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CONSIDERAClONESPRELIMINARES

En  la  segunda  mitad  del  siglo  actual  estamos  asistiendo  a
unas  transformaciones  verdaderamente  importantes  en  los  ejércitos  co
mo  consecuencia  del  enfrentamiento  de  los  dos  grandes  bloques  ideoló  -

gicos  en  que  el  mundo  está  dividido.  Esto  ha  dado  lugar  a  progresos  -

técnicos  extraordinarios  producto.  de  la  nécesidad  que  ambos  bloques  tie
nen  de  superar  al  contrario  ante  una  posible  conflagración.

Pero  al  lado  y  paralelamente  a  este  progreso  técnico  que
mantiene  la  balanza  más  o  menos  equilibrada  en  cuanto  al  poderio  material  de  ambos  bloques,  se  ha  producido,  un  fenómeno  extremadamente  

ligroso  que  inclina  la  balanza  ostensiblemeite  del  lado  comunista  y  cu
yas  repercusiones  podrian  ser  trágicas  en  caso  de’  un  potencial  enfren
tamientos..  Nos  referimos  al  relajamiento  de  la  moral  y  la  disciplina  en
algunos  ejércitos  de  Occidente.  A.  este  respecto  llama  la  atención  que,  -

mientras  observadores  occidentales  que  han  visitado  la  URSS  y  han  teni
do  ocasión  de  contemplar  la  vida  y  trabajo  del  soldado  ruso  no  encuen
tran  palabras  para  expresar  su  admiración,  sobre  el  comportamiento,  -  -

instrucción,  disciplina,  policia,  eficacia  en  el  trabajo  alegria  y  orgullo
de  ser  soldado  y  patriotrismo  de  aquél,  podemos  a  la  vez  contemplar
en  los  ejércitos  de  algunos  paises  de  Europa  cómo  la  disciplina  se  re-
laja,  se  discuten  las  órdenes,  se  olvidan’  las  ms  ‘elementales  y  tradi
cioñales  normas  de  policia,  se  discuten  y  rebajan  los  presupuestos  en
detrimento  de  la  instrucción  y  se  inresa  en  el  jército  como  un  deber
enojoso  y  desagradable.

A.unqu’e  las  causas  de  esta  penosa  situación  son  muy  com
piejas  y  todas  ellas  derivadas  del  reconocimiento  én  los  paises  occiden
tales  de  los  derechos  del  hombre,  gloria  y  debilidad,  de  las  democra  —

cias,  una  de  las  que  ha  tenido  mayor  influencia  en  la  degradación  pro
gresiva  de  los  principios  base  de  la  disciplina,  ha  sido  sin  duda  la  cr
ción  de  or.gañismos  de  tipo  sindical  en  los  Ejércitos  con  el  fin  de  defen
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der  los  derechos  e  intereses  de  su  personal..  Aunque  organizaciones  de  esta
indole  existian  ya  en  aigiin  ejército  de  Europa  desde  finales  del  siglo  XIX,
no  plantearon  problemas  hasta  despue  de  la  II  Guerra  Mundial  y  concreta  -

mente  hasta  la  promulgación  en  Diciembre  de  1948  de  los  resultados  de  la
Convención  de  Ginebra  en  la  que  fueron  reconocidos  los  Derechos  inaliena  -

bles  del  Hombre.  El  Comunismo  internacional  se  dio  pronto  cuenta  del  mara
villoso  instrumento  que  se  ponia  a  su  disposición  para  socavar  la  moral  de
los  ejércitos  occidentales,  por  lo  que  a  partir  de  aquel  momento  las  organi
zaciones  marxistas  de  todo  tipo,  dirigidas  desde  Moscii,  llevaron  a  cabo  una
labor  constante  de  subversión  para  conseguir  introducir  en  las  FAS  de  Occi
dente  este  ¿rgano  de  destrucción  que  poco  a  poco  las  ira  transformando  has
ta  convertirlas  en  un  cuerpo  sin  alma  incapa.z  de  reaccionar  debidamente  an
te  un  posible  ataque  de  las  fuerzas  comunistas.

El  resultado  ha  sido  diverso  segun  los  diferentes  paises  y

la  distinta  idiosincrasia  de  sus  habitantes.  En  algunos  puede  dedirse  que  se
han  conseguido  y  se  sigue  consiguiendo  los  fines  previamente  planificados  -  -

mientras  que  en  otros  la  oposición  es  mayor  como  consecuencia  de  tener  que
luchar  con  ejércitos  poseedores  de  una  gloriosa  tradición,  plena  de  las  más
altas  virtudes,  que  se  resisten  tenazmente  a  permitir,  que  en  su  seno  pene  —

tre  la  semilla  disgregadora.

En  este  trabajo  vamos  a  ver  sucintamente,  la  situación  de
los  principales  ejércitos  de  la  Europa  Central  y  mediterránea  en  cuant  o  a
este  problema  se  refiere.

ALEMANIA

Después  de  la  d’errota  sufrida  por  Alemania  en  lali  Guerra
Mundial,  los  responsables  del  futuro  ejército  alemán  que,  ante  la  escéptica
mirada  del  mundo  comenzarla  tf’midamente  a  organizarse  a  partir  del  año
1952,  se  preocuparon  de  que  la  imagen  de  este  nuevo  ejército  no  recordara
en  absoluto  la  de  aquella  terrible  máquina  de  guerra  imbu]da  del  e’spfritu  --

prusiano  y  totalitario  que  habla  invadido  y  sojuzgado  a  Europa.  Esta  preo
cupación  se  centró  sobre  todo  en  que  en  el  nuevo  tiejército  democrátic&’,  el
militar  fuera  un  ‘tciudadano  de  uniforme’t  al  que  deberian  garantizarse  to
dos  los  derechos  constitucionales  a  la  vez  que  se  le  :xia.  el  cumplimient
de  los  deberes  para  con  la  Patria.  La  exacta  conjugación  de  este  binomio
derechos-deberes,  con  el  fin  de  evitar  una  exaltación,  de  los  primeros  con
menoscabo  de  los  principios  que  fundamentan  a  los  ejércitos,’  fue  probléma
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que  no pasó desapercibido a los responsables aludidos, por lo que se conce

díó  especial  importancia  a  la  preparación  espiritual  del soldado  y  se estudió
cientificamente  dicho  problema,  dando  corno  resultado  la  creación  de  la  Es
cuela  de  laInnere  Fuhrungt’  o  conducta  interior  o  espiritual.

La  Innere  Fuhrung  parece  inspirarse  en  la  máxima  de  Mol
tke:  HEvidentemente  la  obediencia  es  el  principio,  pero  el  hombre  esta  por
encima  del  principio”.  Por  eso  Innere  Fuhrung  dedica  una  especialisima  --

atención  a  la  preparación  espiritual  del  soldado  para  hacer  posible  esa  obe
diencia  consciente  y  voluntaria.  La  educación  del  soldado  comprende  nume
rosas  facetas,  pero  las  ms  importantes  se  refieren  a  elevar  su  sentido  de
la  responsabilidad  y  de  la  sinceridad;  prepararlo  para  la  guerra  psicológi-.
ca  activa  y  pasiva;  vacunarlo  moralmente  contra  las  ideologfas  extremis—
tas  opuestas.a  la  Constitución  alemana,  para  lo  cual  le  son  explicados  los
principios  de  tales  ideologías,  los  fines  que  esconden  y  los  métodos  y  false
dades  de  su  propaganda;  etc,  además  de  todas  aquellas  açtividades  orienta
das  a  su  formación  cultural  y bienestar,  como  especta’culos  en  los  cuarteles
cultivo  de  -hobbies’t  deportes,  proyecciones  de  peliculas,  prensa,  bibliote
cas,  conferencias,  conciertos,  etc.  Esta  es cuela  mantiene  además  una  la
bor  de  indagación  sobre  las  opiniones  entre  la  tropa  y  sobre  los  reflejos  --

que  en  ella  producen  las  leyes  y  disposiciones  relativas  a  su  formación,  Co
mo  consecuencia  de  dicha  labor  se  han  ido  adoptando  algunas  disposiciones,
corno  la  supresión  del  asistente,  reducción  al  mínimo  indispensable  de  los
servicios  de  guarnición,  reducción  o  eliminación  de  algunos  Cuerpos  no  con
siderados  necesarios  como  los  Músicos,  supresión  de  desfiles,  reducción
al  míxiimo  indispensable  del  ordén  cerrado,  etc  atendiendo  en  definitiva  a
la  parte  funcional  y  reduciendo  lo  estrictamente  formal.

La  labor  de  la  Innere  FuFrung,  unida  ala  especial  idio  —

sincrasia  del  alemán,  han  dado  como  fruto  que  un  Reglamento  de  Disciplina
como  el  alemán,  firme  pero  a  la  vez  liberal,  no  haya  producido  prohiemas
importantes  que  afecten  a  la  disciplina  y  que  este  ejército  esté  considerado
como  el  bastión  occidental  contra  las  fuerzas  del  comunismo.

En  efecto,  el  Regl.amentó;de  Disciplina  aiemn,  atento  -  -

siempre  a  compaginar  los  derechos  constitucionales  del  individuo  con  las
necesidades  castrenses,  concede  al  soldado  una  serie  de  derechos  entre  los
que  pueden  enumerarse,  el  de  expresar  en  privado  sus  opiniones  poltticas  y
presentarse  a  elecciones  como  candidato  de  una  organización  o  partido,  ves
tir  de  paisano  dentro  ofuera  del  Cuartel  en  su  tiempo  libre,  llevar  barba  y
cabello  largo,  siempre  que  aqulla  ésté  cuidada  y  éste  no, llegue  al  cuello  de
la  camisa  y  ejercer  el  derecho  de  la  objeción  de  conciencia.  No  puede  e’i carn
bio  realizar  propaganda  ni  influir  en  sus  infriores  a  favor  de  ningn  partido
iii,  asistir a manifestaciones  politicas  de  uniorme.
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En  cuanto  a  la  actividad  sindical  en  el  ámbito  de  la  Bundes
wehr,  está  regulada  por  una  Circular  del  Ministerio  de  Defensa  de  Agosto
de  1966  en  la  que  se  establece  que  Tel  soldado,  como  cualquier  otro  ciuda
dano,  tiene  el  derecho  de  constituir  asociaciones  profesiohales  y  de  especia
lidad  para  la  protección  y  el  progreso  de  las  condiciones  de  trabajo  y  econó
micas,  de  pertenecer  a  tales  asociaciones  y  de  desarrollar  las  corre  spon  —

di  entes  actividades.  Sohre  estas  premisas  se  constituyó  la  Asociación  Sin
dical  Alemana  de  la  Bundeswehr,  que  en  sus  estatutos  propone:  la  tutela  de
la  defensa  de  la  dignidad  humana  individual;  la  igualdad  de  todos  ante  la  Ley.
la  neutralidad  politica  y  confesional;  el  rechazo  del  recurso  a  la  fuerza  pa
ra  la  consecución  de  fines  sociales  y  lano  intromisión  en  cuestiones  del  ser
vicio,  Entre  las  peticiones  propuestas  por  esta  Asociación  se  encuentran:la
creación  de  una  indemnización  anual  de  vacaciones  para  los  militares  reen
ganchados  desde  soldado.  a  Teniente;.  el  abono  de  la  l3  mensualidad  incluso
para  los  procedentes  del  reclutamiento  forzoso;  la  creación  de  una  indem
nización  “bunker”  para  el  perspnal  que  presta  servicio  en  instalaciones  sub
terrneas;  la  adopción  del  uniforme  de  verano  etc,.,  todas  ellas  ms  o  me
nos  fundamentadas  y  desprovistas  de  formas  de  coacción  viólenta  que  carac
teriza  a  las  de  otros  ejércitos  europeos.

Otra  forma  de  representación  de  los  intereses  del  perso
nal  a  nivel  de  Unidad  esta  personalizada  por  el  hombre  de  confianza”  o
“Vertranensman”,  Es  elegido  por  votación  entre  sus  compañeros  a  nivel  de
CompaíUa  para  Suboficiales  y  Tropa  y  a  nivel  de  Batallón  para  Jefes  yOfi
ciales  y  sirve  de  nexo  de  unión  entre  sus  representados  y  el  Mando.  En  él
se  recogen  y  por  su  mediación  son  presentados  al  Mando  los  motivos  ce  in
satisfacción  de  las  distintas  categortas  del  personal  en  cuanto  se  refiere  a
la  instrucción  y  empleo,  para  estudio  por  aquél  y  solución  si  es  posible.  Su
labor  en  el  ejército  alemán  está  considerada  como  muy  importante  y  consti
tuye  un  excelente  auxiliar  y  cooperador  del  Mando.

Por.último,y’  nivel  nacional,  existe  un  Delegado  Parla
mentario  para  las  cuestiones  militares,  nombrado  por  el  Bundestag,  encar
gado  de  la  tutela  de  los  derechos  fundamentales  de  los  soldados,  con  funcio
nes  de  control  en  el  seno  de  las  FAS  y con  dérecho  a  visitar  todas  la  Unida  —

des  y  Oficinas  de  la  Bundeswehr,  incluso  sin  previo  aviso.  :Todos  los  solda
dos  pueden  dirigirse  directamente  a  él  para  presentar  sus  reclamaciones
siempre  que  sean  justas  y  fundamentadas,,  y  el  Delegado  a  su  vez,  si  ast  lo
considera  conveniente,  puede  presentarlos  como  miembros  del  Gobierno  al
Parlamento  para  su  solución.

Especial  importancia  y  cuidado  se  ha  dado  en  el  Reglamen
to  de  Disciplina  alemán  a  la  cuestión  de  los  :  castigos,  con  el  fin  de  salva  —
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guardar  la  ms  estricta  justicia  en  aplicación  de  los  mismos  En  primerlu
gar  se  hace  una  especial  distinción  entre  superior  jerárquico  y  superior
disciplinario  (a  quien  está  directamente  subordinado  el. inferior),  corres—
pondiendo  solamente  a  este  último  la  imposición  de  arrestos  hasta  3Ó diasy
castigos  menores.  En  caso  de  castigos  superiores,  considerados  ya  como
prisión,  el  superior  que  desee  aplicarlo  debe  enviar  su  propuesta  motivada
a  un  Magistrado  especialmente  nombrado  que  es  ademas  Presidente  de  un
“Tribunal  de  Servicio”  existente  en  cada  Gran  Unidad  tipo  División.  El  Ma
gistrado  puede  estar  o  no  conforme  con  dicha  propuesta.  En  este  último  ca
so  modi.ficar  o  rechazar  lo  que  en  ella  se  pide  ,  motivando  su  decisión
Por  último  existen  también  en  la  Corte  Federal  de  Disciplina  los  Senados
Militares  para  pronunciarse  en  materia  de  derecho  disciplinario  y  decidir
en  última  instancia  sobre  las  últimas  reclamaciones  y  recursos.

De  todo  lo  dicho  puede  apreciarse  que  el  ejército  alemai
ha  tenido  sumo  cuidado  en  que  los  derechos  del  individuo  queden  perfecta
mente  salvaguardados  a  través  de  los  tres  escalones  de  representatividad,
sindicato,  hombre  bueno  y  Delegado  Parlamentario  y  ha  encomendado  a  los
Tribunales  civiles,  asistidos  por  personal  nillitar,.  la  administración  de
justicia  para  cualquier  presunto  delito.  A pesar  de  ello  esta  al  nparecer  can
plicada  máquina  representativa  no  ha  producido  ningún  problema  hasta  -  -

ahora  y  todos,  mandos  y  soldados,  se  muestran  satisfechos  ck :i
te.  Ello  hay  que  atribuirlo  sin  duda  a  las  dotes  de  seriedad,  organización
y  sentido de la responsabilidad que caracteriza al pueblo alemán y a la pre
paración  de que es  objeto el soldado con arreglo a las recomendaciones  y
conclusiones  de  la  Innere  Fuhrung.  No  obstante,  seria  aventurado  asegurar
que  estas  instituciones  pudieran  aplicarse  con  los  mismos  resultados  acms
pueblos  de  características  psicológicas  distintas.

HOLANDA

Holanda  es  probablemente  el  pais  con  mayor  tradición
en  la  búsqueda  de  órganos  de  representacidn  de  los  distirtos  estamentos  -  -

militares  para  defender  los  intereses  de  sus  componentes.  La  primera
asociación  creada  con estos fines data nada menos  que del año  1898 y
recibtá  la  denominación  de  “Ons  Belong”  (Nuestro  interés).  Posterior
mente  fue  ron  apareciendo  otras  que  agrupaban  a  las  distintas  cate  gorias
del  personal  militar  con  objeto  de  estudiar  los  problemas  que  pudieran
afectarles  y  presentarlos  para  su  solución  a  los  organismos  competen  —
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tes  del  Gobierno,  Inicialmente  no  existia  una  reglamentación  sobre  el  modo
en  que  el  trabajo  de  estas  asociaciones  debia  llegar  a  los  aludidos  c  organis
mos,  hasta  el  año  1927  en  que  se  estableció  un  Concierto  que  fijaba  las  mo
dalidades  precisas  para  desarrollar  dicho  trabajo  en  el  debido  marco  legal.

Las  normas  que  se  establecian  en  el  “Concierto  Organizado”an
tes  citado  fueron  modificadas  varias  veces  en  el  transcurso  de  los  años  con
el  fin  de  simplificar  los  tramites  y  conseguir  mayor  rapidez  en  su  solución..
Actualmente  las  múltiples  asociaciones  de  matiz  sindical  existentes  se  ha
fusionado  en  una  sola  denominada.Federación  de  Militares  Holandese  s,  cuyos
representantes  se  reunen  mensualmente  con  otros  del  Gobierno  en  un  Certro
de  Discusión  para.  plantear  por  escrito  sus  problemas  y  reivindicaciones,  Es
te  Organismo  tiene  cara’cter  simplemente  consultivo,  de  forma  que  el  Minis
tro  de  Defensa  contesta  por  escrito  a  las  comunicaciones  recibidas  del  mis
mo,  comunicando  su  resolución  adopt  ada,  Si  esta  resolución  es  contraria  a
lo  solicitado  o  expuesto  por  aquél  el  Ministro  deberá  razonar  su  decisión,

Además  de  este  Centro  de  Discusión,  hay  organizadas  tres  Co
misiones  Especiales,  una  por  Ejército,  encargadas  de  estudiar  las  cuestio
nes  relativas  al  Estatuto  de  personal  de  cada  uno  de  ellos,  que  se  reunen  --

también  una  vez  al  mes  dirigidas  por  el  Director  de  Personal  de  cada  Ejérci
to.

Hasta  hace  relativamente  poco  tiempo  el  mecanismo  de  rela

ción  entre  las  asociaciones  de  peronaly  el  Gobierno,  mientras  aquellas  re
presentaron  únicamente  a  personal  profesional,  ha  funcionado  aceptablemen
te,  sirviendo  itilmente  de  cauce  para  una  mayor  participación  en  la  ad.op
ción  de  decisiones  y  sin  que  se  hayan  planteado  problemas  de  disciplina,.  La
aparición  de  la  Asociación  o  Sindicato  de  tropa  denominado  VVDM,  primero
eñ  la  clandestinidad  y  ms  tarde  aceptada  como  mal  menor  en  el  concierto
con  las  demás  asociaciones  •  ha  complicado  extraordinariamente  la  : .  situa
ción,  Esta  Asociación,  profundamente  politizada  y  agresiva,  ha  quebranta.
do  seriamente  los  fundamentos  del  Ejército  holandés,  A  ello  ha  contribuido
sin  duda  la  aprobación  por  el  gobierno  socialista,  :y  en  particular  por  su
Ministro  de  Defensa  M.  VREDELING,  del  nuevo  Reglamento  de  Disciplina  -

basado  en  el  principio  de  que  el  militar  holandés  es  un  ciudadano  de  una  so
ciedad  democrática  y  que,  en  consecuencia,  le  es  de  aplicación  el  conteni
do  de  la  Convención  europea  para  protección  de  los  derechos  del  hombre,Par
tiendo  de  este  principio  no  es  de  extrañar  que  la  aludida  asociación  haya  pre
sionado  constantemente  al  gobierno,  utilizando  procedimientos  dentro  y  fue
ra,  de  la  legalidad,  para  conseguir  el  reconocimiento  al  soldado  holandés  de
una  serie  de  derhos  y  libertades  que  resultan  a  veces  incompatible  onlas
concepción  de  lo  que  on.tas  Fuerzas  Armadas  ylos  principiós  .fündam’entales
que  caracterizan  a  cualquier  ejército  tradicional,



-7-

Entre  estos derechos figuran los de libre expresión, reunión y
manifestación.

Por  el  primero  no  se  prohibe  la  publicación  de  ningtln  escrito
en  función  del  contenido  y  solo  hay  ciertas  limitaciones  por  el  lugar,  perfo
do  o  forma  de  distribuirlo.

Por  el  segundo  se  autoriza  al  militar  i1iés  a  trat  ar  temas
poltticos  en  reuniones  celebradas  dentro  de  dependencias  militares.

Por  i.iltimo  el  derecho  a  manifestarse  abarca  tres  modalidades
distintas.  Fuera  del  cuartel  de  paisano,  fuera  del  cuartel  y  de  uniforme  y
dentro  del  cuartel  si  el  Mando  lo  autoriza  por  considerar  que  no  se  produci
rn  desórdenes.

Además  de  lo  señalado,  el  soldado  holandés,  por  la  labor  desa
rrollada  por  la  VVDM,  ha  conseguido  las  siguientes  reivindicaciones:

-  Libertad  al  personal  civil  para  el  reparto  de  publicaciones  y
propaganda  dentro  de  los  establecimientos  militares.  Sola--
mente  se  les  puede  prohibir  la  entrada  cuando  deseen  partici
par  en  reuniones  que  se  celebren  en  su  interior.

-  Supresión  del  saludo  militar  al  superior  por  éonsiderarlo  ve
jatorio.  Basta  con  decir  !hola!  o  !adios!.

-  Autorización  para  llevar  los  cabellos  largos.  El  ejército  ho
landés  es  conocido  por  el  nombre  de  ejército  melenudo  ( Hair
Army).

-  Abono  de  los  servicios  realizados  en  sábado,  domingo  y  fes
tivo,  con  motivo  de  ejercicios  y  maniobras  y  los  extraordina
nos  de.  guardia,  retén,  etc..

Modificación  del  Código  Militar  con  la  supresión  del  arresto
en  calábozo.,  introducción  como  sanción  de  la  nueva  modali-
dad  de  multas  y  establecimiento  de  una  nueva  escala  de  san-
ciones.

La  iltima  victoria  alcanzada  por  la  VVDM,  dé  la  que  se  siente
orgullosa,  es  la  posibilidad  de  no  acatar  las  órdenes  de  la  Superioridad.  En
fecha  reciente  y  con  motivo  de  los  sucesos  acaecidos  por  el  secuestro  del
trén  de  Beilen,  la  citada  Asociación  se  negó  a  que  la  tropa  actuara  en  con--
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tra  de  los  terroristas  como  había  ordenado  el  Gobierno  y  éste  retiró  la  or-
den,

Igualmente  y  como  muestra  del  ambiente  que  impera  en  la  actua
lidad  hay  que  citar  que  recientemente  la  Marina  holandesa  organizó  una  ma
nifestación  para  protestar  contra  las  medidas  de  reducción  decretadas  por
el  Gobierno.  En  la  misma  partickparon  unos  8.  000  hombres,  entre  Oficia
les  y  marinería,  de  uniforme,  y  se  leyó  una  carta  del  Jefe  de  E.  M.  de  laAr
mada.  Al  mismo  tiempo  varios  aviones  ‘Neptune”  de  la  Marina  sobrevola-
ron  a  baja  cota  el  edificio  del  Parlamento  como  demostración  coactiva  deprn
testa.

BELGICA

Después  de  Holanda,  es  Bélgica  el  país  que  cuenta  con  organiza
ciones  sindicales  ms  antiguas  en  el  estamento  militar.  Pero  a  diferencia
de  aquélla,  las  organizaciones  sindicales  militares  belgas  no  se  han  visto  1-as
ta  ahora  radicalizadas  por  extremismos  de  izquierda,  ni  han  sufrido  las  re
percusiones  qúe  podríañ  esperarse  de  los  graves  problemas  políticos,  un-
gtlfsticos  y  culturales  que  el  país  soporta  como  consecuencia  de  las  diferen
cias  existentes  en-re  flamencosy  valones,  Antes  bien  la  actuaci6n  de  dichas
organizaciones  se  ha  desarrollado  en  una  linea  moderada  y  constructiva,  lo
cual,  unido  a  una  política  comprensiva  del  Gobierno,  ha  llevado  a  éste  a  acbp
tar  una  serie  de  modificaciones  y  mejoras  para  el  personal  militar  conseguí
das  sin  traumas  ni  violencias  sino  solamente  por  la  vía  de  la  negociación.

Las  representaciones  sindicales  en  las  FAS  belgas  provienen,  co
mo  se  dijo,  de  antiguas  asociaciones  de  militares  que  han  ido  evolucionando
hasta  convertirse  en  las  actuales  asociaciones  sindicales  legalmente  recono
cidas.  E stán  claramente  diferenciadas  por  jerarquías,  actuando  independien
temente  las  correspondientes  a  Oficiales,  Suboficiales,  Gendarmería  y  Cla
ses.  La  tropa  .carece  de  representatividad  sindical  legal  pero  al  igual  que
ocurriera  en  Holanda,  ha  aparecido  recientemente  en  Bélgica  un  sindicato  -

clandestino  denominado  SYNDIC,  procedente  del  Sindicato  de  Suboficiales,  pa
trocinado  por  organizaciones  de  izquierda,  que  se  arroga  la  representativi
dad  de  aquélla  y.acude  a  métodos  considerados  hasta  ahora  heterodoxos,  co
mo  son  las  manifestaciones..  Precisamente  en  fecha  reciente  el  aludido  SYN
DIC  organizó  una  gran  manifestación  en  Bruselas,  a  la  que  pedía  se  asistie
ra  de  uniforme,  con  el  fin  de  pedir  al  Gobierno  aplicara  a  las  Fuerzas  Arma
das  las  mismas  mejoras  económicas  que  se  habían  concedido  a  la  Gendarme
ría.  El  Ministro  de  Defensa  autorizó  la  manifestación,  pero  no  la  asistencia
a  ella  de  militares  de  uniforme,  amenazando  con  aplicar  a  los  que  así  lo  hi
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cieran  las  medidas  disciplinarias  pertinentes,  Afortunadamente  la  confron
tación  no  se  produjo  al  suspenderse  la  manifestación  por  haber  concedido  el
Gobierno  las  mejoras  antes  de  la  fecha  de  celebración  de  aquélla.  Hay  que
hacer  constar  que  las  aludidas  mejoras  habían  sido  ya  prometidas  por  el
Gobierno  y  estaban  perfectamente  estudiadas  para  su  aprobación.  No  obstan
te  para  el,  SINDIC  el  resultado  constituye  evidentemente  un  éxito  propio,  que
le  impulsará  a  continuar  la  política  de  coacción  al  Gobierno  utilizando  me-  -

dios  considerados  como  no  legales.

Entre  las  concesiones  conseguidas  por  las  asociaciones  para  me
jorar  la  vida  de  la  tropa  figuran  como  más  importantes  la  supresión  de  las
listas  de  diana  y  retreta,  permiso  para  permanecer  fuera  del  acuartelamien
to  hasta  medianoche,  autorización  para  vestir  de  paisano  fuera  de  las  horas
de  servicio,  permiso  para  que  los  casados  puedan  pernoctar  fuera  del  cuar
tel,  organ—ización  de  comedores  con  autoservicio  y  por  último  contratación
de  personal  civil  para  realizar  diversos  trabajos  mecánicos  y  de  limpieza
Además,  existen  permanentemente  comisiones  designadas  por  los  Sindica-
tos  para  intervenir  junto  con  el  Mando  en  la  Seguridad  y  Control,  la  elabora
ción  de  ranchos  y  las  relaciones  con  los  organismos  ministeriales  de  la  ju
ventud.  Se  organizan  cursos  de  formación  profesional  y  de  idiomas,  se  rea
lizan  visitas  cultura].es  y  artísticas  y  se  dota  a  cada  soldado  de  un  talonario
de  vales  para  poder  asistir  a  la  proyección  de  películas  en  el  cuartel  o  en  -

determinadas  salas  de  la  localidad.

Por  lo  dicho,  puede  apreciarse  que  Bélgica  dispone  de  unos  or
ganismos  sindicales  que  han  llenado  hasta  ahora  su  función  de  forma  acepta
ble  sin  que  se  hayan  presentado  problemas  disciplinarios  debido  sobre  todo
a  la  franca  colaboración  entre  ellos  y  los  órganos  gubernamen.tales,No  obs
tante  la  aparición  últimamente  del  sindicato  clandestino  SYNDIC,  con  cierto
tinte  subversivo,  ha  comenzado  a  crear  problemas  y  a  radicalizar  la  situa
ción  por  lo  que  es  de  prever  que  tarde  o  temprario:este  sindicato  pasará  a
la  legalidad  por  la  fuerza  que  de  hecho  irá  adquiriendo,  y  que  su  actuación
dará  lugar  a  problemas  y  concesiones  por  parte  del  Gobierno  obligado  por
las  circunstancias,

FRANCIA

Francia,  posiblemente  el  más  centralista  de  los  estados  euro-  -

peos  y  donde  las  virtudes  de  patriotismo  y  amor  a  las  Fuerzas  Armadas  -  -

constituyen  dos  de  sus  más  preciados  timbres  de  gloria  a  despecho  de  los
diferentes  regímenes  políticos  que  le  hayan  gobernado,  se  ve  hoy  día  tam-
bién  enfrentada  al  problema  de  la  subversión  en  sus  FAS  y  obligaddo  el  Go
bierno  a  combatir  una  campaña  orientada  a  su  desmoralización.  Merced  a
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las  características  ya  apuntadas  del  puebl.o  franc  el  cncer  de  la  subver
siónen  Jo  ejércitos  ha  tardado  en  aparecer  en  FRANCLA,  pero  no  podia  a
pesar  de  todo  librarse  de  su  ataque  por  mucho  tiempo  al  formar  parte  de  es
ta  Europa  ya  prcticamente  sin  fronteras  en  que  las  influencias  de  todo  tipo
no  pueden  detenerse  en  los  controles  aduaneros  y  en  donde  los  partidos  po
liticos  del  mismo  carí’z  se  ponen  de  acuerdo  y  desarrollan  campañas  politi
cas  unificadas  para  todo  el  Continente.

Hay  que  hacer  constar  que  e].  Reglamento  de  Disciplina  de  1 a  s
FAS  francesas,  no  preve’  la  posibilidad  de  representación  para  defensa  de
los  derechos  de  los  militares  ni  concede  excesivas  libertades  en  la  vida  co
tidiana  dei  soldado.  Es  ms  bien  un  reglamento  al.  estilo  clásico,  basado  en
una  disciplina  rigida  y  acorde  con  la  manera  de  ser  y  el  c.concepto  que  los
franceses  han  tenido  siempre  de  lo  que  han  de  ser  sus  FAS.  No  obstan
te,  y  ademas  de  la  representación  que  tradicionalmente  tiene  el  teniente
ms  antiguo  en  cuanto  al  conjunto  de  tenientes,  subtenientes  y  aspiran  —

tes  y  del  presidente  de  los  suboficiales  respecto  de  los  de  su  empleo,  el
aludido  Reglamento  prescribe  la  constitución  de  comisiones  consultivas,
Ucon  objeto  de  recoger  la  opinión  de  las  diferentes  categorias  de  perso

nal  acerca  de  las  medidas  a  adoptar  para  mejorar  las  condiciones  de
funcionamiento  y  de  vida  de  la  tropat1.  Estas  comisiones  comprenden  --

“uno  o  varios  cuadros  y  clases,  juzgados  representativos  de  las  Unida
des  del  Cuerpo  en  el  dominio  considerado”,  sin  que  se  haga  alusión  al
modo  de  designación  ni  ocasión  para  constituí’rias,  por  lo  que  tanto  una
como  otra  dependerá  sin  duda  de  las  circunstancias  y  de  la  personalidad
de  los  Jefes  de  Cuerpo  y  de  sus  subordinados.

El  intento  por  parte  de  los  sindicatos  CGT  (comunista)  y  CFDT
(izquierda)  as  como  de  los  partidos  de  extrema  i.zquierda,  de  sembrar
la  semilla  de  la  discordia  y  la  subversiun  en  el  seno  de  las  FA.S  france
sas  se  vei:ta  gestando  a  partir  de  los  graves  sucesos  que  conturbaron  -

la  paz  del  país  en  el  año  1968,  pero  no  hicieron  aparición  de  forma  vi
sible  hasta  1974  con  el  llamado  “appel  des  Cent”  o  “manifiesto  de  los
Cien”  en  el  que  se  presentaban  una  serie  de  reivindicaciones  a  favor  de
los  soldados  y  se  solicitaba  la  constitución  de  sindicatos  en  los  Cuartel,
Con  la  aparición  en  Besançon  de  un  Sindicato  secreto  en  el  cuatel  de  In
genieros  se  desató  la  po].émica  al  tomar  el  Gobierno  cartas  en  el  asun
to  ydc.;çmterrar  el.  Tribunal  para  Seguridad  del  Estado  con  el  fin  de  cor  -

tar  de  raiz  estos  hechos  y  castigar  a  los  culpables.  Este  Tribunal  halia
sido  constituido  después  de  la  campaña  de  Argelia  para  combatir  y  cas
tigar  a  los  miembros  de  la  OAS  y,  una  vez  terminada  su  misión,  habia
quedado  olvidado.
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 a  :ñni.iada  por  los  Sihdicatos  aludidos  se  unieron
tambión.  el  ‘  :rt’ic.O Socialista  en  forma  clara  y  el  Comunista  en  una  ac
taciónni  hin.difus..  en.  apoyo  del  anterior  y  contra  el  Gobierno.  Lbs

 cuanto  a  los  dos  grupos  -sindicatos  y  Partidos
erandistinto:s  pei.entras  los  primeros  propugnaban  la  constitución
de  sindicatos  militares  autónomos,  con  todas  las  consecuencias  que  .‘  de
ello  se  podían  derivar,  los  segundos  eran  partidarios  de  organizar  Co

 encargados  de  velar  por  los  derechos  de  los
so.1.dd’s.’Estaççamp.aña  alcanzó  su  cota  máxima  a  finales  de  1975,  des
puós  .de:lossucçso;s..de.  Besançon  aludidos,  con.  la  aparición  de  otros
vaio  Sindicatos  -secretos  .en  diversos  lugares  de  FRANCIA  y  la  esca
lad  er  l:djuiAn:de.  propaganda  clandestina  de  cariz  marcadamente  ex

 se  exhortaba  a  los  soldados’  a  poner’  el  mxi  -

mQinteréseIT  el  aprepizaje  del  manejo  de.las  armas  para  poder  alginda.
voirerlas  contra  sua  Oficiales.  A. esta  campaña  ha  contribuido  igualmente
hasta  el  mes’  de  DiciernbreúitimO  miembros  del  movimiento  portugués  de
USoldados  Unidos  Vencern  (SUV).sé  han  detectado  numerosos  contactos  de

dichos  miembros  en  diversos,  cuarteles  y  organizaciones  miliatres  ‘france  —ss  e  incluso  algunos  Oficiales  portugueses  han  sido  expulsados  del  inte  —

rior  de  acuartelamientos  cuando  realizaban  propaganda  subversiva.

La  polémica  que  se  suscitó  a  partir  de  los  sucesos  de  Besançon,
prncipalmente  entre  el  Gobierno  ‘por  un  lado  y  los  partidos  socialistas  yco
munistas  por  otro,  llenó  durante  muchos  dtas  los  mejores  espacios  de  los
medios  de  comunicación.’  Alcanzó  especial  virulencia  cuando  el  presidente
CHIRAC  y  el  Minisro  del  Interior.  PONIATOWSKI  acusaron’  a  dichos  parti  —

dos  de  antiptr.iptay,  responsables  de  la  campaña  de  desmoralización  en  l
Fuas  rrnadas:.HE,’tQ  d’ió .lugar  a  una  reacción  violenta  de’  MITERRAND
yMARÇIAIS,  ;secretarios  de  los  partidos  socialista  y  comunista,  respecti.
vam.ente,  ‘qu  .acusaQn  el  golpe  y,,  al  dejar  de  prestar  su  apoyo  a  la  campa
ña  se;  produjo  un.  Ieoepso.  en  la  propaganda  de  subversión,  la  cual,  a  partir
de  los  primeros  días  de  1976,  se  ha  dedicado  casi  exclusivamente  a  organi
zar  manifestaciones-en  diferentes  puntos  de  FRANCIA’  pidiendo  la  liberación
de  los  encausados  como  responsables  de  la  indicada  campaña  y  la  abolición
del  Tribunal  para  la  Seguridad  del  Estado.  El  gobiern.o  por  su  parte  ha  man
tenido  su  postura  firme  sin  doblegarse  ante  las  peticiones  de  ios  partidos  de
izquiç’rda,  cofli9CUa1..laS.  manifestaciones  y  protestas  han  ido  languidecien
do..fa1a  delne,cesario  apoyo  de  las  masas  populares-.

Po  otra.parte  se  ha  producido  una  reacción  contraria  importante.
entre  elpueblo,.celoo,por  tradición  del  orden  y  disciplina  de  sus  FASQ  A
los  vibrantes,  discursos,  del  primer  ministro,  del  Ministro  de  Defensa  y  del
Ministro  del  Interior  respecto  a  la  campaña  de  desmoralización,  ha  respon
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dido  aquel  con  la  aparición  de  organizaciones  como  las  denominadas  “Comi

té  de  Enlace  Defensa-Ejército  -Nación”  para  hacer  nuevamente  popular  la
idea  de  la  prioridad  de  la  defensa  nacional  y  la  simpatta  y  unión  a  las  FAS
y  la  “Asociación  de  Defensa  Nueva  que  desea  ser  lazo  de  unión  entre  elEjér
cito  y  la  Nación,  realizando  ambas  organizaciones  campañas  anti-subversión
y  atacando  duramente  a  los  partidos  de  izquierda.

La  actitud  de  las  FAS  ha  sido  enérgica  siempre  pero  prudente,  -

con  objeto  de  evitar  la  radicalización  del  problema  manteniéndolo  en  el  mar
co  estricto  que  señalan  las  ordenanzas  sin  acudir  a  viólencias  Mciles  en  es
tos  casos.  Con  objeto  de  evitar  al  Ejército  la  represión  directa  de  estos  he
chos  y  con  ello  la  imagen  de  urs  FAS  actuando  como  víctima  y  Juez,  el  Go
bierno  ordenó  la  actuacin  del  Tribunal  para  la  Seguridad  del  Estado  con  ob
jeto  de  que  se  ocupasen  exclusivamente  de  la  sustanciación  de  los  expedien
tes  por  desmoralización  en  las  FAS.  Al  mismo  tiempo  dirigió  una  Directiva
a  los  Jefes  de  Unidad  en  la  que  se  les  advertía  que  la firmeza  exigida  por  las
circunstancias  no  debta  traducirse  en  un  endurecimiento  de  la  disciplina,  re
cordándoles  que  la  iniciativa  para  conducir  las  diligencias  judiciales  se  cen
tralizan  en  el  Ministro  de  Defensa  por  medio  del  citado  Tribunal  y  la  Gendar
merta,  a  los  que  debertan  proporcionar  todo  cuanto  pudiéra  facilitar  su  tra
bajo.

Ast  pués  la  campaña  de  desmoralización  de  las  FAS  se  encuentra
en  el  momento  actual  en  un  cornps  de  espera  por  falta  de  entusiasmo  en  la
masa  del  pueblo.francés  que  es  absolutamente  necesaria  para  conseguir  el.
efecto  de  coacción  sobre  el  Gobierno.  Pero  no  está  liquidada  ya  que  forma
parte  de  los  objetivos  de  laizquierda  internacional  y  consecuentemente  pue
de  aparecer  en  cualquier  momento  con  nueva  y  renovada  virulenciá.  Actual
mente  se  limita,  como  ya  se  dijo,  a  organizar  con  escáso  éxito  alguna  mani
festación  de  protesta  contra  el  Tribunal  para  la  Seguridad  del  Estado,  pidien
do  su  abolición  y  la  anulación  de  los  expedientes  que  actualmente  ti’amitá.

ITALIA

En  Italia  el  problema  se  encuentra  açtualmente  muy  enconado  y

politizado,  sometido  a  la  presión  conttnua  de  los  sindicatos  y  partidos  de  iz
quierda.  Las  circunstancias  por  las  que  atraviesan  las  FAS  italianas  las  co
loca  en  una  situación  diftcil  para  resistir  a  la  fuerza  de  la  subversi6n,  no
obstante  lo  cual  la  oficialidad  en  su  mayor  parte  se  mantiene  firme  y  fiel  a
los  principios  básicos  de  disciplina  que  han  caracterizado  a  los  ejércitos.
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•Las  aludidas  circunstancias  son  de  varios  tipos:

-  Las  derivadas  de  la  Guerra  Mundial  II,  que  han  dejado  como
secuela  un  Ejército  supersaturado  de  persona].  con  los  efectos
que  ello  acarrea  en  cuanto  a  ascensos  y  sueldos,

Las  grandes  desigualdades  entre  las  remuneraciones  de  las
categorias  superiores  e  inferiores  que  ha  dado  lugar  a  movi  —

mientos  de  contestación  entre  1o  Suboficiales

La  politización  en  los  Mandos  Superiores  que  a  veces  son  as
cendidos  de  acuerdo  con  su  filiación  politica.

La  sensación  de  frustación  de  la  Oficialidad  ante  el  estado  an
ticuado  del  ejército  y  la  imposibilidad  de  modernizarlo.

-  La  inestabilidad  politica  del  pais  .  que  en  la  actualidad  atravie.
sa  üno  de  sus  momentos  ms  criticos,

-  La  incomprensión  y  criticas  por  parte  de  la  opinión  piblica  ha
cía  las  Fuerzas.  Armadas.

Como  consecuencia  de  la  situación  planteada  en  el  ej  ército  ita
liano  y  considerando  lo  realizado  en  otros  países  europeos  a  este  respecto,
el  aflo  1975  el  General  retirado  de  Aviación  Giulio  CESARE  GRACIANI  din
gió  una.  carta  a  la  prensa  en  la  que  comunicaba  la  petición  que  había  cursa
do  al  Presidente  de  la  Repiib]ica  para  que  autorizase  la  constitución  de  una
Asociación  Abierta,  (Sindicato  Autónomo),  par  defensa  de  los  intereses  per
sonales,  no  relacionados  con  el  Servicio,  de  1s  militares  profesionales,  --

afladiendo  en  la  misma  una  serie  de  argumentos  para  justificar  su  petición.

Igualmente  158  Oficiales  y  Suboficiales  del  Ejército  del  Aire  fir
maron  y  enviaron  al  periódico  “11  Tempo”  una  serie  de  propuestas  relativas
a  modificaciones  en  el  estatuto  del  personal  con  el  fin  de  llamar  la  atención
de  las  Comisiones  de  Defensa  de  la  Cámara  y  él  Senado  sobre  los  problemas
que  tiene  -planteados  la  institucioneL  militar.  Los  firmantes  aclaraban  que
no  tenían  intención  de  constituirse  en  grupo  organizado  sino  dar  un  toque  de
atención  al  país  y  animar  a  sus  compañeros  a  presentar  otras  propuestas  pa
recidas,  .

