja.

6I                O                            •                  1                         0eMilitar>’Review,  febrero  1966,  num.  2.— Mutomahzcicion.— Liave de  una crisis.—
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Triunfo  en  Pera.— Lecciónes de  la  guerra  de  Cachemira.— Al  Sur del Sahara.— La
guerra  en  lndochina—  Polftica  nacional  y fuerza  mf litar.— Ej&cito  sin grados.—
Sicilia  e  Italia..— lnmovacin  militar  y pensamiento  creador.— Armas de  infante—
rta  escandinavas.— La misin  del  soldado.—Venta  y exportaci&).— La violencia
en  grado  mfnimo0 —  El  tanque  en  evolucin.—  Notas  militares.

NationalGeographic,  marzo  1966.— Un americano  en  Mosc,—  Cajunland,  a  —

costa  de  Loesiana,  de  habla  francesa.— La carrera  de  los globos de  aire  caliente
en  los vientos  silenciosos.— Haciendo  amistad  con  una  balleqa  csesina.

NatioaIGeographfc,  abril  1966.— Ceil&,  el  pai  resplandedente—  Semano

de  trabajo  en  el  fondo del  mar  (en  los talleres  esf&-icos ConsheIf”,  ¡unto ci
Costa  Azul,  con  el  CapitSn  Cousteau).— Cita  espacial  (un  hito  en  la  ruta  hcio
ia  Luna).— Wyoming,  un territorio  elevado,  vasto  y ventoso0.

UnitedStatesNavalInstitutoProceedings,  marzo  1966.— La sombro alargada  del
submarino  (eficacia  y aplicaciones).—  Al  Este de  Suez  (el  teatro  de  la guerra  —

fria  al  Sur de Asia)  .—  Es necesario,, una  presencia  notoria  (de  la  flota  amc’ooci
en  Asia).— La  Genesís de  la  moderna armada  USA (la  ley  Vinson—TrammeU ci’

1934).—  Nuevo  aspecto  de  1a guerra  en  el  Vietnam  (introducc&i  de  fuerzo:. cc-.
combate  USA).— Historia de!  hombre buzo  (desde  los albores  de  la  humani  -

hasta  nuestros dfas)..— El mar del  matrimonio (sobre  los problemas del  personal  ca
sedo  en  la Marina)—  Concurso  fotogrfico  de  la  Marina  (10  extraordinarias  foto—
graftas  tomadas durante  1964 y  1965)..— Comentarios  y discusiones.— Bibliografta,
Notas  profesionales.

U.S.News&WorldReport,  21 marzo  1966.—  Mientras  USA acentúa  su ofensiva.
(los  comunistas  flenen  an  buenas  bazas).-  De Gaulle  fuerza  a  los USA a  poner —

las  cartas  boca  arriba  en  Europa.— Perspectivas  de  la  NATO si De  Gaulle  se  sale
#    1       Ucon  la  suya.— L. 3,J.  y el  Congreso.  Por que  su  magia  personal  desapareco.  La

forma  en  que  puede  detenerse  a  la  China  Roja.— Como invertir  los ahorros.— Co
mo  desconcierta  la  inflacin  a  los mercados de  inversiones.— Tiempos do prosri
dad  y gentes  descontenta.  ¿Por  qu?.—  Los problemas de  una gran  ciudad,  ¿e—
non  so!ucin?.—  ¿Hasta  donde  pueden  llegar  los impuestos d  la  ciudad  de  Nue
va  Yort?.— Ahora,  compensa econmicamente  el  trabajar  para  el  gobierno.— Ac
tividad  financiera.— Alcance  de  los nuevas  impuestos.— ¿Se  esta  aboliendo  laCons
tituci&u?  .

U.S.News&WorldReport,  28 marzo  1966.— ¿ Hasta donde  pueden  subir  los pre
cios.?  (Acekracin  dé  la  inflacin).—  Un nuevo  y severo  excme  dela  carréra  —

del  espacio  (el  deseo de  desplazar  a  Rusia urgentemente  en  este  aspecto,  puede  —

•  .  O  00                                0                                   1ser  pehgroso).—  Posibilidad de  cercar  Hau—Jong con  minas,— Como ganar  ia  gue—
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rra  en  Vetnorn  del Sur (entrevista  con  el  Jofe  Supremo de  las Fuerzas  USA en  el
Pacflko).—  La política  al  rojo  vivo  ante  las eleccknes.—  indonesia  prueba  el  go
biemo  mflitar.— Jap3n,  ¿la  esperanza  de Asia?.— Sobre  la oposicin  entre  R..F.
Kennedy  y  H. H1 Humphrey.— Una “pequeña  Casa  Blanca”  para  el  Vice—Presiden—
te?.—  Las 1timas  informaciones sobre  1a vida  en  Rusia.— Por qu  es cada  vez  ms
difícil  conseguir  un pr&tamo.— Chicago:  una gran  ciudad  se  enfrento con sus pro
blemas,— Suecia,  el  estado  modelo tiepe  tambin  problemas laborales.— Una par—

1•       1         0      e              A            e      eoicla  de  Ingiaterra,  ¿sera  ganancia  para  Nasser?.— ¡-vances  de seguridad social.—
En  Europa sigue  el  “boom”,  pero..  (falta  la  mano de obra  y se  prev  la  ¡nf laci&i
Editorial:  no debemos olvidar  (la  razn  de  las dos  Guerras  Mundiales).