Pero  la  que  complicó  este  problema  llevándolo  por  el  camino  de
la  contestación  violenta  y  subversiva  fue  la  aparición  de  la  llamada  “Coor
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dinación  Democrática  de  los  Suboficiales  de  la  AeronuticaH  compuesta  en
su  mayor  parte  por  Sargentos  de  Aviación  procedentes  de  la  Escala  de  Com
plemento  que,  impulsada  y  ayudada  por  los  partidos  de  izqpierda,  organiza
huelgas,  manifestaciones  y  reuniones,  para  dar  a  conocer  sus  rei.vindicacio
nes.  Entre  éstas  figura  la  supresión  del  Código  Militar  y  adaptación  a  los
militares  de  la  legislación  civil  ordinaria,  abo:iici.ón  de  los  Tribunales  Mili
tares,  mejoras  de  sueldos  y  fijación  según  criterios  de  antigüedad  además
de  por  empleos,  nivelación  de  los  sueldos  con  los  de  los  funcionarios  civi
les  y  posibilidad  de  sindicación  de  los  militares.  En  los  últimos  meses  la
actividad  de  este  movimiento  ha  aumentado,  posiblemente  debido  a  la  ines
tabilidad  politica  del.  pais  y  la  debilidad  del  gobierno  mon.ocolor  dem.ocr—
tico  de  Alda  Moro  que  no  cuenta  cQn  el.  apoyo  •de  los  partidos  de  izquierda
y  se  ve  imposibilitado  de  tomar  determinaciones  drásticas  contra  la  contes
tación  para  no  enemistarse  con  aquellos.  No  obstante:,  últimamente  ha  apa
recido  un  nuevo  movimiento  denominado  Movimiento  Autónomo  de  Suboficia
is’.  que  se  opone  abiertamente  a  la  actuación  de  la  UCoordinación  democr
tica  acusndola  de  ser  la  causante  de  la  subversión  que  aflije  a  las  FAS  y,
al.  declararse  respetuosa  a  los  fines  constitucionales  de  éstas  y  fiel  al  jura
mento  prestado  y  al  compromiso  d.e  combatir  todo  intento  de  disgregación
interior,  solicita  de].  Gobierno  y  Autoridades  le  concedan  la  representación
de  los  Suboficiales  para  discutir  los  problemas.  que  éstos  tienen  planteados.

El  Gobierno  italiano  hace  tiempo  que  se  dio  cuenta  de  la  gravedad
de  este  problema  e  intentó  buscar  la  fórmula  que  pudiera  satisfacer  los  mo
virnientos  reivindicatorios  sin  menoscabo  de  la  disciplina.  Para  ello,  y  a
partir  de  Agosto  de  1975,  se  adoptaron  en  forma  experimental  ciertas  nor
mas  liberalizadoras  en  la  vida  de  los  Cuarteles  que  son  copia  de  algunas  ya
concedidas  por  otros  ejércitos  europeos  Tales  son  por  ejemplo,  suprimir
la  formación  al  toque  de  diana  quedando  libre  el  soldado  de  administrar  su
tiempo  hasta  el  toque  de  asmablea,  permitir  el  uso  de  traje  de  paisano  pa
ra  salir  de  permiso  o  en  ausencias  del  Cuartel  superiores  a  12  horas,  pu
diendo  guardar  dicho.  traje  en  el  Cuartel,  semana  de  5  dtas  -de  lunes  a  vier
nes-  para  poder  disfrutar  de  permisos  de  48  horas,  salida  diaria  de  4  ha  —

ras  y  posibilidad  en  los  dias  festivos  de  no  asistir  a  la  2  comida,  .Adems
de  ello,  a  finales  de  1975  la  Comisión  de  Defensa  del  Parlamento  inició  el.
estudio  de  tres  esquemas  de  otros  tantos  proyectos.  de  Ley  referentes  a  suel
dos  e  indemnizaciones  de  todo  tipo,  ascensos  y  viviendas  militares  respecti
vamente,  con  objeto  de  revisar  estos  conceptos  que  constituyen  los  proble
mas  ms  acuciantes  por  el.  momento.

Por  otra  parte,  el  General  VIGLIONE,  Ministro  de  Defensa,  en
un  discurso  pronunciado  en  TYiciembre  de  1975  manifestó  que  se  estaba  es
tudiando  un  sistema  de  representación  para  tutelar  los  intereses  del  perso
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nal  en  sus  distintas  categorías  e  interpretar  las  peticiones  queíorniulen
respecto  de’  sueldos,  ascensos,  organización  del  tiempo  libre  etc..  Qui
za’s  el  General  se  refiera  al  estudi.o  que,  a  petición  suya,  realiza  una
Comisión  en  el.  seno  de  la  Alianza  Atlántica  para  encontrar  una  solución
dentro  de  la  Comunidad.  El  problema  de  la  representación  de  los  dere-
chos  de  los  militares,  sin  perjuicio  de  que  esto.  se  realice,  parece  di
fcil  sea  aceptado  unanimemente  por  los  miembros  de  la  OTAN  a  no  — -

ser  que  sobrepase  lo  ya  legislado  al  respecto  por  patses  que,  -como  Ho
landa,  parece  que  han  cubierto  todos  los  cup.os  posibles  en  cuanto  a  li
beralización  en  las  FAS.

PORTUGAL

En  el  Portugal  anterior  al  golpe  le  Estado  del  25  de  Abril  de
1974  no  se  planteé  el.  problema  de  un  sindicalismo  militar.  Cuando  en  el

verano  de  1973  se  inicia  la  gestación  del  Movimiento  de  los  Capitanes,
pese  a  surgir  de  un  planteamiento  reivindicativo  apoyado  en  motivacio  —-

nes  profesionales,  socio-  económicas  y  ms  tarde  poltticas,  nunca  se  re
vistió  de  las  caracteristicas  propias  de  una  organización  sindical,  La  ra
pidez  y  vigor  con  que  se  constituyó  este  Movimiento  permitió  que,  des
de  sus  primeros  manifiestos,  apareciera  como  organiza:cini  clandestina
subversiva  y  golpista,  siendo  su  objetivo  inmediato  el  asalto  al  poder  y
el  desmantelamiento  de  la  estructura  del  Estado.  Es  decir,  no  necesité
de  fases  intermedias  de  organización,  consolidación  y  extensión,  en  las
que,  el  sindicalismo  militar  parece  concretar  sus  objetivos  con  la  inten
ción  de  utilizar  esta  estructura  segén  finalidades  propias  de  fases  ms
avanzadas,

La  integración  en  el  Movimiento  de  los  Capitanes  de  oficiales
pertenecientes  a  la  Armada  y  a  las  Fuerzas  Aéreas  propicia  su  trans
formación  en  lo  que  ha  de  llamarse  Movimientos  de  las  Fuerzas  Arma
das  (MFA).  Es  ya-  el  MFA  quién,  tras  el  fracasdo  golpe  de  Caldas  da
Reinha  (16  de  Marzo  de  1974),  se  hace  con  el  poder  el  25  de  Abril  de
1974  y  a  partir  de  ese  momento  se  configura  como  estructura  paralela
de  las’  FAS  incrustndose  verticalmente  en  todos  sus  escalones  orgéni  —

cos,  y  concretando  en  la  cumbre  los  poderes  polttico  y  militar,

El  objetivo  del  MFA,  en  su  vertiente  militar  y  durante  las
primeras  fases  del  proceso  democratizador  portugés  consiste  en  favore
cer  la  conversión  de  éste  en  un  proceso  revolucionario,  destruyendo  la
concepción  c1sica  militar  fundamentada  en1a  idea  de  disciplina,  a  fin
de  transformar  las  FAS  en  revolucionarias  y  desde  ellas  irradiar  hacia
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el  colectivo  social  buscando  la  conexión  con  las  organizaciones  de  base.
(Consejo  de  Trabajadores,  Comisiones  de  Vecinos,  Consejos  de  Soldados,
Marineros,  y  Trabajadores,  etc,  )»  Tras  una  fracasada  campaña  de  “dina
mización  cultural”  emprendida  por  las  brganizaciones  revolucionarias  de
estudiantes  y  trabajadores  para  el  adoctrinamiento  de  las  masas  rurales
durante  el  verano  de  1974,  son  las  células  básicas  de].  MFA  quienes  se
hacen  cargo  de  esta  misión.

Es  pues  el  MFA  quien  actda  sobre  la  sociedad  partiendo  de  un
repentino  giro  revolucionario  en  el  Estado  y  en  las  FAS,  al  contrario  de
los  procesos  que  instrumentan  el  sindicalism.o  como  medio  de  i.nfillra
ción  ideológica  de  las  organizaciones  politicas  de  las  FAS.

Cuando,  tras  el  fracaso  golpe  contrarrevolucionario  del  11  de
Marzo  de  1975,  se  inicia  la  escalada  comunista  del  “gonaivism&’  por  el
cóntrol  del  poder,  se  entra  en  una  fase  de  perfeccionamiento  de  la  co
nexión  MFA-Pueblo,  surgiendo  diversas  tesis  sobre  la  forma  ms  con
veniente  de  estructurarla.

En  Septiembre  de  1975  el  “gonçalvismo”  se  ha  desgastado  en
la  confrontación  politico-militar,  sin  que  se  haya  llegado  a  definir  la  es
tructiira  revolucionaria  de  conexión.  entre  el  MFA  y  las  masas  populares
Antes  de  que  se  produzca  la  caida  de  Vasco  Gonpalves  empiézan  a  surgir
una  serie  de  movimientos  subversivos  en  las  FAS  con  la  misión  de  man
tener  la  descomposición  introducida  en  éstas  por  el  concepto  de  “disci-
pli’na  revolucionaria”  e  impedir  cualquier  intento  reinstaurador  de  sus  --

moldes  cI.sicos:

Son  estos  movimientos  subversivos:

-  SUV  (Soldados  Unidos  Vencerán)  que  se  da  a  conocer  el  10
de  Septiembre  de  1975.

-  ARPE  (Acçao  Revolucionaria  de  Praças  do  Exercito)  que  sur
ge  el  26  de Septiembre de 1975 y desaparece, absorvi

do  por SUV, cuando éste conecta con el entonces crea
do  FUR  (Frente Unido Revolucionario), alianza de  fuer
zas  de  izquierdas,  manipulada  por  el  PCP.

La  acción  combinada  del  FUR  con  el  SUV  y  con  la  Intersindi
cal  configura  la  vanguardia  contestataria  en  la  lucha  contra  el  VI  Gobier
no  Provisional  de  Pinheiro  de  Azevedo  hasta  el  fracasado  golpe  revolu
cionari  o  que  protagonizaron  los  paracaidistas  el  25  de  Noviembre  c  1975.
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L  oiicá  del  SUV  es  desconocida,  y  es  posible  que,  salvo
su  stidtu’á’luiar  incrustada  en  todas  las  unidades,  constará  de  los
mismos  órganos  de  dirección  y  coordinación  que  habian  configurado  los
servicios  de  inteligencia  del  MFA  a  lo  largo  del  periodo  golpalvista’t
(  5Q Division  del  E  M  General  de  las  FAS  y  SDCI)

 La  á  iói  del  SUV  irradi.ó  hacia  otros  Ejércitos  europeos

siendo  de  destacar,  por  detectada,  su  incidencia  sobre  el  francés,  para
lo  que  sin  duda  se  valió  de  la  ece1ente  relación  existente  entre  las  or
gnizacines  trdtkist.s  francesas  y  portuguesas  •dentro  de  la  LCI  (Liga
Comunista  Inte±rnacjonal).

La  int  mitaiizaáión  de  las  Fuerzas  Armadas  continúa  sien--
do  uno  de  los  objetivos  fundamentales  que  se  propone  alcanzar  la  iz
qiierda  revolucionaria,

A  principios  de  1976  surgiÓ  la  O,R.FA.  (Organización  Revo
lucionaria  de  las  Fuerzas  Armadas)  desempeñando  un  papel  semejante  al
de  io  UV  érJ  cyd  propaganda,  distribuida  en  algunos  Cuarteles,  uti
liza  temas  ya  muy  éxplotados  (disciplina  militarista,  mala  alimentación,
haber  de  miseria,  etcj  y  con  argumentos  muy  incipientes.  Tal  vez  el
d  mayor  efecto  sea  lá  denuncia  de  oficiales  ttreaccionarios!tesYr;ien
d  las  depuraciones  realizadas  tras  el  25  de  Noviembre  de  1975.

A  nivel  de  Unidades,  han  sido  detectados  intentos  de  inflitta
ción,  particularmente  en  el.  Regimiento  de  Comandos  y  en  la  nueva  Po
licia  del  Ejército,  siendo  notoria  la  intención  de  crear  divisiones  entre
los  militares  contratados  por  seis  meses  y  los  que  cumplen  el  servicio
militar  obligatorio,  argumentando  la  diferencia  de  haberes  menua1es  en
trés  unos  y  otros.  No  obstante  las  atenciones  parece  ser  que  convergen
en  estos  momentos  sobre  los  Centros  de  Instrucción  de  Reclutas  que  el
pasado  dia  4  de  Marzo  recibieron  a  casi  18. 000  mozos  de  todo  el  pats

 comenzar  .,l  pertodo  de  instrucción,

Además  de  las  actividades  detectadas  de  la  ORFA,  cuyos  pan
fletos’  smi  en  ‘tmi6  semejantes  a  los  del  S)JV,  comenzaron  a  aparecer
en  algunas  Unidades  i.  revista  llamada  RevueitaH,  que  procede  de  bs
Comités  de  Soldadps.  y  Marineros  Rojos  (C,  S.  M. Y).  En  el  editorial  de
una  de  ellas  con  el  titulo  de  Unir  y  Organizar  los  Soldados,  trazar  los  ob
jetiyos,y  pasar  al  ataquett,  destacan  varias  ilustraciones  en  las  que  se  mues
t,ran  dibujos  de .so,1dadc.  ,uchando  contra  Oficiales.  También  contiene  el  mcvi
tablea4queaJaime  Neves,  Jefe  de  los  Comandos,  y  el  no  menos  inevita
ble  elogio  a  Otelo,
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Las  autoridades  militares  man  tienen  cierta  espectativa  confian
te  sobre  el  desarrollo  de  esta  propagandayesperan  que  su  importancia  sea
mnima.

Entre  las  penas  con  que  se  pretende  castigar  a  aquellos  milita
res  que  sean  responsable  de  acciones  subversivas  dentro  de  las  FAS  fi
gura  la  de  inhabilitación,  por  cierto  tiempo,  para  empleos  civiles,  una
vez  fuera  de  los  cuarteles.

Toda  esta  evolución  del  proceso  de  descomposisción  de  las
FAS  portuguesas  se  encuentra  jalonada  por  los  conceptos  de:

-  disciplina  UconsentidaU,  cuando  se  planteaba  sólo  la  democra
tización  del  pas,

-  disciplina  flrevolucionariatt,  en  la  cumbre  del  proceso  revolu
cionar  io,

-  y  disciplina  consciente”,  en  los  presentes  momentos  de  in
definición  entre  socialismo  y  democracia.

De  ello  se  deduce  que  la  inestabilidad  socio-politica  portuguesa.
cimentada  en  una  quiebra  total  de  su  economia,  sigue  ofreciendo  el  pun
to  débil  y  crttico  de  la  fragilidad  de  sus  FAS  facilmente  manipulabies.

CO-NCLUSIONESFINALES

Como  recopilación  de  todo  lo  anteriormente  expuesto  podrían
sacarse  algunas  consecuencias  en  relación  con  el  problema  de  la  sindi
cación  en  las  Fuerzas  Armadas  que  pueden  ser  interesantes:

-  El  problema  de  la  sindicación  en  las  Fuerzas  Armadas  apa
rece  como  consecuencia  de  la  promulgación  de  los  resultos
de  la  Convención  de  Ginebra  y  el  reconocimiento  de  los  De
rechos  del  Hombre,  fundamento  de  las  democracias.  Es  pues
un  problema  creado  por  ellas  mismas.

-  El  comunismo  internacional  adoptó  pronto  una  posición  acti
va  en  relación  con  el  mismo  apoyando  a  los  partidos  de  iz
quierda  de  los  diferentes  patses  para  impulsar  la  creación  o
el  funcionamiento  de  sindicatos  militares  segn  los  casos,  to
do  ello  con  el  fin  de  debilitar  la  estructura  militar  de  Occi
dente.
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-  Los  paises  del  Centro  y-Norte  de  Europa  han  sido  los  pri
meros  en  adoptar  voluntariamente  el  sistema  sindical  con  re
silitados  varios.   en  los  ejr
citos  no  ha  creado  problemas,  en  otros:  ha  ido  acompañada

 violencias  que  relajan  la  moral  y  la  discipli
na.

-  Por  él  contrario  los  ejércitos  de  ptses  latinos  carecen  de
organizaciones  sindicales.  No  obstan  te  asistimos  hoy  a  una
intensá  campaña  dirigida  a  su  creación,  promovida  principi
mente  por  los  partidos  de  extrema  izquierda  y  los  sindiça  —

tos  manejados  por  aquéllos.

-  En  generál,:las  Asóciaciones  de  tipo  ms  o  menos  sindical
que  ya  existian  en  algunos  e3ercltos  no  han  producido  proble
mas  que  afectenala  moralde  aqudilos,  yaque  se  trata  de
Asóciaciones  de  profesionalés  que  velaban  por  los  intereses
de  sus  asóciados,  pero  siempre  réspetando  los  principios  b.
sicos  de  disciplina  de  los  ejércitos

El  problema  se  agravó  con  la  aparición  de  las  Asociaciones
o  Sindicatos  de  tropa,  desprovistas  de  la  formación  moral  y
militar  de  los  profesionales.  Estas  olvidan  lo  que  constituye
la  esencia  de  lós  ejércitos  y  presentan  continuas  reivindica
ciones  como  si  el  soldado  fuese  un  obrero  de  una  Empresa
cualquiera,  atentando  contra  los  principios  que  constituyen  Ja
base  y  fundamepto  de  la  eficacia  de  las  FAS

-  En  la  actualidad  las  campañas  de  desintegración  de  las  FAS
provienen  siempre  de  los  sindicatos  de  tropa,  péro  se  van.
extendiendo  ya  en  algunos  casos  a  los  profesionales,  de  aba
jo  a  arriba,  principalmente  entre  los  suboficiales.

-  Aun  cuando,  como  se  dijo,  no  éxisten  organizaciones  sindi
•    cales  en  los  ejércitos  de  paises  latinos,  es  dé  prever  que,

si  fueran  instituidas  y  teniendo  en  cu:nta  las  caracteristicas
•   psicológicas  de  sus  habitantes,  los  resultados  en  orden  a  la

•     desmoralización  y  relajamiénto  de  la  disciplina  podrian  ser
ms  graves  que  en  los  ejércitos  de  paises  de  Europa  Cen  —

tral  y  Norte.

-  El  algunos  paises  como  FRANCIA,  en  (que  los  partidos  co
munistas  hacen  alarde  de  exaltado  patriótismo,  se  ha  produ
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cido  una  especie  de  frenado  por  parte  de  éstos  en  su  apo
yo  a  la  campaña  de  subversión,  alarmados  por  las  propor—
cíoñes  que  alcanzaba  y  el  peligro  qué  podta  suponer  para  la
seguridad  del  pai’s.

-  La  corriente  sindical  en  los  ejércitos  puede  considerarse  -  -

irreversible  por  lo  que  hay  que  prever  que  en  el  transcurso
de  algunos  años  ir  extendiéndose  a  todos  los  paXses  •de  Eu
ropa..  El  problema  es  tan  importante  que  parece  necesario
ocuparse  de  él  con,  suficiente  anticipación  para  no  verse  des
bordado  por  los  acónteciinientos,

-  La  Organización  del  Atlnticp  Norte  se  ha  hecho  eco  por  bo,
ca  de  algunós  de  sus  ms  altos  dignatarios  de  la  importan
cia  de  este  problema  que  amenaza  s.r  fortaleza  e  integridad
En  la  actualidad  una  Comisión  designada  al  efecto  en  el  se  -

no  de  la  Organización  lo  estudia  para  encontrar  posibles  so
luciones.
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CAPFTULO  Xl

LOS  MESES DEClSlVOS  ENEROJUNlO  de. 1944

Elsectorseptentrional  .

A  finales  del  año  1944,  lii  situain  pártisana  en  la  Zona  de Retaguarda  del
Grupo  de Ejércitos  Norte  hab’a  ido empeorando constantemente  A  lo  largo  de todo  el
año,  las bandas existentes  habran ido  incrementando  en canHdad y  especialmente  en  po
tenck,  si  bien  no  lo  habrari hecho en  grado tal  como en el  sector central  En muchas
zonas,  el  dominio  que ejercían  era  casi  pleno,  dndose  el  caso de das urayonesU situa
ds  a  retaguardia  del  Decimosexto  Ejrcito  én que operaba  una admintstracn  plenamén
te  sovitco  Çfl)  A  pesar de ello,  las bandas no se marnfestahan abiertamente  adivas,
dan do  la sensadieSn en  todo  el  sector  de que estaban tratando  en realidad  ms  de dejar  —

que  corriera  el  tiempo  y  de fortalecerse  que de atáéar  las instalaciones  alemanas  Aun
quede  los  1 200  mfl las de vra  férrea  existentes  en una zoa  de 6000O  millas  cuadra—
as(2)  nicaente  se hallabán  custodiadas permanentemente por unidades de seguridad
unas  250,  durante  todo  el  mes de  diciembre  solamente se llevaron  a cabo 439  demolido

 en  un total  de 575 intentos  (3i

S  ello  fue  debido  a que obedecrart &denes  de Mosca  a fin  de reservarse pa
ro  el  nmentó  en que  el  Ej&citoRojo  lanzase una ofensiva  general,  oque  el  control
ejercido  por  los alemanes no  les permiti  intervenir  con ms  fuerza  es algo  que no se so
be.  Sin embargo,  su forma de proceder  ante  las posteriores acciones  soviéticas  parece
dar  a  entender  que fe  Mosci  quien  dict  su forma de actuar  4)

•     A comienzos  de 944,  estas bands  supon ran un tota  de uns  27000  partisa—

nos,  cifra  q..e contrasta  francamente  con  los m&  de  140  000 a retaguardia  del  Grupo
de  Ejércitos  Cento.  De aqullos,  aproximadamente  unos 14  000 se hallaban  situados en
iaretguardia  del Décirnosexto Ejército,  encontrndose  en su mayor  patte  al  oeste y no
roeste  de  Nevel.  El  resto de llos  se hallaba  localizado  entre  os  logos lImen  y  Peipus,
a  reroguarda  del  Decimooctavo  E1rcito  (5’  El  terreno  favorecfa  claramente  las opero
o iones de  los partsanos  La casi  totalidad  del  sector se hallaba  cubierta  de densos bos
ques  y  pantanos,  con gran cantidad  de pequeños logos,  por  lo que  el  trafico  pesado so—
lamenté  se podra  llevar  a  cabo por las  Irneas de ferroérril  y  la  i5nica caretera  de bue

 condiciones,  lo  de DvinskPskovLugoLeningrado  La ed  secundaria estaba cons
tituida  pór  na  serie  de caminos y  ca’rteras  en malas condÍciones
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LaofensivacontraelDecmooctavoEjrcito  (6)

Los aproximadamente 13.000 partisanos que se hallaban localizados en el  —

sector  del  Decimooctavo Ejército se encontraban distribudos  en forma relativamente uni
forme a ambos lados de la  carretera y ferrocarril  de  Pskov—Luga-Leningrado, dndose
las  mayores concentraciones de los mismos al  oeste de Novogórod y el  Lago limen y  al
Sur  de la  Irnea férrea Narva-Gatchina  (7).  El Ejército alemcn se dio cuenta de que en
caso  de que los soviéticos lanzasen una ofensiva en gran escala,  el mayor peligro  lo  —

constituiría  la  5ltima de las concentraciones de partisanos citada.  Desde los comenzos
de  la guerra,  las bandas se habran mantenido en las desoladas zonas pantanosas al  este
del  Lago Peipus, donde se les habrópermitido permanecer completamente Ubres.  A co
menzos  del mes de enero, el  Ejército  ya habí  cóménzado a buscar los medios para des
hacerse de llas.  Por lo que respecta a las bandas situadas al  oeste del  Lago limen no
se había dado muestra alguna de preocupaci6n por llas  (8).

El  día 14 de enero el  Ejército Rojo lanza su ofensiva para liberar  Leningrado
y  limpiar  la zona existente entre los lagos, para lo  cual atac6  mediante dos acciones
lanzadas desde la  cabeza de playa en el  Golfo de Finlandia y  por  debajo de Novogorod
por  los hielos del  Lago limen.  Las bandas de partisanos, pisando los talones del ijrçi
fo  soviético,  descendieron sobre determinadas secciones preMiamente seleccionadas de
las  lineas de comunicaciones alemanas.

Daba la sensaci6n de que la maniobra había sido planeada como de un doble
envolvimiento  encaminado a atrapar  al  Decimooctavo  Ejército  contra  las defensas rusas
situadas  ante  Leningrado y  elRib  Volkhov,  corriendo  a  cargo  de  las bandas complemen
tar  tal  ataque a base de  la  intervenci&,  de  los principales  ejes de  comunicaci6n  en direc
cicn  norte—sur.  Esto último  no s6lo  haría  que  la  retirada  de  los alemanes resultase doble
mente  difícil  sino  que ademds dejaría  a  &fos  sin  posibilidades  de abastecimientos  y  re
fuerzos,  a  la  vez  que sé cubría  el  flanco  izquierdo  soviético.

Los  partisanos atacaron  después de  llevados  a cabo  los asaltos iniciales  de  las
unidades  regulares soviéticas,  momento en el  cual  la  situaci6n  había  quedado un tanto
clarificada  y  había  cesado la  necesidad de mantener  la seguridad.  Pero el  retraso  en su
intervencin  hizo  que  los alemanes,  a  la  vista  de los fuertes  ataques soviéticos,  empeña
ran  muchas de sus unidades de seguridad  en  la  lihea  del  frente  casi  instant6neamente,  —

con  lo  cual  grandes porciones de  la  retaguardia  quedaron totalmente  sin  defensa alguna.

Contrariamente  a  lo  que  pénsaban los alemanes,  los partisanos,  concentrados a
al  sur del  ferrocarril  Nerva—Gatchina,  no  llevaron  a cabo acci6n  alguna  de  importancia
para  interferir  la  retaguardia  inmediata  de  las divisiones  que se defendían frente  al  ala
norte  del  ataque  rojo.  En su lugar,  y  casi  nada  mds iniciado  el  ataque,  se desplazaron
hacia  el  sur para volcar el  peso de su acci6n sobre el eje  principal  del  sector,  la carre
tera  y ferrocarril  Pskov—Luga—Leningrado, mientras que las bandas que se hallaban al  -
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al  oeste del  Lago limen se desplazaron contra  la  liea  Dno—Soltsy—Lenin grado  y  las vr’as
laterales  que  iban hacia  Novgorod  y  la  zona de Volkhov.  Las defensas alemanas acusa
ron  casi  inmediatamente  su accián.  Ya  el  dra 15 de enero,  tanto  las unidades de seguri
dad  como las reservas locales  desplazadas pará  contener  los ataques,  comenzaron a  ver
se  envueltas  en fuertes  combates con organizaciones  partisanas  Superiores” y  el  16 al  —

mediodra,  el  Grupo  de Ejércitos  Norte  daba cuenta  a OKH  de que todas las unidades de
seguridad  del  sector del  Decimoctavo  Ejército  habran sido  empeñadas en  la  lucha,  por  lo
que  solicitaba  el  refuerzo  inmediato  a base de seis batallones  de seguridad  del  Grupo  de
Ejércitos  Centro  ya que  los precisaba enormemente ante  una  “situacián  partisana  muy pe
ligrosa  Despues vendrian  las demoliciones.

En  la  tarde  del  116 una potente  banda de partisanos atacá  una estacián ferro
viaria  y nudo  de comunicacián  situada  unas 20 millas  al  norte  de  Luga,  logrando destruir
todas  las instalaciones  de dicha  estacián,  volar  unos cuantos cambios de  vida difrcilesde
reemplazar  y  ocasionar  fuertes  bajas  en  la fuerza  que defendra  la zona,  Este ataque fue
seguido  en  la  noche del  17-118 por un asalto  general  a  todas las lieas  farreas del  sector
y  por una serie de ataques abiertos  contra  las defensas y fuerzas  de seguridad.  La Irnea
Dno—Soltsy-Leningrado,  por  la  que se habran estado transportando  los refuerzos  para  el
XXXVIII  Cuerpo  de Ejrcito  que se defendra  de  los ataques procedentes del  Lago lImen,
fue  volada  en  un tramo de 25  millas  a  ambos lados de  Sóltsy en más de 300  puntos.  La -

liea  Pskov—Luga por su parte  lo  fue  en  157 puntos en un tramo de  15 millas  (9).  En la
tarde  del  19,  todos los refuerzos enviados  al  sector del  Lago limen  ten ian que desplazar—
se  a pie  “debido  a  lo  tenso de  la  situacián  en  las Irneas de ferrocarril”.  Durante  las 24
horas  siguientes  prosiguIeron  las voladuras y  los trabajos  de reparacián  fueron frecuente
mente  interrumpidos  por  los ataques llevados  a  cabo contra  quienes los realizaban.  Al
mediodra  del  20,  la  irnea  Dno-Soltsy  quedaba  “completamente  paralizada”.  Los demás
ataques  realizados  en el  resto del  sector  fueron  de una agresividad  y  potencia  tales que
todas  las fuerzas  de seguridad  disponibles  tuvieron  que ser empeñadas en misiones de  de
fensiva  estática  y  varios  de  los regimientos  de refuerzo  tuvieron  que ser detenidos en  su
marcha  para dejarlos  en  la  retaguardia,  a  pesar de  lo  necesario  que era-i en el  frente,  a
fin  de poder  lograr  mantener el  tráfico  de abastecimientos.  Cuando el  d(a 20 el  Ejército
Rojo  comenzá a realizar  la  exptotacián  del  éxito  de  las penetraciones  logradas en la liea
alemana,  las bandas de partisanos incrementaron  todavra  más sus incursiones  contra  las  —

Irneas  farreas,  Como consecuencia  de todo  ello,  los abastecimientos  y  movimientos de  —

tropas  quedaron casi  inmediatamente  ¡nterrrumpidos.

La  doble  accián  llevada  a cabo por  los Frentes Leningrado  y  Volkhov  era  di—
ffcil  que hubiera  fracasado con o sin  la  ayuda  del  virtual  aislamiento  de  la  zona  por par
te  de  los partisanos.  Sencillamente,  los alemanes se encontraban  en  los puntos donde se
realizá  el  ataque en  grandes condiciones  de  inferioridad  y  no se disponra en el  sector de
reservas  estratégicas.  No  obstante,  los ataques de  las bandas jugaron  un papel  muy im
portante  en la  desarticulacián  de  los  movimientos  tanto  operativos  como  logiticos  y  lo—
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graron  el. efecto  de  adelantar  los resultados finales  en unas cuantas ¡ornadas.  El  inten
to  para reforzar  el  sector de Novogorod  constituye  un ejemplo.

El  dra 17 de enero,  OKH,  en un intento  desesperado para tratar  de cerrar
la  peefraci6n  por debajo  de aquel  punto  de anclaje  de  la  Irnea  y  de reforzar  los efec
tivos  con  que all’  contaba,  orden6  que  la  Divisi6n  n2 8  Jaeger  (Ligera),  que seencon
traEa  en el  flanco  izquierdo  del  Decimosexto  Ejército,  acudiéra  en ayuda del  fuerte
mente  acósado XXXVHI  Cuerpo  de Ejrcito  Elitinerario  a  seguir  por la  mencionada
Divis6n  era por ferrocarril  por Staraya—Russa, al  oeste de  Dno,  y desde allf  hacia  el

norte  por la  Irnea Dno—Solsty, con un recorrido  total  de unas 110  millas  de  las cuales
en  aquel  momento solamente  la  mitad  de 1las  se hallaban  sujetas a  los ataques de  los
partisanos.  Entresacamos  del  diario  de operaciones  del  Grupo  de Ejércitos  Norte  la
forma  en  que se 11ev6 a cabo  tal  movimiento.

13-nero-44

(1800).  El  Jefe  de Transportes  da cuenta  de  que el  transporte  de  la  Divisi6n  n2 8se
realiza  mediante  nueve  trenes.  Cuatro  de  LI los emprender6n la  marcha en el  dra de
hoy  y si  la  vra  se encuentra  expedita,  llegar6n  a  Novogorod  mañana.  El  resto,  si -

todo  se desarrolla  con  normalidad,  lo  har6  24 horas  mds tarde.

(2400).  .La Koruek 583  da cuenta  de un ataque  llevado  a  cabo  por potentes bandas
de  partisanos sobre la  lrnea Bateskaya—Solsty al  norte  y sur de  la  estaci6n  de  Utor—
gozh  situada  a 11 milIa.s cinorte  de Solsty  •El nmero  de voladuras efectuadas  es

de  unas 140.

19-Enero-44

(1 l0b)  .!o  a  puece  predecir  la  llegadá   IIí Tivisi.  n  -iedo  al  gran nSmero
d  voladuras,

(1245).  Las fuerzas  de Novogorod  solamente pueden. desplazarse hacia  el  suroeste
Si  la  8— Divisi6n  no  pudiera  ser empeñada en este momento,  es de esperar que  los
carros  de combate  enemigos se hallen  en  Luga  (54 millas  al  oeste de Novogorcd  m.a
ñana.  El  Jefe  de  la  32  Secci6n  da cuenta  de que  la  divisi6n  est6 realizando  el  m
virniento  mediante  camiones y  que  lo  antes que podrá  llegar  ser  mañana.

(1347),  El  Décimoctavo  EjLrcito  informa  a OKH  que  la  Divisi6n  sufrir6  un gran re
traso  debido a las demoliciones  realizadas  en  la  vi”a fLrrea.  Se reciben  partes de  —

gran  n%5mero de voladuras en otras  lieas  ferroviarias0
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(i8Ø0,  El  Cuartel  General  del  Grupo  de Ejércitos  Norte  da cuenta  de que la  Divi
sin  nm,  8  ir  llegañdo  por pequeños ncieos  debido a  gran cantidad  de voladuras.

24-Eneo44

(OO).,  El  Estado Mayor  de  la  82 Divisi6n  ha  llegado  a  la zona  del  Decimoctavo  -

E jrcito.

(0945).  La Divisi6n  n  8 ha tenido  que desembarcar del  tren  en  Utorgozh  debido al
gran  nmero  de  voladuras en la  Irnea férrea,  Se desconoce el  momento en que  podr
llegar  Ja misma a su destino,  (En una anotacin  correspondiente  a  los 1925 del  dra
19  figura  lo  siguiente:  Las unidades tendr&t  que  realizar  a pie  el  movimiento  desde
Utorgozh  a  Vaskovo por Medved,  lo  cual  supone unas 18 millas  por carreteras  en no
buenas  condiciones),

(1205).  Solamente ha  llegado  al  sector  del  Ejército  un Batallan  de  la  8  Divisi&i
Otro  lo  hará esta noche a  pie  y  por Camiones,  La vra férrea  se encuentra  totalmen
te  paralizada.

2—Enero.4

•  (0010).  La guamici6n  de  Novogorod  se ha  retirado  teniendo  que hacerlo  combatiendo,

•  (1235),  Solamente ha  llegado  a  ‘skovo  uniBatalln  de la  8  Divisi6n.  Se espera pue
da  hacerlo  otro,

(2400),  Los partisanos han llevado  a  cabo gran cantidad  de voladuras,  especialmente
en  1cs lrneas deabstecirniento  del  Decimoctavo  Ejrc  ito.,  Los partisanos han atacado
las  instalaciones  y  estaciones  de  la  vra férrea,

22-Enero-44

(2400).  Estn  teniendo  lugar  gran cantidad  de ataques de  los partisanos contra  las  —

vras  de ferrocarril,  especialmente  en  la  Irneo  Dno—Solsf y,

Otras  unidades destinadas a reforzar  la  Irnea sufrieron  asimismo grandes retra
sos en sus movimientos,  siendo  debidos todos ¿lbs  a  las voladuras  y a  las emboscadas, pre
cisamente  en el  momento en el  que m& se necesitaba  de aqulJos.  La Divisi6n  Panzer  —

nm,  12 vio  interrumpido  su movimiento  cuando sus elementos ms  avanzados se vieron de



—  83

tenidos  en  Lugo el :da  23 de enero debido  a  las voladuras y  24 horás rns  tarde  Continua
ba  igualmente  inmovilizada  debido  a  las voladuras  realizadas  en  la  vra  frrea0  No  ser
hasta  el  dra 28 de enero cuando habrran  llegado  a  la  zona el  nmero  suficiente  de  me
dios  para  incorporarlos  al  norte  de la  ciudad,  elementos que fue  necesario  desplazados
al  suroeste para poder cerrar  el  boquete  abierto  por el  enemigo entre  los Ejércitos  Deci
moctavo  y Decimosexto  ya  que otra  unidad  de refuerzo,  la  Dvisi&i  58,  no habrc podi
do  incorporarse  a tiempo  debido  a  las voladuras  y a  los ataques sobre los convoyes (1O)
Esta  ltima  Divisi6n,  que habra sido enviada  a Narva  a trovas de Estonia debido  a  la si

en  que se encontraba  (a  Irnea Pskov—Luga, se vio  obligada  a proseguir  la  mar:
cha  hacia  el  sur a  pie,  teniendo  que cruzar  las zonas pantanosas heladas al  este del  La
go  Pepus  donde se vio  sometida  a constantes ataques de  los partisanos  En muchas oca
siones  se vio  obligada  a combatir  para poder abrirse comino  y poder proteger sus propis
vras  de comunicaciones  Hubo  un momento en el  que  los desperfectos ocasionados por —

los  partisanos sobre las carreteras  eran: tan  enormes que la  columna se vio  obligada  a pro
seguir  su marcha acampo  travgs  por un terreno  realmente  difrcil  (11)  La  Divisi6n  Pan—
zer  n2  12 se vio  asimismo  atacada  en su marcha durante  la  noche,  ten liendo que  detener
el  movimiento  (12)

Conforme  los alemanes iban  realizando  su retirada  hacia  e.  sur y el  oeste,  las
bandos  de  partisanos iban desplazando  sus áreas de operaciones  Un cierto  número de  -

¿(las,  al  tratar  de conservar (os sectores que dominaban al  este del  Lago Peipus,  se vie’
ron  rebasódas por  los alemanes para ser posteriormente  absorbidas por las fuerzas soviti—
cas,  mientras que otras,  fuertemente  reforzadas  por paisanos que çataban  de eludir  Ja
evacuoci&  forzosa  impuesda por los germanos, se desplazaron hacia  el  sur de Lugo  para
incrementar  su presi6n en  las pocas vras de movimiento  de que  dispon ron las fuerzas ale—
manas  Finalmente,  algunos  grupos partisanos situados en la  zona  de retaguardia  del De
cimosexto  Ejrcto  se desplazarían  hacia  el  norte  para presionar especialmente  sobre las
¡meas PsDno  y  PskovOstrov  (13)

A  finales  de la  primera semana del  mes de febrero,  y  seg5n los ciculos  de los
alemanes,  hábran  unos 10  000 partisanos en  las proximidades  de la  zona  Pskov—Luga, con
otros  3,000  situados  lo.  suficientemente  cerca  como para representar una amenazafl  Se
calculaba  ademas que al  sur de la  ((‘neo Pskov-Dno habra otros 5000  a 6000  hombres,
(14).  Los alemanes estimaron que  (a efectividad  combativa  de todo  16 anterior  ven(’a a su
poner  aproximadamente  la  del  40  por cien  de  las unidades germanas en  l(’nea,  y  que todo
ello,  sumado al  conocimiento  que tenran  del  terreno  y sus posibilidades  de movimiento  en
¿1,  hac(’a que supusiera  una fuerte  fuerza  enemiga a  tener  en cuenta  para una retirada,

Y  para que la  situacin  resultase incluso  m6s seria,  a finales  del  mes de enero,
todas  estas bandas estaban actuando  en ms  estrecha colaboroci&i  conc  el  Ejército  Rojo
que  nunca,  y  operaban casi  exclusivamente  de acuerdo  con instrucciones  especi1icas de —

la  retaguardia  soviética  hacndolo  bajo  la  supervisi6n de un cierto  nmero  de oficiales
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de!  Ejrc!to  y  de  Ja NKVD,  que  Jes habían s!do recientemente  env!odos a fn  de perfec
conar  e!  enlace,  En Ja zona  a!  oeste de  Ja !nea  Pskov4uga  Ja cooperacn  era espe—
caJmente  estrecha  ya  que  Jos partisanos se mantenran en  perfecto  contacto  con  Jas un!
dodes  rusas que avanzaban  en ella  y  les daban cuenta  constantemente de  Ja slluacn  y
movm!entc  de  las fuezas  alemanas  En muchos casos proporcionaron  una ayuda  d!rec
tu  concenfrndose  en nceos  rurales  fortificados  que  se hallaban  a caballo  de  ¡a !rnea
de  retirado  aJemana (1i5),

Como  consecuencia  de  esta creciente  agresividad,  la  situaci6n  alemana  en —

cuanto  a  los transportes  conti’nu6 empeorando y  el  Ejército  alemn  lo  fue  acusando en  Jo
conciemiente  a sus suministros,  Aunque  ¡as unidades partisanas no  llegaron  nunca o ser
capaces  de paralizar  las pocas Irneas de que  disponran los alemanes,  en varias  ocasion
consiguiero  interrumpir  el  trafico  en determinadas secciones durante  plazos de hasta 24
a  48  horas,  Sus acciones,  junto  con las cada vez  mayores necesidades de transporte  por
parte  de  los alemanes,  hicieron  cas!  imposible  la  evacuac!n  de!  material  rodante.  La
situacin  empeore ms  todavra  cuando a!  hacerse menor Ja zona de  Ja lucha,  los partisa
nos  comenzaron  también  a atacar  las carreteras  por  las que se podran realizar  transportes
con  camiones,  La vra Pskov—Lugo, la  nica  carretera  de importancia  en el  sector del
Ej&cito,  llega  a estar  cortada  durante 40 horas por las voladuras de cinco  puentes,  pre
cisamente  en  el  momento en que  los alemanes estaban  tratando  de  estabilizar  Ja línea  al
sur  de  Luga,  En ocasiones,  los convoyes  de camiones se vieron  paralizados  en  la  carre
tera  a base de obstrucciones con  troncos  de &bo les montadas por  Jos partisanos y  com pIe
mentadas  mediante  campos de minas,  Posteriormente,  a  principios  del  mes de febrero,
las  bandas comenzaron  a cortar  las líneas telefnicas  provocando  interrupciones  de tal  in
tensidad  que  los alemanes se vieron  obflgados  con frecuencia  a depender exclusivamente
de  !  radio,  Cuando este medio fallaba,  la  acci6n  del  mando se vera  interrumpida,  sien
do  varias  las acciones  en que se sorpredi6  a grupos de partisanos que habían  logrado en
lazar  dentro  de  la  red de  transmis!6n para mantenerse a  la  escucha de  Ja informacin  trar
mitida  por ella,

Conforme  Ja línea  de! frente  fue  haciéndose m&  corta  los alemanes pudieron  —

liberar  algunas de sus unidades de  las misiones de combate para dedicarles  a  la  custodia  -

de  las carreteras,  Si  bien  estos medios no fueron  nunca  de entidad  suficiente  como para
poder  iniciar  acciones  ofensivas contra  las bandas,  sí que resultaron  apropiados  para evi
tar’  la  cornp!efa  paraiizacin  de  los movimientos  y  hacer  disminuir  las acciones  de sabota

¡e  hasta un nivel elativamenfe a.ceptab!e (16),

Conforme  iba  teniendo  Jugar la  retirada  alemana hacia  el  sur,  Mosca  inic!  ¡os
pasos necesarios para ampllar  el  esfuerzo  partisano  en el  Lector septentrional.  Los Estados
Blticos  especialmente  Estonia,  a  lo  largo  de toda  la  guerra se habían visto  libres  de  la
interferencia  de los partisanos debido  a  la  general  an!madversin  que su poblaci&i  sentía
hacia  e!  régimen soviético,  Cuando result6  evidente  que  los alemanes iban a ser incapa
ces  de estabilizar  su frente  al  este de  la  línea  Narva—Pskov—Vitebsk los sovlticos  comen
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zarona  lanzar  ófciaiés  del  Ejército  y  de  la  NKVD en  la  zona de Esfonia y  Letónia  afn
de  poder organizar  las unidades de partisanós an  ¡nclúso bajo  unas condiciones  polflcas
ddersas  (I7)  Al  parecer,  esós primeros lanzórniehtós fueron ‘descubiertos  io  alemánes
flég’aron  a  iñterprétcr  córrectamente  la ‘misin  encomendado a lás mismos,  Ya  ará’ét  dra
23  de enero,  él  Grúpo  de Ejrcitos  había  empeñado n  batalin’de  trópas  dé seguridód en
los  pasos existentes  entre  los Logos Peipús y  Pskov cOn larnisi6n  especiica  dé impédir  el
pásode  partisanos hacia  Estonlá,  y áincodrasdepus,  elmando  de la  seguridad  sólkta”
ba  se le  adjüdicasen  tres regimiéntos  de nativos  instruidos  por  las SS parautilizarlos  én
tal  coiiietido(18)  Al  cábode  unos dras se pudo comprobar  la éfectividadde  talés  precau
ciones  alemanas al  ser  interceptado  un mensaje prodedente  de MoscL’  en el  que se orde’
nabo  a una de las bandas que reconociese  e  informase sobre las condiciones  del  hieló  en
ambos  logos (19)0    “

•           Estos iitento  dé infiltraci6n  sirvieron  tambi&i  de alerto  para el  mOndo de  la  —

seguridad  de  Reichkomrriissaat  Ostland”,  y  el  dra 28 de  enéro sumando  soIicit  la’ in
medata  récluta  de  ‘O5OOO estoniónos,  33  000 letones  y50000  lituanos  paro orgonizarcon
llos  ünidades  de seguridad  para  las operaciones ontipartisana  (20)

Aparentemente  früstdos  por el  r6pido  bloqueo  por parte  de los alemanes de los
pasos eitré  los logos,. varios  ncieos  de partisanOs’ se retiraron  hacia  el  sur antes de que  lo
hiciera  el  Ejrcito  alem6n  y  parO mediados del  mes’dé Febrero comenzaron a cruzar’hacia
Letonia  y  Estonia  por debajo  de  Pskov0  Una de  las unidades identificada  en esta acci6n
fúe  la  8g  Brigada Léningrado0  Húbo bardas  de partisanos que se infiltrarón  a través  de las
lÇnea’ehla  zona  de Narva  (21)  Considerando  la  cuesti6n  en su conjunto,  el  intento  de
los  agentes lanzados para organizar  un movimiento  dé resistencia ‘no logr6  sus prop6sitos0
Uno  gran’ may’orra de aqullos  fueron  capturados  r6pidamente  por la  milicia  local  estonia’-

•  no  y  aunque los pocos que  lograron’ noser  detectados llevaron  o cabouna  activo  campaña
de  propaganda,  el  sabotaje  que  realizaron  fue  pequeño 22)

Durante  los Gltirnos. dras del  mes de febrero,  el  Decimoctavo  Ejército,  sometido
a  una fuerte  y constante  presi6n se retir6  a  una inea  situada  justamente al  este de  la  fron

•  tera  ‘dé  los Estados Blticos  Este movimiento  se tradujo  en  que el  flancp  izquierdo  del  -‘

Decimosexto  Ejrcito  quedase al  descubierto,  ¡o que  oblig6  a  £ste tarnbin  a réplegarse0
En  fecha  1 de ‘marzo la  ltiea  del  frente  del  Grupo  de Ejrcitos  venra  a estar  jalonada  en
trmihos’  generales  por: Nar’va’-Lago  PeipusPskov’-OstrovPolotsk’-VitebSk  Posteriormen

.:te,’  con  lo’llegada  dé  la  estaci6n  de lbs barros,  tras un  invierno  m6s suave que  lo  normal,
el  fente’qued  ‘paralizado  sin sufrr  variacn  algunO hasta el  mes’de julio0

Los  Estados B61ticos0  Meses de ‘Marzo  a Junio0

Aunque  los mayores combates se dieron  a  lo  largo  del  frente  yaretaguard’ia  del
‘Decimoctávo  Ejrcito  elrestó  de ¡a rétaguardia  del  ‘Grupo de Ejrcitospermaneci6  relati
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vamente  tranquila.  El  dra 10 de enero el  flanco  derecho del  Decimosexto  Ejercito  ha
bía sido  prolongado hacia  el  sur a fin  de incluir  la  concentraci6n  partisana  inmedia
fa  a Rosonno y el  cruce  ferroviario  de Polotsk.  Pero,  debido  a  las grandes pérdidas su
fridas  por  las bandas al  cooperar  con el  Ejrcto  Rolo en  el  intento  de cerco  de Vitebsk
en  los meses de noviembre  y  diciembre  asrcomo también el  x!to  logrado en una opera
cin  antipartisana  lanzada  al  comenzar el  año  por un grupo de policía  y  de  las SS,  la
zona  en cuesticn  había  perdido gran  parte  de su peUgrosidad.  Se logra  que  un cierto
ntmero  de las unidades existentes quedasen dispersadas o se vieran obligadas a infiltrar
se hacia el este,  consiguiéndose asimismo la destrucci6n de las bases desde las que ha—
bn  venido operando (23).

Los Estados Blticos,  que se hallaban balo la  ¡urisdicci&  del  “Reichskommi—
ssariat  Ostland,”se  mantuvieron  igualmente  tranquflos  durante  los meses de enero  y fe
brero.  Estonia y  Lituania se vieron  asimismo libres  de  los sabotajes dándose en llas  so
lamente  algunas acciones  enemigas aisladas.  Letonia,  que antes de iniciarse  el  ataque
alemn  en  1941  contaba  entre  su pob!aci6n  un mayor nc  leo de comunistas que  los otros

-     dos países, sufrid los efectos de unas 50  demoliciones  en  las vías farreas  simultdneamen
te a cuando tuvieron lugar los ataques contra el Decimoctavo Ej&cito, todos llos en su
parte óriental,  y algunas acciones aisladas de saqueo y voladura de edificios  pi5blicos -

que  los alemanes achacaron eran debidos ms  a los agentes del  partido comunista que a
operaciones  de unidades organizadas de pqttisanos (24).

Desde los primeros días de marzo, en que tuvo lugar la ocupaci&  de las posi

çiones situadas a lo largo de la frontera de los Estados Ballicos, continuo dandose el es

tado  de calma en la  retaguardia de todo el  sector, Eran pocas las bandas de una cierta
entidad de las que se tuvieran conocimiento, excepcicn hecha de la retaguardia del —

flanco derecho del Decimosexto Ejército en las proximidades de Polotsk y en la zona bos
cosa de Opochka. Incluso en la regicn al norte de Polotsk, donde en otro momento las
fuerzas partisanas habían sido relativamente fuertes, la oposicin en forma abierta era —

muy  pequeña.  Ahora bien,  existían sihtomas evidentes de que las bandas que habían si
do  dispersadas por  la  Operacin  HEINRICH,  y que  nuevamente  lo  habían vuelto  a ser en
el  mes de  diciembre,  estaban regresando nuevamente a  la zona  situada  al  sur de la  línea
de-;feriocarril  Polotsk—Dvinsk y se estaban reorganizando,  fortaleciendo  e  instruyendo.
Sin  embargo,  los ataques constantes a base de pequeñas unidades antipartisanos  lograron
mantener  a  las bandas en movimiento  constante  y  conseguir  que  las líneas  de abasteci-—
mientas  se conservasen relativamente  seguras.  A  pesar de  todo,  la sola presencia de  los
partisanos  ya  constituía  una amenaza,  especialmente  ante  la  certidumbre  de  la  pr6secu-
ci6n  de las acciones-del Ejército Rojo cuando llegase el tiempo seco (25).

Casi inmediatamente de ocupar las nuevas posiciones (26), los alemanes, de
cididos a que no se volviese a repet’ir lo acaecido en los meses de ‘enero y febrero entre
los Lagos limen y Pepus, incrementaron sus esfuerzos para neutralizar cualquier intento

-   sovi&ico de organizar un nuevo frente partisano en su retaguardia. Los mandos encarga
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dos  de  a  seguridad,  constantemente nsHgadospór  os  mandos siperores,  aprovecharon
a  mxmo  a  posbfldad  de disponer de un mayor nmero  de unidades,  debido  &  acor—

•tamenfo  de  frenteg  asrcomo  de as  de naHvos recentemente  redutadas,  Los servkos
de  patruHas sobre o5ejes  de abastecmenros  eran  constantes  as r  c  mo  os  de des
cuberta  sobre  as  zonas boscosas, manteniendo srnutnamente  una estrechavganca
contra  as  nffltrocones  enemigas a través de  o  propk  rnea de  frente0  Las undades—
de  naHvos ¡nstrudas  por as. SS lograron  anqurflar  ‘aras  bandas que ntentaron  penetrar
pore  norte  de  Utuana,  una de  as  cudes  contaba  con ms  de 200 of ¡caes  y  tropa  dé
Ercito.  Rojo que,, al  parecer,  tenran por finaUdad  consttufr  los cuadros de mando de  —

nuevas bandas a organizar,

Con  efn  de  ¡ntensfcar  eesfuerzo  contra  !os partisanos,  a comienzos  del
mes  de abrfl  OKH  abr  una escuela de guerro antipartsana  encomnada  a  flnstruir en
ella  al  personal de  los &ganos  cvfles  y  de las  fuerzas armados en el  este0  Aunque  lo
rnenconada  escuela no  ¡ntrodujo  novedad  alguna  en cuanto  a  la  forma de proceder  eón—
fra  los partisanos,  se di6  gran importancia  en ella  al  aspecto de uniformidad  de mfodo”
y  procedmientos  de  utilizacin  de los  recursos posibles  para el  caso de que se produje
ra  una accin  partisana  en forma  abierta,

Durante  los meses de abril  y  mayo prosigu  la  calma,  quedando limitada  la
actvidad  de  los partisanos a  embosçadas de pequeña escala en  la  parte sur del  sector y
o  algunas  incursiones esporádicas en  las del  norte  y  centro.  Incluso a retaguardia  del
Decimosexto  Ejército,  donde las bandas eran ms  numerosas, los sabotajes fueron  mmi—
mas.  En esta parte,  las bandas  que operaban  de acuerdo con  las rstrucciones  de su Es
todo  Mayor  Central  27),  se limitaron  a  redizar  incursiones,  pero no én fuerza  sino so
lamente.  para hacer  sentir  la  amenaza silenciosa  de su presenia.  Los obastecimentosde
armas  y  municiones  seguran hocindose  por ovin,  mientras que el  alimento  y  vestuario
lo  conseguran de  la  poblaci6n  cML

La  activa  red de espionaje  organizado  durante  el  inviernq  por  los partisanos
era  incluso  ms  peligroso  que  ia  amenaza que  las bandas podron representar  para  las rras
de  suministros.  Por vez  primera,  los alemanes lkgoron  a sentir  la  impresi6n de que e!  —

EIrcito  Roo.tenra  conocimiento  de  la  totalidad  de sus movimientos y,  aunque estimaban
que  esto podrra tener  graves consecuencias en los meses venideros,  se encontraron  total
mente  incapacitados  para combatirlo  (28),  Tales temores se vieron  posteriormente  conf ir
modos  en el  mes de mayo al  cesar casi  totalmente  las acciones  de sabotaje  contra  las vul
nerables  instalaciones  de transmisiones,  cosa que  los alemanes estimaron se debra a que
los  rusos se hobran logrado  ¡nf iltra  en  las comunicaciones  y  podran mantenerse a  la  escu
cha.

A  finales  de mayo y durante  el  mes de  junio  dio  la  sensaci6n de que  las ban
das  de partisanos habran desistido  casi  totalmente  de los sabotajes y que  habran  limitado
su  trabajo  a  !cs operaciones de reconocimiento  y  espionajé0  En este tipo  de trabaFo,  las
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bandas  operaban.atravs  yen  copperaci6n  de equipos de  inteliencia  soviticos,  sien
doestos  Etimos  quienes corrran  a cargo  de la  direccin  y  utiUzaci6n  de  las redes de
agentes  previamente  establecidas,  La mayor  parte  de estos se hallaban  concentrados a
retaguardia  de  la  lf’nea de uni&-  de  los sectores septentrional  y  central  (29),  La.infor—
macin  lograda por flos  erasuplementada  por  ia  obtenida  en los reconocimientos  lleva
dos  acabo  por pequeños grupos de  partisanos que operaban  en  las proximidades  del  fren
te;  osteriormente  era  transmitido  en su totah’dod  a  la  retaguardia  soviética  bien  a tra
vs  de  los equipos  deinteligencio  o  por medio de  la  red radio  partisana  (30)

_     ‘,                      0

Las  rncursiones contra  las vias ferreas se vieron  casi  hmtadas  a  los del  flan
cosur  del  Grupo  de EIrcitos,  Los partisanos las  llevaban  a  cabo con poca frecuencia,
sin  planearlas  previamente  y sin  constituir  en ningIn  momento  una amenaza seria sobre
las  vi’as de abastecimiento  alemanas.  Las fcnicas  utilizadas  en las destrucciones eran
pobres,  por  lo  que del  50 al  75  por cien  de  las cargas instaladas eran desactivadas  por
las  patrullas  de.segurdad  (31).  La moral de  la  poblacin  civil  hab  descendido como
consecuencia  de  la  perspeçtiva  de . la  prosecuci&1 de  la  ofensiva  sov1tica  y  la  cont—
nua  recluta  forzosa  dela  mano de obra.  Sin .embargo,noexistran  muestras de un cla
ro  sentimiento  anti—germano yla  actitüd  general  era rns  bien  de neutralidad  y  de espe
ra  al  desarrollo  de  los acontecimientos  (32).

.Durante  el  mes de Junio  prosiguieron  las operaciones anfipartisanas  en  peque
ña  escala en. las zonas de Opochka  y norte  de Polotsk,  consiguiendo  mantener a  las ban
das  en constante  movimiento.  Ahora  bien,  lo  limitado  de  las acciones  emprendidas  hi
zoque  no  llegaran  a obtenerse resultados de carcter  permanente.  Ms  al  norte,  el  sec
torsemantenfo  tranquilo  ysolarnentesetenra  la  evidencia  deja  existencia  de algunas
pequeñas  partidas  dispersas (33).

ElSectorMeridional(34)

Los soviticos,  una vez. roto  el  frente  alem&-  a  lo  largo  del  Dnieper  a fina
les  del  otoño  de  1943,  comenzaron, por primera  vez  a trabajar  a fin  de montar un movi
miento  partisano  a retaguardia  de  las divisiones  germanas en.retirada  en  la  Ucrania  —

occidental.  El  esfuerzo realizado  por los rusos no alcanza  nunca  unas grandes propor
ciones  y no  lleg6  tampoco ¡amas atener  ning5n  efecto  real  sobre lo  que  quedaba de  la
ocupaci&-  alemana o sobre el  curso principal  de  las operaciones  de  la  Wehrmacht,  Sin
embargo,  la  forma en que se .llev  a cabo y  la  diversidad  de misiones que se asignaron
a  las bandas resultan  interesantes,

Los  rpidos  avancessoviticos  en la  zona  inferior  del  Pripet  durante  los me—
ses de’ diciembre,  enero  y febrero  permitieron  poder disponer  de un gran ntmero  de  par
tisanos  que se hallaban  concentrados en  lazona  al  sur del  «o  Pripet,.  llegando  incluso
hasta  Brest Litovsk,  para utilizarlos  en otros  lugares.  Algunos  de ellos  se desplazaron —
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‘directoménte  hackíeloestea  lo  largo  de  la. Irnea  KovlLublin,.  penetrando incluso,  en
Polonia,  en un ‘evidente  in:ténto’de-crear  un anillo  de fuerzas  rreguIares  alrededr  del
nudo  feroviario  de Bresf Litovsk,n2ien.trcs que otros ncleos,  dirigidos  por mandos expe
dmentadoi  como Sidor  Kolpak,  Ferodok y  Naumov  (35),.  lo  hicieron  hacia  el  suy  el
suroeste0  Lomayoría  de estas fuerzas seconcer&traron en el  sector  LwwKovl—Vinnttsa
a  retauardia  del  Cuarto. Ejrçito  Panzer en  lugqr de  irse ms  al  sur donde disponían de.
mucho  menos campo para maniobrar  y corrían  el  peligro  de  verse fijados  contra  lo,s Cr
patos0

Lascomunicaciones  establecidas  entre  estos bandas y  la  retaguardia  soviti
ca  eran francamente  buenas y  las diversas operaciones que  los partisanos llevaron  a  ca
bo  la  realizaron  siguiendo  las ¿rdenes reTbidos  al  efecto  Kolpak,  que era  uno de  los
mandos  partisanos con mqypr  experiencia  y  que ma>ores éxitos  había.,logrodo  (36) y  al
que  los alemanes habían  identificadocomo  el  ¡efe de  varias organizacionesirregulares,
mantuvo  iafuerza  bojo  su mando generalmente a  retaguardia  del  flanco  izquierdo  de -,

Von  Manstein,  en  la:.zona Kovel—Dubno0  Empeñ6 alguna  de sus unidqdesen  la. línea,
del  frente.junto  o. organizaciones  del  Ej&cito  Rolo y  envió  otros núcleo  desus  tropas P
ro  que actuar en contra  las. vías farreas  que irradiaban  de Kovel,  Federov,  por su parte,
operaba  bastante  m& al  sur,  para. la’cuai  s  había  desplazod9 por  la  retaguardia  sovi—
ficae  in.fil.trado,posteriormente  por el  boquete que existía  entre  los Cuerpos de Ejército
XIII  y  LIX  alemanes;  Tenía rdenes  deestablecer  su base de operaciones en  la  zona  Gal
sin,  .a unas 60 millas  al  suroeste de Vinnitsa,  con  la  misi6n de’ desarrollar  en ella  un
&eade’concentróci6n  partisana  y  de actuar  contra, las vías decomunicaci.ones  alemanas,
Naumov;se  traslcd6  hacia  la  regi6n  de  Ta,rnapol y  comenz6 a actuar  contra  I  línea:f—
rrea  Lwow—Odesa .  Los tres bandas partisanas mencionadas se hallaban  ben.armadas  a -

base  de’Artilléría.  ligera  y  armas automticas  ycontabanen  sus filas  con oficiales  perte
nécientes  al  Ercito.Rojo0  Existía  la. evidencia  de otras unidades de partisanos que ac
tuaban.ocasionalmente  haci&dolo.i5nicamente  en contra  de  las organizaciones  nacion
listas  ucranianas así como de otros grupos que se dedicaban  o  reclutar  paisanos para.en—

rolarlosen  el  Ejrcifo  Rolo y  que ademas llevaban  a cabo campañas de.terrr  para disua
dir  a  los nativos  para que no trabajasen  en  las obras de. las posiciones defçnsivqs alema—
nos0  ‘  .  ‘

En  su conjunto,  todos estos esfuerzos partisanos tuvieron  muy poco efecto  so

bre  las operaciones  de los alemanes.  Durante  el. mesde febrero,  en  la  retaguardia  del
Cuarto  Ej&cito  Panzer,  que ocupaba el  sector.mds crítico  de toda la  línea, .olamente—
llevaron  a cabo 49  incursiones,  entraron  en contacto  con fuerzas de seguridad  en otras
65  ocasiones,  y  realizaron  t5nTcamente113 voladuras en  las líneas farreas

Conforme  la  lucha  se fue  desplazando a1 sur y al  oeste,  hacia  la  zona  inme
diata  a  los Ccrpatos  y  la  Galitzia,  los dversos  grupos de separatistas ucranianos anti—so
vi&ico.s  volvieron  a entrar  nuevamente en escena’, pero sin  efecto  apreciable  alguno so
bre  la situacin  tctica.  Muchos ‘de tales  grupos’aparec,ían vacilantes  en manifestar sus
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simpatías y daban la  sensaci6n de  conformarse con matenerse a  la  espera de como se des
arrollasen  los acontecimientos  en la  línea  del  frente.  Aunque  algunos de £llos  monte—
nían  sus dudas en cuanto  ala  eficacia  de oponerse a  los soviticos,  todos Lllos  parecían
perseguir  un ob1etivo  comun,  el  de la  expulsion  de  los individuos  de raza  polaca  del  ni
do  nacionalista  ucraniano  en  Galitzia.  Uno de esos grupos,  el  Ejrcito  Insurgente Ucra
niano,  (UkrainskaPovstancha  Arma”,  “UPA”),  ataca  a  los partisanos casi  tan  pronto
como  £stos,  procedentes del  noroeste,  entraron  en  la zona,  y sufri6  inicialmente  unas —

bajas  tan fuertes  que se vio  obligado  a  desaparecer de escena durante  un cierto  tiempo.
Segtn  un rumor no  confirmado,  UPA había  ordenado a  varias  de sus unidades rns  peque
ñas  que se infiltrasen  en  la  retaguardia  sóvitica  y que atacasen  las líneas de comunica
ciones  del  Ejrcito  Rojo.

Durante  este  período  de tiempo,  los soviéticos  llevaron  a cabo una curiosa  —

accicn  encaminada a minar  una parte  del  mando aJemn  de seguridad.  A  retaguardia del
flanco  izquierdo  del  Grupo  de Ejército  Sur y  del  extremo meridional  del  ala  derecha del
Grupo  de Ejércitos  Centro se hallaban  situados  eleméntos pertenecientes  a nueve  divisio
nes  hingaras  de seguridad  que estaban agrupadas en dos Cuerpos de  Ejército.  La moral y
eficencia  combativa  de estas unidades era baja,  por  lo  que  los alemanes estimaban que —

era  muy poco para lo  que se podía contar  con LIlas,  incluso  para acciones  contra  los par
tisanos.  El  Alto  Mando  Sovitico,  tal  vez  conocedor  de  la  situaciSn  y esperando inclu
so  disminuir  ms  todavía  su espíritu  de  lucha  e inducirles  a que desapareciesen como ta
les  unidades,  dio  una directiva  a poco de comenzar el  año que iba  dirigida  tanto  al  EjLr’
cito  Rojo como aquellos  bandas de  partisanos en  la zona  para que no  se atacase a  Jas  —.

unidades  hiíngaras.  Si estas unidades abrían  fuego  sobre  los soviLticos,  Lstos deberían
rebasarlas  replicando  solamente mediante  el  fuego  en aquellos  casos en que  la  resistencia
h5ngara  fuera  fuerte  y  persistente (37).  De acuerdo  con  la  ¡nformaci6n  disponible,  no  -

se  tienen  noticias  de que se diesen  jamas una orden de  este tipo  respecto a  las unidades
rumanas que se hallaban  del  lado de  lps  alemanes.

A  finales  del  mes de Marzo  resultaba  evidente  el  considerable  incremento  de
la  entidad  de varias  unidades partisanas así como su mayor vinculaci6n  en sus operacio
nes  con  las del  EjLrcito  Rojo.  En la  retaguardia  del  Cuerto  EjLrcito  Panzer,  que se de
fendía  en  la  zona  de Tarnopol-Lwow  y  donde la  presin  soviLtica  era francamente  fuerte
hicieron  su aporicin  cuatro  bandas de  partisanos con un total  de  8 a 9.000  hombres, que
bajoun  mando nico,  realizaban  operaciones de reconocimiento  tctico  para el  EjLrcito
Rolo,  tratando  ademds de impedir  que  los alemanes en su retirada  pudiesen destruir  las  —

insta lac iones de  tr6fico  importantes.  Cuando  lo  lucha  lleg6  a  Tarnapol,  esa fuerza  parr
tisana  se  desplaz6 hacia  el  sur,  posiblemente  con  la finalidad  de ayudar  al  EjLrcito  Ro
jo  en su intento  de destruir  al  Primer Ejército  Panzer que había  sido cercado  y que  trata
ba  de abrirse  camino  hacia  el  oeste.

En  el  mes de Abril  volvi6  a  reaparecer  la  banda de  Naumov,  ahora  con unos
efectivos  de unos 1.500  a 2.000  hombres,  dedicndose  a  atacar  la  línea  fLrrea  que co—



rría al  este de  Lwow  Sin embargo, la  gran cantidad  de tropas alemanas existentes  en
la  zona hizo  que  los éxitos  logrados fuesen pequeños y  que  los partisanos se viesen cons
tantemen.te  acosados por las unidades UPA que  habran  incrementado sus efectivos  y  ac
tuaban  entonces en forma  muy agresiva0

En  el  mes de.moyo  la  preslin  ejercida  por el  Ejrcito  Rojo cedi  un tanto,
cosa  que  permiti  a  los alemanes llevar  a cabo una serie  de acciones  contra  las bandas,
Ello,  combinado  con  la fortaleza  cada vez  mayor de  las unidades de  UPA,  que al  estar
combatiendo  en su ptria  lograban reclutar  gran cantidad  de nativos  de  la GaUtzia y  —

con  las dificultades  cada vez  mayores de los pqrtisanos en  las cuestiones logísticas,  de
bidas  a que  la  presencia  de los alemanes dificultaba  el  abastecimiento  aireo,  hizo  que
gradualmente  se. fueran  dispersando las bandas0  Así  pus,  el  movimiento  parHsano  en el
sur,  que, nunca  habío  llegado  a constituir  un factor  de  importancia  en  la  lucha,  desapa
recio  de escena,

Elglpefinal0Sectorcentral

Larealizac.i&delapotenciapartisana

Antes  de que finalizase  el  mes de enero  lleg6  a apreciarse  en forma  evidente
que  la  iniciativa  tomada por  los partisanos en el  sector central  para ampflair y consolidar
las  zonas de concentracin  durante  las’ltimas  semanas dé 1943 representaban una parte
de  una serie de  pasos dirigidos  por Mosca  que estabanencaminados  a  mejorar  el  reidi
miento  operativo  de los partisanos y  a vincular  las misiones encomendadas a. los mismos —

ms  íntimamente  con  las del  Ejrci.to  Rojo,  Evidentemente  el apoyo partisano  a  laacci
desde  Orel  hasta  la  Rusia Blanca no había  sido excesivamente  impresionante0  Natural
mente,  las bandas,  con sus incursiones  y sabotajes habían castigado  a, los alemanes, pero
contando  comocontaban  con unos efectivos  superiores a los 60. 000,  recibiendo  un buen
apoyo  procedente  de  la  retaguardia,sovitica  y actuando  en un terreno  que abiertamente
les  favorecía,  no habían cumplido  con  la  msin  de cortar  los abastecimientos  a  las uni
dades  álemanos despiegada. en el  f.ente  y  de bloquearlas  a vanguardia  contándoles  su s
eles  de retirada0  Y todo  ello  frente  a  un enemigo  preocupado con tratar  de  eludir  el  de

sastre  final.  Como carecían  de experiencia,  no cóntaban  a nivel  de unidad  con  una d—
recci6h agresiva y carecían también de un control  superior  centralizado  y  firme,  habían
disipado  gran cantdad  de  esfuerzos en zonas y  ob1etivos de importancia esfrategica  me
nor,  donde la  resistencia  era  pequeña o inexitente,  y no habían explotado  debidamente
las  ventajas  obtenidas0

Con  la  retaguardia  alemana  de aquellos  momentos,  el  problema  de l  coirec
cian  de éstas deficiencias  se simplific  considerablemente.  Se puso un £nfasis especaT
en  hacer  m&  rígidas las estructuras  dé mando regional  .y central0 Los mandos de grupo
de  operaciones de las zonas fundamentales fueronsubttuidos por Oficiales dél Ejército—
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Rojo  con experiencia en la  lucha y dotes de mando acreditadas, y los canales de man
do  entre  las planas mayores partisanas y  la retaguardia soviética fueron perfeccknados
hasta  tal  extremo que  para finales  del mes de enero la  casi totalidad  de los movimien
tos  y cambios en el  despliegue  de  las bandas eran dictados  por su Estado Mayor  Central
y  se hallaban subordinados a las futuras intenciones operativas del Ejército Rojo (38)
Smultneamente,  la ampliacin y contacto de las zonas de concentracin  continuaron
su  curso hasta que llega el momento en que las bandas se hallaban dstribuidas en blo
ques casi continuos por todo el pars fuera de lo que eran en sr los corredores o aveni
das de abastecimientos, En fecha primerode enero esta nueva realiza.cin estaba casi
prcticamente finalizada con la sola excepci& de una porcicSn de la retaguardia del —

Grupo  de Ejércitos fuera de los grandes centros de poblaci6n donde o bien los partisa
nos no ejercran un dominio de carcter militar o se concentraban en grandes ncleos a
lo largo de carreteras y Irneas farreas,  o no se hallaban bajo el dominio de la adminis

•tracin  comunista, Aunque  los alemanes continuaban manteniendo una serie de guarni
ciones  fuertes  en algunas de  estas regiones,  £stas se hallaban en tal  inferiordad  num(
ricay  los puestos se encontrabantan  aislados que resultaban casi sin valor táctico o ad
ministrativo  alguno  39)

Elplanso.vi.tico

Unavez  reorganizadas  las bandas y  establecido  un control  muy ajustado
de  las mismas, el  Estado Mayor  Central.  concentr  su otenci&  en. la  utilizaci&  de  —

aqullasen  los meses venideros  Al  igual  que anteriormente,  los partisanos operarran
en  apoyo del  Ejrcito  Ro jo  cuando &te  reeemprendiese la  ofensiva  en el  prxmo  vera
no,  realizando  sus ataques sobre  las vras de abastecimiento  alemanes simultneamente
a  cuando se dieran  los ataques procedentes del  este.  Sin embargo,  en esto ofensiva sus
operaciones  estuvieron  cuidadosamente planeados,  no como una serie  de acciones  aislo
das,  sino como un  con junto plenamente integrado  y  mucho ms  en vinculaci6n  con
acci&  general  que  en las campañas anteriores

El plan era el  Siguiente:  las bandas se debran aferrar  firmemente  a  las —

nuevos  zonas que les habran sido  asignados cualesquiera que fueran  ¡os ataques contra
ellas,  mientras  proseguran fortaleciéndose  hasta que  llegase el  momento en que el  Ej&
cito  Rojo  iniciase  la  ofensiva  general  sobre  lo  lrnea  del  Dnieper.  Posteriormente,  y  —

después  de frenar  y dificultar  la  retirada  alemana en  un amplio  frente,  tendrran  que  —

partir  £ste para obligar  a  los alemanes a moverse a  lo  largo  de  s  estrechos d’orredores
o  pasillos  de las carreteras  y  vras farreas,  ahora ya  dominados por las zonas de concen—
traci6n  donde podran ser bloqueados o frenados sucesivamente  hasta ser destruidos por  —

las  fuerzas  procedentes del  este,  Las bandas situadas ms  pr6ximas alalÍ’nea  del  frente,
.atincheradas  en  las fortificaciones  de campaña, .constituron  la  fuerza  de cano lizacin
que  obligarro  a ¡os alemanes a  desplazarse por  los distintos  ejes;.el  resto de  las  bandas
constituirran  el  grupo  de interdicin  c4o)
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El  pon  en srse.hallaba ben  adaptadoa las  uaci&,alemana,  El Grupo de
Ercitos  Cntrose.verapresonado  contralos  densos bosques de laRusa:BlancayIa  ba
rrera  de  Prpet,  con.susdvsknesmuy  disminuidas en .efectivos:y con pocas reservas
disponibles.  Lared.de carreteras y ferrocarriles disponible era m& bien escasa  Con—
tabo  nicomente  con  una buena  va  Mrrea,  la  de doble  vra  que atravesaba el  sector, y
otras  cinco de capacidad media, ademas de  cinco  carreteras  de  las que solamente.. una
de  flas  podra ser considerd  corno de. buena calidad,  Las carreteras secundarias eran
tan  deficientes que con muy poco esfuerzo era fcil  llevar  a cabo en  Uas’acciones  de
•nterdicÑon efectivas.  As  pues,  con un terreno  que,  excepto  en pocos tramos hacia
prohibitivo  el  movimiento  por fuera  de caminos,  l.a casi totalidad  de  los movimientos de
tropas  y  abastecimientos  tendrran  qué realizarse  por  las vras farreas y  ias tres carreteras
disporüibks.  Y estas .vras eran  precisamente las  queconstitu’ran los objetivos  de  las fuer,
zas  partisanas,

las  perac1onesdurantelosmesesdeinviernoyprimavera41).

Una  vez  establecidas  las bandas en sus zonas de concentracTn  las variacio
nes  en su despliegue  fueron  muy pequeños.  La retaguardia  del  Segundo Ejército  en  la
‘zona  media ‘y baja del  Pripet representaba una excepci&.  Las fuertes  concentraciones
existentes  en la regi6n  de  UshochiLepel—Senno,  al  oeste de Orsha—Vitebsk,  recibie—
ron  un cierto  nimero  de refuerzos  Con el  fln  de  incrementar  la  presin  en  lalrnea.Po
lotsk.Dvinsk,  se hicieron  llegar  ala  zona al  norte  de  Polotsk,  que  los.ale’manes habran
limpiado  a final  de  Diciembre,  una serie de bandas de  una cierta  entidad.

Durante  el  resto  del  inviernolos  partisanos no llevaron  a  cabo en el  sector  —

ninguna  campaña de sabotaje  de  corcter  global.  Las bandas continuaron  realizandosus
incursiones  y  voladuras dentro  de sus respectivas zonas de responsabilidad;  pero sus ata—

•  ques fueron  de car&ter  espordico;y  los realizaron  generalmente sin coordinaci6  algu
no,  al  igual  que  lo  que  habra ocurrido  en el  otoño,  siendo  desde luego desproporcTona
dos  respecté  a los. efectivos  de  as  bandas cifrados  en unos i3OOOO  hombres  Los obje
tivos  m&  frecuentemente  atacados eran  las carreteras  e instalaciones  de transmisiones si
tuadas  fuerd  de  las vras de comunicoci&  principales,  actuando  asimismo contra  los po
blados  ocupados por  ros. alemanes y alguno  de  los puntos fuertes .e  estos,  En algunas  re

•  giones  legaron  a  incendiar  todos los pueblos que se vieron  obligados  a abandonar o que
supon ran que podran servir  de  proteccin  a sus enemigos,.  Continuaron, ejerciendo  pre—
sien  sobre las  lrneasMrreas;  en el  mes de marzo,  en, unos 3,300  intentos  de demolicin
lograron  el  £xito  en  1 p837 de Lilos,  consiguiendo  dañar; 237  locomotoras y  824 vagones
Los  partisanos prestoron,  atenc.i6n especial  a  las  lreas  qu  irradiaban  de Bres.t—Litovsk,
especialmente  durante  la  segunda mitad  del. mes,, cuando  los alemanes desplazaron un
cierto  nmero  de  unidades hacia  el  sur,  al  sector de Dovel,  para reforazar  el  Grupo  de
Ejércitos  Sur,  El  total  de  los sabotajes realizados  en este tiempo  vino  a ser aproximada
mente  equivalente  al  de  los dos meses anteriores.  Sin embargo,  las técnicas de demoli—
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cn  empleadas no di eron muestras de haberse perfeccionado,  por lo  que  los alemanes -

pudieron  realizar  sus suministros durante  el  invierno  sin  graves contratiempos  Los trans
portes  de car6cter  local,  que en muchas ocasiones tenran que ser realizados  por zonas
controladas  por las bandas de partisanos,  se veran  un tanto  dificultados  debido  a  la fal
ta  de control  germano sobre las carreteras  de  la  red-secundaria,  parte  de  las cuales eran
de  transito  tan  peligroso  que  los alemanes llegaron  a  distribuir  cartografra  en  la  que se
señalaban  las que eran seguras para el  viaje  de  vehrculos aislados,  las que solamente  lo
eran  cuando  los movimientos se realizaban  mediante  convoyes y  las totalmente  prohibi
tivas  en cualquier  caso (42)1.

Las bandas se dedicaron  en  su mayor parte  a incrementar  sus propios efecti—
vos,  a  perfeccionar  sus condiciones  para  la  lucha  y  a  la  construccin  de fortificaciones
tanto  para proteccicSn local  como para reforzar  su posicicn  estratégica  con miras a la  —

prcxima  campaña.  Las planas mayores por su parte  y  las secciones de inteligencia  se  —

concentraron.  en todo  lo  concerniente  al  espionaje.  El  Estado Mayor  Central  habra da
do  a este iltimo  aspecto  un elevado  grado de prioridad,  y  los mensa les interceptados por
los  alemanes sirvieron  para comprobar la  gran eficencia  obtenida  en ello  ya  que  el  vo
lumen  de  informacicSn transmitida  a travs  del  frente  hacia  el  este era cadavez  mayor y
con  roticias  actualizadas  y  precisas.

La  reacci&  alemana

Durante  la  mayor  porte  del  invierno,  los mandos de la  seguridad  germanos se
vieron  enfrentados asu  ya  viejo  enemigo,  es decir,  a  la  falta  de hombres, y  a la  vista
de  la superioridad  numérica  de  los partisanos,  solamente podran ejercer  una leve  resis
tencia  a  la  consolidoci6n  del  territorio  por parte  de  las bandas.  Careciendo  como care
cra  de las  tropas necesarias incluso  para realizar  sus funciones  de  rutina,  cualquier  ac
clin  ofensiva  que emprendran tenra  que ser siempre a costa  de la  fundamentalmente  nece
sana  seguridad  estética.  Las operaciones ocasionales  llevadas  a  cabo a  base de unidad—
des  de entidad  bataIl&  o regimiento  consegiran  unos efectos francamente  pequeños en

cuanto  a su  du-raci6n-  En la  mayor  parte de4ales--casos,- labandaseguían.suya.cnti’
gua  norma de  no-presentar batalla,  desaparecer en  los bosques y  pantanos -y limito-rse-a-
esperar  a que desapareciese el  enemigo  para regresar nuevamente,  yaquesabían-por.ex---
perlencia  que  los alemanesno  disponíande.-las  tropas  precisas como para-.guarne-cer -las
zonas  que  trataban  de  limpiar.  Solamente  reaccionaban  en-forma  positiva en aque-l-las  -

ocasiones  en que  las fuerzas  alemanas se acercaban  demasiadoa  sus bases principaiesy,
eñ  tales  ocasiones,- resistían  firmamente  en  las posiciones preparada  de aternano..  Lá.
mayor  parte de- los mandos de  la  seguridad  limitaban  sus esfuerzos a  mantener el  contac
to  con  las bandas o efectos  de  lograr  informaci6n  y de  tratar  de disminuir  -las-actividades
de  espionaje  de  los partisanos que cada  vez  iban  resultando  más preocupantes- para  los al
tos  mandos.
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Con  la  llegada-de  •losdeshielos dela  primavera,  señal de  la  proximidad-de
la  época de las  operaciones,-  los alemanes’se fueron  dando m&s cuenta. cada vez  del
peligro  que  representaban las bandas concentradas al  oeste a  lo  largo  de su  vías de
comunicac  fones,  Dedujeron  en forma acertadó  los planes del  alto  mundo soviético  en
cuanto  ala  utilización  de los  partisanos y se dieron  cuenta  de que,  si :habían de de.
fenderse  con  efectividad  contra  los pr6ximos ataques del  E1ercito  Rolo o si se habían
de  retirar.  en forma  ordenada en el. caso de que ‘la presin  soViética  fuese excesiva,  pre’
cisaban  conseguir  por lo  menos un,control  relatvo.de  su re.taguarda

Comolos  partisanos situados en  la  retaguardia  del  Segundo Ejército  habían
desplazado  la  mayor porte de su potencia  y  de  las operaciones francamente  hacia  el
oeste,  la  parte  m6s c-ític’a  para. los alemanes en  la  retaguardia  del  Grupo.de  Ejércitos,
en  cuanto  a  la  íimportancia  de  la occi6n  parfisana,  era  la  situada a -espaldas-dei. Ter
cer  E1ército  Panzer y  del  ala  izquierda  del  Cuarto  E1ército,  territorio  éste que com

prendía  las--zonas alrededor  de- las-ciudades de-Ushachi,  Lepel’-y’ Sermo, -al  oeste:de
Vitebsk  y  Orsha--- La zona en.cueti6n  dominaba  los. dos corredores;m6s importantes
en  dkecci6n  esteoeste,  Ala  vista  deIgran  número  de-divisiones  soviéticas  situadas
en  el  sector,  era de esperar que  porI-rnenos  uno.de los esfuerzos principales-del  .E.jér
cfto  Rojo se reclizara  en  él;.  Los alemanes sabían que durante  varios  meses.los.sovié.tF
cos  habían venido  forfalec  ¡endo a  las-bandas de  esta zona,  -probablemente a-base-de
excluir  de esta acci6n  las de  otras,  y-que -las habían mantenido  bienqbastecidas.,.  To
do  ello,  combinado con  losfrecuentes  ataques sobre: -las guornciones.y..con  la  cadavez......
mayor  resistencia  ofrecida  a  las patrullas  yaçciones  reaUzadas dentr.c..-de...l.ci-regi6n,
1 leg6 o  convencerles  de- que-tal  bloque-rtisa.no.era.é.l.m6s..  ¡rnportan±e:de..t’odau  reta
guardia  y  que-estaba constituido  por -unas-unidades. cuyp  preparaci6ny.rna.ndps:Ias.::ha......
cían  deun.-nve-l--casi  similar  al  de--las de-car-6cte-r regiílarde-:Iastropas.sov-iéticas-,.-4o-
todas  de una-elevada  moral  y  e-xc-elenteespíritude  i’ucha  Consecuen-temente.era:-:pr.e
c-iso  desarticular  la  zoncen  cuest-i6n o,  por  lo  menos, neutralizarla,  --D.eacuerdo. con  -

todo  ello,  a fina’lesdel--mes de-marzo-kmando  del-Grupo  de-Ejérctosproy.ect6..una-.se

rie  de operaciones-antf—portisars.en  la -totaUdad-de la  zona  median-te las-que se trata
bai  de  solucionar  el  problema existente.  ‘  -  -  .  .  -  -

Dicha  serie de operaciones de  limpieza  se inici6  el  día  11 de-abril  y  prosi
gui&  casi  ininte.rrumpi’damente”hasta.,el 23de  junio,  fecha  en, la  que  los-.soviéticos..ini-

 iaron su ofensiva  generaL  La regi6n  de--Ushac..hi  --considerado corno  a...m6s.fuer.te -de  -

todas  en cuanto a- las c.oncentrac-iones -de partisanos  en. furic-i6n -de--su rí  .da:estaicura  -‘

ci6n  de  mando,-.fue-la  primero  en-ser-.a.tacáda.por.:l-osale.manes.Enla.  ac.ci6n inicial,-.
-    elementos del  Tercer  Ejército  Panzer atacaron  end-irecci6n  óes.te sigu:iendoJa.o.r.Ll.la..iz

quierda  -de’l.Dvi:na, zona-donde -los--partisanos habían situado’.e:l- ala  izquerdq.de.Ja  Fu:er.
--  -  ,  za  de blqueoy—dondeh-qbían-constuido  una-formidable  línec-,-de-defea,.:.logr:wdo...li-m.
-  .   piarla  y  llegar-hqsta:--la zona de-logos situada- justa-rnente-al-.surd.ePolotsk-- Contra.r.ia  -

mente. a  cuanto-se esperaba ,.  ls-partisanos,.  cogidos  por -sorpresa y .creyend’o..err6neamen.’
te  que  los alemanes se retirarían  al  finalizar  la  operaci&n,  rebasaron lo  línea  del  lago
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y  penetraron  en  la  zona de Ushachi  combatiendo,  en contra  de cuanto  les había sido. or’
denado,  con toda  tenacidad.  La operacián  mencionada recibiá  el  nombre de REGENS—
CHAUE.R,

En  la  operacián  FRUEHLINGSFEST, que tuvo  lugar  casi  ¡nmediatarnente.a  la..
anterior,  las únidades que habían  intervenido  en aquélla  permanecieron  en  la  zona de
los  lagos como fuerza  de contencU’án, uniéndose a  las mismas algunos elementos del  D.eci
mosexto  Ejército.  Los elementos del  Tercer  Ejército  y  unidades de  las SS y  policía  ataca’
ron  on  juntamente  desde el  sur y suroeste haciéndolo  con apoyo de tres escuadrones de —

“Stukas”  para penetrar  en  la  zona.

Desde  el  comienzo  de estesegundo  ataque,  las unidades de partisanos resistie
ron  con  toda  tenacidad  haciéndolo  en  las posiciones  preparadas previamente  en  profundi’
dad  debidamente  protegdaspor  las talas  realizadas  y  los campos de  minas tendidos.  Las
bandas se vieron  muy apoyadas por la  Fuerzas Aérea  Táctica  Roja,  recibiendo  incluso  re—
fuerzos  mediante  planeadores,  y  ello  hizo  que  obligaran  a  los alemanes a avanzar  muy  —

lentamente  de posicán  en  posc6n,  ya  que el  terreno  lo  cedían  solamente en  muy últimos
instancias  llegando  en ocasiones a organizar  contraataques  Da  una idea dela  importan
cia  que Moscú concedía  a esta zona el  que el  Ejército  Rojo,  con el  fin  de aliviar  un tan

to  la  presi6n queetaban  soportanto  las bandas,  llegaran  a  lanzar  una ofensiva  de carácter
limitado  contra  el  ala  derecha del  Grupo  de  Ejércitos  Norte.  Sin  embago, cuando  ele
mentos  de  la  95 Divisi6n  de  lnfanteríii  se unieron a  los grupos atacantes,  la  presián ejer
cida  resultá  excesiva  y  los partisanos iniciaron  una serie de acciones  con miras.a poder
desplazarse  hacia  el  sur.  A  mediadosdel  mes de  mayo la  operaci6n  quedaba prácticamen
te  finaUzadahabiéndose  logrado  limpiar  la  zona  y que  las bandas .se-di’spersasen.f ranca’
mente  castigadas.  Las balas  partisanas fueron  calculadas  en algo  más dJ4,000,’es.t:imán
dose  que  habían  logrado huir  hacia  el  sur y  suroeste de 3.000  a 4.000  hombres.