(JSONews&WorldReport,  4abril  1966.— L.BØ.J. pide  ms  y ms  leyes a  un con
greso  roacioo  Las posibilidades  de  un ¡cremento  de  impuestos  (no son  grandes an
te  las convefliencias  de  las  eleccknes).  E! ganar  mcs dinero  no supone  mayor bie
nesfar  (ante  el  aumento  de  precios  e  impuestos).— Los peligros  de  la  China  Roja.—
Extraña  historia de  un comit  del  senado  (la  influencia  del  senador  Fulbrfght) .—  —

Lo  que  USA ha  hecho  por Francia.— El retomo  a  la  grandeza.  Un vistazo  a  la  Fran
cia  do Do Gaulle.— Selvas,  mercado  negro  y guerra.— Cuando  hieren  a  un Gl  (A
tenciones  sanitarias).—  Balance  de  la  potencia  guerrera  mundial.  El puesto de  los
USA.— Las inversiones  en  poca  de  ¡nflaci&.—  La prdída  de  bombas -1. Sus peli
gros.— Tests para  estudiantes.—  Lo que sucede  cuando  suben  los jornales  mtnimos.—
Hacia  un estrechamiento  de  relaciones  entre  USA y Filipinas.— Grandes  perspec
tivas  de  la  T.V.  en  USA.— En Rusia: a  la  bsqueda  de  “moneda fuerte”  (extranje
ra).—  Editorial:  La voz  de  la  libertad.

U.S.News&WorldReport,  11 abril 1966.— ¿ Había, realmente, aumento de im
puestos?.— Adelante en ci Vernam. ¿Un estancamiento sangriento?.— Diferen
cias  crecientes entre el  Pentgono y el Presidente.— Los últimos avances contra el
crimen en las calles.— El efecto de la extesin  de atenciones del seguro mdico
sobre  las primas.— La marcha de los negocios.— Ms ayuda para la India,— Oiien—
taciones para los americanos que planeen un viale al  extranjero.— La imagen carn
biante  del comunismo.— Agitacin  en los Andes. Otro problema para USA.— Serna
na  laboral. Otra gran ciudad (Boston) pasa por la experiencia de la falta de pren
sa.— Clínicas automovilistas. La solución del problema de las reparaciones.— La
extraña  historia de los valores burs&iles.  El alcohlico,  Nuevo enfoque de un —
problema viejo.— ¿Federalismo creativo o destructfvo?.

FRANCIA

ForcasA&iennesFranaises,  abril 1966, nm.  224.— La guerra en Vietnam. Pro
yectiles Tierra—Aire y Aire—Tierra.— Pilotaje militar y çicología experimental 32
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pcrte—  EJ 32 y  uno de  los ms  modernos aciopuertos  franceses: Morsella—Marignane,
lii          ji           #.                  o                              o                                          • o—Ei  bancg  supersonico,—  El adios  a  las Alas  (continuacion)..o.  El grupo de  aviacion

de  oervaci6n  3/551  de  la  Lorena al  Sena  (mayo  a  junio  d  194O)— Crn!ca:Ejer—
cito  del  Aire;  avkcin  comercial;  t&nka  aeronutica;  espacio;  literatura  aeronu—
tka;  bbliografta.

NouvellesdeIOTAN,  abril  1966,— A  la  escucha  de  fa  Comúnidad At1ntica  (Deba
te  sobre  fa  asociacin).—  La policfa  en  los paises de  la  NATO.  —

RvuedeDfenseNatknak,  abril  1966.— La agricultura  en  la  era  de  la  organiza—
ci5n  (fin).—  El submarino  nuclear  francs,—  Las perspectivas  de  a  polftica  de  los Es
tados  Unidos con  relacfn  a  Europa y Francia0— El pensamiento  militar  y  la doctrina
estratgfca  americanos.— El centro  espacial  de  la  Guayana  Francesa,— Las relacio
nes  yugoslavo—soviticas  y el  puesto  internacional  de  Yugoslavia.— El  problema de  —

la  emigracin  china,—  De  la  inteligencia  a  la  filosofta  militar.— Perspectivas  petrole
ras  del  Oriente  Medio,— Polftica  y diplomacia:  Pekin,  Washington y Mosci.— Áctuc
lidad  ocónmica,  Las primeras decisiones  de  M.  Debr.—  Ciencias  y t&nica,  El  por
venir  de  la  energfa  nuclear.—  La evolucf&  de  las  ideas,  Esfuerzos y dificultádes  e
la  U.R.S.S.  —  El  Caribe  y  la  polftíca  de  intervencin.,—  Crnicas  militar,  aeron&ifi—
ca  y marflima.— Bibliograffa  francesa  y extranjéra.

RevueMifitaireGnraIe,  marzo  1966.— La guerra  subversiva  (II).— Las minoribs nc
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