Finalizadas  estas dos operaciones anteriormente  mencionados.,, la zonade:  .Us
hachi  se encontraba  libre  de  bandas de  partisanos y  la  línea  Orsha—Lepel., que el-Tercer
Ejército  Panzer esti’mabaera  tan  necesaria  para. la  defensa del  sec.tor..Orsha—Vite.bsk,.as!
guraba,  al  menos momentáneamente,  contra  la  ¡nterdicián  de  las mismas.-. Sin  embargo,
proseguíd  existiendo  la amenaza en  la  zona de Senno y Sur de  Lepel  ?y; a fin  de consoli
dar  las venta jas obtenidas anteriormente  y  lograr  impedir  una  nueva infi-Itracián,  el  .Gru.-.
pode  Ejércitos  guarneciá  la  zona que acababa de  limpiar  y  montá una tercera  ope.racián
que  tendría  por fina Ud.ad. limpiar  totalmente  la  zona al  norte de  Molodechno—MinskBori
soy.  La mencionada operac ¡án recibiría  ‘la’ denominacián  ‘K ORMORON.

Esta  accián  fue  iniciada  el  día  22..de mayo.  Intervendrían  en  la  misma elemen
tos  del  Tercer  Ejército  Panzer,  que atacarían  a  través de  lo zona de. Senno..procedente:.
del  oeste,  y  unidades de  policía  y de. las SS que  lo  harían  en  las direcciones  este. y  noroes
te  partiendo  desde las ¡.nmedaciones.d,e.Molodechno.  ‘A-fin  de impedi.runa.hu’ida...en:ma. ;“‘

so  de  partisanos hacia  el  norte  y  el  sur,  otros elementos del  Ejército  Panzer montarían  una
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línea  de  bloqueo  en el  borde septentrional  de  la  zona,  mientras que  otras undadesde
la  “Wehrmachtbefeblshaber  Weiisruthenien”  y  elementos del  Cuarto  Ejército  organiza
rían  una serie de  posiciones similares a  lo  largo  de  las líneas férreas  hacia  el  sur y  sur
oeste  A  diferencia  de  lo  sucedido  con  las unidades de  partisanos en  los combates  de
Ushachi,  que  habían combatido  como si se tratara  de un  mando unificado  bajo. la  direc
ci6n  de un s6lo  grupo de  operaciones,  las bandas que tomaron  parte en  la  operacTn  —

KORMOBON  lo  hicieron,  como mínimo,  bajo  la  direcci6n  de dos cuarteles  generales.,
uno  dirigido  por un general  del  Ejército  Rojo y  el  otro  por un funcionario  del  partido.
comunista,  que  pudieron  llevar  a  cabo  la  defensa en forma coordinada.  Si  bien  en oca
siones  comabtieron  con verdadera  tenacidad,  la  resistencia  ofrecida  carec-i6 de -cohesi&i
y,  poco a  poco,  se fueron  viendo  presionadas contra  una zona  pantanosa y desintegra
das.  La  lucha finaliz6  un tanto  prematuramente debido  a  la  ¡niciaci6n  por parte  del  —

Ejército  Rojo de  una ofensiva  que  permiti6  que  pequeños grupos de partisanos .lograsen
huir.  OKH  consider6  que  la  zona  había quedado lo  suficientemente  limpia  logrando,

segón  datos de  éste,  7.697  partisanos muertos,  5.286 prisioneros y  la  destrucci6n  de 342
campamentos  y  900 fortificaciones  de tipo  “bunker”.

Durante  el  tiempo  de reali-zaci6n  de  las operaciones anteriormente  citadas.,
se  apreci6  una mayor  inten6idad de  las acciones  partisanas de todo  -tipo en el  resto de -la
retaguardia  del  Grupo  de Ejércitos.  Estas acciones,  si  bien  no  lo  suficientemente  con
certadas  como para representar un  incremento  gradual-de  esfuerzos, daban la  sensac.i6n
de  constituir  m6s bien  un  intento  deliberado  para dificultar  la  normal  actuaci6n  de..las..-..
fuerzas  alemanas y  de mantenerse  entretanto  a  la  espera de  la  iniciaci6n  del. ataque--por.
parte  del  Ejército  Rojo.  Las bandas de  partisanos,  no solamente incrementaron  el  núme
ro  de sus incursiones  y- la  magnitud de  los sabotajes,  sino  que adem6s atacaron  objetivos.-
cada  vez  m6s críticos  y  de  mayor entidad.  Sus ataques,  frecuentemente  con apoyo  de
armas  pesadas,  iban encaminados,  ademas de  contra  las vías de comunicaciones-y  .las..i.n..
talaciones  de transmisiones,  contra  puntos relativamente  fuertes,  tales  como po.blados
ocupados  por-los  alemanes y  campamentos de tropas,  llegando  incluso  a  incendiar-  insta
laciones  que el  enemigo hub iera  podido fortificar.  Los abastecimientos-aéreos-a  las...ban-.
das se incrementaron  en forma apreciable,  especialmente  durante  las tres primeras. se-ma—
nas  del  mes de  junio,  (44-)-,- siéndoles  enviados asimismo nuevos especialistas--y oficiales
pertenecientes  al  Ejército  Ro-jo.  A-- finales  del  mes de mayo,  un cierto-número  de:band.as
de  la  retaguardia  del  Segundo Ejército  que se habían visto  obligadas  a desplazarse...hacia
el  oeste para cooperar  con  la acci6n  soviética  en Kovel,  volvieron  nuevamente a  la  zo
na  situ6ndose a cabal.lo de  los pasillos  de abastecimiento  del  Pripet..  Y  esta era la. situa
ciGn  en  líneas generales  en el  momento de desencadenarse la  acci6n  posterior.

Laofensivafinal

En  la-noche-del- 9—20 de junio  los partisanos iniciaron  la--pre.pa.rac6n.-de-.-Ia.--
largamente  es-perada ofensiva  soviética-atacando  fundamentalmente  las líneas  de comuni
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caciones.  alemanas.  En la  mencionada noche lograron  yn  totál  de 9..600 vóladuras en.
las  líneas férreas  de aproximadamente  las 14 000 própuestas,  vóladuras éstas que:fue’ron
seguidasde  otras892  en  la  siguiente  noche.  Las demoliciones  estuvieron  bien. planea
das  y ejecutadas,  y fueron  llevadas  a  cabo bajo  la  protección  de fuertes  patru!las  de
protección..y.  ¿taques a  los puestos de  seguridad alemanas.  (4:5).  Las líneas  msafecta
das  fuéoh  la  de MinskOrshay  Mogflev—Vitebsk  que quedaron cosi  paralizadas  duranté
varias  jornadas.  No  se tiene  conocimiento  de que se hubiesén ocasionado voladuras o  —

demoliçknes  durante  las noches siguientes.

El  Ejército  Rojo inició  su ataque  el  día  23de  junio  con  gran apoyo artillero
y  de  la  Fuerza Aérea  ts  acciones  principales  fueron  las que se realizaron  sobre am
bos  ladós de Vitebsk  yal  sur y  este de Bobruysk.  Conforme  la  ofensiva  5oviética  fue  
netrando  en  las zonas de concentración  de los partisanos las tandas  fueron  operandpen
mayor  coordinación  con  las unidades régulares.  En muchos casos se llegó  a  identificar
a  las bandas de  partisanós luchando en la  li’nea del  frente  como si se tratara  de unidades
regulares  bajo  el  directo  control  del  Ejército  Rojo  (46).  Sin  embargo,  conforme l:’  tu
cha  se fue  aproximandohacía  la  frontera  entre  la  Rusia Blanca y  Polonia,  las menciona
cias  bandas comenzaron a desaparecer lentamente.  Muchas de éllas  fueron  aborbidas  —

por  las propias divsiones  soviéticas,  mientras que otras,  tratando rde eludir  su recluta
por  parte del  mismo, se desintegraron..  Finalmente  hubo algunas que  prosiguieron  la  lu
cha  y  continuaron  su desplazamiento  hacia  el  oeste  (47).

*  *  *
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*  *  *  *



CAPITULO  XII

REUMEN’.Y  ‘ÓÑCE

“Resumen

El  movimiento  partisano soviético  establecic!o’a  continuaci&i  de’que1os-ejér.
citos  alemanes invadiesen  la  URSS er  194t’fü&,  :ta’nto en concepción  cómoen. arppiitjd
el  ayor’movmiento  de  resistencid’irrgülar  én:Ia  historia  de  la  guerra0  En’él  tuvó1u
gur  la combianción  de todos lós  é’lementos clásicos  de  los movimientos de’  res’istenciadél
pasado  con los medios modernos de comunicaciones  y  transporte y  con  las armas moder
nas,  y  en sumomenfo’ólgido  intervino  en él  un’ número mayor deindi.viduos  qüelo.que
¡amós  se había  visto  eneI  caso de una guerra  irregular0  Hoy’en  día,  quien  tenga que—
preparar  una campaña y’su  apoyologsf1coo  una ocupación  deun  terreno.conquis’tado
deberá  estudiar Tanto la  experiencia  soviética  en  la  organización  y  utilización  del  mov
miento  partisano como’ la  álemana -para combatirlo0

Cuando  los ¡efes civiles  y  militares  alemanes’ prepararon susplanes  para la  in
vósión  dé  Rusia cometieron  Lina serie’de”erro’res’en’ relación  con  el  control  y  la  adm’inis
tráción  de  las zonas de  retóguwdia  de  lóselércitos,  Toles errores tuvieron  un efecto  po
sitivo  ydirecto  ené  naimientoydesarroIlo  de’! movimiento  partisano  soviético0

Los errore  cométidos  por los ‘plónificadores’  mil itoresfueron  fundc.me.ntalmente
por  omisi&n  «Predicaron desde e  principio  todo  una”serie’de’pre’parati.v:osbas&ndose.0en’..
una  campaía ‘v’ictoriosade’úna  duración.nosuperior  a cuótro,meses;.’notomaron.’rnedidas:,...
alguña  al  respecto parael’-caso  de’c’ontingencias  imprevistas que’pudi’eranalargar-la  cam
paño;  sus previsiones  en coanto’alcontrol’desus-zonas  de ‘retaguardia1nmeditas-y.  ala
proeccón  ‘desus vías de ‘co’munica’cionesfu’eron’i’nadeciiadas.  En’ realidad,,  eLmand’-T’
,militar  ño concibió»jamá  una cósa’ tal  como un  movimento  de-resistencia0:, Conse,cue:n:,,
cia  de todo  ellofue  que  los partisanos»puderan  lógrar  el  espacio en queasentarse.’

En. cuontoa  los erroresen’que-cayeron  los planificadores  poiíticos.lo.  fueron’  :.

de  acción0  La política  queestablederon  para’ ia»ocL’pación’.’que ‘ibaa  k’enposde.;la..:.:
,,Wehrmoc’ht’ póra prosegu ir:posteriormentedespués  delcese’  de  las hostil i’dades.,..-eracasi’
plenamente’  ‘e.repres’i6n>  sirvi&  para acentuar iasi4eficiencias existentesen.el  planea
miento  mil1tar’»’ Se iba a procéder  en’ primer’iugara”Ia’dominación  de-la  Uni,ón,S.oviéti
ca,
fa  bajo ‘severocontrol  nazi  pora’rnayorprovecho  y  glória’del  Reich0  No’ i.ba.a:haber nin
gún  inte’nto’verdadero’de  ganarsea  los nativos’ para’que  olahor’osen  ‘Lo-que-éstos. pen
sasen o siñtiesen  no  importaba  lo  mós mrnimo,  Si  como consecuencia  de  lo  explotación
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lo  población  se moría de  hambre,  eso no  tenía  importancia.  En resumen, el  ptnemien
fo  alemán  tendría  una fértil  base para el  nacimiento  y  crecimiento’  de ‘unmovimiento,de.:,.
resistencia;  Las deficencias  en el  planeamiento  militar  dieron  al  movimiento  su. ím’pe
tu  inicial  en  la forma  de una oportunidad  de establecerse sin obstáculos;  el  planeamiento
político,  al  antagonizar  y  dar de  lacloal  sector anti-soviético  de  la  poblaión,  garantizó
en  efecto  su crecimiento  y  desarrollo  continuos0

El  movimiento  partisano fue  establecido  a retaguardia  de  las líneas alemanas....

después de  lanzada  la  invasión,  en  parte,  a  través de  la actividad  independiente  del
personal  de  la  NKVD”  y de  oficiáles  y suboficiales  del  Ejército  Rojo y en parte también
a  través de  un esfuerzo de defensa nacional  dirigido  desde Móscú mediante  el  que se in
tentaba  hacer uso de  la  enorme reserva de medTos humanos que  los avances alemanes en
Rusia  dejaron ‘á disposición  del  Ejército  Rojo.  Durante  los primeros meses de  la  campaña,
y  por lo  que se refiere  a  las fuerzas alemanas,  los logros positivos alcanzados  por’el  mo
vimiento  tuvieron  poco de  positivo.  La organización  de  las bandas iniciales  era franca’
mente  deficiente.  La moral de  las mismas era muy pobre y su dirección  de carácter  polí’
fico,  dejaba  bastante que desear.  La coordinación  de esfuerzos entre  las distintas  ban
das  era francamente  pequeñó y  no existía  un verdadero  control  centralizado  de  las misa’
mas.  Eran raras las ocasiones en que daban muestras de agresividad;el  interés.primordia.l
de  sus individuos.. parec.e..haber sidoel  logro  personal de  la  supervivencia.0E.n.ioscasos.—
en  que  actuaron  lo  hicieron  generalmente  sobre la  red de comunicaciones,  pero con  más
frecuencia  más en aquellos’ lugares en que el  terreno  y  la  ausencia de. oposición  les da
ban  la  máxima  protección  que en donde la  estrategia  lo  hubiera  hecho aconsejable0.. Su..
único  verdadero  valor  estribaba  en el  potencial  inherente  en  lasmismas.,. en. los.. cono
mienfos  de su personal que  pertenecía  al  Ejército  Roo  y  en el  fanatismo de quienes estar
ban  enrolados en el  partido  comunista yen  la  NKVD.  Su. actuación  durante  el  año  1941
considerada  en forma global,  no dificultó  materialmente  las operaciones’oferisivas..alema.
nas,  aunque en ocasiones produjeran  trastornos de carácter  transitorio0  En.olgunas.zonas.,
el  movimiento  logró  que  resultase difícil  el  establecimiento  de una ocupación  que.func.io
nase en  suavidad,  especialmente  en  lo  concerniente  a  las relaciones  entre  los.nativos  y
la  administración  de  la  ocupación,  y  proporcionó  ciertas  molestias a  las fuerzas.ale.manas
combatientes.  Pero el  movimiento  no ejerció  nunca una influencia  positiva  en el  desa.rro.
lb  de  los acontecimientos  que  condujeron  al  fracaso de  la  Wehrmacht  en el  logro  de süs
objetivos  del  año 1941.

Sin  embargo,  y  si  se tiene  encuenta  que  las bandas surgieron  de  la. nada,.  los
partisanos  lograron  ciertos  progresos0 Siendo  en gran ‘parte ignorados por  los mandos.,mi’Ut
tares  alemanes,  pudieron  en cierto  modo orientarse  estratégica  y  tácticamente  y desa.rro—
llar  su organización  y  red de comunicaciones  sin ser relativamente  interferid,o,  Posterior,
mente  bajo el  c re c i ente  control  del  partido  comunista  y’éstimulados  por. las.políticas
de  ocupación  alemana,  lograron  el  éxito  en  ciertas  zonas al  conseguir  por  lo,,menos.el.
apoyo  pasivo de una  parte de  la  población  rusa y  al  sembrar la  duda.enlas.  mentes...d.eotro..
sector  del  pueblo sobre  la  conveniencia  del  apoyo al  invasor o su colaboración  con él.
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L  pauto seguida durante el  año ]94tseproiong  a  lo  largo de fodoelde;:.,
1942,  Aurue  las bandas crecieron considérablemente tanto en número corno en entidad...
y  ocosionron  repetidosdisrupciones o  los administraciones ecoriúmicas.y de ocu.paci6n.
alemanas, su actividad  no tuvo un efecto inmediato en las operaciones de.. la Wehrmacht
en  el  transcurso del  año,  La contraofensiva soviética que sigui6 al  fracaso en la con
quisto  de  Moscú dio  lugar  o  la  ruptura del  frente  alémn  en  el  sector central  y 0  la.dere:.
cha  del-septentrional  en varios  ountos.  con  lo que  la retaguardia germana quedó-abierta
a  los infiltraciones.  Ello  proporcionó  a  Rusia una excelente  oportunidad  para mejorarla
estructuración  del  mando de las bandas y,  al  mismo tiempo,  organizar  aqu  las en:forrna
de  un medio militar  mós eficaz,  Sin embargo, a la  llegada del verano  no existía  un vi
sible  intento  organizado,  o  incluso  desorganizado,  por parte de  las bandas para subver
tir  las concentraciones. germanos para la  ofensiva  contra  Sta lingrado  y  el  Cúucaso o  su
apoyo  logístico  una vez  inic-iado-elataque,  ni  tampoconingún intento para apoyar  la
contraofensiva  del  Ejército  Rojo lanzado  a finales  de  Noviembre,

En  los meses de agosto yseptiembre  de .943,  después delfallido  intento  ale
món  para reducir  el  saliente  de Kurk  mediante  la  operación  ZITADE.LLE, el  Ejército-Ro
jo  lanzó  un gran ataque en fuerza  y,  simultóneamente,  los partisanos montaron suprime.
ro  ofensiva  en gran  escala contra  la  retaguardia  alemana en apoyode  aquél  A  la. vista
de  ello,  esta ofensiva  pareció  resultar  un franco  éxito:  se llevaron  a cabo  rs  de
20,  000 demoliciones  en  la  líneas férreas a  retaguardia  del  Grupo  de-Ejércitos  Centro,
que  era el  que soportaba el  peso principal  de  la  ofensiva soviética;  se dio  una gran  in’
tensidad  en  los sabotajes contra  las instalaciones  Ferroviarias  fuera de  los propias lneasb.
contra  las carreteras  y  centros de  transmisiones; y  tuvo  °!ugar  una campaña de  propagan.
da  y  terror  que se tradujo  en una amplia  defección  entre  los nativos  que ayudaban a  los
alemanes.

La  realidad  es que,  analizando  todo ello  en detalle,  el  cuadro  no  resulta-
tan  brillante.  El  plan había estribado en-parol izar  los suministros y  movimientos d.e’..tr
pos  de  los alemanes a  base de destruir  las líneas ferroviarias,  aislar  a dquéllos  de..l..oest.e
mediante  el  corte  de sus líneas de  retirado  ycooperar  para destrozarlos en una. acción
con junta  desde el- este y  el  oeste  - Los  resultados prócticos  se quedaron cortos en  re la”
ción  a  lo  proyecrado  A  todo  lo  largo del eríodo  de -las retirados  germanos., loso iema
nes  realizaron-sus  movimientos con una relativa  normalidad  y  casi sin  defasa.j.es..con.lo.
programado, siendo el  porcentaje’de..pédidas de trenes- de;tropas  ysuminisiros.  franca.men
te  bajo.  Las bandas de  partisanos no  llegaron  nunca a  paralizar  las lrneas férreas;  no
consiguieron  jarnós bloqijear- los ejes alemanes de retirada;  y  los movimientos derep.lie
gue  no fueron  ‘jamós un,desastresino  que se relizoron  relativamente  bajo control;

Son  varias las razones que se-pueden aducir para explicar  e.I.,,fracaso..dei.as
bandas  de par:tisa;nos en -no lograr  durante  estos dos’ meses elcu.mpiimie.nto  de. la.rnisión
que  se les tenía encomendada, -En primer  lugar,  se les había dado orden de  proseguir en
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forma  “conflnuo  y sstemtca,  y  esto es algo  que no hceron0  Slos  ataques msfuer
fes  que  las bandas llevaron  a cabo  huberai,  sido  reaUzads  en noches suceslas.o  todolo.
rn6s con s6lo unos dras de  ntervalo  entre  éilos,  sus acciones  podrían  haber r4esultado fa
tales  para  los alemanes,  Pero en  lugar  de  ello,  tales ataques estuvieron  muy espacIados
unos  de otros y’ los alemanes pudkron  conflnuar  mantenkndo  su tr6fco  En segundo lu
gar,  las técncas  de demoUc6n  utflzadas  fueron  generálmente  deficentes..  Muchas de
las  dernoUcones que  se hceron  constar como de  haber logrado el  éxito  se tradujeron  en
daños  Ugeros yen  ocosones  sn  daño alguno;.  de  lo  contrario,  los alemanes’sencillamen
te  no hubieran  podido  desarrollar  el  volumen de  tr6fico  que  realizaron  ‘despuésd:e losa.t&.
ques,  Por lo que se puede deduck  de  la  nformacn  exstente,  los alemanes califkaron
como  vktorosc  o con éxito  cualquier  demoUcn  o  mna  que  hubiera  hecho explosn,
independientemente  de cual  fuera  el  desperfecto  ocas’onado,  y  como fracasada cualquie’
ro  que  hubiera  sdo  derectada  e  inactivada,  En tercer  lugar,  la  loéaUzac’i6n estratégíca
de  las demoUcones  reoUzadasdej6  mucho que deseara  S  el  Estado Mayor  Central  pa’rti’
sano  proyect6  cuales  eran  los tramos de vía  férrea  a atacar,  y  existen  razones para pen
sar  que sí  fue,  por lo  menos en  las primeras fases de  la  ofensiva  las bandasno.cumpli——
mentaron  las dierectivas  recibidas0  Al  igual  que  lo  sucedido anteriormente,  los partisa
nos  parece que atacaron  en aquellos  puntos donde se hallaban  m1s a cuberto  y  la  oposi—

•  ci6n  era  menor,  no haciéndolo  precisamente donde las acciones  hübieran  podido  tener  —

mayores  repercusiones para los alemanes0

Las unidades alemanqs de’ seguridad  se encontraban  en cond’iciones.de.in.ferio
ndad  en todas las regones  y,  sn  excepci6ri  alguno,  no  hubo fuerzas  regulares durante es
‘te  período guárneciendo  los instalaciones  de comunicaciones-  Las bandcsdi.sponían de:
superioridad  numérico, en  todas aquellas  zonas ‘donde’ reaUzaron sus’ concentraciones  ydis
pusieron  de tiempo abundante  para la’preparaci6n  de  sus operaciones0  A  pesarde..todo-..
ello,  en  muchos casos malgastaron el  material  de demolici6n  y atacaron  s&lo  ligeramente
las  líneas  realmente  importantes.  Durante  el’mesde”agostose  d.ieronene.l  sector.. ms..de..
150O0  intentos  de  ruptura  de  las líneas férreas,  y,  sin  embargo,  la arterk.  msvi.tai  con
mucho  de  la  zona,  la  línea  Brest LitovskMinskS’molensko,’solame.nte’sufri6903’vola.dtr.,
ras,  en’ ms  de400  millas  de doble ‘vía,  y4dem’oliciones  en’ masa.  Las .líneas.m&s.’.fuer-.
tesmente  atacadas fueron  1a deMinskGo’mel,  en el  ‘Pripet,’  y «la de,Polotsk—Mo.l,odechno,
en  la  zona  bocoo  muy a  retaguardia  del  Tercer  Ejército  Panzer,  en  la  Rusia Bia,nca:  ‘&.::‘““

evidente  que  la  línea  MinskoGome’l  constitt.iy6 una  línea.muy  importantedurante:.la  ret—
rada  hacia el Dsno  y  posteriormente  en el  repliegue..hacia  el ‘Dnieper..Las.ba’ndas.de:par:
tisanos  batucaron  con  fuerza,  pero’no  lograron  interrumpir  el  tr&f’coporei.la..durante—
un  período  detiempocorttinuado  > ello  a pesarde  queba.mismadscurrfa.por.un.terreno
tal  que en ocasiones resultaba  difícfFdeproteger:;  ‘Sin embargo,  desperdiciaron  rn&s..d.e
dos  mil  demoliciones  en  líneas secundarias, con unas cargas que de  haber’ sido .uti.Uzadas.,..
entre  Gomel  y  Minsk  hubieran  duplicado  elvabor  de’los  efectos  y  precisamente donde r—
ms  perjuicio  se ‘podían causar a  los alemanes0

Las operaciones de  los partisanos en  la  retaguardia  del  Deci.mioc favo  Ejército
durante  los meses de enero y  febrero  de  1944 tuvieron  sin embargo un car6cfer  diferente
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y  ejercieron  una  influencia  rriiydefinida en el desarrollode io  con teenaquella  parte del
frente.,  Desde la  inkiacián  de  la  ofensiva  soviética  el  día  ‘14 de enero  hasta la  estabi
lizacián  de  la  línea  alemana al  sur de Pskov a  primeros de  marzo9  las bandos realizaron
demoliciones  en  1 564  puntos0  Sin  embargo,  tan  sáb  con esta cifra  “paralizaron  com
pletamente”  uno de  los enlaces tácticamente  más importantes  del  sector  durante  el  pe—
ríodo  extremadamente  crítico  de  la  ruptura  del  Ejrcitó  Rojo,  obhgando a desembarcara
una  divisián  de  refuerzo  tan  precisa en aquellos  momentos, y  demorando la  progres?6nde
la  misma hasta tal  extremo que no  blegá a  incorporarse a su destino  como tal  unidad  y  lo
tuvo  que hacer  por pequeñós fracciones.  Las acciones  continuas  deinterdici6nsbre.  los
ejes  principales  de ferrocarril  en el  sector  lograron  que otra divisí’án de  refuerzo,  una
acorazada,  llegase  a su destino’  demasiado tarde como para poder ser empeada  en la
accián  más importante  de  la  campaña y  que  tuviera  que serlo en  otro  lugar  cualquiera  de
bido  a  que otro  tercero  divisián,  obligada  asímismo a desembarcar,  se vio  tan atacada, en
su  desplazamiento  a pié  hasta el  frente,  que  Id  incorporacián  al  mismo la  realizá  con va
rios  días de  retraso.  Las bandas interrumpieron  además carreteras  a base de voladuras y—
obstrucciones,  cortaron  las comunicaciones  por cable,  tendieron  minas,  mantuvieron  in
formado  al  Ejército  Rojoy,  en ocasiones,  llegaron  a enfrentare  con  las propias fuerzas
alemanas.

Tales  aportaciones  por parte de  los, partisanos fueron  realmente  considerables
sin  que,  a  pesar  de  todo ello,  pueda decirse  que  resultaran  en  modo alguno  decisivas..
Era  muy difícil  que se hubiera  podido dar el  fracaso de  la  ofensiva  soviética,  cono  sin
ayuda  de  los partisanos,  debido  a  la  aplastante  superioridad  numérica  del  Ejército  Rojo,
a  la  debilidad  de  la  línea  alemana  ya  la  carencia  de reservaspor  parte de éstos.  Los
partisanos  no ganaron jamás la  campaña ni  impidieron  que los alemanes pudieran  lograr
la  victoria,  -Ló que  ocurriá  sencillamente  fue  que el  Ejército  Rojo era francamente  poten
te  en  los puntos donde  llevá  acaba  su esfuerzo  principal  y  el  alemán demaado  débil.  Es
evidente  sin  embargo que  1as bandas constri buyeron en gran  manera a acelerar  la  expul—
sián  de  los alemanes-de la  zona  entre  los Lagos limen  y  Peipus.  Es asimismo obvio  que
cooperaron  en  muy alto  grado  para impedir  que  los alemanes estabilizaran  la  situacián  .en
la  zona de Luga  mediante  la  paralizacián  que  llevaron  a cabo de  la  línea  DnorSolsty.

¿Cuál  es el  motivo  de qué  el  esfuerzo partisano  en el  sector septentrional  du
rante  enero y  febrero  de1944-di-eravida  de su potencial,  mientras que  no lo  había  logra
do  en  el  verano anterior  en el  sector central?  Varias son las posibles razones de el lo
Evidentemente,  ambas zonas no eran comparables excepto  en  cuanto concierne  al  terreno,
extremadamente  difícil  en ambos casos,  lo  que  incrementaba  la  venta jade  los partisanos.;
lo  rétaguardia  del  Decimoctavo  Ejército  no  representaba sino  una fracci6nd.e  la  correspon.
diente  al  Grupo  de  Ejércitos  Centro;-  el  total  de  millas  de vía  férrea  en el  centro  era del
orden  de  miles,  mientras que  en el  nortesolamentesuponía  unos cuantos cientos;  en  lar!
taguardia  del  Decimoctavo  Ejército  había unos 13.000  partisanos encuadradose.n alguno.
menos de 20  unidades,  mientras que en el  centro  su total  era de unos 70  000 yen  un nú.
mero  mayor-de organizaciones;  y,  finalmente,  el  número de  tropas deseguridad  por  milla
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cuadrada  era  problablemente  superior  en  el  norte  que en el  centro  En el  sector septen
trional  los objetivos  críticos  se hallaban  géogrficamente  ms  concentrados y  el  número
de  éllos  era menor  Pero la  cifra  de  partisanos en el  norte  era inferior  y  los’defensores
se  hallaban  m6s concentrados  en  las proximidades dé  tales  objetivos,  Y,  lo que  es inclu
so  m6s importante,  en  el  sector septentrional  los objetivos  partisanos se encontraban  rela
fivamente  pr6ximos a  la  línea  del  frente  hallndose  por tanto  ms  sujetos a  la  defensa .por
parte  de  las fuerzas en  línea  que  lo  que ocurría  en él  sector centraL  En otras  pálabras.,
no  se puede decir  que  ninguno de ambos sectores hubiera  dsf  rutado de  todas los ventajas.

La  contestaci6n  estriba  sin embargo,  en  gran parte,  en  la diferencia  existente
entre  la  organización,  instrucci6n  y  mando de  las unidades partisanas.  Parece resultar
evidente  que  el  Estado Mayor  Central  par tisano se había dado cuenta  de  los errores come
.tidos  tiempo atrás  y  que en  1944había  transmitido  a  las bandas del  sector  :norte  el  fruto
de  la  experiencia  de  los otros sectores,  E5t0 se pudo apreciar  muy claramente  en  la  di—
recci6ngeneraldelacornpañaen  la selecci6n  de los objetivos  y  en lo  fijaci6n  de  priori
dades  entre  los mismos,  etc.  Pero lo  que resulta  ms  impoetante  es la  eficacia  relati’
va  de  las bandasen  arnba zonas..  Los partisanos del  sector septentrional  permanecieron
sin  sufrir  relativamente  acoso1 con tiempo  para poder organizarse,  y  en zona propia,  ca
si  desde él  principio  de. la  guerra,  Las cifras  de  partisanos se habían ‘mantenido siempre
bajas,  por  lo  que el  problema de su control  no.lleg  a  ser nunca,difícil,  Las bandas  no
hdbían  crecido  en entidad  como para rebasar el  punto adecuado  para instruirlas  debida
mente  y dotarlas  con mandos competentes.  Los resultados de  todo  ello’hablan  por sí  mis
mo.  Cuando se  lcsdot6  de una dírecci6n  general,  la  disciplina  y  la  direcci6nde  las un
dades  mejoraron  ostensiblemente,  y  su agresividad,  de  la  que  hasta entonces no  habían
dado  muestras, result6  evidente.  Las bandas de  partisanos no dieron  muestras de vacila—
ci&n  en operar  en  las proximidades  de  la  línea  del  frente  y  de  llegar  incluso  a  chocar  —

con  las propias fuerzas  regulares alemanas,  La incidencia  de tales  choques.. fue..i.mportan
te,  Se seleccionaban  y atacaban  los objetivos  que táctica  y  estratégicamente  eran  impor
tantes.  Los ataques se llevorona  caboen  el  momento oportuno  y  fueron  seguidosde.  ac
ciones  para explotar  los resultados., -Actuaron  contra.las  vías férreas  hasta obligar.a  los
alemanes  a desplazarse a  losbosques y pantanos para volverlos  a atacar  de  nuevo.  En
cuanto  a  porcentajes,  la  cifra  de  puentes volados fue’ superior  que en tiempq  atrs..  Se
apreciaron  adem6s importantes  mejoras ‘en las ‘técnicas  utilizadas  en  las’ demoliciones,

Cuando  se trata  de evaluar  la  parte que  los elementos irregulares  jugaron en la
ofensiva  soviética  de.-j’unio’-juliode.i.944..-ex-istebastante.menos  ‘evi’dencia sobre  la.que’
apoyarse  Resulta difícil  contestar  cu&nto fue  lo  que supuso su coo.peraci6nça  los ataques
del  Ejército’Rojo.  E  evidente  que  los soviétic’os:.habrían logrado. barr.erlas’ defensas.dela.
Wehr’macht  aún sin  haber contado  con  la  voladuras de  las vías férreas  llevadas  a cabo.,—
por  las bandas..-- L.0 que sucedi& sencillamente  fue  que  los soviéticos  eran  potentes ylos...
a lema nes de mas iado dé bi les.,  El  plan  para el  a poyo de  las bandas a  la  ofensiva  fue,  al
menos en teoría,  aceptable  Ahora  bien,  hay que reconocer  que dicho  plan  era extrema
damente  complejo  para  los &ganos  de  mando encargados de  llevarlo  a  cabo,  ya  que reque
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r’a  cie l1os  un grado de ecs6n  y conrol  centralizado que hubiera servido incluso
para v&orar  el  dimiento  de unas organizaciones con experiencia0  Requerra un gra
do  de tenacidad en la ejecuci6n que las fuerzas  irregulares  no tenran  ni  podfan tener0
Da  la sensocin de que el  plan en uestin  fue  elaborado sin haber tenido en cuenta las
posibles reacciones de los alemanes0 Lo disposki6n de los bandas qued6 muy ,desartici.r
lado  en el  flanco septentrioridl  precisamente donde se daba por supuesto que habran de
ser  ms  fuertes y cauor  mayores dañosa cuando lo  alemanes llevaron a cabo las tres
acciones  antipartisanas  en gran escala; el despliegue qued6 debilitado  en el  bajo PI
pet  al  tener que desplazar las bandas hacia  el  oeste en enero y  febrero hacia la zona de.
Kovelrest  Utovsk  y hacerlas ‘vlver  nuevamente meses rns tarde por la presi6n alema

nao  Consecuencia de todo eflo  fue que cuando las unidades alemanas de los flancos., el
Tcer  Ejrcito  Ponzer en el  norte  y  el  Segundo Ejército en eL sur, se vieron. obligadas o.
retirarse  lograron  eludir  ia  resistencia  partisana  y  desplazarse hacia  el  oeste relativa
mente  en orden y sin sufrir  excesivas  Ea jos0

En  el  sector  cenrral.  y  por  lo que respecta al  Noveno  Ejército,  el  plan  resul
t  superfluo  debido  a  la  rapidez  del  avance  sovTtico0  En el  caso del  Cuarto  Ejrcito,
lo  que ocun’i  sençiliamente  es que el  plan  no funcíón  y  ello  fue debido  a que la  ban
das  no disponían  ni  de  la  potencia  ni  de  la  preparación  necesaria como para poder hacer
frente  a  la  divlslones  alemanas en  linea  Las posiciones de  onalizaci6n  obligaron a
lo  alemanes o  moverse a  lo  largo de los corredores de comunicaciones  y  las bandos que
tenían  que  llevar  a  cabo  el  bloqueo en  los mismos rns  al  oeste quedaron sin una  misi6n
definida  que cumpiir.  Lo reílrado del ejrcio  alemn,  hasta tanto no se vio  cortada por
los  medios acorazadas wsos.. se realiz.6  en  forma  relativamente  ordenada0

Y  lo que es rn8s irnportante  el  propio  ataque  a  las lÍneas ferroviarias,  inicia
do  evidentemente a la orden de  Mósc,  o bien estuvo  mal  regulado  en tiempo  en rela
cian  con la  ofensivo  generai  o quienes tenían que  calcular  las necesidades lde  material
de  demolici6n  preciso  por los, bandas e  equtvocaron0  De todas maneras, y  sea cual  sea
lo  causa,  el  error en cuestión  fue  un error de  mondo0  El  Ejicito  Rojo gozaba de una su
peioridad  tal  que el  xito  de’su  ataque  tnlcal  no  tenía  por qu  depender grandemente
del  factor  sorpresa0  Lc  alemanes se  hHaban  en situoci6n  de franca  inferioridad  yen

estos  momentos de  lo  campaña •J  sOVltlcO  no  podÍan ignorar  este hecho  Parece. evi
dente  que los soviilcos  se podÍan haber permitido  dar a  conocer  la  inminencia  del  ‘asál’
t  inicial  con un plazo  de  72 horas durante  el  cual  hubieran  concentrado  los ataques.de.:..
las  bandas contra  la  líneas de  comunicaciones  enemigas0- El  primero de’. esfos:ataquesse
lleva  a  cabo cuatro días antes de  iniciar  la  ofensiva  (lanzada  el  23 de  junio)  y  en l  se
totalizaron  9600  voladuiros con éxito;  el  segundo ataque,  realizado  al  día siguiente,
fue  de  uno intensidad  de un  90 por cien  ms  baja;  finalmente,  no tuvo  lugar  acci6n  algu’..
no  durante  la  jornada siguiente  ni  en ls  horas inmediatamente  anteriores  al  ataque gene
rol0  Las bandos no habÍan perdidosu  impulso en el  plazo  de una sola noche  y  los alema
nes  no cantaban  con  lo  medios necesarios para  hacer que aqulias  huyesen0  Es ev.iden’
te  por  kinto  que  aquliase  habÍan quedado sin  los explosivos  precisos0  La consecuencia



de  todo  ello  es que  los alemanes d1spusieron de un plazo  de  cuarenta  y  ocho horas para
poder  recuperarse un tantos  Y  ben  sea que esta recuperacin  germana fuese fenomenql
mente  rpidaff  o que  las demo  ciones hubiesen sido  deficientemente  llevadas  a  cabo,
o  tal  véz  ambas cosas,  lo  cierto  es que el  d(  27 de  ¡unio  las Irneas Dvinsk-Moiondecl-no
Minsk—Orsha  y Minsk—Bobruysk,  todas ellas  aptos para el  movimiento  de camiones,  con
tinuaban  estado  abiertas  al  trafico  y  resultaba  posible  la  llegada  de refuerzos  proceden
tes  de otros sectores.  Es evidente  que  la  intervencin  partisana  con una sola a c  1 5n—.
re lamente  intensa tenra  que haber sido  llevada  a cabo en  simult&eamente  con el  ata
que  soviético  o a continuaci&-  de ‘iniciarse  el  mismo.  En resumen, el  movimiento  parti
sano  no cumpli  lo  que realmente  teni  que haber realizado,  y si  la  fortaleza  de  las ün
dades  alemanas  hubiera  estado un tonto  m6  equilibrado  con  la  del  EIrcito  Rojo es po-.
sible  que esta circunstancia  hub1era podido  constituir  el  factor  decisivo.

Conclusiones

El  movimiento  partisano  soviético  alcanza  una cierto  medida  de xito,
tal  vez  el  que cabe  esperar de un movimiento  de resistencia  cuando  éste se enfrenta  con
fra  una potencia  militar  de primera  clase.,  Ahora  bien,  este éxito  fue  de  car&te;  limi
tado.  La guerra que  lleva  a  cabo un ercito  regular”  se ha vendo  definiendo  como
aquella  que trata  de conquistar  y ocupar  un terreno,  o  impedir  que el  enemigo  haga uso
de  LI;  la  que  llevan  a  cabo las fuerzas  “irregulares”  como la  que trata  de impedir  o  -

.evitár’que  el  enemigó realice  la  explotoci&..  del  terreno.  Los partisanos no  lJgaron  -

nunç’a  a suponer unas fuerzas  regulares sino  ms  bien  irregulares,  y  como tales no  lograr
ron  nunca  mantenerse o hacer  frente  al  ército  alemán,  ni  incluso  én  las zonas y  circun
tancias  que ellos  mismos escogieron,  y  solamente pudieron  “negar”  a los alemanes aquel
terreno  que  t&ticamente  no  les era  mportante  en un determinado  momento o porque es
tos  lHmos  no contasen con  los medios necesarios para poderlos ocupar  y  limpiar.  A  pe
sar  del  hecho  de que  resultase difrcil  combatir  a  las bandas en  la  forma  en  que estaban
Órgan izadas en  11943 y  1944, siempre que  los alemanes estimaron necesario  limpiar  un  —

sector  de su retaguardia  y  no se hallaban  excesivamente  empeñados en  la  Irnea del  fren
te,  pudieron  cumplir  lo  que se propon ron.  Es evidente  que  los partisanos crearon  dificuJ
tades  a  la  Wehrmocht,  porque cualquier  voladura  de vra  férrea,  todo  elemento  de  trans—
póte.  inutilizado  o averiado,  cada soldado  muerto,  herido  o empeñado en  la  lucha  anti.—
partisana,  con el  consiguiente  vacro  creado en otras  misiones,  supuso una alteracin,

Pero  los daños ocasionados por las bandas no fueron nunca  decisivos.  En cuanto  a  ¡mpe
dir  que  los alemanes explotasen  el  terreno  es probablemente  donde los partisanos logra—
rpn  el  mayor éxito,  si  bien  hay que  reconocer  que éste se  logrms  contra  las adminis
traciones  economcas  y  de ocupacion  que contra  el  propio  e1ercito  aleman,  Y como la
ocupaci6n  no se  llev6  a cabo nunca  en  la forma  en que habra sido  planeada,  ello  no  re
sult  ¡amas decisivo0

En  los años 11943 y  11944, la  fortaleza  del  movimiento  partisano  estribaba
en  los siguientes  factores:  El  movimiento  contaba con  una riqueza  en medios humanos —
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dsponb  les  con unos hombres que  rnnatamente eran tenaces,  frug&es  y  acostumbrados
a  la  dureza y,  en muchos casos,  familiarizados  con: k  propia  zona  de operaciones;  una
mayorra  de la  pobioci&  sovtco  era por  lo menos neutral,  mayoCa que se fue  marnfes
tanda  ms  abi.ertament smpatizdnte  conforriefue  avanzando  la  guerra;  y,  fialmente,
la  Wehrmacht,  una fuerzo  que  parecra  fresstible  en 1941 y  1942, después de  Sta1in
grado  era un  rcitoRamdo  servenci,  énórmernente disminuído  en cuanto  asuca
paidád  y que solarnenté. trataba  de eudr  lderota

Pero  los das grándes  puntos dbfles  del  o.vimien•to,  su bsica  lrregula
ridod  y  el  problema de su contrl  general,  hicieron  m6s.que controrretr  sus cialLdar
des  positivas  y mostraron con claridád  las limitaciones  que  son inherenesa  cvalqiier
fuerza  part9sana  Esa irregulcrdad  a  la  que hacemos referenco  conshtuye  &  rnayo  pun
to  dbil  de todos  lo  movimientos de resistencia,  y  el caso bvitico no supuso uno ex
cepci&.  Los partisnos  eran outnticáméte  iregulares  en la  casi  tótalidad  del  sentido
de  lapoqbra  •  t

Debdoa  las condiciones en que fue constotudo el  movimiento gste nose
podrra  integrar nunca  n.el  Ejército -Rójo, y  por tan.f  no se podría  llegar  nunca o orga
niorlo,  équiparlo,  ¡nstuirlo  yontrálálo  en gradá tal  que  pudiesen alcanzar1ams  el
nive  de  uno fuerzo  “regular  o de .er  empleados  cpmo una de esto,  naturalezn  La’-
mayoría  de  las unidades de partisanos,  consideradas en su  conunto,  y a  pesar del  ns’-—
cléo  de fanticos  comunistas y  de personal del  Ejército  Rojo9 llegaron  a odquiri  una cu
hdad  hgeramente superior  que  la  ae una milicia  de tercera  categoría  Los mondos rnfe
riores  y  la  tropa  era,  en su mayor  parte,  unos soldados mediocres y  con poco entusiasmo
encuádrados  en unas unidades de disciplina  deficiente  La mayor  prÑ  dé  Íos volunta
rios  que se incórporaron   las bandas eran individuos  que huían  de  lós almanes  para no:
verse  reclutados  como mano de obra,  mientras que  por  otra porte  los reclutados  a lofurv
za  por los partisanos carecían  en general  de coaz6n  para tal  empresa  El  manda en  las
unidades  partisanas era por  lo  general  deficiente,  siendo  probable  que las cifras  de los

•   rtenecientes  al  Ejrcito..Rojo  fueran  ¡ñferioré”ue  las que  los propios alemanes calcu—
larón...                                       . .

•  :              El problema del  control  de  las.bándas tql  vez consituy6 otra debilidad —

ain  rncluso superior  Una compañía o un batçill6n  de  Infantería  frecuentemente  son unu
dades extremadamente difíciles  de controlar desde una distancia  de  unos cuantos cientos’
de  metros0 En comparaci6n con lo anterior,  el  problema de controlar  efi’cazmerte  de

•  60  000 a  80  000 irregulares encuadrados en: una serie. de undades  dispersas, situadas  a
cientos  dékil6met’rgs  en  la  retaguardia  enemiiá,  inclusó  aunque se cuente  con buenas
comunicaciones  que,  como es natural,  fallan  en muchas ocasiones,  resulta  casi  pr&tica
ménte  insolubI’e L• diferencia entre la eficiencidóperativá de’ló&óO,OOO’a 80’000 in
dviduós situados muy a retaguardia del enemigo ér  el  sector centra’ y el  ni3mero reloti—
vamene  reducido  de los situados francamente  cerca  de  la retaguardia del Decimoctavo
Ejercito  constituye  un ejemplo  ex’celehte.  Si  un movimiento  de  resistencia  tiene  que,—”
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llegar  a suponer en alguna ocasin  un elemento decisivo en una guerra regular,  ese as
pecto  negativo debe ser eliminado o por lo menos reducido al  mrnimo posible.

Sin  embargo, si tenemos en cuenta lo  logrado por los partisanos, el  efec
to  qúe hubieron podido conseguir en el  caso de una ocupaciSn permanente del territorio
por  parte de los alemanes hubiera sido muy dffernte,  Si la Wehrnacht hubiera podido
forzar  una situacin  militar  que hubiera dejado en manos alemanas una parte considera
ble  del  territorio  de la  URSS que hubiera tenido que ocupar y administrar con car&ter
un  tanto permanente, los ms  de 100.000 partisanos, apoyados como estaban por una —

gran  parte de la  poblaci6n disgustada por la poli’tica y pr&tica  de la ocupaci6n alema
na,  habrran hecho que el  establecimiento de tal  administraciSn hubiese resultado extre
madamente difrcil,  o incluso hubieron logrado impédir su implanfacTn.  Considerando
la  entidad alcanzada por el  movimiento ya  a mediados de 1943 y  ia tremenda extensi6n
y  dureza del territorio  ruso, los alemanes,  para lograr el  éxito  en su ocupacin,  ten——
dran  que haber dedicado el  mayor rnmero posible de dMsiones combatientes a la  vigi
lancia  y protecci&  de sus Irneas de comunicaciones y de los ncleos  de poblacin,  asr
como  para atacar abiertamente a las bandas y sus zonas de concentracin,  que lo que
ias  condiciones estratégicas en otros frentes les hubiera permitido,  De lo  contrario, por
lo menos una. porte de las bandas hubieran permanecido. intactas y operativas, tal vez
dispersas y ocultas,  con la consecueñcia de no haber exterminado el  cncer.

Enseñanzasquesededucen

Son muchas las enseñanzas que se pueden extraer de la experiencia so—
vitica  en la rebelin  y de la alemana para combatir Jamisma.

1 .  -  Para que un movimiento de resistencia pueda nacer y alcanzar su grado de
madurez,  se deben dar unas ciertas condiciones:

a. -  La poblacicn debe apoyarlo.

b, — Ei terreno en que operen sus unidades deben ser lo suficientemente difrcil  —

como  para proporcionar seguridad a sus bases, ocultorsus operaciones y  des
alentar a que les persiga continuamente,

c,-  La fuerza regular a la que ataquen no debe ser abiertamente potente.

2.—  Las unidades irregulares queoperan independientemente puden ser destrui
das  por la accin  coordinada de las tropas combatientes, pero un movimiento de resisten
cia  bien organizado.7 una vez  puesto en marcha resulta difrcil  dé combatir,  Por tanto —

el  procedimiento m& eficaz  para combatir un movimiento de resistencia es atacarlo en
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raíces,  es decr,  sin dejarlo  jamós que  llegue  a entrar  en acción,

3.-  Las mejores medidas preventivas  son las siguientes:

a.  Un  planeamiento  adecuado y  detallado  de  la  ocupacin  que  tiene  que
estar  preparado con anterioridad  a esta

b.—   Un perfecto  conocimiento  de  la  población  con  la  que  la  ocupación  se
va  a encontrar,  incluyendo  los aspectos psicológicos,  etnológkos  e

ideológicos.

c,    Una administración  unifkada  y  centralmente  controlada  de  los territo
nos  ocupados

d.—   Una administración  de ocupacion  firme  pero  justa en  la  que se combi”
nen,  tal  como Jomini  lo  vio,  la  cortesía,  la  gentileza,  la  severidad  y
el  trato  justo.  Si  se puede llegar  a ganarse a  la  población,  o  inducir
la  por  lo  menos a que  no ayude a  los partisanos,  el  movimiento  moriró
por  sí sólo.

4.    Si un  ejército  se encuentra  en  mediode  una campaña enfrentado  en su
zona  de comunicaciones  con un  movimiento  de  resistencia  debe:

a.  —   No  permitirnunca  a  los partisanos que  logren  distraerle  de sus misiones.
espedíficasde  combate en  el  frente  hastá el  punto de que  éste llegue  a
debilitarse.

b.—   Tener en  cuenta  mós bien  la  situación  en una perspectiva  adecuada,  no
olvidando  que  los partisanos como tales  representan una potencia  de  —

combate  pequeña y  que  reaccionan  de acuerdo con ello,

c,+   Atacar a  las fuerzas  irregulares  con  las tropas  necesarias de  primera  l
neo,  o de  no ser ello  posible de  momento, concentrarse  sobre  las.prin’
cipales  vías de  comunicación  despreocupóndose de  lo  restante,  tenien
do  la  confianza  deque  se cuenta  con  la  potencia  necesaria  para poder
limpiar  la  retaguardia  en  el  momento en que sea preciso.

Por  lo qué  respecta a  la  tóctica  anti’partisana  a seguir,  se tendrón en
cuenta  los principios  siguientes:

1 .  —   El  objetivo  de  una operación  contra  los partisanos debe  ser siempre el

de  la  aniquilación  del  enemigo  existente  en  la  zona a atacar  y  no el de
la  expulsión  de aquéllos  de  la  misma,
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‘2-.   El mando debe ser siempre uñificado  y  recaer en  un  jefe  experimenta—

do  de  las fuerzas combatientes,  independientemente  de cual  pueda ser
•            la diversidad  de  los elementos que  se ponen a su disposicián.

3.     La preparación  de  una ‘operaci6n contra  elementos partisanos la  debe —

llevar  a  cabo una secci6n  de operaciones de  un Estado Móyor  y ser rea
lizada  con tanto  cuidado  como si se tratara  de una accián  en el  propio
frente,

4,—   Antesde  la  operacin  es preciso  obtener  una ¡nfórmaci6n  lo  más com—
•            pleta y  actualizada,  perfeccionando  la  misma dentro  dé  lo  posible  du—

•          rante él  transcurso de la  accT6n

5.—   Durante ic  fase de planeamiento  de una operacián  y de concentrc.i:á

de  los medios para la  misma deberán  observarse las máximas medidas de
seguridad  a fin  de  poder lograr  la  sorpresa

6,    Como el  terreno en  que normalmente hay que  operar  en  tales casos sue
le  ser difícil,  las fuerzas deberán  ir  dotadas del  máximo número’ posible
de  medios de  transmisiones.

El  cerco  de  la  zona  que se trata  de  limpiar  debe  fr  seguido  inmediata
mente  de un ataque  por sorpresa

•  •  8.—’  En el  transcurso de ‘la operacián,  la  zona de ‘la misma deberá ser cúida
dosamente  rastreada.

9.     Finalizada la  operacián,  la  zona que se acaba de  limpiar  deberá quedar
fuertemente  guarnecida,  y de  no ser ello  posible  se procederá  a destruir
la’totalfdad’de’los  edificios  situados en ella  ya  evacuar  el  personal ci
vil  existente  a  finde  impedir  con  todo ello  qu  los partisanos regresen —

nuevamente

*  •*  *  *
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“El  envenenamiento  es  un  crimen  cas
tigado  por  las  leyes  de  la  colectividad  hurn
na.  Es  hora  de  que  comprendamos  que  pue
de  haber  situaciones  en  que  las  grandes  ma
sas,  cuyo  voto  lo  determina  todo  en  un  Es
do  democrático,  pueden  sucumbir  en  un  ver
dadero  envenenamiento  psrquico,  en  su  sen
tido  más  

Chakottn  (op.  cit.  p.  296)

CAPITULO5

LALUCHACONTRALASUBVERSION

La  lucha  contra  la  sibversión  supone,  con  tod  evideñcia,  1 a
conciencia  clára,  por  una  parte,  de  la  ausencia  de  las  condiciones  socic—-
económicas  e  hist6ricaS  reales  de  una  revolución  (sino  la  situación  es  radi—
calmente  diferente),  y,  por  otra,  de  la  potencia  de.  las  t6cniáas  de  la  sub——
versión  al  servicio  de  las  finalidades  poirticas  de  sus  organizadores  clan——
destinos  (1).  .

Esta  toma  de  conciencia  es  de  por  sr  difrcil  debidó  a  la  sutilidad
de  los  procedimientos  empleados,  y  por  la  existencia  de  una  cantida4  impofl
tanta  de  personas  que  vandebuenafe  aunque  están  manipuladas  por  los  —

agentes  subversivos.

Además,  y  en  lo  que  concierne  a  la  actividad  actual  de  la  sub

versión  en  Occidente,  cuesta  mucho  creer  que,  en  un  perrodo  de  paz,  es  d
cir  dentro  de  una  cierta  orientación  de  los  esprritus  y  de  una  cierta  manera
de  vivir  de  los  ciudadanos,  caracterrsticas  del  tiempo  de  paz,  haya  que  ha—

cer  frente  a  unaguerra.fortiori  cuando  no  se  la  puede  ver,
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1  -  EL  O BSTACULO  DE  LAS  ACTITUDES  INDIVIDUALES

El  primer  obstáculo  que  se  presenta  a  cualquier  organización
de  la  lucha  antisubversjva  procede  de  las  personas.  Hablando  de  la  subver
sión  actual  que  hay  en  el  entorno,  se  puede  hacer  una  especie  de
de  las  actitudes  o  de  las  reacciones  de  los  interlocutores  (2):

LOS  INCREDULOS  Y  ESPIRITUS  FUERTES

Informados  o  creyéndolo  estar,  esta  categorra  “no cree”  en  la
subversi6n,  Para  ellos  la  subversión,  como  si  Euera  el  ogro  de  las  fábulas,
el  hombre-lobo  de  los  cuentos  de  ni?ios  o  el  monstruo  de  Loch-Ness,  esurn
UimagjflcjfltI  de  los  obsesos  Orgullosos  de  su  esptritu  fuerte  y  de  su  pers

picacja  en  descubrir  los  “embustes”,  se  consideran  inteligentes  y,  cuando
no  ridiculizan  al  interlocutor  por  amistad,  dicen  que  Conviene  “desdrama
tizar”  la  situación,

Los  desórdenes  para  ellos  no  son  ni  más  ni  menos  significati
vos  que  la  turbulencia  de  todas  las  épocas;  los  manifiestos  revolucionarios
son  groseras  fanfarronadas  ‘tque  no  engaíían  a  nadie”  ,  y  que  se  renuevan
desde  siempre.  Insisten  complaciéntementé  en  el  peligro  de  tomar  lo  ima
ginario  por  real.  Subrayan,  a  modo  de  ‘1explicacit  el  conflicto  de  las
generaciones,  la  necesidad  de  expansión  de  todos  los  jóvenes,  los  comple
jos  personales,  y  la  oposición  polftica  normal.

Para  ellos,  las  violencias  de  las  que  son  teatro  todos  los  pat
ses  occidentales,  deben  considerarse  corno  barullos  de  estudiantes  y  uni——
versitarios  o  como  manifestaciones  reivindicativas  que  se  hacen  violentas
porque  el  “estado  de  ánimo  actual  es  la  vioiencjI,  La  sorprendente  sin—
cronización  de  las  acciones  es  pura  coincidencia  e  incluso  exageración  teñ
denciosa,

Este  tipo  de  interlocutor  no  prestará  pues,  en  el  mejor  de  los
casos,  más  que  una  atención  educada  y  entristecida  a  la  idea  de  luchar  con
tra  la  subversión,

LOS  CALCULADORES  -  OPORTUNISTAS.

Ya  hemos  tratado  de  los  individuos  (3)  (incluso  altas  personalj

dades)  que  habituados  a  ver  cada  ma?iana  de  d6nde  sale  el  sol  para  organi
zar  su  forma  de  comportamiento  durante  el  dta,  se  interesan  por  la  subver
sión  en  la  medida  de  que,  pensando  eñ  la  victoria  posible  de  sus  beneficia—
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nos,  “toman  sus  precauciones”  y  llegan  hasta  subvencionar  secretamente  a
los  grupúsculos  y  a  los  peri6dicos  más  “comprornetidos  La  idea  de  lucha
contr.a  la  subversión  desencadenará  ensu  espnitu  un  nuveo  cálculo  con  vis
tas  a  decisiones  preventivas  egorstas  No  hay  pues  que  esperar  n a  d a  de
ellos.

LOS  CREDULOS  EN  EXCESO.

Lo,s  crédulos  son  las   buenas”  cuyos  cargos  de  concien
cia  ya  hemos  comentado  antes  (4)  Por  oposición  a  los  incrédulos  merecen
bien  el  apelativo  de  “crédulos”  Al  igual  que  un  determinado  hombre  poirti
co  ajeno  a  los  desórdenes  declaró  en  Mayo  de  1968  que  “él  estaba  de  acuer
do  con  la  revoluci6nU  y  se  vera  conducido  a  la  presidencia  de  la  República
por  una  sublevación  popular  que  él  se  imaginaba,  también  nuestras  “almas
buénas”,  enámoradas  de  los  derechos  imprescriptibles  de  la  persona  huma
na  y  de  todos  lós  valores  invocados  por  la  acción  psicológica  subversiva,  —

       
valoresinvocadosporsupropaganda.

Consideran  con  respeto  “la  prodigiosa  creatividad” de esta  ju
ventud,  con  nostalgia  su  dinamismo  conquistador,  con  simpatra  ‘tsus  esf.uer
zos  por  salir  de  una  civilización  tecnocrática  opresiva”,  Los  “bobalicones”
créen  que  “la  policra  ha  empleado  gases  de   cuando  Cohn—Bendit
lanza  con  su  pi’cara  seguridad  esta  enorme  patraíia,  Creen  que  la  sociedad
es  sólo  consumo”  y  que  en  ello  está  su  vicio  fundamental  (5), a  partir
del  momentó  en  que  se  inventó  este  siogan  ariti—americano;  creen  que  la  so
ciedad  está  blóqueadaI  ,  cuando  este  slogan  sustituye  al  anterior;  creen  -

en  el  izquierdismo  profundo  deJesucristo,  cuando  un  cura  católico,  rodea

dode  sus  esposas  y  en  lugar  en  el  que  figura  bien  visible  su  Trinidad  (Maó,
Ho—Chi—Minh,  y  Che  Guevara),  hace  para  ellos  una  nueva,  exégesis  de  los
textos  básicos  de  la  religión.

¿Hay  en ellos una preocupación oscura por su seguridad que les
impulsa  en la dirección del viento que sopla? Es muy  improbable, ya queso

lo son unos bobalicones.

Los  crédulos en. exceso se enrolarán, se harán militantes y lan
zarán  bombas  con lealtad y buena conciencia, Son los únicos creyentes  de
esta  aventura, Serán los porta—estandartes y luego el escudo que necesitan
los  grupos,  los  ‘cuales desarrollan seriamente la guerra con objetivos total
mente  distintos del angelismo de los ingenuos.
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Sin  embargo  es  preciso  guardarse  de  transponér  la  inocencia
móral  de  estos  bobalicones  en  innocuidad  polttica  Los  “tontos  útiles”  son
la  fuerza  de  choque  de  la  subversi6n  en  la  medida  en  que  constituyen  proba
blemente  ms  del  30%  de  los  efectivos  lanzados  a  la  acciÓn  (6)  y  ms  d  e  1
80%  de  los  “simpatizantes”  por  idealismo  polrtico,  los  cuales  realizan  en
los  puestos  en  que  se  encuentran  y  de  un  modo  benévolo,  un  trabajo’consi—
derable  de  zapa  del  poder  en  beneficio  de  la  subversión,

Para  los  “tontos”,  la  idea  de  lucha  contra  la  subversión  es  úna
movilización  reaccionaria  y  conservadora  que  hay  que’  denunciar,

LOS  DERROTISTAS,

Estos  no  tienen  ni  siquiera  la  conciencia  aguda  de  su  cobardra,
conciencia  que  tenra  Edouard  Deladier,  al  parecer,  al  regresar  de  Munich
después  de  haber  abandonado  Checoslovaquia  a  Hitler  (7),

Lo  que  se  denominaba,  en  aquel  tiempo,  “el  esprritu  de  Munich!1
y  luego  refiriéndose  a  las  personas,  los   es  un  deseo  de  paz
tal,  que  consiste  en  abandonarlo  todo  al  agresor  con  la  esperanza  de  que  —

este  gesto  le  valdr&.a  su  autor,  como  compensación,  el  respeto  y  la  consi
deración  al  propio  tiempo  que  sella  la  promesa  del  agresor  de  no  desenca
denar  la  guerra.

A  diferencia  de  los  “tontos  útjles”,  los  derrotistas  no  compar
ten  la  concepción,  las  motivaciones  ni  los  objetivos  de  los  agentes  subver
sivos  .  Los  considera  solamente  como  socios  leales  en  un  contrato  que  se
va  a  establecer,  y.toma  los  excesos  de  furor,  las  reivindicaciones  vehe——
mentes.y  los  valores  ,invocados,  como  signos  verdaderos  de  una  firme  ópo
sición  ideológica  y  poirtica,  respetable  como  toda  opinión,

1-lay  sin  embargo  estulticia,  en  su  actitud,  ya  que  cree  al  otro

de  buena  fe  y  admite,  por  consiguiente,  laposibi.lidad  de  negociar  con  vis
tas  a  lograr  un  compromiso  que  satisfaga  a  ambas  partes,  La  magnrfica  de
mostraci6n  de  Hitler  a  Chamberlain  y  a  Daladier  en  1938  no  edific6U  a  na
die.  “El  bluff  triunfó  una  vez   escribió  Chakotrn  (°,  Ct,  ,  421  )
Hy  esta  vez  sobre  el  escenario  internacionalU,  A  partir  de  este  momento
podramos  estar  seguros  de  que  siempre  ocurrirra  lo  mismo;  solamente  los
dirigentes  de  los  parses  democráticos  se  obstinaban  en  no  comprender  los
principios  de  acción  de  Hitler,  Esperaban,,ganar  la  partida  con  pequeños  me
dios,  con  expedientes,  recurriendo  a  viejos  métodos  anticuados  a  la  diplo
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macia..,  El  bluff  triuxfaba  sobre  el  razonamiento,  paralizando  la  respues
ta  con  la  misma  moneda,  realzando  casi  el  embrujamiento”.

Como  lo  dijo  Fabre—Luce  (en  Historia  secreta  de  la  conciliación
de.Munich,  1938)  “porque  se  ha  llegado  por  fin  a  celebrar  una  conferencia
se  considera  que  los  aliados  han  tenido  éxito,  si  bien  la  conferencia  en  cues
tión  ha  consistido  en  esencia  en  aceptar  las  propuestas  del  adversario”.

En  relación  con  los  atentados  y  con  los  secuestros,  podrra.n  ci—
terse  algunos  ejemplos,  menos  benignos.  Lo  esencial  es  caracterizar  el  es
prritu  de  Munich  en  sus  aplicaciones  modernas  a  las  situaciones  amenazan

tes  y  a  lbs  chantajes  creados  por  la  subversión.  El  derrotista  ignora  una
sola  cosa,  y  es  que  su  capitulación  no  evitará  la  progresión  de  las  exigen--
-cias  y  que  finalmente  no  impedirá  la  guerra  (8).  La  astucia  fundamental  es

la  insinuación,  por  los  agentes  subversivos,  de  que  hay  dos  partidos  en  el
seno  del  adversario,  el  partido  de  la  paz  y  el  partido  de  la  guerra.  Perte
necen  al  bando  de  la  guerra  todos.  los  que  se  oponen  a  sus  exigencias;  son
del  bando  de  la  paz  lo,s  que  ceden  a  estas  mismas  exigencias.  Esos  mismos
son  en  cualquier-caso  “inocentes  y  desesperados”.

El  derrotista  es  sinceramente  un  amigo  de  la  paz;  contempla  —

con  terror  los  trjesgoshI  que  hacen  correr  los  !partjdariosIt  de  la  guerra,y
acepta  asr  impircitamente  la  categorización  impuesta  a  la  opinión  por     la

propia  subversión.  Gracias  a  este  procedimiento,  Duff  Cooper,  por  ejem
plo,  fue  acusado.de  violencia,  acusación  que  fue  coreada  por  los  agentesde
la  subversión  hitleriana  y  por  los  “tontos  útjles”  ,  todos  “agobiados  e  india
nados”  por  su  actitud.

Los  derrotistas  rechazarán  pues  la  idea  de  lucha  contra  la  sub
versión  como  manifestación  de  una  voluntad  de  guerra  que  pone  en  peligro
su  negociación.

LOS  CINIICOSO

Con  una  sonrisa  sardónica.,  los  crnicos  esperan  del  futuro    el
gran  desengatio  de  los  revolucionarios  y  de  sus  aliados  .  Conscientes  de  la
existencia  de-  una  actividad  subversiva,  de  sus  técnicas  y  de  su  poder  de  fas

-  cinación  de-  los  esprritus,  ponen  su  oposición  en  las  manos  de  una  especie
de  Providencia  e  imaginan  el  estupor  de  los  militantes  cuando,  despuésde
laconquistadelpoderporlosgruposrevolucionarios,  la  propaganda  de  in
tegración  y  el  terror  policiaco  pondrán  brutalmente  fin  a  su  suefio.
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Recuerdan  con  satisfacción..,  el  minuto  de  desilusión  de  Ro——
hem  y  de  sus  muchachos  cuando  tuvieron  que  darse  cuenta  de  que  sus  ami-O
gos  de  la  vrspera  venran  a  asesinarlos  por  haber  crerdo  demasiado  en  el  so
cialismo.  ,,  la  vuelta  a  la  realidad  de  los  cubanos  después  de  diez  aFiosde
castrjsmo,  .,,  los  sentimientos  extratios  que  deben  experimentar  los  “fie
les  compa?ierosTl  cuando  son  arrestados  y  encarcelados  después  de  la  victo
ria  del  partido.

En  su  papel  de  observadores  vigilantes  y  pesimistas,  los  ci’ni—
cos  comprueban  hasta  que  punto  la  excitación  de  la  crrtica  subversiva  y  de
la  agitación,  efectuada  en  primer  lugar  pór  los  agentes  subversivos,  se
vuelve  contra  los  primeros  objetivos  de  la  guerra  psicológica,  Dirigiéndo
se  a  los  medios  estudiantiles,  a  los  jóvenes  obreros,  los  dirigentes  de  la
actual  subversión  han  hallado,  desde  luego,  un  terreno  de  maniobras  ideal
unos  ánimos  muy  predispuestos  a  la  oposición,  a  la  sublevación,  a  la  des
consideración,  pero  la  operación  ya  no  es  Mcii  de  controlar,  Los  grupos
contestatarjos  se  ponen  a   a  sus  dirigentes,  a  fraccionarse,  a
construir  una  multitud  de  ideologras,  Cualquier  “peque?ío  jefe”  quiere  con
vertirse  en  jefe,  y  si  tiene  cuatro  seguidores,  produce  una  escisión  tan  es
pectacular  como  leposible,  comi.ehza  a  nuclearizar  su  antiguo  grtipo  de
filiación  y  rompe  la  unidad,

Después  de  la  revolución  internacional,  cuado  cada  pars  o  ca
da  región  gracias  a  un  jefe  ms  poderoso  que  los  dem.s,  haya  sido  coloca
do  en   mediante  la  integración  forzada  y  el  terror,  el  ci’nicopre
vé  lo  que  Spengler  denominaba  “la  guerra  de  los  Césares”,  perrodo  en  el

que  los  dictadores  de  igual  ideologra  de  referencia  se  hacen  la  guerra  a
muerte  entre  si’  en  nombre  de  la  fidelidad  al   córnún  y  para  exter—
minar  a  los  

Dentro  de  esta  perspectiva,  las  irritaciones  y  manifestaciones
de  los  j6venes   o  los  manifiestos  pomposos  de  los  
tés  de  Paz”  y  otros  movimientos  subversivos,  son  con  toda  evidencia  corn
pietamente  ridi’culas,

Para  los  ci’nicos,  la  lucha  contra  la  subversión  es  inútil,  Re
fugiados  en  su  imaginación  consoladora,  no  actúan  y  con  ello  dejan  el  carn
po  libre  a  la  subversión,  viendo  cómo  se  extiende  sin  desagrado,
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LOS  CONVENCIDOS’

Existe  toda  una.gama  de  intensidades  entre  los  convencidos  y
los  que  podrran  denominarse  “obesos”,  Estos  tienen  “subversioni.ti.s’.’,  de
un  modo  similar  a  como  en  1939  se  tenra  uespionitislt,  Todo  lo  que  pasa  es
expresivo  y  significativo  de  una  acción  subversiva.  La  debilidad  de  carc—
ter  de  un  cierto  Ministro,  incrédulo  y  amorfo.,  lo  convierte  en  agente  sub—
versivo.  Todo  estudiante  que  arme  desorden  esta  “teleguiado”  por  los  gru
pos  maoistaS.

Para  los  púramente  ‘   la  subversión  está  en  todas
partes  y  su  ?!gaizaciónI  tiene  proporciones  tentaculares  Determinados
periodistas  nacionalistas  la  denuncian  vigorosamente:

“Al  nivel  de  la  acción  en  los  liceos  de  Francia,  existe
un  Comité  de  coordinación  de  las  luchas  estudiantiles”  se

reagrupa  principalmente  a  los  militantes  del  P.S.U,  de  lajuven—
tud  estudiante  cristiana  (J.E.C.)  y  otros.  Este  Comité  parece  de
sempeñar  en  Parrs,  pero  sobre  todo  en  provincias,  el  papel  de
agente  de  enlace  de  los  diversos  institutos.,  Sus  miembros  se  reu
nen  varias  veces  por  semana  en  la  sede  de’  la  J.E.C.,  de  la  calle
Linné,  en  la  que  hay  organizado  un  servicio  en  permanencia.  Se
ha  constiturdo  un  fichero.  En’  la  sede  de  la  J  .E  .C.  se  reune  el  Co
mité  de  cooridinación  intertécnica  que  desempeña  unpapel  análogo
en  relación  con  los  alumnos  de  los  institutos  y  colegios  técnicos  —

(...)  Él  enlace  con  los  ‘partidos  révolucionarios  propiamente  di  ——

chos  se  hace  de  varias  formas:  por  un  lado  por  los  profesores  de
filiación  P.S.U.  de  todos  los  establecimientos  que  actúan  de  ínter
medianos  con  el  Comité  Central  del  P.S.UI,  en  íntimo  enlace  con
la  Asociaci6n  de  jóvenes  para  el  socialismo  (A.J.S.;  por  otro,  a
través  de  los  religiosos  de’  los  liceos  que,  en  su  mayorra  (  como
‘lo  atestiguan  los  trabajos  de  los  Estados  generales  de  los  Capella_
‘nes  de  la  Enseñanza  pública)  garantizan  y  apoyan  las  violencias  de
extrema  izquierda...

A  un  nivel  internacional,  la  coordinación  para  Europa
se  hace  a  través  de  Albania,  y  para  el  mundo  occidental  en  su  co
junto,  por  los  organizadores  de  las  conferencias  tricontinentales
de  la  Habana  ,  quienes  son  también  responsables  de  los  centros  y
cursos  deformación  poirtica  y  militar,  etc.,  etc.,”.
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r            N os  e nc  o n t  r  a m os  pues  en  los  boides  de  la  psicosis,  peli
grosa  en  sr  misma.  pues  puedé  conducir  a  reacciones’  ciegas,  Tampoco  pue
de  corikolarnos  saber  que  la  psicosis  es  general,  que  las  organizaciones  iz
quierdistas.  v:en.la  mano  de  la  CI.A.  en  todas  las  operaciones  de  la  poli—
cra’,  y  que  Stalin?  en  sus  tiempos,  como  muchos  comunistas  ortodoxos  de
hoy,  también  vera  por  por  todas  partes,  trotskystas  (banda  de  saboteado..
res  ),  agentes  de  diversión,  espias  y  asesinos  tta  sueldo  de  los  servicios
de  espionaje  extranjeros  (9),

Mantengámonos  dentro  de  la  hipótesis  de  una  relativa  obj  etivi—
dad  y  obsérvemos  que  en  este  caso,  la  idea  de  lucha  contra  la  subversión
(que-será  aceptada  con  entusiasmo)  depénde  prácticamente  del  poder  real
o  de  la  audiencia  de  que  dispone  el  interlocutor,  asr  como  de  los  irmites
impuestos  por  el  Derecho  a  su  posible  acción,                     -

No  es  pues  solamente  difrcil  hacerse  oir  cuando  se  habla  de  lu
cha  contra  la  subversión,  es  difi’cil  no  pasar  por  partidario  ciego  de  la  gue
rra  o  por  “obeso’!  del  problema,  lo  que  se  encuentra  es  la  inercia  de  las
masas  ya  neutralizadas  por’  la  subversión,  y  también  la  existencia  de  leyes
y  de  códigos  que  no  han  previsto  una  defensa  adecuada.     -

II.  -LAS’  DISPOSICIONES:  ORDINARIAS  ‘bE  LA  LEY.

La  República  es,  en  primer  lugar,  la  1ibetad  de  opirlión  y  de.
exprésión,  Restringir  o  prohibir  la  propaganda  serfa’  ‘violar  la  libertad  de’
información,  Eñ  nombre  de  este  principio,  que  paraliza  las  reacciones  de
los  Estados,  la  subversión  reivindica  la  libertad  de  actuar  y  de  extenderse,

La  f6rmula  “no  hay  libertad  para  lbs  enemigos  de  la  libertad”,
fórmula  que  podrra  servir  a  los  Estados  para  limitar  su  liberalismo  mor—:  -

tal,  no  conviene,  en  buena  lógica,  a  la  lucha,  contra  la  subversión  pues  és
ta,  como  propaganda  tendenciosa  para  desacreditar  el  poder  y  preparar  —  -

(por  la  acción  sobre  la  opinión  pública)  su  debilitamiento  y  su  carda,  se
presentacomoluchacontralosenemigosdelalibertad.  La  actividad  crr—
tica  y  negativa,  aliada  al  estrmulo  de  la  espontaneidad  individualista  y  a-n-  --

tisocial,  fose  acepta  del  mismo  módó  que  la  propaganda  blanca  en  favor
de  un  régimen  dictatorial  o  de  una  se  dición  propiamente  dicha

“Los  hombres  libres  están  contra  el  Estado’;  los  defensores  de
la  República  son  opresores,  enemigos  de  la  libértad”,  este  siogan,  del  que
hemos  visto  su  sfl  mecanismo,  se  convierte  en  evidencia  por  efecto  de
su  repetición,  Si  la  libertad,  para  los  soldados  que  actúan  en  la  guerrasi-
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:co].ógica  contra  los  estados  de.  tipo  occidental,  es  la  libertad  para  desarro—
llar  la  guerra  de  la  manera  que  quieren,  es  evidente  que  todo  Loque  se  opon
ya  a. su  libertad  ha  de  combatirse  o  rechazarse,  para  el  propio  éxito  de  .  su
misión.

Desgraciadamente,  los  Estados  ignoran  que.  están  en  guerra.  —

uNo  parece,  escribe  Ellul  (op.  cit.,  p.  261)  que  las  democracias  hayan  cor

prendido  todavra  que  la  guerra  fr!a  (10)  ya  no  .es  un  estado  excepcional,  un
estado  análogo  a  las:  guerras  calientes  ,  sino  que  se  ha  convertido  en  un  esta
do  permanente  y  edémic&t,  Para  los  gobernantes  de  los  Estados  de  tipo  oc
cidental,  no  estamos  en  guerra;  tal  vez  estamos  entre  dos  guerras,  pero  de
momento,  hay  paz.  Esperan  la  declaración  6fiilde  guerra,  y  los.  Estados
mayDres  siguen  calculando  el  número  de  cinturones  para  el  caso  de  una  mo
vilización  general.

Y  sin  embargo  estamos  volensnolens  en  guerra,  pero  .con  un  cÓ
dig.o,  unas  leyes,  un  derecho...  de  tiempos  de  paz..  Domina  el  ridulo  en
esta  situación  definida.

“Nadie  ha  pensado  nunca  en  lo  que  habrta  que  hacer  ante  una  si
tuación  comó  la  que  prevalece  hoy  en  TurquiaU,  deda  el  24  de  abril  de  1971,
el  Presidente  turco  Nihat  Erim  (entrevista  concedida  al  periódico  francés
Monde).

Se  sabe  por  ejemplo  que  los  secuestros  de  aviones  -

no  están  previstos  en  el  Código  Penal  ,  luego  sus  autores  solo  pue
den  ser  perseguidos  por  “llevar  armas”.  Más  aún,  cuando  laag
sión  y  secuestro  se  produce  (cosa  que  es  lo  más  frecuente)  des
pués  del  despegue  del  avión  y  por  encima  de  un  .territorio  extran
jero,  el  Derecho  estima  que  la  agresi6n  se  ha  cometido  fuera  del

territorio  nacional  y  no  .se  puede  perseguir  al  agresor.  ¿Corres
ponde  al  pars  sobrevolado  en  el  momento  de  la  agresión  el  plan
tear  y  désarrollar  la  acusación.?

Se  llega  a  sr  a  verdaderos  callejones  sin  salida  jur
dica,  a  unos  embrollos  delirantes.

Y.  Courriere  nos  da  (op.  cit,,  p.  425)  otro  ejemplo:
!Como.qi.iera  que  en  Argelia  en  1954  no  se  desarrollaban  más
que  operaciones  de  policra,  y  dado  que  lo  civil  primaba  sobre  lo

militar  (11)  ,  cada  soldado  muerto  era  considerado  vrctima  deun
crimén,  y  pór  óonsiguiente,  su  cadaver  debra  ser  objet9  de  una
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autopsia  (de  acuerdo  con  la  ley).  El  juez  de  instrucción  (encarga
do  normalmente  del  asunto)  podra  incluso  y  se  hizo  más  de  una
vez—  solicitar  la  reconstjtucjón  del  crimen,  Las  primeras  vrcti
mas  del  “Todos  los  Santos  Rojo  füeron  examinados  de  esta  for
ma  escrupulosa”  (12).

“Antés  incluso  deque  el  proceso  se  abra5  escribran
Pierre  y  Renée  Gosset  el 5 de Junio  de  1971,  se  sabe  que  la  justi
cia.  será  incapaz  de  llevar  ante  1ós  tribtnales  a los  hermanos.  Be—
rrigan,  los  dos  curas  acusados  de  haber  querido  dinamitar  los  sÓ
tanos  del  Congreso  y  de  secuestrar  a uno  de  los  colaboradóres
del  Presidente  Nixon0  Más  que  demostrar  su  inocencia,  su  deÍn
sor  ha  anunciado  su  intención  de  impedir  la  acusaci6n  de  probar
su  culpabilidad0  Sostieneque  el  expediente  del  Fiscal  ha  sido
constiturdo  con  documentos  ilegalmente  interceptados  o  con  notas
de  escucha  telefónica  que  no  autoriza  la  ley,  Ironra  de  la  situa  —

ción,  este  abogado,  Ramsey  Clark,  es  él  ex-Ministro  de  Justi—
•

Cuando,  siguiendo  dentro  de  esta  irnea  irónica,  450
•  estudiantes  (13)  firman  un  dociimento  en  el  que  se  acusan  de  ser

los  autores  del  secuestro  arbitrario  del  rector  y  del  decano,  los
juéces,  que  tienen  cinco  culpables  notorios,  se  preguntan  si  es
tas  declaraciones  (que  vienen  a  reforzar  las  declaraciones  dé
inocencia  de  los  cinco  arrestados)  no  presentan  un  caso  jurfdico
difrcil,  ya  que  el  derecho  considera  las  declaraciones  espontáns
de  un  culpable.,  pruébas  maestras  de  la  inculpacióñ  pero.no  hay
nada  previsto  para  el  caso  de  que  existan  450  autores  de  declara
ciones  éspontáneas  pára:  un  mismo  cargo.

Está  claro  que  el  Código  penal  contiene  disposiciones  ordina-
rias  contra  las  organizaciones  sediciosas,  los  complots  contra  la  seguri-—
dad  del  Estado,  la  reconstitución  de  ligas  disubltás,  los  atentadós  polrticos,
etc,  Aqur  y  allá,  se  llevan  a  cabo  acciones  de  represión  con  los  medios  dis
ponibles  pero  es  preciso  esperar  a  que. se presente una  que justi—

fique legalmente  la  operación  de  la  policra,,

Tokio  (según LeMonde  del 15 de Marzo  de 1971): -

t1Más  de 40 000 policras  lanzaron  el  vier  nes  pasado  una  serie  de
operaciones  contra los lugares de reuniÓn  y  los  locales  del  Ejr
cito   ,  organización  de  extrema  izquierda  estudiantil  sospe
chosa  de  querer  raptar  al  Primer  Ministro  Eisaku  Sato  y  a  otras
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personalidades  La  intervención  de  rá Pólicra  se  hizo  tomando  co
mo  pretexto  una  serie  de  ataques  a  bancos  y  oficinas  de  Correos
algunos  de  ellos  causantes  de  la  muerte  de  personas,  des  encaden
dos  por  el  “Ejr1cito  Rojo”  al  objeto  de  reunir  fondos  .  “El  Ejr—
cito  Rojo  habra  organizado  el  secuestro,  en  la  Primavera  de  1970

de  un  Boeing  707  de  las  Japan  Air  Lines  sobre  Corea  del  Norte”

El  clamor  indignado  de  la  prensa  izquierdista  mundial
contra  el  girnen  “militarista  fascista  del  Japón  que  actúa  conme
ras  sos  pechas  (probabi  ementéprefabricadas)  con  desprecio  de  los
Derechos  universales  del  hombre”  ,  solo  se  calmaron  cuando  se
supo  que  la  policra  no  habra  arrestado  a  nadie,

Montreal  (LeMonde,  16  de  Abril  de  1971).  Raymond
Cormier,  que  habi’a  sido  arrestado  durante  la  “crisis  de  Octubre”
(14)  y  estaba  acusado  de  pertenecer  al  Frente  de  Liberación  de
Quebec,  de  haber  encomiado  sus  objetivos  y  de  haber  distribufdo
su  manifiesto,  ha  sido  declarado  inocente  por  el  tribunal.  Sigue
bajo  la  acusación  de  Iconspiración  sediciosa”  pero  ha  obtenido  su
puesta  en  libertad  bajo  una  fianza  de  950  dólares.  Ha  sido  defendi
do  por  el  Abogado  Lemieux,  acusado  a  sü  vez  de  pertenecer  al  F.
L.  de  O.  Por  el  contrario  (sic),  dos  personas,  Richard  Therrien
y  su  hermana,  que  habran  dado  cobijo  en  su  apartamento  a  los  se
cuestradores  de  Pierre  Laporte  (ejecutado  por  el  F.L.Q.)  han  Sj

do  condenados  a  un  año  de  prisiónt

Londres.  La  hermosa  Leila  Khaled,  soldado  del  Fren
te  de  Liberación  de  Palestina,  miembro  de  los  comandos  que  se
cuestraron  en  septiembre  de  1970  los  Boeing  de  la  Swissair  y  de
la  T  .W  ,A.,  ha  sido  puesta  en  libertad  y  entregada  a  sus  amigos
que  amenazaban  a  los  pasajeros—rehenes  de  los  tres  aviones  rap
tados  posados  en  pleno  desierto  de  Jordania  si  no  era  puesta  en
libertad  inmediatamente.  “Nuestra  causa  ha  triunfado  por  que  es
justa,  comenzó  el  jefe  del  F.L.P.,  “y  los  acusadores  tenran  un
mal   Y  para  citar  solamente  un  ejemplo,  un  serna—
nario  francés  en  apariencia  neutro,  comenta  en  estos  términos  la
captura  de  unos  300  rehenes  civiles:  “Qué  quieren  los  palestinos?.
Deteriorar  por  la  violencia  y  la  desmesura  las  oportunidades  de
una  paz  que  les  ha  olvidado,  y  de  un  mismo  golpe,  imponerse,ell
los  parias,  portadores  de  un  terror  ingenuo,  como  interlocutores
de  las  grandes  potencias”.  (L’Express).
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París.  En  la  f&brica  Renault-Billancourt,  el  ‘gru

•po  obrero  anti-policiaco”  oranizado  por  los  maoistas  saquea
el  27  de  Enero  las  oficinas  de  un  encargado  Sr.  ,,  En  ios  días
que  siguen,  el  peribdico  Lacausedupeuple  comenta  esta  ac-—
ciún:  El  Sr,  ,.  se  ha  tomado  díez  días  de  vacaciones,  los  de—
m&s  jefes  se  anonadan.  Ningún  muchacho  ha  sido  arrestado  ni
tan  siquiera  molestado,  V!Es  la  victoria!  ,

Lens  (Pas-de-Calais),  12  de  Diciembre  de  197Q,Ei
1SOCOrrO  Rojo”  (organismo  de  enlace  y  de  coordinaci6n  de  ios

movimientos  de  extrema  izquierda)  ha  instituído  un  tribunal  del
pueblo,  Seis  militantes  maoistas  debían  comparecer  anteuntrí
bunal  el  14  de  Diciembre  para  responder  de  uh  atentado  con  ex
plosivos  cometido  contra  las  oficinas  de  las  Houilleres  de  He——
nin—.Lietard  En  nombre  de  “Socorro  Rojo  ,  Jean  Paul  Sartre,
ante  el  tribunal  del  pueblo  constituído  el  12  de  Diciembre,  acu
s6  de   con  premeditacj6ri  a  las  Houilleres  (Hullerías),
culpables  de  una  catástrofe  ocurrida  el  4  de  Febrero  de  1970  en
un  pozo,  hecho  que  ocasionú  la  muerte  de  16  mineros”,

Epílogo:  el  20  de  Diciembre,  después  détres  días
de  audiencia,  los  maoistas  que  comparecieron  ante  el  tribunal
de  Seguridad  del  Estado  fueron  absueltos,  Todos  los  per6dicos
aliados  comentaron  esta  noticia  corño   política  ,

Los  ejemplos  son  diarios.  La  legalidad  repúblicana  dispone  de
unos  medios  irrisorios  para  luchar  y  no  parece  darse  cuenta  de  que  se  tra
ta  de  su  propia  supervivencia,  Sin  embargo,  no  faltan  las  advertencias,  
trata  de  romper  el  juego  dé  la  legalidad  burguesa”  sé  lee  en  ji1968v,ensa
yogeneral,  obra  editada  por  Maspero  y  escrita  por  un  profesor  (designado
por  la  República)  de  la  Universidad  de  Vincennes,

Dentro  de  esta  misma  línea  aparecen  las  tentativas,  llevadas  a
cabo  por  los  Estados  amenazados,  para  luchar  contra  las  guerrillas  revolu
cionarias,  Según  el  especialista  norteamericano  S.  Griffith,  no  hay  armas
modernas  capaces  de  liquidar  alas  guerrillas”,  James  Eliot  Gross  (en  Ui

tadasguerrillas,  Río  de  Janeiro,  1965)  examina  largamente  por  su  parte,
lo  que  M  denomina  ‘las  guerras  no   ,  pasando  revista  con
minuciosad  a  los  medioslogísticós  de  quedisponen  las  fuerzas  guberna-
m  enties:  sistema  de  comunicacioñes  por  carretera,  fer’roviarias,  telfoni—
cas,  etc,,.,  y  observa  que  todos  estos  mediós  pueden  ser  saboteados  por

pequePios  grupos  de  tres  o  cuatro  personas,  e  incluso  por  elementos  aisla——
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dos  actuando  con  un  plan  preestablecido0  Se  pierde  en  detalles  sobre  el  ar
mamento  utilizable,  en  particular  los  helic6pteros,  para  concluir  demos——
trando  su  ineficacia,

Las  tres  operaciones—clave  a  las  que  recurren  Griffith  y  Gross
son:  localizaci6n,  aislamiento,  estirpacin,  Al  igual  que  todos  los  milita
res  encargados  de  misiones  antiguerrillas,  nuestros  autores  éstn  obnubil
dos  por  el  terreno  y  por  la  organizaci6n,  casi  obsesiva,  de  una  tácticaso
breelterreno.  Hemos  demostrado,  ampliamente,  en  este  trabajo,  que  los
medios  de  acci6n  de  la  subversi6n  son  psicól6gicos,  Los  militares  parecen

también  prisioneros  del   al  igual  que  lo  son  los  jueces  del  “c6digo
de  tiempo  de  paz”,

III,-  LOS  MEDIOS  EXTRAORDINARIOS.

Para  hacer  frente  a  tal  o  cual  acci6n  que  afecta  repntinamente
a  un  punto  sensible  del  sistema  politico  establecido,  es  decir,  en  primer  lu
gar  a  la  seguridad  de  las  personalidades  o  si  se  quiere  a  la  seguridad  del
Estado,  ciertos  gobernantes,  muy  recientemente  ,han  recurrido  a  medios  e
traordinarios,

Digamos  inmediatamente  que  el  empleo  de  estos  medios  es  ac
gido  por  la  prensa  mundial  (escrita  y  hablada)  como  “incalificables  atenta
dos  a  las  libertades  individuales”,  lo  que  arrastra  a  la  protesta  a  una  parte
de  la  opini6n  pública.  En  ello  hay,  evidentemente,  una  aplicación  de  la  t€c
nica  descrita  antes:  provocacin—represi6n—  llamamientos  indignados  a  la
unidad  contra  la  represi6n.  Esta  situaci6n  psicol6gica  arrastra  a  los  gober
nantes  (siempre  preocupados  de  la  opini6n)  a  tres  tipos  de  reacciones:  bien
a  decretar  leyes  nuevas,  de  un  contenido  ruidoso,  con  la  sola  finalidad  de
intimidar  a  los  agentes  de  la  subversi6n  (asi  por  ejemplo,  tenemos  en  Fran
cia  la  ley  sobre  “los  gamberros”  en  1970,  o  la  ley  antiterrorista  de  Abril
de  1971  de  Suecia),  ya  sea  anunciando,  con  muchas  garantías,  que  las  me
didas  extraordinarias  son  eminentemente  provisionales,  o  bien  entrando  en
un  proceso  de  agravaci6n  progresiva  de  las  medidas  de  autoprotecci6n,que
conducen  a  la  dictadura,

Eñ  el  primer  caso,  suponiendo  que  la  ley  sea  efectivamente  pro
mulgada,  es  inmediatamente  denunciada  y  los  jueces  son  poco  predispues-—
tos  a  aplicarla,  Los  especialistas  de  extrema  izquierda  en  materia  legisla
tiva  se  dedican  a  estudiarla  y  conocerla  para  soslayarla  y  ponerla  en  ridcu
lo,  En  el  segundo  caso,  el  gobierno  es  acusado  de  aprovechar  los  des6rde
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fles’1  (e  incluso  de  producirlos  )  para  alcanzar  otros  objetivos  políticos,

El  ejemplo  m&s  típico  es  el  recurso  provisional  a
lalégislaci6n  de  guerra,  puesto  en  vigor  por  la  Provincia  de  Que
bec  después  del  rapto  del  Ministro  Laporte,  Esta  soluci6n  impli
caba  la  entrada  de  tropas  federales  y  la  entrega  de  la  autoridad
al  Gobierno  de  Ottawa,  Se  sabe  que  el  gobierno  de  Quebec  fue
entonces  acusado  (incluso  ante4as  cámaras  de  Radiotelevisjbn
francesas)  de  haber  aprovechado  esta  ocasién  para  atentar  con
tra  la  relativa  independencia  de  Quebec  y  de  haberse  Usometi__
do”  políticamente  a  los  ingleses  de  Ottawa,  Toda  la  poblaci6n  -

franc6fona  acepté  esta  interpretacién,

Otro  ejemplo:  El  Gobierno  turco  (gobierno  nuevo  —

creado  bajo  la  i3i’esiéñ’del  Ejército)  proclamé  en  la  tarde  dellu
nes  26  de  Abril  de  1971  el  estado  de  sitio  para  una  duracién  de
un  mes  en  11  de  los  67  departamentos  del  país.  Comentando  es
ta  medida  el  Ministro  de  Justicia,  portavoz  del  Gobierno  ,  de
claré  que  se  trataba  de  “hacer  frente  a  un  estado  de  sublevacién
activa  contra  la  Reptiblicá  y  la  Patria.  El  Gobierno  sería  autorL
zado  a  actuar  mediante  decretos-leyes,  La  legislacién  correspai
diente  al  estado  de  sitio  sería  reforzada,  E1  cédigo  penal  se  ve
ría  modificado  con  vistas  a  agravar  las  penas  y  a  acelerar  e  1
funcionamiento  de  la  Justicia.  Se  crearían  Tribunales  de  Seguri
dad  del  Estado».

En  la  prensa  subversiva,  la  indignacién  torné  el  to
no  épico  para  denunciar  la   abusiva  de  los  aconte
cimientos”y  el  “finl  de  las  libertades  tradicionales  de  la  Repci
blica”,  El  Gobierno  fue  acusado  de  haber  explotadá  los  inciden
tes  para  obedecer  a  una  presibn  de  los  Estados  Unidos  (sierripre
los  mismos)  tendente  a  impedir  el  trénsito  por  carretera.  .y  por
aire  sobre  el  territorio  turco  de  material  de  guerra  indispensá!-1

ble  para  la  lucha  heréica  de  los  pueblos  arabes  contra  el  impe—
rialismo  sionista  responsable  de  la  guerra.

La  tercera  reaccién,  la  ms  radical  y  la  ms  peligrosa  condu—
a  uptotalitarismo  del  que  uno  puede  preguntarse  (15)  si  en  el  fondo  no

es  deseado  por  la  subversién,  como  etapa  intermedia  de  su  misi6n,  pero  —

que  es  por  definicién  y  con  certeza  el  final  de  la  República,
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IV,  -  CONTRATERRORISMO  Y  CONTRASUBVERSION.

Hitler  escribi6  en  alguna  parte  dentro  de  MeinKampf  a  pró
p6sito  de  la  eficacia  de  la  violencia  y  del  terror  como  medios  de  subver—
si6n:  ‘1el  terror  en  el  trabajo,  en  la  fabrica,  tendrá  siempre  plenó  éxito  —

mientras  un  terror  igual  no  le  haga  frente.  Ante  las  dificultades  que  expe
rimentan  los  estados  occidentales  para.defenderse,  y  en  virtud  de  estaQ
tencia  tan  cierta  de  Hitler  se  piensa  de  una  mañera  natural  en  el  contrate
rrorismo  para  combatir  el  terrorismo  con  las  mismas  armas  que  M.

El  contraterrorismo  consiste  en  una  organizaci6n  muy  minori—
tana  que  emplea  las  mismas  t€cnicas  que  los  grupos  terroristas,  la  mis
ma  capacidad  de  guerrilla  urbana  o  rural,  y  la  misma  preocupaci5n  por  la
influencia  sobre  la  opini6n  públicas  Naceespont.neamente  por  otra  parte,
cuando  se  reunen  tres  condiciones:

1)  Neto  divorcio  entre  la  poblaci6n  y  los  grupos  terroristas,es
decir,  cuando,  a  pesar  de  su  propaganda,  los  grupos  de  acci6n  revolucion
ria  no  actúan  sobre  la  poblaci6n  ni  sobre  una  clase  de  la  poblaci6n.

2)  Nivel  elevado  de  inseguridad  en  la  poblacibn,  como  conse—
ciiencia  del  “dinamismo”  de  los  grupos  terroristas  (activos  y  eficaces)  y
de  la  incapacidad  de  las  fuerzas  represivas  (por  una  u  otra  raz6n)  para  ga—
rañtizar  esta  segunidad

3)  Existencia,  dentro  de  la  masa  abocada  al  pnico  mudo,  de
subgrupos  o  de  grupos  que  resistan  ante  este  p.nico  y  capaces  (de  un  modo
u  otro)  de  entrar  a  la  acción  directa.

As  pues,  el  contraterrorismo  es  ante  todo  una  autodefensa  dQ
bida  a  lá  carencia  del  Estado  para  procurar  la  protecci6n,  o  a  la  debilidad
de  los  medios  jurídicos  legáles,  Existe  toda  una  gama  de  acciones  de  aüto—
defensa,  que  va  de  los  grupos  organizados  de  autoprotecci6n  local  (como  es
el  caso  cuando  algunos  habitantes  de  un  núcleo  de  póblaci6n  suburbano  deci
de  organizar  un  equipó  de  autodefensa  contra  los  ladrones  -decchs,p.e.
porque  la  policía  se  vá  impotente),  hasta  la  organizaci6n  de  una  policía  na
cional  paralela  y  expáditiva  (como  el  “escuadran  de  la  muerte   en  Brásil
especializado  en  el  asesinato  de  los  bandidos  tratados  demasiado  generosa
mente  por  los  jueces  o  que  escapan  a  la  policía  regular),  o,  para  centrar
el  problema,  hasta  la  organizaci6n  de  un  ejúrcito  secreto  (que  escapa  al
control  del  Estado  impotente  o  cómplice),  y  que  toma  a  su  cargo  la  guerra
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no—convencional  contra  la  subversi6n  (caso  de  la  OIAOS.  en  Argelia  entre
1960  y  1962).

Las  acciones  de  contraterrorismo  se  calcan  del  esquema  mis
mo  de  las  acciones  terroristas:  hacer  reinar  la  inseguridad,  hacer  saltar
el  escudo  de  la  legalidad  que  juega  a  favor  de  ios  terróristas  debido  a  su  -

inadaptacibn,  ecuestrar  personalidades  preparar  atentados  contra  los
focos  y  sedes  de  la  subversi6n,  asesinar  a  los  dirigentes  enemigos,.  ejecu
tar  represalias  espectaculares  despus  de  cada  acci6n  del  enemigo,  arras
trar  con  su  ejemplo  a  otros  grupos  independientes  para  que  actuen  por  su
cuenta  en  el  mismo  sentido,  desacreditar  el  poder  oficial  y  a  sus  defenso
res.

El  contraterrorismo  permite  soslayar  la  situaci6n  aberrante
de  las  operaciones  de  guerra  perpetradas  en  tiempo  de  paz

La  organizaci6n  del  contraterrorismo,  sin  embargo,  encuen
tra  numerosos  obstáculos,  interiores  y  exteriores:

—Alniveldelasconciencias,  la  dificultad  procede  de  que  los
contraterroristas  deben  tener  las  mismas  “cualidades  y  aptitudes”  que  los
terroristas:  ausencia  total  de  escrúpulos,  autojustificaci6n  absoluta  (auseri
cia  de  culpabilidad),  superáci6n  de  todos  los  obstculos  incluídos  los  huma
ños,  insensibilidad,  etc.•,  poseer  adem.s  las  cualidades  físicas  necesarias
para  la  guerrilla  y  una  disciplina  de  tipo  militar,  Todo  esto  no  es  fcil;con
sangre  fría  y  sin  un  fanatismo  particular,  :.  ,  no  se  puede  pasar  del  esta
do  de  ciudadanos  sociable  al  de  asesino,  autor  de  raptos,de  atentados  con
bombas,  o  incendiarios

—  Delexterior,  a  los,  comandos  contraterroristas  les  esperan

nun-ierosas  dificultades:  aunque,  por  definici6n,  cuenten  con  la  simpatía  de
la  poblaci6n  (cuando  se  retinen  las  condiciones.  enumeradas  arriba),  no  de—
ben  esperar  un  apoyo  incondicional,  dado  que  esta  poblaci6n  se  halla  inse—
gura.  Ademas,  y  esto  es  lo  principal,  larepresibnporpartedelEstadoy

desusfuerzasser.muchomsdurayperseverantecontralosantiterro—
ristasquecontralosterroristas1  Este  Isegndo   se  hace  difícil  ——

mente  sostenible  para  los  comandos0

Debemos  preguntarnos  sobre  los  rn6viles  de  la  violenta  reac——

ci6n  del  Estado  (16) .  Parece  ser  que  la  existencia  de  una  organizaci6n  cori
traterrorista  inglige.  a  los  gobernantes  una  humillaci6n  superior  a  la  que  le
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producen  las  organizaciones  subversivas,  en  la  misma  medida  en  que  un
grupo  le  reemplaza  con  el  consentimiento  de  la  poblaciún;  por  otro  lado,
el  riesgo  de  contagio  en  las  filas  de  los  defensores  del  orden  establecido  in_,
cita  al  Estado  a  mostrarse  sin  piedad:  los  contraterroristas  son  consid’er&
dos   mientras  que  los  militantes  de  la  subversi6n  son  tratados  —

como  delicntes  (cuando  no  es  como  simples  adversarios  poltticos);  pues
bien  los  rebelde,s  son  siempre  peor  y  mas:  duramente  tratados  que  los
simples  delicuentes  por  las  autoridades  a  causa  del.  posible  contagio  de  su

ejemplo,

Por  todas  estas  razones,  el  contraterrorismo-,  aunque  sea  un
medio  adaptado  para  el  combate  de  la  subversión  y  de  la  guerrilla,  no  pue
de  desarrollarse  bien  sino  es  con  la  complicidad  (muy  improbable)  de  los
dirigentes  de  los  ms  elevados  escalones  del  Estado.

Queda  la  contrasubversi6n,  Consiste  ésta,  al  margen,  de  tódo
contraterrorismo,  en  una  nueva  movilizacibn  de  la  opinibn  pública  y  en  el
aislamiento  de  los  grupos  subversivos  respecto  de  la  poblaci5n.  Es  a  la
vez,  curativa  y  prof  ilctica.  .  .

.  ‘Recogeremos  cinco  tcnicas  que  no  perturban  el  orden  republ
cano  y  que  tienen  valor  y  alcance  variables:  .  .

VOLVER..EL  ARMA  DEL  RIDICULO  CONTRA  EL  ENEMIGO.

Ya  en  el  siglo  XVIII  en  que  el  arma  de  la  iron’a  era  manejada

•  con  tanto  ingenio  por  Voltaire,  Diderot  y  ‘los  Enciclópedi’tas.,  los  adversa
rios  de  los  itfil6sofos?t  intentaron,  con  menos  ingenio,  detener  mediante  la
misma  ironía  la  influencia  de  los  panfletos  sobre  la  opini6n  pública-  de  su
tiempo.  Según  D.  Mornet  (op.  cit.,  p,  209),  la  palabra  “cacouacs”  para
desinar  a  los  fil6sofos   cierta  fortuna”.  Después  de  la  Memoria  pa
ra  serivir  a  la  historia  de  los  Cacóuacs,  se  publicaron’el  “Catecismo  y  de
cisiones  de  casos  de  conciencia  para  uso  de  los  Cacouacs”,  el  Discurso  —

del  Patriarca  ,de  los  Cacouacs  para  la  recepcibn  de  un  nuevo  discipulo”  —

etc.  Son  una  especie  de  contra-panfletos  en  los  que  los  autores  de  publica
ciones  subversivas  son  puestos,  en  rMiculo  (17),

En  nuestro  tiempo,  €ste  género  desgraciadamente  se  pierde;
la  guerra  no  fnspira  el  humor.  Sin  embargo,  algunos  trabajos  siguen  esta
línea,  as  tenemos  “La  escuela  de  los  engañabobos”  de  Jean  Dutourd,  “El

lexic6n”por  el  R.P.  Maurice  Lelong,  “Carta  abierta  a  las  gentes  felices’
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de  Louis  Pauwels,  o  “El  pequeño  l&xico  de  la  subversj6n”  de  B.  Kornprdd,

J.F.  Bazin  y  J.L.  Foncine.

LA  OPERACION  VERDAD.

Es  una  contra—campaña  de  denigraci6n  que  para  tener  éxito  ne
cesita  una  preparaci6n  psicol6gica  delp(iblico,  una  orquestaci&n  de  tipo  -

Icampaa  publicitaria”  y  buenos  actores.

La  lampa  de  explicaci6n”,  tan  buscada  por  los  agentes  sub—
versivos  ,  porque  es  un  medio  de  engañar  ingeniosamente  a  la  opini6n,  es
hecha  en  esta  ocasi6n  por  las  víctimas  de  los  anteriores.

La  operaci6n—verdad  de  la  Policía  realizada  en  París  en  Marzo
de  1971,  era  una  intenci6n  de  este  tipo.  Fue  objeto  de  una  contra—operaci6n
de  la  extrema  izquierda  que,  segCtn  parece,  no  estaba  prevista  (18).

En  EE.UU.  de  América  se  montaron  operaciones—verdad  para
responder  a  las  campañas  de  difamación  del  Ej€rcito  en  Vietnam.  Se  reu
nieron  documentos  filmados,  pruebas  de  convicci6n  y  testifnonios  (declara
ciones  de  prisioneros,  relatos  de  supervivientes  o  de  trans  fugas)  y  se  pre
sentaron  al  pCiblico  para  demostrar  las  atrocidades  cometidas  por  los  nor——
vietnamitas,  las  destrucciones  de  poblados  con  exterminaci6n  de  todos  los
habitantes,  el  clima  de  terror,  el  “tratamiento  psicól6gico”  dé  losprisio—
neros  de  guerra,  etc.

Estas  presentaciones  parecen  reservadas  a  las  unidades  comba
tientes  y,  en  todo  caso,  gracias  a  una  prohibici6n  t.cita,  no  llegan  nunca  a
Europa.

ÉL  CONTRA-LLAMAMIENTO  AL  PUEBLOO

Una  iniciativa  del  Presidénte  de  la  Reptiblica  del  Senegal,  Leo
poldo  Senghor,  serWr  aquí  de  ejemplo.  Despu€s  de  una  acci6n  particuiar
mente  violenta  de  los  grupos  revolucionarios  que  habían  degradado  y  des——
truído  parcialmente  un  ala  de  la  Universidad  de  Dakar  en  1971,  el  Presiden
te  organiz6  un  desfile  de  la  poblaci6n  de  esta  capital  por  los  locales  desvas—
tados  en  nombre  del  pueblo.  De  esta  forma  el  verdadero  pueblo  fue  llamado
a  verificar  y  a  juzgar.
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Naturalmente,  una  operacibn  de  este  género,  para  ser  eficaz  y
completa,  debe  ir  acompaftada  de  la  amplificaci6n  adecuada  de  los   -.

mediafl  (largos  informes  en  los  peri6dicos,  televisi6n  entrevista  yrecogi—
da  de  comentarios  “populares).

Esta  orquestacibn  sería  imposible  en  Frandia,  Sin  embargo,el
s&bado  24  de  Abril  de  1971,  fue  organizada  una  mini-operaci6n  de  este  tipo
por  los  consejeros  municipales  comunistas  de  Ivry-sur-Seine  y  de  Vitry-  -

sur—Seiñe:  organizada  por  los  padres  de  alumnos,  enel  liceo  técnico  Jean
Mac  de  Vitry,  donde  grupos  de  extrema  izquierda  habían  cometidos  desa-—

fueros  y  roturas  por  valor  de  15  millones  de  francos  antiguos,  tuvo  lugar  —

una  visita  guiada  (19).  Lbs  medios  de  comunicación  social  no  le  dieron  la
ms  mínima  resonancia.  Una  iniciativa  de  este  mismo  tipo  en  el  Centro  Ce

sier  de  París  encontro  la  misma  discrecion.

LA  CONTRA-INFORMACION,

Esta  tcnica,  que  por  sí  sola  podría  contrarrestar  la  subver-—
si6n,  consiste  en  utilizar  con  la  finalidad  de  informar  los  mismos  procedi
mientos  de  la  Agit—Prop  descritos  pór  Lenin:  denunciar,  desenmascarar
explicar  en  relaci6n  con  la  teoría,  e  interpretar  al  nivel  de  las  intenciones
del  adversario.

El  objetivo  es  desmontar  el  “mecanismo  de  las  operaciones  —

subversivas”  y  de  las  acciones  directas,  de  forma  que  se  puedan  demos——
trar  claramente  su  estructura  y  las  técnicas.  Enefecto,essolamenteel
conocimientodelosmétodosyprocedimientosdelasubversibn,delaac——
cibnpsjcol6gicayfinalmentedelaguerrapsicolbgicaloquepermitir&,en
lamedidaenqueseapuestoalalcancedelamayoríadelapoblaci6n9pro
vocarlosmecanismosdedefensainteriores9individualesydegrupo9con—
tralasugesti6nsubversiva.

Este  modo  de  lucha  exige  un  cambio  completo  de  orientaóiónde
la  reflexi&n  y  del  an&lisis  en  aquéllos  que  estén  encargados  de  la  contra—i
formaci6n.  En  efecto,  nos  vemos  naturalmente  tentados  a  responder  a  las
acusaciones,  a  desmentir  las  falsas  informaciones,  a  aportar  pruebas  con
tra  la  falsedad.

Pues  bien,  todas  estas  actitudes  terminan  cayendo  en  la  trampa

tendida  por  el  adversario  que,  en  cada  momento  y  para  cada  persona,  inten
ta  crear  la  situaci6ndetribunalpopular  (20).  Explicar  en  que  forma  la  pos
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tura  de  acusador  proporciona  el  mejor  papel  y  dispensa  de  cualquier  refe
rencia,  de  qu  manera  la  denominacj6n  de  popular  permite  la  explotaci6n
de  los  valores  humanos  como  pantalla  de  la  intenci6n  subversiva,  porque
es  forzosamente  publicitaria,  etc,  etc.,  exige  una  orientaci6n  especial  del
espíritü  de  respuesta.

Igualmente,  en  el  caso  de  falsa  informaci6n,  “desmontar”  la
estructurade  la  falsa  informaci6n,  desvelar  su  intenci6n,  medir  el  impac
te  tal  como  ha  sido  calculado,  desenmascarar  la  manipulaci6n  poniendo  en
claro  el  objetivo  y  la  técnica...,  exige  también  otra  Ipresflja  de  animo
distinta  del  simple  mentís.  Se  podría  explicar  tambin  la  forma  en  que  a
su  vez  se  utilizar&  el  desmentido.

Una  vez  precisada  de  esta  forma  la  idea  general  de  la  contra—
informaci6n,  la  organizacibn  metbdica  de  este  medio  de  lucha  exige:  1)  es
pecialistas  de  la  subversi6n  y  de  la  contrasubversi6n,  2)medios,  tales  co
mo  la  centralizacjbn  de  la  informacj6n  sobre  las  actividades  subversivas
y  las  diversas  acciones  de  la  guerrilla  rural  o  urbana,  as  como  lautiliza—
ci6nrnet6dicadelosmediosdecomunicaci6ndemasas,  —prensa,  radio
televisi6n—  paradifundirlacontrainformaci6n,  3)  finalmente,  medidas  de
protecci6n  eficaz  de  esta  organizaci6n  que  se  va  a  convertir  rpidamente
en  el  blanco  de  las  reacciones  violentas  de  parte  de  los  grupos  subversi—.—
vos  descubiertos.

Ellul  (op.  cit.,  p.  279)  escribe:  “Así  pues,  la  única  actitud  se
ra  (sen4  porque  el  peligro  de  la  destrucci6n  del  hombre  por  la  propagan
da  es  serio  y  porque  es  la  única  actitud  responsable)  consiste  en  advertir
a  laspersonas  de  la  eficacia  de  lo  que  esta  dirigido  contra  ellos,  a  incitar
les  á  defenderse  haci€ndoles  tomar  conciencia  de  su  fragilidad,  de  su  vul
nerabilidad,  en  lugar  de  hacer  creer  en  ellos  la  peor  ilusi6n,.  la  de  una  se
guridad  que  ni  la  naturaleza  del  homhre.  ni  la  tcnica  de  la  propaganda  per
miten  conseguir”.  Parece  que  un  organismo  especial,  constituido  de  acuer
do  con  los  principios  antes  definidos  y  orientados  ala   y  a  la
movilizaci6n  de  la  poblacibn,  responderia  a  esta  advertencia  con  mayor  efi
cacia  que  la  propaganda  del  Estado,  considerada  por  Ellul  como  autodef  en
sa  publicitaria  del  Estado,  Pero  el  Estado  prefiere  evidentemente  hacer  su
propia  publicidad  antes  que  organizar  la  contra-subversi6n.  Esta  exige  ,por
otro  lado,  unos  medios  que  el  Gobierno  no  quiere  ni  puede  darle,
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LA  ORGANIZACION  DE  MILICIAS  LOCALES  POLITICAMENTEFORMA
DAS  Y  ENCUADRADAS  

Es  d.e  prever  que  un  proyecto  de  esta  naturaleza  desencadene
por’  su  simple  ledtur  un  sobiesalto  de  indignación  en  las  almas  buenas(sin
hablar  de  las  reacciones  de  los  agentes  subversivos  responsables),Sin  en
bargo,  si  quisieran  pararse  a  considerar  lo  que  ocurre  a  nivel  de  la  organ
zaci6n  de  los  grupos  ofensivos  de  la  guerra  revolucionaria,  comprobarían
que  son  realmeñte  usoldadosU  actuando  en  un  medio  social  y  geogrfico  qu.e
conocen  bien,  políticamente  formados  y  políticamente  encuadrados

Es  este  mismo  principio  el  qué  daría  forrnaa  las  milicias,  pe
ro  alservicio  dé  la  contrasubversi6n  Este  m6todo  por  otra  parte  ha  sido
experimentado  con  €xito  durante  la  guerra  de  Argelia;  constituye  también
uno  de  los  aspectos  de  lo  que  el  Presidente  Nixon  denominaba  la  Uvietnamj.
zaci6n  de  la  defensa  de  Vietnam;  ha  sido  aplicada  recientemente  en  el  ——

Tchad  por  los  consejeros  militares  franceses  del  Gobierno  de  ese  país,etc.

El  sito  de  las  milicias  se  basa  en  tres  condiciones:

1)  Deben  funcionar  como  gruposdeautodefensainstitucionales
el.Imar.cod  vida  de  sus  miembros  Institucionales,  es  decir  (al  contra

rio  de  los  grupos  espontáneos  de  autodefensa  surgidos  de  la  impotencia  del
Estado)  que  estos  grupos  est&n  organizados  por  el  Estado  con  voluntarios

de  todas  las  edades  y  de  los  dos  sexos,  y  en  su  mismo  ambiente  de  vida,un
poco  como  “home—gards,  pero  creados  en  las  f&bricas,  en  las  obras,  en
la  universidad,  etc,

2)  Deben  disponer  de  una  garantía  suficiente  respecto  a  los  me
dios  ofensivos—defensivos,  a  los  recursos,  a  los  apoyos  y  auxilios  t&cticos
disponibles,  Las  milicias  argelinas,  por  ejemplo,  fueron  abandonadas  a,
la  venganza  de  los  comandos  terroristas  una  vez  creadas,  lo  que  provoc6
que  poblaciones  completas  se  sumieran  en  el  p.nico  mudo  y  en  la  descori——
fianza,  en  proporción  al  descrédito  de  las  autoridades  de  tutela.  Es  pues
necesaria  una  organizaci6n  que  disponga  de  redes  de.  comunicaciones,  dpo
sibilidades  de  concentraci6n,  de  cooperaci6n  táctica,  etc.

3)  Deben  estar  políticamente  formadas  y  encuadradas,  y  ser  rr
ralmente  fuertes,  es  decir,  que  debern  conocer  entre  otras  cosas,  los  ob
jetivos  políticos  reales,  los  valores  a  defender,  y  las  técnicas  y  t&ctica  de
la  subversi6n.
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Y  terminamos  con  este  capftulo.  Luchar  contra  la  subversi6n,

arma  principal  de  una  empresa  revolucionaria  voluntarista,  no  es  nada  f—
cil,  y  los  Estados  sienten  repugnancia  a  organizar  esta  lucha  por  temor  a
atentar  contra  los  principio  de  lá  democracia  autntica  y  lós’v&lores  in
critos  en  las  constituciones  o  en  las  declaraciones  de  los  derechos  de  ios
ciudadanos.

1                    •                               .1        1Desde  luego,  se  podria  subrayar  que  cualquier  declaracion  ae
derechos  condena  la  utilizaci6ndeestosderechosparadestruÇrlos  (21).

Pero  estas-  disposiciones  se  dirigen  y  se  basan,  como  buenas
oraciones,  en  el  coraz6n  de  los  individuos  y  de  los  grupos.  Nada  hay  pre
visto  para  controlar  los  formidables  medios  de  manipulaci6n  de  las  masas,
para  definir  por  ejemplo,  la  objetividad  de  lá  informaci6n  y  para  exigir  y
garantizar  esta  objetividad.

Gracias  a  esta  difuminaci6n  en  torno  a  la  defensa  moral  y  poli
tica  de  los  valores  humanoá,  los  agentes  subversivos  pueden  utilizarlos  co
mo  seíiuelos  y  como  atractivos.
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CONCLUSIONES

La  subversi6n  es  pues  el  conjunto  de  medios  psicól6gicos  que
tienen  por  finalidad  el  descrédito  y  la  caída  del  poder  establecido,  del  r—
gimen  o  del  sistema  social,  en  territorios  política  y  militarmente  codicia
dos,  y  esto  dentro  de  un  Iciirna!general  que  excluye  las  condiciones  mate

rialistas  y  racionales  de  la  sublevaci6n  y  afortióri  de  la  revoluci6n.

Estos  medios  consisten  en  dar  forma  met6dicamente  a  la  opi—
ni6n  pCiblica.  Las  acciones  sediciosas  (guerrillas,  comandos  urbanos,  tri
bunales  populares,  raptos,  etc.)  no  son  sino  alimentos  para  la  acción  sub
versiva,  la  cual  se  ejerce  exclusivamente  por  intermedio  de  los  “inass

Se  moldea  de  esta  forma  a  uña  Imayoría  silenciosa”  considerada  —

unas  veces  morosa,  otras  apática,  y  la  cual,  refugiada  en  la  indiferencia
hacia  el  Estado  o  las  autoridades  próximas,  y  estrangulada  por  el  pánico
mudo,  asistir.  sin  reaccionar,  cuando  estará  “madura”,  a  la  ca’da  del  si
tema  completo.  Este  sistema  se  derrumbará  s6lo,  comounafrutamadura.
Su  Ejército  arrojar&  sus  armas  con  mala  conciencia,  su  Policía,  enferma
del  desprecio  de  que  es  objeto,  no  se  atrever.  a  actuar,  y  la  poblacibn,  la
gran  manipulada,  se  hallar&  pasivamente  bajo  la  acci6n  de  la  propaganda  —

de  integraci6n  que  se  hará  en  su  nombre.

Frente  a  la  empresa  general  y  actual  de  subversi6n  en  el  mun
do  occidental,  se  encuentran  pocos  partidos  y  pocas  personas  simplemente
conscientes  y  resueltos.

Sin  embargo,  hoy  en  día  se  impone  una  clarificaci6n  política  a
nivel  nacional,  y  probablemente  también  a  nivel  internacional:  la  definici6n
sin  ambigüedades  de  la  acci6n  revolucionaria  voluntarista.  qué.  se  ha  fijado
como  objetivo,  fabricar  artificialmente  una  situaci6n  de  golpe  de  Estado  en
ausencia  de  cualquier  soporte  real,  al  nivel  socio-hist&rico,  y  mediante  la
sola  utilizaci6n  de  las  armas  psicol6gicas.

Dicha  clarificación  es  indispensable  al  menos  por  dos.  razones:

-  Har.desaparecer  la  dura,  sospecha  que  pesa  actualmente  s

bre  los  partidos  auténticamente  democráticos,  los  cuales  se  ven  como  fas
cinados  por  esta  empresa  dé  la  que  esperan,  m&s  o  menos  oscuramente  —

ser  los  beneficiarios.  Ilusibn  fatal,  Ademas,  su  mísi6n  política  no  tienen
da  que  ver  con  una  guerra  revolucionaria  internacional  suscitada  artificiaL
mente  en  diversos  puntos  del  globo,  La  misi6n  política  de  los  partidos  dei’
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mocrticos  es  importante.  Ellos  solos  son  factores  de  cambio,  d.e  progre
so,  de  promoci6n  y  de  organizaci&n  del  bien  común  aut’entico  Solo  ellos  -

tienen  con  el  pueblo  una  relaci6n  viva  real,  absolutamente  distinta  de  la
forma  que  adopta  la  mayoría  silenciosa,  de  la  disoóiaci6n  de  los  grupos  pri
manos,  y  de  la  exp1otacin  de  los  grupos—clave.

-  El  moldeamiento  artificialde  una  poblaci6n  inhibida  y  aislada
de  política,  gracias  a  las  técnicas  psicolbgicas  de  la  subversi6n,  abre  de
hecho  las  puertas  a  cualquiertipodegolpedeEstado,  Con  ello  se  justifica,
desde  otro  punto  de  vista,  la  acusaci6n  de  aventurismo  que  los  partidos  po
líticos  ms  serios  y  ms  conscientes  dirigen  a  los  grupos  extremistas  de
izquierdas.

Ya  seria  hora  —deseo  piadoso  final—  de  que  los  Estados,  si  no
quieren  morir,  iniciaran  la  contrasubversin,

Por  mi  parte,  he  querido  defender  también  a  la  psicología  de
nunciando  su  monopolio  como  arma  de  guerra  o  de  acoñdicionamiento  de
las  conciencias.  Y  esta  última  tarea,  ¿a  qui€n  incumbiría,  sino  a  los  pro
pios  psic6logos?.



NOTAS  Caprtulo  V  (1)

(1)  Recordemos  que  la  subversión  puede  ponerse  al  servicio  decualquier  —

conspiración.  Desde  este  punto  de  yista,  el  libro  de  Lutwak,  “Teor’ra  y  pr
tica  del  golpe  de  Estado”  merécera  sr  completado  pór  un  Mánueldela
subversión.  Demuestra  que  la  pasividad  o  la  inhibición  de  la  opini6n  es  uno
de  los  factores  esenciales,  .  .

(2.)Dejemos  de  lado  a  los  propiosagentes  de  la  súbversión  ya  sus  reclutas..

conscientes  que,  cuando  se  les  hábla  de  lucha  cntra  la  subversión,  evaluan
metÓdicamente  el  peligro  en  función  de  la  situación,  (por  ejemplo,  dentroc

un  grupo  o  en  una  reunión  pública,  entrevista,  .  .  )  y  tornan  las  medidas  ade
cuadas  (decisión,  aislamiento,  diversión,  acusación,  ataque  adhominern..  —

violencia  frsica:;  etc.).  Dejemos  aparte  también  a  las  personas  que  no  es-—
tán  al  óorrienté  de  ñadá  y  queno  saben  de  que  se  trata,  masa  amorfadesti—
nada  a  ser  manipulada  a  su  capricho.

(3)  Cf.  pág.  44.

(4) Cf, pág. 45  .

(5:)  Cf.  R.  Mucchielii,  “Psicoiógra  de  la  publicidad  y  de  la  Propaganda”,  E.

S..F.  1970  cáp.  1—4 “La  sociedád  de  consumo  como tema de propaganda”.

(6)  Es  preciso  contar  aparte  la  cantidád  importante  de  “militantes”  comprQ
metidos  por  las  razones  psicoanaliticas  enumeradas  por  Andre  Stephaneen
la  obra  citada;  cf.  pág.  99.

(7)  La  historia.  cuenta  en  efecto  que  Daladier,  viendo  antes  de  su  aterrizaje
a  la  enorme  muchedumbre  que  esperaba  en  el  campo,  tuvo  miedo  al  pensar
que  lé  aguardaba  para  lincharlo.  Se  sintió  estupefacto  por  las  aclamacioñes
que  saludaron  su  descenso  del  avión.

(8),  Duff  Cooper,  Primer  Lord  del  AlmiPantazgo  en  su  discurso  de  dimisi
después  de  Munich,  dijo:  Se  nos  decra  siempre  que,  bajo  ningún  pretexto,no
debramos  irritar  al  Sr.  Hitler;  era  particularmente  peligroso  irritarlo  an
tes  que  diera  un  discurso  público,  pórque  si  se:.:entra  verdaderamente  irri

-       tadó  podrra  decir  cosas  terribles  háciendo  imposible  todo  retroceso  poste
rior.  Me  parece  que  el  Sr.  Hitler  no  hizo  nuñca  discurso  como  no  fuera  ba
jo  la.  influencia  de  una  irritación  considerable,  y  la  adicción  de  un  nuevo  mo
tivo  de  irritación  a  mi  juicio,  no  hubiera  significado  una  gran  diferencia,en
tanto  que  la  comunicación  de  un  hecho  solemne  habrra  producido  un  efecto  -

calmante.  El  Primer  Ministro  creyó  que  era  necesario  hablar  al  Sr.  Hitler



NOTAS  Caprtulo  y  (2)

con  un  lenguaje  dulcemente  razonable.  Yo  he  crerdo  que  él  era  más  abierto
allenguaje  del  puño  cerrado.  Hubo  dras  en  que  solicité  la  movilización  de
la  Flota  británica;  habra  pensado  que  era  este  la  clase  de  idioma  que  el  Sr.
Hitler  comprendra  más  fácilmente  que  el  lenguaje  mesurado  de  la  diploma
cia  o  las  frases  en  condicjonal  de  los  funcionarios”.  Es  inútil  decir  que  Duff
Cooper  era  considerado  del  “  partido  de  la  guerra”.

(9)  Bajo  el  espionaje  de  Stalin,  respecto  a  los  trotskistas,  cf.  entre  otros  a
Mavrakis(op.  cit.  págs.  102—104).

(10)  Ellul  denomina  “guerra  frra”  lo  que  nosotros  hemos  denominado  guerm
psicológica,  cuya  arma  principal  es  hoy  la  subversión  realizada  dentro  de
los  Estados  que  se  quieren  destruir  para  conquistarlos.

(11).Caracterrstica.  del  tiempo  de  paz.

(12)  Los  militares  terminaron  negándose  a  entregar  a  la  autoridad  civil  los
cadáveres  de  los  soldados  muertos  en  combate.  Entonces  fueron  inculpados
de  !“encubrjmjento  de  

(13)  Poitiers,  5  de  marzo  de  1971.

(14)  Cf.  pág. 84.

(15)  Cf.  pág.  75.

(16)  Él  caso  del  “escuadrón  de  la  muerte”,  en  Brasil,  es  un  caso  particu—
lar,  ya  que  sus  miembros  forman  parte  de  la  Policra  Oficial.  A  pesar  de
ello,  el  fiscal  general  de  la  República  de  Rro  de  Janeiro  ha  hecho  abrir  una
investigación  e  intenta  perseguir  legalmente  a  los  miembros  de  esta  organi
zación.

(17)Mornet  cita  por  ejemplo  a  Thorel  de  Cahmpigneulles  en  “Cleon  o  el  pe
timetre  esprritu  fuerte’!:  “Del  13:  he  encontrado  en  casa  de  la  vieja  barone
sa  a  dos  hombres  mal  vestidos  que  con  sus  ojos  huraños,  con  su  aire  som
brio,  sus  maneras  enfermizas,  he  identificado  sin  dificultad  cmo  filóso
fos..  

(18)  Cf.  pág.  58.



NOTAS  Capitulo  V  (3)

(19)  Esta  operación  no  entra  en  los  modos  de  actuar  de  nuestros  gobernan
tes  que  prefieren  pagar  (con  el  dinero  de  los  contribuyentes)  y  cerrar  los
ojos.  En  el  caso  citado,  el  rector  no  habra  autorizado  formalmente  esta  ini

ciativa,  al  no  verse  “ubjértá  porcel  Ministro.  Al  mismo  tiempo,  el  provj
sor  al  no  estar  respaldado  por  el  rector  se  mostró  reticente.  Salió  del  apu
ro  transformándola  en  “operación  puertas  abiertas”  para  dar  a  conocer  al
Liceo(informe  de  LeMonde  del  4  de  mayo  de  1971).

(0)  Cf.  pág.  62.

(21)  La  Declaración  universal  de  los  Derechos  del  Hombre  de  1948,por  ej

plo,.dice  expresamente,  en  su  articulo  30:

INinguna  disposición  de  la  presente  declaración  puede  interpr
tarse  en  el  sentido  de  implicar  para  un  Estado,  un  grupo  o  un  individuo,  el
derecho  dedeiicar:secauna  actividad  o  de  ejecutar  un  acto  orientado:.:a  lade
trucción  de  los  derechos  y  libertades  que  en  ella  se  reconocen”.
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Parte  II:  Exigencias  estratégicas  y  opciones

INTRODUCCION

En  la  1 Parte  de  este  trabajo  se  expusieron,  en  tórminos  muy
generales,  los  factores  básicos  en  que  deben  apoyarse  las  potencias  medias,
como  Gran  Bretaña,  Francia,  China,  o  un  grupo  de  naciones  —que  podrrap
tenecer  a  Europa  Occidental—  que  pretendiesen  estar  capacitadas  para  alcan
zar  varios  niveles  de  daños  en  un  contragolpe,  en  el  caso  de  una  confronta
ción  nuclear  con  la  Unión  Soviótica.  Ya  se  expresó  que  no  es  posible  preci
sár  cuales  son  los  medios  necesarios  para  alcanzar  estos  niveles  de  daños
contra  objetivos  estratógicos,  a  menos  que  sean  tenidas  en  cuenta  ciertasj
pótesis  acerca  de  la  naturaleza  del  entorno  militar  y  la  prevista  fiabilidad1  y
eficacia  de  los  sistemas  de  armas.

Por  esta  razón  en  la  1  Parte  no  se  intentó  ofrecer  una  lista  de
armas  que,  en  distintas  cantidades,  podrran  constituir  una  amenaza  contra
determinadas  ciudades  o  instalaciones  industriales  soviéticas.  Por  ello  las:
conclusiones  obtenidas  no  fueron  definitivas  ni  completas,  ni  se  pretendi6e
poner  las  diferentes  opciones  que  se  le  pueden  presentar  a  exámen  aun  pars;
o  grupo  de  parses.  En  esta  II  Parte  si  lo  intentaremos              -

Lo  que  sigue  es  un  análisis  de  los  diferentes  sistemas  de  armas
que  una  entidad  llamada  “Europa  podría  desear  tener  a  su  disposición,con
objeto  de  alcanzar  una  capacidad  estratógica  nuclear  suficiente  para  amena
zar  las  principales  ciudades  de  la  URSS.  Se?hace  constar  que  la  eleccin..de

tEurppaU  como  sujeto  de  exámen  es  sólo  a  trtulo  ilustrativo,  pero  que  igual
se  podrra  haber  elegido  a  China,  India  o  Japón.  Es  más,  la  finalidad     del
análisis  no  es  presentar  una  lista,  real  y  efectiva,  de  opciones,  entre    Ia
cuales  podrra  hacer  su  elección  un  futuro  grupo  polrtico  de  Estados  europeos,
sino  más  bien  perfilar  una  metodologra  que  nos  permita  determinar  los  me

dios  estratógicos  necesarios  para  hacer  frente  a  diferentes  condicionamiem
tos  militares,  y  presentar  los  distintos  procedimientos  de  cálculo  a  realizar
por  cualquier  potencia  nuclear  y,  más  concretamente,  por  una  potencia  nu
clear  media.

Aunque  es  evidente  que  en  la  constitución  de  fuerzas  nucleares
para  Potencias  Medias  habrá  que  tener  en  cuenta  consideraciones  de  orden
polrtico  y  económico,  donde  las  “decisiones  polrticas  y  económicas  tendrán



—2--

su  verdadera  incidencia  será  en  la  configuración  de  tales  fuerzas  y  estas
decisiones  no  deberán  ser  tomadas  sin  un  cuidadoso  exámen  de  factores  —

técnicos  y  estratégicos  Para  un  presupuesto  dado,  pueden  proyectarse  y
construirse  muy  diferentes  tipos  de  fuerzas  y  la  determinación  del  bino  ——

mio  eficacia-coste  de  una  fuerza  nuclear  naval  o  terrestre,  o  una  mezcla
de  ambas,  tendrá  que  basarse,  al  menos  en  parte,  en  la  prevista  vu]nera—
bilidad  de  los  lanzadores  en  uno  u  otro  medio,  en  los  sistemas  de  reentra—
da  y  en  el  grado  de  desarrollo  tecnológico  alcanzado  por  el  pars  de  qu.e  se
trate,  Asr  a  la  India,  vistos  los  logros  alcanzados  en  su  programa  de  inves
tigación  espacial,  le  seria  más  fácil  desarrollar  unas  fuerzas  basadas  en
tierra  que  en  la  mar,  En  cambio  Japón,  con  una  mayor  capacidad  de  cons
trucción  hayal,  podrfa  elegir  un  sistema  con  base  en  la  mar,

Con  objeto  de  simplificar  el  análisis  se  considerarán  só].o  sis
temas  navales  Hay  dos  razones  para  esta  decisión,  Primero,  se  supone
que  los  sistemas  basados  en  la  mar  serán  menos  vulnerables  a  un.  ataque
preventivo  soviético  que  cualquier  combinación  de  fuerzas  terrestres,por
lo  menos  en  los  próximos  quince  años;  segundo,  el  submarino  nuclear  por
tador  de  misiles  balrsticos  (SSBN)  es  el  sistema  preferido  por  la  fuerza
nuclear  británica  y  pronto  será  el  principal  componente  de  la  francesa.

1,  METODOLOGIA

No  fué  sin  cierta  vacilación  que  se  decidi6  elaborar  un  modelo
cuantitativo  de  las  fuerzas  nucleares  “europeas’  con  objeto  de  analizar  los
distintos  requerimientos  de  tal  clase  de  fuerzas,  Los  modelos  de  estrate
gia  nuclear  y  el  proceso  de  la  decisión  para  la  adquisición  de  armas  nu———
cleares  -empleando  una  metodologra  cuantitativa-  han  experimentado  mu
chas  crftjcas  y  controversias  en  los  últimos  años,  especialmente  en  todo
lo  referente  al  equilibrio  nuclear  americano—soviético  y  al  planeamiento  de
la  fuerza  nuclear  estadounidense,

El  empleo  de  tales  modelos  parece  apoyarse  menos  en  la  preci
sión  de  los  números  para  los  cálculos  básicos,  que  en  el  hecho  de  que  las
cifras  sirvan  para  hacer  recomendaciones   al  estructurar  la
fuerza,  Se  recierda,  una  vez  más,  que  no  entra  dentro  de  los  propósitos
de  este  análisis  abogar  por  una  opción  determinada.  Se  intenta  que  el  mo
delo  indique  —aunque  de  forma  esquemática—  algunas  de  las  consideracjon
estratégicas,  técnicas,  económicas  y,  eventuaimerite  poli’ticas,que  pudie
sen  incidir  en  el  análisis  de  las  diferentes  opciones,  en  una  situación  mili
tar  cambiante,  Con  estas  condicionantes  Uin  mentetV  se  considerarán  ahora
las  caracterfstjcas  básicas  del  modelo  y  las  hipótesis  en  que  se  basa.
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Son  bien  conocidas  las  limitaciones  de  los  modelos  cuantitati
vos  simples  ya  que  estos  se  refieren  a  la  cualidad  de  los  propios  datos  y
no  permiten  un  análisis  cuantitativo  para   y  por  tanto  “calcular”
la  incidencia  poirtica  en  el  problema,  antecedente  esencial  para  considerar
las  posturas  estratégicas  óptimas  Aún  cuando  se  disponga  de  los  datos  em
pfricos  básicos,  las  estimaciones  de  las  caracterrsticas  de  empleo  se  ba—-’
san  a  menudo  en  hipótesis  arbitrarias,  con  lo  cual  el  análisis  se  hace  sub
jetivo  y  la  elección  resulta  influenciada  y  predeterminada0  No  obstante  los
módelos  cuantitativos  simples  pueden,  en  definitiva,  superar  sus  induda——
bles  deficiencias  y  resultar  útiles  con  tal  que  se  especifiquen  las  hipótesis
y  métodos  empleados  para  llegar  a  los  números.

Este  modelo  intenta  proporcionar  una  gama  de  respuestas  a
las  siguientes  preguntas  generales:  ¿Cuántos  submarinos  nucleares,  arma
dos  con  distintas  clases  de  misiles  y  cabezas  de  guerra,  necesitarra  “Euro
pa”  si  pretendiese  amenazar  a  diez,  quince  o  doscientos  centros  industria

les  soviéticos?  ¿Cúal  podrfa  ser  el  coste  estimado  de  esta  fuerza  nuclear?
¿Cúal  podrra  ser  la  relación  eficacia—coste  de  esta  fuerza  y  en  que  grado  —

vendrra  influenciada  por  la  capacidad  militar  soviética  para  prevenir  o  neu
tralizar  un  ataque  nuclear?

A  continuación  se  presentan  las  distintas  etapas  de  análisis
que  nos  pueden  dar  las  respuestas  pertinentes,  presentando  seguidamente
las  siete  primeras  de  ellas

A.  Periodos  de  tiempo  a  considerar,

3.  Hipótesis  acerca  de  los  objetivos  estratégicos  ¿Qué  propósitos  estraté
gicos  básicos  condicionarran  el  proyecto  de  una  fuerza  nuclear  europea?
En  un  aspecto  más  particular  ¿qué  tipo  de  objetivos  se  pretende  amena
zar?

C,  Hipótesis  acerca  de  niveles  de  da?íos  exigidos.  En  otras  palabras,  dada
una  lista  de  objetivos  ¿qué  daítos  debemos  causarles  para  alcanzar  los

propósitos  estratégicos  establecidos?

o  Hipótesis  sobre  las  caracterrsticas  de  las  armas  y  elección  de  los  siste
mas  de  armas.  A  la  vista  de  las  hipótesis  ya  propuestas  ¿qué  vectores
básicos  de  lanzamiento  deben  ser  considerados  (SSBNs,  bombarderos,
misiles  terrestres)  y  qué  clase  de  impulsores  o  vehrculos  de  reentrada
deben  legirse  (impulsores  de  corto,  medio  o  largo  alcance  y  vehrculos
de  reentrada  simple  -RV-,  de  reentrada  múltiple  .—MRV-,  o  de  reentra
da.  independiente  múltiple  -  MIRV-?



E.  Hipótesis  sobre  las  distintas  clases  de  objetivos,  su  configuración,  loca
lización,  y  exigencias  de  las  cabezas  de  guerra  capacitadas  para  alcan
zar  tales  objetivos  y  destruirlos,

F.  Toda  vez  ue  tanta  los  vectores  de  lanzamiento  como  los  vehrculos  de
reentrada  están  sujetos  a  avei’ras  y  /0  errores  y  son  vulnerables  a  la
acción  ofensiva  y  defensiva  de  los  medios  soiétinos  —que  limitarán  sus
posibilidades  de  alcanzar  los  ohjetivós  que  se  les  haya  asignado—  es  ne
cesari.o  establecer  unos  coeficientes  de  Udegradaciónu  aplicables  a  los
distintos  posibles  niveles  de  fuerzas  europeas,  y  que  reducirán  su  capa
cidad  para  cumplir  las  misiones  previstas,  En  particular  deben  especi—
ficarse  ciertas  supuestas  capacidades  militares  soviéticas,  especial
mente  en  el  campo  de  la  defensa  con  misiles  antibali’sticos  (ABM)  y  en
el  de  la  lucha  antisubmarina  (LAS),  y  evaluar  determinados  factores  ya
probados,  referentes  a  las  previstas  caracterrstic.as  operativas  de  los
sistemas  europeos.  Para  medir  las  incidencias  de  estos  factores,  de
ben  ser  reducidas  a  probabilidades  numéricas,

G,  Cálculo  de  los  valores  previstos  cuando  las  distintas  alternativas  de
fuerzas  europeas  se  comparan  con  la  capacidad  militar  soviética,  Es
tos  resultados  pueden  expresarse  en  términos  de  varias  alternativas  de
fuerza  para  Europa,  medidas  en  relación  con  los  sistemas  de  lanzamien
to  para  cada  nivel  de  daños  contra  cada  nivel  de  potencia  militar  sovié
tica,

H,  Una  indicación  del  margen  de  incertidumbre  que  afecta.n  a  los  cálculos  y
una  relación.  de  los  aspectos  más  sensibles  del  an&ii.sis,  Pór  ejemplo  —

¿Cómo  diferirán  los  resultados  en  función  de  la  selección  de  unos  u
otros  números?  Alternativamente,  dada  una  cierta  fuerza  con  una  capa
cidad  determinada  ¿cómo  cambi.arran  sus  posibilidades  de  alcanzar  ob
jetivos  soviéticos  si  la  URSS  mejorase  sus  sistemas  ABM  y  su  medios
A/S?.

1,  Estimación  de  las  inversiones  y  de  los  costes  de  la  actividad  operativa
de  cada  una  de  las  distintas  alternativas  de  fuerzas  europeas,  Esto  se
expone  en  el.  Capftulo  III  de  este  trabajo,

II,  HIPOTESIS  BASICAS  Y  ALCULOS

HIPOTESI$

Periodo  de  terpg  considerado

El  periodo  de  tiempo  a  considerar  es  el  comprendido  en  la  dé
cada  de  los  80.



Metasestratégicas

El  supuesto  es  que,  dentro  del  periodo  de  tiempo  considerado,
 no  ser&  capaz  de  procurarse  unas  fuerzas  aptas  para  amenazars

riamente  con  un  primer  ataque  a  los  elementos  principales  de  las  fuerzas
nucleares  estratégicas  soviéticas0  Asf,  cualquier  estrategia  dirigida  a  la
consecución  de  una  contrafuerza  capaz  dé  reaccionar  con  éxito  contra  todos

los  sistemas  estratégicos  soviéticos,  se  descarta  por  ilusoria.

Esto  no  quieré  decir  que  no  sea  posible  una  Icontrafuerzafl,
Significa,  sin  embargo,  que  las  exigencias  primordiales  de  las  di  stintas  al
ternativas  estratégicas  considerarén  la  capacidad  de  amenazar  o  infligir  da
ños  importantes  ,  sobre  poblaciones  soviéticas  seleccionadas,  instalacio--
nes  industriales,  recursos  e  insti  t.uciones,  y  determinados  blancos  milite—
res  cuya  localización  y  configuración  puede  ser  verosimilment;e  conocida
Inicialmente  se  considerarn  dos  categorfas  de  objetivos:  Grandes  centros
de  población  y,  segundo,  instalaciones  industriales  adyacentes,  in.clufdas  -

dentro  de  las  diez  principales  áreas  industriales  relacionadas  en  la  Prime
ra  Parte  de  este  trabajo0  Dado  que  la  zona  de  Moscú  esta  protegida  actual
mente  por  un  sistema  limitado  ABM,  permitido  por  el  acuerdo  de  las  Con
versaciones  de  Limitación  de  Armas  Estratégicas  (SALT),  lo  primero  que
habrá  que  considerar  es  si  Moscú  y  sus  ciudades  adyacentes  d.eben  ser  i  n —

clurdas  en  cualquier  plan  de  ataque,  Si.  la  finalidad  de  una  estrategia  euro
pea  fuese  meramente  amenazar  la  máxima  proporción  de  población  indus—-
trial  soviética  posible,  con  un  número  dado  de  sistemas  de  armas,  entre
los  blancos  óptimos  no  e  incluirfa  Moscú,

Similarmente,  si  a  ciertas  instalaciones  industriales  (  tanto
dentro  como  fuera  de  las  áreas  industriales)  se  les  fuese  a  dar  prioridad
se  obtendrfan  diferentes  requerimientos,  a  pesar  de  la  estrecha  relaci6ne
tre  la  localización  de  las  mayores  industrias  y  de  los  grandes  centros  de  po
blación,  Se  puede  afirmar  que  los  daños  ms  importantes,  a  una  industria
en  particular  o  a  una  determinada  zona  industrial,  se  producirán  cuando  los
componentes  pri.ñcipales  de  tál  industria  o  zona  sean  destrufdos;  entre  es——
tos  componentes  podrfan  incluirse  las  fuentes  de  energfa,  las  materias  :pri
mas,  y  las  comunicaciones,  tan  esenciales  en.  el  proceso  de  producción  co—

E  mo  la  propia  planta  donde  se  elaboran  los  productos  acabados  Algunos  de

estos  componentes  —por  ejemplo  fuentes  de  energfa—  no  siempre  están  ubica
dos  en  las  ciudades  principales  ,  sino  en  suburbios  o  zonas  rurales,  a  mu——
chas  millas  de  las  reds  ms  densamente  pobladas0  Porello,dadounnúme
ro  detminad  cabez  de  combate,  podrra  exitir  una  opción  entre  dar
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prioridad  de  amenaza  a  la  población  o  la  capacidad  industrial,  de  un  área
determinada

Los  blancos  principales  considerados  en  el  modelo  serán  las
ciudades  soviéticas  de  más  de  100000 habitantes  (estimaciones  de  1970  )
Las  principales  razones  para  esta  decisión  radican  en  que,  probablemente,
responderán  mejor  a  la  filosoffa.de  las  fuerzas  nucleares  medias  y,  en  se
gundo  lugar,  en  que  es  mucho  más  fácil  obtener  datos  sobre  ciudades  que
sobre  unas  instalaciones  industriales  determinadas,  tales  como  fuentes  de
energfa  Asf,  en  la  doctrina  estratégica  básica  atriburbie  a  Europa”,  pre
dominarán  las  opciones  contra  objetivos  civiles  sobre  las  opciones  contra
objetivos  militares.

Nivelesdeda?iosexigidos

El  próximo  paso  del  modelo  consistirá  en  estudiar  las  alterna
tivas  en  cuanto  a  los  dafios  exigidos,  a  la  vista  de  la  presumible  postura  mi
litar  adoptada  por  la  URSS  a  corto  plazo  Deben  establecerse  nuevas  hipó
tesis  que  contemplen  un  incremento  de  la  fuerza  soviética,  especialmente
en  el  campo  de  la  lucha  antisubmarina.  Deben,  por  tanto,  considerarse  los
posibles  efectos  que  sobre  las  exigencias  europeas  tendrán  estos  cambios
tanto  sobre  los  niveles  de  dafios  como  sobre  los  niveles  de  fuerza.

D  1,  el  primer  nivel  de  dafos,  supone  que  los  europeos  se  con;-i.
sideran  capacitados  para  disuadir  a  la  Unión  Soviética  de  cualquier  agre-—
sión,  si  ellos  tienen  la  posibilidad  de  infligir  un  contragolpe  a  las  diez  priri
cipales  ciudades  dé  la  URSS,  exciurda  el  área  de  Moscú  protegida  por  los
sistemas  ABM  permitidos  por  las  SALT  1  (inclurdos  en  la  protección  Mos
cú  y  Gorki).  Las  principales  ciudades  supuestas  sin  protección,  por  orden
descendente  de  población,.*son:  Leningrado,  Kief,  Tashkent,  Baku,  Jarkof,
Novosibirsk,  Kuybishef,  Sverdlovsk,  Minsk  y  Tibilisi.

D  2,  el  segundo  nivel  de  dafios,  es  una  variante  de  D  1  En  este
caso  se  supone  existe  posibilidad  de  atacar  a  las  ciudades  bajo  cobertura  —

del  sistema  ABM,  inclurda  la  propia  área  metropolitana  moscovita.  La  lis
ta  de  blancos  para  el  nivel  D  2  tiene  también  diez  ciudades  soviéticas,  por
lo  que,  al  incluir  Moscú  y  Gorki,  quedan  exclurdas  Minsk  y  Tibilisi  (que  fi
guraban  en  Dl)

D3,  el  tercer  nivel  de  daños,  a  considerar,  incluirá  las  quince
ciudades  soviéticas  más  importantes  de  la  lista  de  objetivos,  Aunque  se
incluirán  aquellas  ciudades  protegidas  por  el  sistema  ABM  (supuestas  bajo
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s  u  a m p a  r  o  Moscú,  Gorki,  Vororiex,  Yaroslaf,  Ivanovo  y  Tula),  t ambién
se  consideran  los  requerimientos  o  exigencias  para  amenazar  solamerit  e  —

las  ciudades  sin  protección,

D4,  el  cuarto  nivel  d.e daños  está  estudiado  para  responder  me
jor  a  las  exigencias  de  la   asegurada”  ,  formulada  por  Mc  Na—
mara  en  los  años  60,  y  responde  a.la.  posibilidad  de  amenazar  en  un  contra
golpe  a  las  200  ciudades  soviéticas  más  importantes  (de  más  de  100,000  ha
bitantes),  E  igual  que  el  caso  D3,  se  considerarán  las  ventajas  e  iñconve—
nientes  de  excluir  de  la  lista  a  las  ciudades  del  área  de  Moscú,

Estos  niveles  de  daños  han  sido  establecidos  para  indicar    el
&rnplio  margen  de  opciones  que  tiene  una  fuerza  nuclear  europea  decidida  a
seguir  una  estrategia  de  amenaza  a  objetivos  civiles  soviéticos,  Natural  —4-
mente  que  Dl  y  D2  no  indican  las  más  bajas  posturas  que  pueden  hacerse
(podrran  especificarse  una  o  dos  ciudades  en  lugar  de  diez),  pero  se  consi
der6  más  importante  seleccionar  los  niveles  de  daños  que  presuponen  una’•
capacidad  de  destrucción  sistemática  de  varios  objetivos  urbanos,  en  lugar’
de  hacerlo  con  sólo  uno  o  dos,  Similarmente,  la  inclusión  de  D4  (que    de
momento  parece  fuera  de  toda  posibilidad  y  más  allá  de  los  recursos  eonó
micos  de  una  potencia  media)  se  justifica  por  la  intención  de  considerar  el
tipo  de  esfuerzo  que  serra  necesario  realizar  si  fuese  imprescindible  tal
nivel  de  daños  (D4)  con  propósitos  disuasivos  (Sin  embargo,  como  se  indi
c6  en  el  Caprtulo  II  de  la  Parte  1,  este  punto  de  vista  puede  ser  seriamen—
tediscutidó).

Podemos  resumir  como  sigue  los  niveles  de  daños  establecidcs

Cuadro 1:  Distintos niveles  de  daños .

Niveles de daños
Habitantes
amenazados (millones).f

%  de población
urbana  amena—
zada.

%  de  capacidai
industrial  ame
nazada.

Dl                    15                     11             15

D2                    21                     16             25

D3                    46                    34             50

D4                    74                    55             62

+  No  incfuye  estimación  de  la  población  total  que  pueda  quedar
.afé.ctdapoi  ..la:.lluvia  radioactiva.
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Caracterrst.icasdelas  armasy  eleccióndeunsistemadearmas,

El  siguiente  paso  necesario  es  establecer  las  hipótesis  acerca.

de  las  armas  nucleares  requeridas  para  someter  a  la  población  urbana  a
los  distintos  niveles  de  riesgo,

El  primer  problema  es  decidi.r  que  sobrepresiones  de  expio——
sión  son  necesarias  para  amenazar  con  un  alto  grado  de  credibilidad  la

destrucci6n  de  las  más  importantes  instalaciones  de  las  ciudades  y  causar
alrededor  de  un  50%  de  bajas  inmediatas,  Se  supone  que  la  posibilidad  d.e
cubrir  un  área  urbana  con  una  sobrepresión  explosiva  de  5  psi  (5  libras  por
pulgada  cuadrada)  ser(a  suficiente  para  conseguirlo.  La  incidencia  de  los
distintos  niveles  de  sobrepresi,ón  sobre  los  requerimientos  de  la  fuerza  se

discutirán  en  el  Apéndice  B,  que  trata  de  los  efectos  de  estas  y  otras  varia
bles,

El  paso  siguiente  es  seleccionar  los  vectores  capaces  de  ile-—
var  las  cabezas  de  combate  sobre  el  blanco  y  la  potencia  de  esas  cabezas,
Esto  incluye  el  estudio  de  las  distintas  opciones  de  sistemas  de  misiles  y
vehrculos  de  reentrada  en  la  atmósfera,  Con  el  fin  de  analizar  este  modelo
solamente  considei’aremos  vectores  submarinos  (SSBN)  ,  y  se  examinarán
los  siguientes  misiles  y  vehculos  de  reentrada:

“Polaris  A—3’,  tipo  de  misil  con  una  sola  cabeza  de  1  MT  (megat6n),  Al—

cance  2,500  millas  náuticas  (m,n,)

“Polaris   tipo  de  misil  con  6  cabezas  MIRV (vehrculos  de  reentrada
independiente  múltiple)  de  40  KT  (kilotones),  Alcance  2,500  m,n,

‘Poseidón  C—3”,  tipo  de  misil  con  10  cabezas  MIRV  de  50  KT.  Alcance
2.500  m,n,  .  ,.

“Trident  C-4,  tipo  de  misil  con  10  cabezas  MIRV  de  50  KT,  Alcance   —-

4.000  m.n,

Se  supone  que  todos  los  misiles  pueden  ser  embarcados  en  sub
marinos  similares,  cada  uno  con  16  tubos  lanzadores,

La  alternativa  de  cualquiera  de  este  tipo  de  misiles  represen
ta  el  abanico  de  posibilidades  para  un  submarino  británico  ante  la  eventua
lidad.  de  su  modernización,  incluyendo  un  sistema  MIRV,  ya  sea  convirtien
do  el  actual  1tPolaris  A—3  MRV,  (vehrculo  de  reentrada  múltiple),      que
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corrientemente  porta  3  cabezas  de  200  KT  (3  x  200  KT)  o  tratando  de  incor
porar9  procedente  de  los  EUA,  el   C—3  o  el  proyectado  
den,t  C4u  (+)  Limitando  las  opciones  a  tres  tipos  de  cabezas  y  a  t  res
tipos  de  misi1.es,  resulta  posible  examinar  con  cierto  detalle  las  relaci.o——
nes  entre  las  exigencias  europeas  y  las  supuestas  posibilidades  soviéticas
en  ABM  y  fuerzas  A/S  Además,  en  el  Apéndice  B  se  muestra  como  pue  —

den  varias  las  exigencias  si  se  usan  cabezas  de  guerra  de  mayor  o  menor
potencia;  por  ejemplo,  que  ventajas  e  inconvenientes  se  derivarran  de  em
plear  cabezas  similares  de  2  MT  en  un  misi.I   en.  lugar  de  cabe
zas  simples  de  1  MT.  Excluyendo  de  la  elección  las  cabezas  que  normal.  —

mente  portan  los  SSBNs  britni,cos  (3  x  200  Kt  MRV),  se  ha  supuesto  que
la  efectividad  básica  contra  los  sistemas  soviéticos  ABM  del  ‘PolarisA-3
MRV  es  aproximadamente  igual.  que  un.a  cabeza  simple  (cada  racimo  MRV
serra  susceptible  de  ser  destrurdo  por  un  interceptador  ABM)O  El.  efecto
explosivo  de  las  armas  de  3  x  200  KT  es  ligeramente  súperior  a  una  de  -‘

1,  x  1  MT,  pero  la  diferencia  es  marginal  .

Empleando  el  ordenador  “Rand”  ,  calculador  de  los  efecto  s  ex
pl.osivos,  puede  determinarsela  zona  cubierta  por  sobrepresiones  de  5
psi  utilizando  cabezas  de  1  MT  50  KT  y  40  KT,  si  se  efectúa  una  expio—-
sión  área  a  una  altura.equivalente  a  900  pies  (275  m)  Las  áreas  cubiertas
por  sobrepresiones  superiores  a  5  psi  empleandh.  las  tres  cabezas  indica
das,  serran:

40  KT:  7,2  millas  cuadradas

5OKT:8,0   U

1  Mt:  60,0  “

S.istemasdebipcjequisitosdelascabezas

El  paso  siguiente  es  determinar  cuantas  cabezas  de  distintas
potencias  se  n,ecesitarran  para  infligir  sobre  cada  determinada  ciudad  ni  —

veles  de  daios  comprendidos  entre  Dl  y  D4  Esto  exige  disponer  de  datos
sobre  el  tamaño  de  la  ciudad  elegida,  y,  dada  la  importancia  potencial  del
sistema  soviético  AB.M,  es  también  necesario  establecer  una  lista  de  ].oca
li.zai6n.  de  hiancos0  Esto  resulta  particularmente  importante  para  las  pt

(+  ) No  parece  probable  que  este  misil,  que  aún  no  ha  entrado  en  servicio.
en  la  Armada  americana,  fuese  incorporad.o  a  los  submarinos  británi
cos  en  sus  primeros  tiempos  de  operatividad.  N,  del  T
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ba.s  inclurdas  en  el  Apéndice  B  del  presente  trabajo,  cuando  se  supone  que
la  Unión  Soviética  mejorará  su  sistema  ABM  para  proporcionar  una  cobertu
ra  total  a  sus  principales  zonas  industriales  En  el  Apéndice  B  se  identifican
diez  áreas  industriales  con  fines  de  protección  ABM  Existen  en  orden  des
cendente  de  población  urbana,  con  ciudades  demás  de  100,000 habitantes  ,lás
siguientes  zonas:  (1)  Ucrania,  (2)  Moscú,  (3)  Leningrado,  (4)  Tashkent,  (5)
Kuybyshef-Volgogrado,  (6)  Sverdlovsk,  (7)  Novosibirsk-Kuzbass,  inclurda
el  área  industrial  de  Omsk,  (8)  Baku,  (9)  Krasnoyarsk,  (lo)  Jabarovsk,

El  apéndice  A  da  una  relación  parcial  de  las  204  ciudades  más
importantes  agrupadas  por  t’áreas  industriales”  (distintas  de  las  regiones
económicas)  en  orden  descendente  de  población,  dentro  de  cada  grupo  indus
trial  ,  La  primera  sección  da  una  estimación  del  tamaño  de  cada  ciudad  y  el
número  básico  de  cabezas  de  varias  potencias  para  infligir  una  sobrepresión
de  5  psi,  o  más,  sobre  cada  una;  la  segunda  sección  añade  las  exigencias  de
las  cabezas  de  combate  por  cada  área,  y  de  acuerdo  con  los  cuatro  niveles
de  daños,  Debe  notarse  que  para  todas  las  ciudades  por  debajo  de  65 millas
cuadradas,  se  estima  suficiente  una  sola  cabeza  de  1  MT  por  ciudad,  aun——
que  de  hecho  —dado  que  el  80%  de  las  ciudades  se  estima  que  tienen  una  su
perficie  inferior  a  60  millas  cuadradas-  una  cabeza  de  1  MT,  lanzada  en  for
ma  óptima,  causaria  mucho  más  daño  que  el  especificado  en  los  requerimien
tos  inclurdos  en  el  Apéndice  A,

FiabilidaddelossistemasdemisilesySSBNs,europeos,

Los  cálculos  de  las  exigencias  básicas  de  las  cabezas  de  comba
te  relacionadas  en  el  Apéndice  A  parten  de  dos  importantes  hipótesis,  La  pri
mera  es  que  todas  las  cabezas  funcionan  perfectamente;  la  segunda  es  que
sean  lanzadas  sobre  el  blanco  con  la  suficiente  precisión  como  para  asegurar
una  distribución  óptima  sobre  la  ciudad  objetivo,

Si  se  desencadena  una  guerra  nuclear  hay  que  suponer  que  una
cierta  proporción  de  misiles  y  cabezas  tendrán  algún  fallo  en  cualquiera  de
las  etapas,  desde  que  se  le  da  fuego  a  la  carga  iniciadora  en  un  SSBN  hasta
que  la  cabeza  alcanza  el  objetivo,  Incluso  cabe  suponer  que  algunas  cabezas
lanzadas  sin  fallos,  no  detonarán  exactamente  donde  estaba  previsto,  Mien
tras  que  este  último  error  referido  a  la  precisión,  y  denominado  Probable
Error  Circular  (CEP)  del  sistema  de  misiles,  es  muy  importante  si  el  blan
co  es  pequeño  y  está  fuertemente  protegido,  digamos,  por  ejemplo,  un  silo
de  misiles  o  una  presa  de  embalse,  pero  lo  es  mucho  menos  si  se  trata  de
un  objetivo  extenso  y  más  vulnerable  ,  como  es  el  caso  de  una  ciudad,  aun——
que  la  acumulación  de  errores  tolerada  variará  con  la.  configuración  geogr
fica  de  la  ciudad  y  la  potencia  del  arma,
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En  el  presente  estudio  se  admite  que  la  precisi6n  de  los  misi
les  será.  suficiente  cuando  producen  los  daños  mrnimos  previstos,  a  no  sr
que  se  especifique  otra  cosa.  Los  factores  de  degradación  derivados  de
los  fajios  del  sistema  de  misiles,  se  incorporan:  al  anlisis  emplearid.ou.n
coeficiente  de  seguridad  compuesto,  expresado  en  t,&rminos  de  una  determi
nación  de  probbilidades  Los  valores  usados  en.  el  model.o  suponen  un  coe
fici.ente  de  seguridad  total  para  los  ianzadres  de  misiles  de  0,9  y  un  coe
ficiente  de  seguridad  para  cada  vehrculo  de  reentrada  también  de  0,9,  dan
do  un  coeficiente  compuesto  para  el  sistema  de  0,9  x  0,9  =  0,81.  Se  esti—
nLa  que  esta  cifra,  dedupida  de  las  experiencias  americanas  con  los  sisté—
mas  de  misiles  estratégicos,  se  aproxima  m&s  a  la  realidad  que  un  coei—
ciente  tan  bajo  como  0,5  6  0,4,,  En  otras  palabras,  e  supone  que  no  exis
tiendo  defensas  soviéticas  ABM,  el  81  % de  todas  las  cabezas  lanzadas  al—
canzarlan  eficazmente  sus  objetivos

La  segunda  operaci6n  es  calcular  el  porcentaje  de  la  fuerza  to
tal  de  SSBNs  que  debe  encontrarse  en  sus  zonas  de  patrulla  en  un  mornen—
to  dado,,  Como  se  decra  en  la  Parte  1 de  este  trabajo,  el  coeficiente  de   eh
patrulla”  será  una  función  de  los  programas  de  mantenimiento  y  adiestra—
miento,  la  localización  de  las  bases  y  el  alcance  del  sistema  de  misiles
asf  como  las  necesidades  operativas,  rendimiento  de  las  mismas  y  la  situa
ción  polflica  dominante,  Con  esta  finalidad  un  supuesto  básico  admi.tid’ó,  ba
sado  en  parte  en  las  experiencias  americana  y  británica,.  es  el  de  un  coefi
ciente  de  patrullas  del  0,5

Ç.pacidadsoviéticaenABMsyenluchaantisubmarina.

La  eficacia  de  los  sistemas  ABM  soviéticos  y  de  sus  medios  de
lucha  A/S,  existentes  y  planeados,  en  su  posible  utilización  contra  las  pe-•
qteñas  fuerzas  nucleares  de  que  disponen  Gran  Bretaña  y  Francia,  no  se
conoce  con  precisión  y  sólo  se  puede  conjeturar0  La  valoración  de  1.a efica—
cia  de  los  futuros  sistemas  soviéticos  de  ABM  y  antisubmarinos  enfrenta——
dos  a  unas  futuras  hipotéticas  fuerzas  nucleares  europeas”  reviste,  eviden
temente,  mayor  dificultad0

Sistemas  ABM  -  Básicamente.  hay  que  establecer  dos  pr  ocedi
mientós  de  valoración,  si  queremos  reducir  la  capacidad  soviética  a  unfac
tor  numérico  que  pueda  ser  cuantificado  en  el  modelo0  El  primero  se  refie
re  a  la  estimación  de  las  caracterrstieas  operativas  de  los  ABMs  soviéti
cos  ¿Cu.ntos  interceptadores  han  sido  desplegados?  ¿Qué  af’ea  deben  pro
teger?  ¿Qué  objetivos  estén  ubicados  en  esa  afea?  ¿Cúal  es  la  probabilidad
de  que  cada  interceptador  destruya  una  cabeza  incidente  sobre  el  área,  la



—  12

denominada  “probabilidad  de  derribo  por  un  sólo  impacto”  (SSKP)?  ¿Qué  -

táctica  elegir’i’a  probablemente  la  UniÓn  Soviética  para  determinar  la  secuen
cia  d.c  fuego  de  los  i.nterceptadores  (por  ejemplo,  debe  dispararse  sólo  un
intercept.ador  por  cada  cabeza,  dos,  u  ocasionalmente.  tres)?

Una  vez  que  han  sido  introducidas  en  la  ecuación  las  posibilida
des  del  sistema  AB.M,  el  análisis  se  hace  mucho  más  complicad.o  y,  en  teo—
rfa,  debe  ser  considerado  un  más  amplio  abanico  de  hipótesis,  incluyendo
las  tácticas  empleadas  por  el  atacante  ¿Cuántas  ayudas  a  la  penetración
pueden  ser  utilizadas  en  lugar  de  cabezas  de  guerra?  ¿ Cuántas  cabezas  pue
den  ser  apuntadas  contra  los  radares  de].  sistema  ABM,  en  lugar  de  hacerlo
contra  las  ciudades  y  plantas  industriales?

En  este  trabajo  no  es  posible  considerar  adecuadamente  todas
estas  variables  y,  por  esta  razón  los  cálculos  que  aquf  se  hagan  acerca  de
la  eficacia  del  sistema  ABM  se  harán  en  forma  más  simple,  En  los  casos
en  que  a  la  URSS  se  le  atribuye  capacidad.  ABM  se  especifican  los  supues—
to.s  acerca  del  despliegue  del  sistema,  número  de  interceptadores  y  sus
probabilidades  de  impacto.

En  el  caso  básico  examinado  se  da  por  supuesto  que  la  URSS
cuenta  con  un  complejo  sistema  ABM  limitado  a  la  defensa  de  la  zona  de
Moscú,  dotado  de  un  máximo  de  100 lanzadores.  Se  supone  que  el  radio  de

acción  de  este  sistema  ABM  es  aproximadamente  de  200  millas  y  que  cubre
Gorky  y  otras  ciudades  del  área  central,  pero  sin  dar  protección  a  Leningra
do  y  Kief,  Con  objeto  de  calcular  la  eficacia  relativa  de  los  diferentes  tipos
de  sistemas  ABM  y  de  las  distintas  combinaciones  de  ayudas  a  la  penetra——
ción  en  los  vehrculos  de  reentrada  se  consideran  dos  casos  de  probabilidad
de  “derribo  por  un  solo  impactoU  (SSKP)  En.  el  primer  caso  con  una  pro
babilidad  del  0,8,  lo  que  supone  un  sistema  de  interceptadores  muy  sofisti
cado  y  eficaz  y  unas  ayudas  a  la  penetración  no  muy  efectivas;  en  el  segun
do,  con  u.na  probabilidad  del  0,4,  se  considera  un.  sistema  ABM  mucho  me
nos  eficaz  y  unas  ayudas  a  la  penetración  más  completas  y  eficientes,  De
esto  se  deduce  que  la  probabilidad  de  cualquier  vehfculo  de  reentrada,  d.c
alcanzar  un  blanco  defndido  por  estos  sistemas  es  1  menos  la  probabili——
dad  de  que  cada  cabeza  sea  destrufda.

Lucha  antisubmarina,—  Como  ya  se  indicó  en  la  1  Parte,  exis
ten  tres  importantes  interrogantes  para  cualquier  fuerza  naval  nuclear  eu
ropea  ¿ Cúal  es  la  probabilidad  de  que  la  Unión  Soviética  pueda  lanzar  un
ataque  preventivo  y  coordinado  contra  los  submarinos  nucleares  europeos
en  la  mar?  ¿ Cúal  es  la  probabilidad  de  que  uno  o  dos  SSBNs  europeos  pue
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d  a  n  ser  detectados  y  destrurdos  en  una  guerra  de  desgaste?  ¿ Cúal  es  la
probabilidad  de  que  el  SSBN  que  pueda  sobrevivir  a  cualquier  tipo  de  ataT
que  sea  destrurdo  antes  de  que  fuese  capaz  de  diparar  su  dotación  de  16
SLBMs?.

La  asignación  de  probabilidades  de  destrucción  a  unas  posibles
fuerzas  A/S  soviéticas  es  asunto  de  muy  dispares  apreciaciones  y  que  pue
den  guardar  muy  escasa  relación  con  un  futuro  desarrollo  tecnológico  real
Es  muy  difrcil  generalizar  acerca  de  la  relación  entre  zonas  de  patrulla  y
la  probabilidad  de  destrucción  de  submarinos,  toda  vez  que  la  amplitud  de
los  espacios  marrtimos  es  sólo  un  indicador  de  las  limitaciones  de  la  capa
cidad  de  los  medios  a/s.  El  estado  de  la  mar,  la  densidad.  del  tráfico  marL
timo,  la  tecnoiogra  y  táctica  de  los  submarinos,  el  acceso  a  las  zonas  de
patrulla  y  el  que  las  aguas  en  estas  zonas  sean  más  o  menos  profundas,to
do  ello  afecta  a  la  probabilidad  del  éxito  en  una  misión  a/s,  Todo  i.o que  se
puede  afirmar  es  que,  cuanto  más  grande  sea  la  zona,  más  grandes  serán
los  costes  de  un  esfuerzo  a/s  eficaz.

Con  objeto  de  simplificar  el  análisis  de  las  distintas  amenazas
a/s  soviéticas,  se  establecen  las  siguientes  hipótesis:

(a)   Sólo  se  considerará  un  primer  ataque  soviético,  preventivo,  contra
los  SSBNs  europeos  ,  en  la  mar  y  en  puerto,  como  alternativa  a  unos
ataques  de  dañoslimitados  a  otro  tipo  de  objetivos.  Dado  que  no  deben
ser  ignoradas  las  tácticas  soviéticas  de  da?íos  limitados  en  tiempo  de
guerra  ,  o  tácticas  de  desgaste  en  tiempo  de  paz  ,  el  propósito  princi
pal  de  este  modelo  es  examinar  algunas  de  las  exigencias  de  un  ataque
de  represalia  estratégica  contra  objetivos  soviéticps,  urbanos  e  indus
triales,  más  que  especular  acerca  de  una  guerra  limitada  o  de  escena
nos  de  guerra  frra,

(b)   Las  probabilidades  de  supervivencia  de  los  SSBNs  europeos  en  puerto,
ante  un  ataque  preventivo  soviético,  se  consideran  nulas,  En  otras
palabras,  se  supone  que  no  habrá  tiempo  suficiente  para  alertar  a  los
buques  en.  puerto  (es  decir,  aquellos  que  no  estén  realizand.o  obras  im
portantes)  y  que  estos  puedan  disparar  sus  misiles,

(c)   Se  supone  que  la  mayor  amenaza  para  los  SSBNs  europeos  partirá  de
un  seguimiento  activo  soviético,  llevado  a  cabo  por  sus  submarinos  de
ataque  (SS  Ns)  En  este  caso  Jas  ventajas  antisubmarinas  del  misiF.
de  largo  alcance  UTridenti!  no  son  tan  grandes  como  lo  serran  si  la  —

amenaza  a/s  básica  fuese  principalmente  una  función  del  tamato  del
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éspacio  marftirnoen  el  cual.  el  SSBN  pudiese  estar  operando.,  Aunque
las  restricciones  del  espacio  operativo  de  un  buque  pueden  constituir  —

su  principal  amenaza,  no.habrfa  nada  que  impidiese  que  un  submarino
nuclear  con  misiles:  de  más  cortó  alcance  patrullase  en  áreas,  más
allá  de  sus  puertos  de  disparo.  Sin  embargo,  los  SSBN  con  misiles  —

de  alcance  de  2.500  m,n,  podrl’an  entonóes  tener  que,  o  entrar  en
aguas  potencialmente  más  hostiles  para  disparar  sus  misiles  sobre  -

los  blancos  principales,  o  limitarse  a  disparar  sobre  blancos  alcanza—
bies  desde  áreas  marrtimas  consideradas  segura&,  si  se  eligiese
esta  última  opción,  supondr!a  que  el  misil  con  4.000  m.n,  de  alcance
tendrfa  mucha  más  felxihilidad  de  lanzamiento.  Por  ejemplo,  si  un

•  SSBN  con  misiles  UPolarisil  o   de  2.500  m,n.  de  1  alcance
fuese  a  disparar  contra  ciudades  soviéticas  al  este  de  Omsk  (estando
el  submarino  patrullando  por  aguas  europeas)  tendrra  que  hacerlo  des
de  el  mar  del  Norte,  Mar  de  Noruega,  Mar  de  Barents  o  MediterráneD
oriental.  Un  SSBN  portador  de  misiles  Trident  de  4,000  m,n,  deal
cance  podrra  alcanzar  los  mismos  blancos  desde  muchas  zonas  atiánti
cas,

(d)    Se  parte  del  supuesto  que  cualquier  SSBN  europeo  de  un  tipo  y  magni
tud  de  fuerza  determinados,  tiene  igual  probabilidad  de  supervivencia
ante  un  ataque  a/s  soviético  coordinado  Esta  hipótesis  está,  evidente
mente,  sujeta  a  error,  toda  vez  que  la  probabilidad  de  que  las  fuerzas
soviéticas  puedan  destruir  un  determinado  submarino  europeó  variará
con  la  ubicación  del  mismo.  Asr,  un  “Polaris”  localizado  a  lo  largo  de
las  costas  de  Escocia  podra  ser  mucho  menos  vulnerable  que  uno  si
milar  detectado  en  el  Mar  de  Barents

(e)    La  probabilidad  de  supervivencia  de  cada  SSBN,  con  independenciade
su  sistema  de  misiles,  dependerá  de  la  entidad  total  de  la  fuerza  sub
marina:  cuanto  mayor  sea  el  número  de  buques  de  la  fuerza  tanto  más
difrcil  será  para  las  unidades  a/s  soviéticas  amenizar  a  todos  los  sub
marinos  en  la  mar,  dentro,  naturalmente,  de  un  periodo  de  tiempo  da
do.,  Se  puede  por  tanto,  suponer  que  la  probabilidad.de  supervivencia
de  cada  SSBN  dentro  de  una  fuerza  total  que  vaya  de  1  a  10,  antes  del
comienzo  de  los  ataques  a/s,  será  menor  que  para  cada  una  de  los
buques  en  una  fuerza  superior  a  10  unidades,  n  un  modelo  más  tra—
bajado  se  pueden  asignar  diferentes  probabilidades  de  supervivencia
para  distintas  maghitüdes  de  fuerza:  por  ejemplo,  1—5,  6-10,  11—15,
16—20,  etc.,).
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CALCULO  DE  MEDIOS.

Sobre  la  base  de  las  hipótesis  precedentes  es  posible  elaborar
un  modelo  deinteracciones  que  incluya,  alternativamente,  los  cuatro  nive
les  de  daños  mencionados  anteriormente  y  dos  posturas  militares  soy  iéti
cas  diferentes:  La  primera  es  similar  a  “la  más  esperada”  a  corto  plazo
La  segunda  admite  un  aumento  de  la  capacidad  a/s  de  1.a URSS  .  Algunas  —

posturas  adicionales,  que  suponen  un  mayor  despliegue  de  fuerzas  ABM
soviéticas,  se  consideran  en  el  Apéndice  B  La  información  requerida  pa
ra  los  cálculos  se  resume  a  continuación  en  el  Cuadro  2,

Cuadro2:  Datos  para  el  cáláulo  de  cabezas  necesarias  para  —

los  distintos  niveles  de  daños,

1.—  Fiabilidad  total  del  sistema  de  misiles:  0,81

2,—  Defensa  ABM  soviética  limitada  al  área  de  Moscú,  constitütda  por  100
lanzadores  con  SSKP  4- de  (a)  0,8  (b)  0,4.

3,—  Número  de  lanzadores  por  submarino:  16

4,-  Coeficiente  de  permanencia  en  la  mar  de  los  SSBN;  p5

ESCENARIO  UNO:  CAPACIDAD  A/S  SOVIETICA  LIMITADA

Sé  supone  en  este  escenario  que  la  capacidad  a/s  soviéticé  con

tra  la  fuerza  europea  de  SSBNs  permanece  prácticamente  limitada  duran
te  el  periodo  de  tiempo  especificado.  Asr,  aunque  el  UTrident?t  de  gran  al  -

cance  proporciona  una  gran  invulnerábilidad,  las  ventajas  no  son  decisivas,
Los  factores  de  probabilidad  compuesta  de  supervivencia  asignados,  son
los  siguientes;

Magnitud  de  l.a  fuerza  de  SSBNs       Alcance de  los  misiles
2,500m,n,  4.000m,n,

1-10  buques              0,80        0,90

11—20  buques              085        0,95

4-  SSKP  = probabilidades de derribo por un solo impacto.
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2Q  paso.—  Las  exigencias  básicas  de  los  SSBNs  están  afecta—
das  por  dos  importantes  factores  negativos,  el  coeficiente  de  empleo  de
los  buques  en  la  mar,  o  coeficiente  de  patrulla,  y  la  capacidad  a/s  soviéti.
ca.  Esto  influirá,  por  tanto,  en  el  resultado  final.

Para  ilustrar  este  método  pondremos  dos  ejemplos  signi.ficatj
vos  para  mostrar,  en  particular,  las  diferencias  resultantes  cuando  se
tienen  en  cuenta  las  defensas  ABM.  Presenta  el  cálculo  de  necesidades  pa
ra  un  nivel  de  fuerza  Fi  (el  número  de  submarinos  portadores  de  “Pola
jSI  con  6  x  40  KT  MIRVs,  necesarios  para  destruir  las  diez  ciudades  so—
vióticas  más  importantes,  excepto  Moscú  y  Gorki)  y  nivel  de  fuerza  F8.
(el  número  de  submarinos  con  misiles  UPolarisfl  de  1  x  1  MT  necesarios
para  destruir  las  diez  principales  ciudades  soviéticas,  inclutdas  Moscú  y
Gorki).

Nivel  de  Fuerza  Fi

Esto  exige  201  cabezas  de  combate  de  40  KT  para  lanzar  sobre
las  diez  principales  ciudades  soviéticas,  exclutdas  Moscú  y  Gorki  (1 a  de——
terminación  de  necesidades  de  cabezas  por  blanco  aparece  en  el  Apéndice
A).  Toda  vez  que  no  figuran  las  defensas  ABM,  se  puede  suponer  que    la
única  degradación.fl  tenida  en  cuenta  en  la  determinación  básica  de  cabe—-
z&s  es  la.  que  resulta  de  considerar  los  fallos  de  funcionamiento.  La  fiabi
lidad  compuesta  gara  el  sistema  d.e  misiles  es  0,81,  para  lo  cual  es  necesa
rio  lanzar  un  mi’nimo  de  201:  0,81  =  248,2  cabezas  por  blanco,  para  asegu
rar  que  201  funcionarán  correctamente.  Dado  que  se  admitenseis  cabezas
por  lanzador,  la  necesidad  total  de  lanzadores  será  248,2  :  6  =  41,4.    Y
como  cada  SSBN  lleva  16  lanzadores,  el  número  de  submarinos  .  necesa
nos  en  este  nivel  será  41,4  :  16  =  2,6.

Ahora  se  hace  necesario  tener  en  cuenta  la  capacidad  sovi.éti.—
ca  A/S,  En.  este  caso  se  supone  una  probabilidad  de:  supervivencia  de  0,8
por  cada  un.o,  hasta  10  SSBNs.  Dado  un  coeficiente  de  patrulla  de  0,  5,  se

requieren  2,6  :  0,5  5,2  submarinos,  antes  de  que  comience  la  lucha   -

A/S  de  desgaste.  Por  tanto  serran  necesarios,  en  total,  5,2  :  0,8  =  6,5
SSBNs.  Y  redondeando  la  cifra  por  más,  ilegariamos  a  un  resultado  ffnal.
d.e  7  submarinos,

Nivel  de  Fuerza  F8

En  este  supuesto  se  requieren  31  cabezas  de  1  MT  para  ser  —

lanzadas  contra  10  objetivos,  inclurdos  Moscú  y  Gorki.  De  este  total,  23
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se  dedican  a  ciudades  sin  protección,  y  8  para  Moscú  y  Gorki  (ver  Apéndi
ce  A).  Los  cálculos  referidos  a  las  ciudades  no  protegidas  son  similares  a

los  del  ejemplo  anterior:  23  :  0,81  =  28,4  cabezas,  Dado  que  se  necesita  un
lanzador  por  cabeza,  el  número  de  submarinos  será  28,4  :  16  =  1,8  SSBN,
Efectuando  el  cálculo  para  un  coeficiente  de  patrulla  de  0,  5  tendremos  —

1  ,  8  0,5  =  3,6  unidades,  Dado  que  el  nivel  F8  exige  una  degradación  A/S
que  excede  a  10,  el  coeficiente  de  supervivencia  pasa  ahora  a  0,85  lo  que
da  unas  necesidades  contra  las  ciudades  si.n  protección  de  3,6  :  0,85  =  4,2
SSBNs,

Las  exigencias  contra  Moscú  y  Gorki  son  que,  las  8  cabezas
de  1 MT  deben  tener  probabilidad  de  penetrar  con  éxito  un  sistema  ABM  d.e
10  lanzadores  acreditado.,  en  primera  instancia,  con  un  SSKP  de  0,8  por
cada  interceptor,  La  fuerza  europea  tiene  dos  l!’neas  de  acción  básicas
Primera,  puede  disparar  suficientes  cabezas  como  para  saturar  el  siste——
ma  moscovita  y,  entonces,  enviar  unos  misiles  adicionales  para  asegurar
se  de  alcanzar el nivel de daios previsto, disparando 100 : 0,81 =  l23,5ca
bezas  y  asegurándose,  con  un  alto  grado  de  fiabilidad  que,  pese  a  cualqui
fallo,  un  m!’nimo  de  100  proyectiles  alcanzará  el  área  de  Moscú,  En  el  per
caso  posible  podr!’an  ser  destru!’das  todas  las  cabezas  pero,  aún  asr,  Mos
cú  y  Gorki  quedar!’an  sin  protección,  con  lo  cual  sólo  será  necesario  dispa
rar  un  número  adicional de cabezas, 8 :  0,81  =  9,9,  para  asegurarse  que,
descontados  fallos,  8  tendri’an  pleno  éxito,

La  dificultad  de  esta  táctica  es  que  resulta  extremadamente  ca-i
servadora,  tratando  de  no  ¿dejar  nada  al  azar,  por  lo  que  exige  grandes  me

dios  y  puede  resultar  prohibitiva  para  una  potencia  media.  El  segundo  mé
todo  (“inflitración’)  +  emplea  el  cálculo  d.e  probabilidades  y  parte  del  su
puesto  de  que,  en  el  mejor  de  J.os  casos,  el  20%  de  las  cabezas  que  alcan
cen  el  objetivo  pueden  escapar  a  la  destrucción  si  el  SSKP  fuese  d.e  0,8(y
que  el  60%  sobreviva  si  el  SSKP  fuese  de  0,4).  As!’,  20  cabezas  podr!’an
penetrar  hasta  e].  blanco,  de  las  100  que  alcanzasen,  el  área  de  Moscú,  Pe
ro  si  queremos  que  sólo  8  cabezas  alcancen  el  objetivo  bastará  con  lanzar
menos  d.e  100;  ahora  bien,  en  este  caso  la  defensa  tendrá  la  opción  de  di.s
parar  un.o  o  dos  interceptadores  por  cabeza  (la  combinación  exacta  será
función  del  número  total  de  cabezas,  inferior  a  100,  lanzadas  por  el  ata——
cante),

Se  puede  determinar  el  número  óptimo  de  cabezas  de  combate
que  debe  lanzar’  el  atacante  reso].viendo  el  siguiente  sistema  de  ecuaciones:

 “leakage  en  el  original.
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80,2x+0,04  y

100  =  x4  2 y

donde  x  número  de  cabezas  contra  las  que  se  dispara  un  interceptador
y  =  número  de  cabezas  contra  las  que  se  disparan  dos  interceptadores
0,2  es  la  probabilidad  que  tiene  una  cabeza  de  sobrevivir  al  ataque  de  un
interceptador;  0,04  es  la  probabilidad  que  tiene  una  cabeza  desobrevivir
a  dos  interceptadores  (0,2x  0,2  =  0,04);  8  es  el  número  total  de  cabezas
requerido  para  penetrar  las  defensas;  100  es  el  número  total  de  los  inter
ceptadores,

Resolviendo  estas  ecuaciones  resulta,X  =  34,4  e  y  33,3  y
un  total  (X  +  Y)  de  68  cabezas  para  asegurarse  de  que  8  alcanzan  el  b1anco
Debe  hacerse  constar  que  este  método  de  Uinflitración  •reduce  el  número
total  de  cabezas  y’ está  basado  en  el  aprovechamiento  máximo  de  su  lanza—
miento  Es  decir,  que  es  teóricamente  posible  que,  aunque  sobrevivia.  el
mtnimo  de  8  cabezas,  ninguna  alcance  Moscú  y  todas  incidan  sobre  1Gorki
o  al  reves  Si.milarmente  en  este  método  se  supone  que  la  defensa  disiri.
buye  sus  interceptadores  entre  Moscú  y  Gorki,  no  abandonando  tota].mente
-asta  en  beneficio  de  aquélla  Si.n  embargo,  a  pesar  de  esta  premisa,  el  —

método  de  finflitraciónU  tiene  un  indudable  incentivo  y  se  seguirá  emplean
do  en  este  trabajo,  siempre  que  sea  de  aplicación

En  este  ejemplo,  el  número  de  cabezas  requerido  contra.  el
sistema  ABM  moscovita  se  ha  calculado  en  68  cabezas  de  1  MT  Por  tanto
el  número  total  de  lanzadores  y  submarinos  se  determina  como  sigue:  68:
0,81  =  83,9  ;  83,9:16=  5,2;  5,2:0,5  =  10,4;  10,4:  0,85  =  12,2  SSBNs.  Y
el  número  total  de  submarinos,  necesarios  para  una  fuerza  de  niveL  F8,
será:  4,2  +  12,2 =  16  SSBNs,,

•              En estos  dos  ejemplos  puede  verse  que  las  necesidades  totales.
de  submarinos  para  los  niveles  Fi  y  F8  son  distintos,  dependientes  de  las
hipótesis  aceptadas  acerca  de  las  defensas  ABM,.  y  que  los  requerimien——
tos  d.e  fuerza,  para  la  misma  misión,,  varian  drásticamente.  de  acuerdo  con
el  tipo  de  sistema  de  misiles  elegidos  Empleando  los’  mismos  métodos  pa
ra  calcular  las  necesidades  de  fuerza  para  el  nivel  F71 (SSBÑs  portadores
de  misiles  ‘Trident’  con  cabezas  MIRV  de  10  x  50  KT,  disparados  contra
las  diez  ciudades  soviéticas  más  importantes),  resultan  necesarias  220  ca

bezas  de  guerra,  161  contra  ciudades  sin  protecciÓn  y  59  contra,Wos.cú  y
i   Gorki  ‘De  estas  161  cabezas  se  deducen  unas  necesidades  én  submarinos  :

•  de:  •               161  28SSBNs.
0,81  x 160 x 0,9 x 0,5
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Las  otras  59  cabezas  suponen  una  combinación  de  tácticas  de
e   contra  el  sistema  ABM  moscovita  y  que  cada

interceptador  puede  destruir  solamente  una  cabeza  Toda  vez  que  tendrán
que  ser  disparadas  100  para  que  sobreviva  un  mrnimo  de  59,  la  defensa  só
lo  tendrá  que  emplear  un  interceptador  por  cabeza.  Las  primeras  100  cabe
zas  disparadas  IsaturaránTV  el  sistema  ABM,  pero  20  de  ellas  alcanzarán  —

sus  objetivos.  Para  tener  la  seguridad  de  que  sean  59  las  cabezas  que  lle
guen  al  blanco,  deben  ser  disparadas  39  cabezas  más,  haciendo  un  total  de
139,  Por  tanto  las  necesidades  en  submarinos  serán:

139
=2,4SSBN

0,81  x  160  x  0,9  x  0,5

Y,  por  consiguiente,  el  número  de  submarinos  necesarios  para
esta  misión  será  2,8  +  2,4  5  SSBNs.  Es  decir  que  se  necesitan  11  subma
rinos  menós  de  los  que  se  necesitarran  para  llevar  a  cabo  la  misma  misión
con  misiles  de  1  MT  de  cabeza  simple.

En  el  cuadro  3  so  resumen  los  cálculos  para  los  niveles  de  fuer
za  Fi  -  F16,  suponiendo  unos  SSKP  de  0,8  y  0,4  para  el  sistema  ABM  de
Moscú  en  el  caso  niveles  de  daFios  D2,  D3  y  D4  y,  en  los  casos  de  D3  y  D4,
suponiendo  también  que  se  evita,  en  su  conjunto,  el  área  protegida  por  el
sistema  ABM  de  Moscú.

En  estas  circunstancias  pueden  hacerse  las  siguientes  considera
ciones  sobre  el  Cuadro  3:

A.  Como  puede  verse  ,  Dl  representa  el  nivel  de  da?íos  que  requiere  el  nú
mero  mrnimo  de  SSBNs  de  cada  tipo  para  llevar  a  cabo  la  misión  enco
mendada,  Debe  notarse  que  las  exigencias  para  F4  (que  puede  decirse  es
el  nivel  más  representativo  para  la  actual  generación  de  SSBNs  británi
cos)  son  menores  que  para  Fi,  que  representa  una  opción  que  ha  sido
discutida  frecuentemente  dentro  del  contexto  británico,  Sin  embargo  tan
to  F2  como  F3  exigen  menos  submarinos  que  Fi  o  F4,

En  general,  si  el  nivel  de  daños  establecido  exige  alcanzar  un
pequeñonúmerodegrandesciudades  —y no  existe  defensa  ABM—  son  prefe
ribles  sistemas  avanzados,  como  el  “Poseiddn”  o  UTridenti?,  al  Irpolaris  u
(1  x  1MT),  el  cual  a  su  vez  es  preferible  al  “Polaris”  de  60  x  40  KT  MIRV.
Sin  embargo,  si  se  tienen  en  cuenta  los  costes  de  adquisición  del  “Posei  ——

dón”,  o  “Trident”,  o  costes  añadidos  del  desarrollo  del  “Polaris”  6  x  40  KT
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MIRV,  la  ventaja  de  las  cabezas  simples  (MRV)  de  gran  potencia  es  de  una
evidencia  inmediatas

B   Ahora  bien,  una  vez  que  entra...  en  escena  un  sistema  ABM,  aunque  só
lo  sea  de  100  lanzadores,  si  la  estrategia  requiere  ataques  sobre  los
blancos  protegidos  por  tal  sistema,  entonces  algunas  de  las  exigencias
cambian  notoriamente.  Las  ventajas  operativas  del   y ‘Tri
dentU  aumentan,  pero  ahora  los  “Polaris  de  6  x  40  KT  necesitan  me
nos  submarinos  que  los  ‘1Polarjs”  simples  de  1 MT,.  subrayando.  las
ventajas  de  un  -sistema  MIRV  cuando  entra  en  acción  un  ABM  con  un
elevado  SSKPO

Si  el  SSKP  es  de  bajo  grado  (en  este  caso  de  0,4)  la  ventaja  cl
tt:pólarisl?  dotado  de  cabezas  MIRV  declina  frente  al  “Polaris  simple

de  1  MT.  Asf  puede  afirmarse  qüe  cuanto  más  sofisticado  es  el  siste
ma  ABM  mayores  son  las  ventajas  de  los  MIRVO  Pero  si  el  sistema  —

ABM  está  reconocido  como  de  bajas  caracterrsticas,  entonces  :resülta
más  difrcil  la  elección,  toda  vez  que  el  factor  costes  se  hace  más  hm-
portante  a  medida  que  las  diferencias  en  necesidades  de  submarinos  dis

minuyen

Cuadro3:   Necesidad  total  de  fuerzas  para  alcanzar  niveles  de  darios  de
Dl  a  D4,  suponiendo  una  1imtada  capacidad  A/S  soviética.

NIVEL  DE  DAÑOS  Dl                  .  SSBNSnecesarios
(10  de  las  más  importantes  ciudades  soviéticas,  excepto  Mos

çú  y Gorki)

F1(Polaris!l,6x40KTMIRV)00..00.0.0,..0.        7

F2  (Poseidón  ,  10  x  50 KT MIRV)O                              4

F3(’Trident,10x50KTMIRV)000..00000..,0000        3

F’4  (tPo1rjsM  ,  1  x  1  1vr’)                                        5

NIVEL  DE  DAÑOS  D2              .  SSBNs  necesarios,  supo
(10  de  las  más  importantes  ciudades  soviéticas)  niendo:

SSKPO,8SSKPO,4

F5  (“Polaris,  6  x  40  KT  MIRV)                   11                   9

FE  (!Poseidón?!,  10  x  50  KT  MIRV).                6                   5



22

SSBNs  necesarios,  supo
niendo:

SSKPO,8         SSKPO,4

F7  (Trident,  10  x  50  KT  M1RV)..               5                 5

F  (PolarisU,  1  x  1  MT)                          16                 11

NIVEL  DE  DAÑOS  D3                               SSBNs necesarios,  supo
(50  ciudades  más  importantes)                      niendo:

SSKPO,S  SSKPO,4  Eludiendo  el
sistema
ABM

F  9  (UPolarisU,  6  x  40  KT  MIRV).          21         20              16

F10(UPoseidónU,  1Ox5OKTMIRV).      11         10               8

Fil  (HTrident?,  1.0 x  50  KT  MIRV)         10          9               7

F12  t!Polarjsu,  1  x  1  MT)                  27         21              13

NIVEL  DE  DAÑOS  D4                              SSBNs necesarios,supo
(204  ciudades  más  importantes)                    niendo:

SSKP  0,8  SSKP  0,4  Eludiendo  el
sistema

ABM

F13  (UPolaris?!,  6  x  40  KT  MIRV)..        34        33              26

F14  (“Poseidón”,  10  x  50  KT  MIRV),,      19         18              14

F15  (“Trident”,  10  x  50  KT  MIRV)         16         15              12

F16  (“Polaris”  1  x  1  MT).                 58       51              36

C    Los  mismos  factores  aplicables  al  caso  del  nivel  de  daños  D3,  Ade—-
más,  si  no  se  ataca  el  área  Central,  el  “Polaris”  de  1  x  1  MT  resulta
más  eficaz  que  la  versión  equipada  con  cabezas  MIRV,  y  si  se  supone
un  SSKP  de  0,8  entonces  se  requieren  realmente  menos  SSBNs  con
misiles  de  1  x  1 MT  para  atacar  las  46  ciudades  más  importantes  no
defendidas,  que  pará  atacar  las  10  principales  defendidas  (14  contra  17
SSBNs).  Asi,  si  una  fuerza  europea  estuviese  constitufda  a  base  de
misiles  de  esta  clase,  serra  necesario  contrastar  cuidadosamente  en—
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tre  sí  las  relaciones  eficacia  -  coste  de  cada  uno  de  los  niveles  de  da
ños  D2yD3.

D0  Sin  embargo,  en  e].  caso  del  nivei  de  daños  D4,  en  el  que  se  incluye  el,
ataque  a  las  204  ciudades  soviéticas  principales,  las  ventajas  de  los  mi
siles  con  cabezas  MIRV  comparadas  con  el   1  x  1  MT  son,una
vez  más,  variables.  Son  necesarios  entre  58  y  36  submarinos  port  ado
res  de  misiles  de  1  x  1  MT,  dependiendo  el  número  de  si  se  quiere  o  no

alcanzar  el  área  Central,  y  de  si  el  sistema  ABM  responde  a  un  SSKP
d  0,8  6  0,4,  Para  la  misma  misión  se  necesitan  pocos  menos  submari
nos  dotados  con  T1Polaris”  MIRV:  entre  34  y  26.  Las  razones  de  ello  son
el  sistema  ABM  y,  más  particularmente  en  este  caso,  la  naturaleza  de
los  blancos,  aún  de  aque].los  que  están  indefendidos  Como  se  puntuali
zó  anteriormente,  si  se  ataca  cada  una  de  las  ciudades  inferiores  a  60
millas  cuadradas  con  cabezas  de  1  MT,  se  causa  un  daño  excesivo,más

allá  de  los  criterios  establecidos  en  este  modelo,  Un  lanzador  de  6  x
-    40  KT  MIRV’  -debido  a  que  se  puede  infligir  el  deseado  nivel  de  daños  a

tres  ciudades  diferentes,  de  unas  14  millas  cuadradas  cada  una—  sei’ra
un  sistema  mucho  más  adecuado.  (Esto  suponiendo  que  las  tres  ciu’d’a——
des  de  la  superficie  requerida  estén  ubicadas  dentro  del  área  cubierta
por  el  radio  de  acción  del  “Polaris”  equipado  con  MIRV  -una  hipótesis
razonable,  dada  la  proximidad  de  muchas  pequeñas  ciudades  industiífa
les  soviéticas).

Lo  mismo  puede  apli.carse,  con  mayor  razón,  a  las  opciones  —

y  “Trident”:  para  esta  misi6n  sólo  se  necesitarran  16  sub

marinos  con  “Trident  y  19  con  ‘Poseidón,  en  lugar  de  los  58  con  “Po
larisU  de  1  x  1  MT

El  aspecto  general  importante  a  considerar  en  esta  fase  es  que,
mientras  ha  sido  hecha  pública  la  justificación  púramente  militar  del  desa
rrollo  de  los  sistemas  MIRV,  poniendo  de  relieve  su  eficacia  contra  lás  de
fensas  ABM  (lo  cual  es  verdad),  no  se  pusieron  de  manifiesto  las  grandes
ventajas  que  olrecran  los  ataques  masivos  contra  numerosos  objetivos  po
co  protegidos  (tanto  militares  corno  industriales).

Lo.s  resultados  obtenidos  hasta  aqut  no  reflejan  en  términos  nú
méricos  precisos  los  medios  que  pudieran  aplicarse  si  IEuropalT  desease
seriamente  desarrollar  cualquiera  de  las  capacidades  estratégicas  menci.o
nadas  anteriomente,  Una  vez  más  se  insiste  y  se  destaca  que  los  result  a—
dos  pueden  variar  con  las  hipótesis,  todas  las  cuales  pueden  ser  puestas  en
duda.  También  la  crucial  cuestión  de  los  gastos  tiene  que  incluirse  y  analil
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zarse  dentro  del  cuadro  general  del  problema;  los  sistemas  MIRV  muy  corn
plejos,  como  el   o  “Trident,  pueden  resultar  atractivos  desde
un  punto  de  vista  operativo,  pero  sus  Cos  iniciales  pueden  resultar  excesi
vos  para  cualquier  nación  que  no  sea  de  las  más  ricas  de  la  tierra.  Sin  em
bargo  el  cuadro  general  reflejado  en  el  modelo  podría,  probablemente,  ser
cierto,  aunque  se  cambiasen  radicalmente  algunas  de  las  hipótesis  admiti
das.

ESCENARIO  DOS:  DESARROLLO  DE  LAS  POSIBILIDADES  A/S  SOVIETI
CAS.

En  el  primer  escenario  se  le  atribuían  a  la  Unión  Soviética  un
fuerzas  ABM  y  A/S  que  se  estimaba  representaban  los  tipos  medios  que  el
país  podría  poseer  en  la  próxima  década.  Sin  embargo,  si  la  URSS  revoca
el  Tratado  de  limitación  de  las  armas  ABM  incluído  en  las  SALT  y  se  em
barca  en  un  programa  militar  más  ambicioso  (por  cualquier  razón)  podría
desarrollar  un  sistema  ABM  más  amplio  y  unas  fuerzas  A/S  más  comple
jas  y  modernas.  Esto  afectaría  drásticamente  las  exigencias  de  fuerzas  nu
cleares,  diseñadas  inicialmente  para  responder  a  los  niveles  de  daños  tales
como  los  D3  y  D4.

Con  objeto  de  mantener  el  análisis  básico  dentro  de  los  límites
de  la  realidad  presente,  los  efectos’  de  una  postura  soviética  de  mejora  de
sus  sistemas  ABM  no  se  tratarán  en  esta  parte  (no  obstante  ver  Apéndice  —

B).  Sin  embargo  deben  ser  considerados  los  progresos  soviéticos  en  capaci
dad.  A/S,  toda  vez  que  el  esfuerzo  ruso  en  este  campo  afecta  grandemente  a
los  planeadores  de  la  fuerza  nuclear  europea.

En  la  lucha  A/S  no  se  prevé  ningún  avance  tan  decisivo  que

pu  e  d a  r  e  s  t  a  r  capacidad  a  las  fuerzas  nucleares  navales  en  el  mismo  —

grado  en  que  una  mayor  precisión  de  los  sistemas  MIRV  podría,  potencial
mente,  afectar  en  forma  negativa  a  los  ICBMs  terrestres  .  Es  posible,  sin
embargo,  que  el  esfuerzo  A/S  soviético  pueda  dar  frutos  sustanciales  en
los  próximos  diez  años,  especialmente  cóntra  fuerzas  nucleares  pequeñas
Además  un  acuerdo  americano—soviético  de  restricción  recíproca  en  los  me
dios  de  seguimiento  activo  de  sus  buques,  permitiría  a  la  URSS  concentrar
sus  submarinos  de  ataque  y  sus  sistemas  de  apoyo  aéreo  y  de  superficie  con
tra  una  fuerza  naval  embrionaria,  europea  o  china.  Algunos  analistas  han
afirmado,  con  gran  convicción,  que  la  Unión  Soviética  cuenta  ya  con  me  --

dios  para  seguir  uno  o  dos  SSBNs  británicos  con  submarinos  de  ataque,es—
pecialmente  si  dos  seguidores  fuesen  asignados  a  cada  SSBN.  Aunque  no
todos  los  expertos  están  de  acuerdo  con  esta  afirmación,  y  aseguran  quepa
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ra  un  SSBN  es  extremadamente  fácil  romper  el  contacto  con  sus  seguidores,
el  hecho  es  que  actualmente  el  progreso  A/S  soviético  es  más  factible  que
el  desarrollo  de  sus  sistemas  ABM.

Cuadro  4:  Necesidad  total  de  fuerzas  para  alcanzar  niveles  de  daños  Dl  —

D4,  supuesto  un  progreso  soviético  en  su  capacidad  A/S.

NiveldedañosDl

(las  10  ciudades  más  importantes,  excepto  Moscú  y            SSBNs
Gorki)                                                       necesarios

FI  (“Polaris”  6  x  40  KT  MIRV)              .       .           9

F2  (Poseid6n  10  x  50  KT  MIRV)               .                 5

F’3  (llTrjdentl!  .10  x  50  KT  MIRV)                                  4

F4  (“Polaris”  1  x  1 MT)...O..                                    7

NiveldedañosD2

(las  10  ciudades  más  importantes)         SSBNs necesarios,  supuesto
SSKPO,8            SSKPO,4

F5  (UPolaris  .6 x  40  KT  MIRV)   ..          14                  13

F6  (“Poséid6n10x  50 KT  MIRV)..  .  ..        8                   7

F7  (Trident”  .10  x  50  KT  MIRVL              6                   .5

F8  (“Poiaris  1   1 MT)    .         ..      20                  13

NiveldedañosD3
(las  50  ciudades  más  importantes)  SSBNs  necésarios,  supuesto:

SSKPO,8    SSKPO,4  Eludidoslos
ABM

F9  (“PolarisTM  6  x  40  KT  MIRV)        26             24            19

FlO  (“Poseidón  10  x  50  KT  MIRV).     16             15            12

Fil.  (“Trident”  .10  x  50  KT  MIRV)      14             13            10.

F12  (“Polaris”  1  x  1 MT).             33 .           25            16
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NiveldedariosD4

(las  204  ciudades  más  importantes)  SSBNs  necesarios,  supuesto:
.  SSKP0,8  SSKPU,4E1idjd05  los

ABM

P13  (PolarisU  6  x  40  KT  M1RV).       41             39              31

F14  (HPoseidónlT  10  x  50  KT  MIRV),    22             22              17

FiS  (‘Triderit”  10  x  50  KT  MIRVL.     20             19              15

F16  (Wolaris”  1  x  1  MT)  .  .      71             62              44

Con  objeto  de  comprobar  el  efecto  de  los  mediosA/S  soviéti
cos,  mejorados,  los  factores  de  probabilidad  de  supervivencia  empleados
en  el  primer  escenario’,  se  cambiarán  por  los  siguientes:

Número  de  SSBNs                      Alcance de  los  misiles
2500  millas  naúti.cas     4M00 mn,

1  10  buques                        0,6                 0,7

11-20                            0,7              0,8

Ahora  se  pueden  calcular  los  efectos  de  los  medios  A/S  mejo
dos  sobre  las  misiones  asignadas  en  los  niveles  Dl  a  D4  y  resumidas  en  el
Cuadro  4.  En  él  puede  apreciarse  que  el  progreso  d.e  la  capacidad  A/S  so
viética  hace  aumentar  el  número  de  SSBNs  necesarios  para  todas  las  mi—
siones  aunque  —dado  que  no  se  ha  supuesto  ningún  progreso  en  el  sistema  —

ABM  soviético-O  el  incremento  de  necesidades  se  aplica  por  igual  a  todos
los  sistemas  de  misiles  Generalmente  hablando,  el  número  de  SSBNs  vie
ne  multiplicado  por  un  factor  entre  1,2  y  1 ,4.  La  misma  conclusión  que  del
caso  del  escenario  anterior,  puede  deducirse  del  presente.  Cuanto  mayor
es  la  supuesta  eficacia  de  las  fuerzas  .A/S  soviéticas,  mayores  son  1 a  s
ventajas  del  sistema  TridentU,  Sin  embargo  las  ventajas  de  los  sistemas
MIRV  no  quedan  afectados  por  el  progreso  de  los  medios  A/S  soviéticos
Asr,  si.  Europa’  no  estuviese  preocupada  acerca  de  los  problemas  de  pene
traci,ón  de  los  sistemas  ABM  de  la  URSS,  la  preferencia  por  los  MIRV  só
lo  qud,arfa  justificada  por  sus  posibilidades  de  una  mayor  opción  de  objeti—-
vos.  Los  progresos  en  la  tecnologra  A/S  soviética  no  deben,  por  si  mis——
mos  ,  tener  influencia  sobre  las  decisiones  acerca  de  la  complejidad  y  mo
dernización  de  los  vehfculos  finales  de  los  misiles;  sin  embargo  deben  in  -



-  27  —

fluir  en  las  decisiones  referentes  al  alcance  de  los  SLBMs  +  y  número
total  de  SSBNs  de  una  fuerza  nuclear  Además,  si  no  se  hubiese  menos  pre
ciado  seriamente  las  diferencias  en  probabilidades  de  supervivencia  entre
los  sistemas  con  alcance  de  25OO  y  4OOO   las  ventjas  dél  Triden’
se  man,ifesta.rtan  mucho  más  importantes.

III.  COSTES  DE  LOS  DISTINTOS  SISTEMAS  NAVALES

Problemasdelaestimación.decostes.

En  este  aspecto  ,  con  objeto  de  concretar  ,  será  necesario  espe
cificar  mucho  más  que  hasta  ahora  las  condiciones  de  las  fuerzas  europeas.
Muchas  de  las  opciones  posibles  para  los  europeos,  con  un  itotaJie.    apoyo
americano,  no  serfan  aplicables  a  otras  fuerzas  nucleares  medias,  ext  ra—
europeas  y  sin  apoyo  americano,  las  que  estarran,  relativamente,  mucho
más  condicionadas

Existen  varias  dificultades  de  orden  especulativo  acerca    del
alcance  de  los  costes  en  que  se  podrfa  incurrir  si  se  considerase  el  desa
rrollo  de  varios  tipos  de  fuerzas  nucleares  europeas”.  Estas  dificultades
están  relacionadas  con  la  disponibilidad  de  datos  reales  sobre:  costes,  na
turaleza  futura  de  la  cooperación  nuclear  americano—europea,  plazo  dentro
del  cual  deben  ser  estimados  los  costes  de  los  sistemas  nucleares,  compa
ración  entre  la  capacidad  de  producción  de  americanos  y  europeos  y  la  mci
dencia  del  cóste  unitario  en  relación  con  la  totalidad  de  la  fuerza  considera
da

Aunque  existen  muchas  estimaciones  en  relación  con  los  cos—-
tes  de  los  distintos  programas  nucleares  de  EUA,  Reino  Unido  y.Francia
realmente  los  datos  de  que  disponemos  son  lo  suficientemente.  incompletos
y  ambiguos  corno  para  permitir  una  arnplia  gama  de  interpretaciones  Las
cifras  reveladas  por  el  Departamento  de  Defensa  americano  son  las    más
amplias,  especialmente  las  referidas  a  los  costes  de  obtención  y  operación
de  los  vectores  de  las  fuerzas  nucleares  estratógicas  americanas.  Sin  em
bargo,  con  respecto  a  los  costes  de  los  programas  nucleares  espedficofJ.
nanciados  por  el  presupuesto  de  la  Comisión  de  Energfa  At6mica  (AEC),  la
información.  existente  es  mucho  menor0  Dado  que  los  costes  de  los  compo
nentes  de  la  AEC  de  un  sistema  integrad.o  de  armas  nucleares  puede  ser  ele
vado,  especialmente  para  misiles  de  cabezas  múltiples,  esta  circunstanci.a

-  SLBM  =  Misil  baltstico  lanzado  desde  submarino.
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constituye  una  importante  limitación.  Los  datos  sobre  los  programas  brit
nicos  y  franceses  son  más  difrciles  de  obtener;  han  sido  revelados  algunos
gastos  sobre  programas  suplementarios,  pero  muy  poco  acerca  de  costes
más  especrficos,  inclurdos  en  ciertos  conceptos  presupuestarios  hechos  p
blicos.

Las  perspectivas  de  una  cooperación  nuclear  americano—euro
pea  tendrán  una  clara  e  importante  incidencia  en  los  costes  de  las  opciones
nucleares  europeas.  Los  EUA  podrtan,  posiblemente,  extender  a  Europa  un
acuerdo  de  cooperación  nuclear  similar  al  establecido  con  Gran  Bretaña  y
mediante  el  cual  se  vendieron  al  Reino  Unido  lanzadores  de  misiles  UPÓ1a_
ns  A_3u  y  proporcionan  asistencia  técnica  en  el  diseño  y  construcción  de
SS.BNs,  asr  como  facilidades  para  las  pruebas  y  verificaciones  de  las  cabe
ZS:  nucleares  y  misiles.  Gran  Bretaña  diseha,  desarrolla  y  construye,  ve
hrculos  de  reentrada  y  cabezas  de  combate.  (Es  notorio  que  la  ltnea  de  de
marcación  entre  lo  que  es  “británico11  y   en  los  sistemas  nu
cleares  del  Reino  Unido,  es  muy  difusa.  Pese  a  la  conveniente  distinción  en
tre  el  impulsor  del  misil  y  su  ojiva,  que  contiene  los  vehrculos  de  reentra—
da,  existen  importantes  subsistemas,  tales  como  los  .dispositivos  de  direc
ción  de  tiro,  que  relacionan  ambos  componentes)  .  Si  los  EUA  siguen  propi
cios  a  continuar  y  ampliar  tal  colaboración,  Europa  podrá  tener  opción  a
comprar  más  “Polaris  _3?  e  incluso  misiles  de  la  posterior  generación
tales  como  el  “Poseidón”  o  TITrjdentiJfl

En  la  otra  hipótesis  extrema,  los  EUA  podrran  rehusar  la  coo
peraci6n,  tanto  negando  detalles  de  los  sistemas  como,  más  drásticamente,
cortando  toda  cooperación  en  asuntos  nucleares,  incluyendo  la  participación
en  un  servicio  de  inteligencia  combinado  -aunque  esta  última  posibilidad  se
presenta  como  poco  probable.  Debe  recordarse  que  la  URSS  cortó  brusca
mente  sus  relaciones  nucleares  con  China  en  1959,  lo  que  oblig6  a  este  -

pars  a  proceder  sin  ayuda,  en  un  momento  crucial  de  su  programa  nuclear.

Aún  queda  una  tercera  opción:  EUA  podri’a  estar  preparándose
para  asistir  a  los  europeos  en  un  aspecto  más  restringido,  ya  sea  propor
cionando  cierta  asi  nciá’téchicavendiéndoles  algunos  componentes  de  los
sistemas  de  armas,  tales  como  ordenadores  que  podrfan  emplearse,  no  sÓ
lo  en  los  programas  nucleares  ,  sino  con  otros  fines  .  Si  EUA  y  URSS  lle
gasen  a  un  acuerdo  para  restringir  posteriores  transferencias  de  tecnolo—
gra  nuclear  a  terceros  pafses,  inclufdos  aquellos  embarcados  en  progranns
nucleares  estratégicos,  tal  acuerdo  podrra  ser  el  punto  de  partida  para  al
canzar  un  tratado  formal.
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Aún  si  EUA  continua  cooperando  con  Europa,  hasta  el  punto
de  venderle  sistemas  avanzados  de  misiles  ,  los  problemas  seguirán  sien
do  formidables.  Primero,  los  términos  financieros  precisos  del  acuerdo
de  ventas  americano—europeo,  lo  que  constituye  materia  de  negociación  po
irtica  y  podrra  ofrecer  un  amplio  margen  para  complicados  procedimi’eritos
de  pagos,  incluyendo  otros  muchos  artrculos,  además  de  las  armas  nuclea

-        res.  Segundo,  aún  si  los  europeos  comprasen  misiles  a  EUA,  el  coste  t  o-
tal  vendrra  afectado  por  la  inflación  monetaria  y  el  cambio  de  divisa  vigen
te,  asr  como  a  los  costes  de  producción  diferénciales  para  elementos  tales
como  submarinos,  vehrculos  de  reentrada  y  cabezas,  que,  probablemente,
serranconstrurdas  en  Europa.  Además  los  europeos  tendrran  que  asegurar
se  un  continuo  y  estrecho  apoyo  de  los  fabricantes  americanos  de  misiles  y
subsistemas.  En  tal  circunstancia,  Europa  no  comprari’a  misiles  america
nos  “fuera  de  uso,  sino  que  establecerra  unos  acuerdos  a  largo  plazo  con
opción  al  material  más  moderno.  Tercero,  los  propios  EUA  desconocen  —

cuales  serán  los  costes  reales  de  su  más  avanzado  programa  “Trident”.

Si  Europa  pretendiese  desarrollar  su  propio  programa  base  de
armas,  integral  y  avanzado,  los  problemas  se  multiplicar!an.  Aunque  las
experiencias  nucleares  británicas,  francesas  y  americanas  podrran  servir
para  estimar,  con  cierta  roximaóión,  la  cuantTa  de  los  costes  de  los  pro
gramas  europeos,  al  embarcarse  estos  en  el  desarrollo  de  sistemas  muy
complejos  y  avanzados,  podrran  surgir  muchas  dificultades  técnicas  de  i  n—
cierta  resolución.

Otros  inconvenientes  surgen  de  problemas  metodológicós  dé  1 a
disponibilidad  de  datos  sobre  costes,  Hablando  en  un  sentido  amplio,  los
costes  de  las  fuerzas  nucléares  pueden  dividirse  en  tres  categorras  funcio
nales  para  cada  uno  de  los  tres  distintos  componentes  de  un  sistema  de  ar
mas  nuclear  Las  categorfas  son  investigación,  desarrollo,  pruebas  y  eva
luación  (RDTE);  inversión  inicial;  actividad  operativa  anual  y  mantenimien
to  (OM),  más  suministros  subsiguientes  y  modernización.  Los  tres  compo
nentes  son:  cabezas  nucleares,  inclurdo  el  material  fisionable;  los  sistem
de  lanzamiento;  y  los  medios  esenciales  de  apoyo,  tales  como  poirgonos  de
pruebas,  redes  de  mando  y  control,  bases,  sistemas  radar  de  descubierta,
aviones  cisterna,  sistemas  de  defensa  aérea  y  sistemas  de  obtención  de  in
forma  ción  y  navegación.

Los  costes  totales  de  un  programa  de  armas  nuclear  deben  i  n—
cluir  los  costes,  tanto  del  RDTE  e  inversión  oficial,  como  los  anuales  OM
que,  a  su  vez,  pueden  inóluir  los  costes  de  algunos  artrculos  suministra.-—
dos  para  el  funcionamiento  del  sistema.  Los  costes  del  programa  total
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‘quedan  afectados,  no  sólo  por  la  entidad  de  la  fuerza,  sino  también  por  el
periodo  de  tiempo  dentro  del  cual  se  pretende  mantener  operativa  a  esa  ftr
za....  Por  esta  razón  las  relaciones  entre  las  tres  categorras  de  mayores  cos
tes,  no  es  lineal  Los  coste  de  RDTE  tienden  a  ser  constantes,  con  indepen
dencia  del  tamaño  de  la  fuerza,  de  tal  manera  que  el  porcentaje  de  RDTE
reflejado  en  el  coste  total  varra  grandemente;  para  una  fuerza  pequeña  y  so
fisticada  que  exija  un  costoso  RDTE,  el  gasto  unitario  de  este  componente
será  muy  elevado.  La  inversión  inicial  y  los  costes  OM  muestran,  una  rela—
ción  más  costante,  Ambos  crecen  en  una  proporción  aproximada  al  tamaño
de  ].a fuerza  —aunque,  generalmente,  se  espera  que  los  costes  unitarios  de
lo.s  sistemas  de  lanzamiento  puedan  decrecer  ligeramente  debido  a  las  eco—
nomras  de  escala  que  se  obtienen  cuando  se  opera  con  un  gran  número  de
sistemas  .

En  estos  casos  los  gastos  varran  con  el  tiempo,  En  la  fase  ini
cial  de  un  programa  de  armas,  los  costes  RDTE  serán  altos,  El  descenso
de  éstos  vendrá  acompañado  por  una  elevación  ‘de  los  costes  por  adquisicio
nes,  que  unidos  a  los  gastos  OM  y  de  modernización  alcanzan,  en  su  con-—
junto,  la  máxima  proporción  con  respecto  a  los  totales  en  los  últimos  años
del  programa  Por  tanto  el  coste  total.  del  programa  variará,  no  sólo  de
acuerdo  con  el  periodo  de  tiempo  comprendido,  sino  también  de  acuerdo  con
el  gasto  anual—  el  cual  no  será  constante,  Esta  evolución  de  los  gastos  tie
ne  importantes  implicaciones  poirticas  vez.qi±  elevados  costes  inicia
les  de  RDTE  y  de  adquisición  de  un  programa,  normalmente  en  el  primer
quinquenio,  pueden  originar  crecimientos  de  gastos  que  incidan  en  forma  —

destacada  en  los  presupuestos  generales  de  defensa  y  del  estado

Una  curva  trpica  de  gastos,  para  un  largo  programa  de  consti
tución  de  una  fuerza  de  submarinos  nucleares  —de unos  20  años-  es  la  que
se  presenta  en  la  figura  1
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Figura  1: Curva  de  costés  para  una’  fuerza  de  SSBNs en  20  años  )
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Para  tener  una  idea  de  la  cuantfa  dé  los  gastos  necesarios  pa
ra  conseguir  un  tipo  de  fuerzas  europeas  como  las  analizadas  en  la  sección
anterior  es  preciso  recurrir  a  las  experiencias  de  los,  programas  británi-
cos,  franceses  y  americanos.  Esto,  a  su  vez,  exige  una  revista  de  los  dis
tintos  mtódos  de  contabilidad  disponibles  y  aplicables  ala  estimáción  de
costes.  Todo  ello  se  incluye  en  el  Apéndice  C,  pero  a  continuaci6n  se  exp.

•    ne  un  resumen  de  las  principales  conclusiones  de  lo  tratado  en  el  mismo:

1.  Toda  vez  qué  Ía  .Gran  Bretaña  y  Francia  han  desarrollado  los  medios  de:
producción  para  el  material  fisionable  con  independencia  de  los  progra—

-                mas militares,  se  puede  admitir  que  ‘la  mayorra  de  los  costes  básicos
en  RDTE  no  inciden  en  tales  programas.  La  amplitud  de  la  incidencia

-       ,       de las  inversiones  iniciales’  para  la,  obtención  de  cabezas  nucleares,que
es  grande  en  el  caso  de  las  potencias  europeas  y  representa  un  ‘alto  po,

•        centaje  de  su  presupuesto  nuclear,  dependerá  de  las’  exigencias  totales
de  la  fuerza,  de  la  importancia  de  los  acopios  existentes  previamente
en  Gran  Bretaña  y  Francia,  y  de  la  complejidad  de  los  diseños  de  las.
cabezas  de  combate,.  Una  pequeña  fuerza  nuclear  europea’no  ‘-ek:iirá

U)

w
(1)”
a)

-d
o
a)
E
z

105

Años

15 20



—  32  —

grandes  gastos  en,materiai.fisionable,  pero  los  costes  de  producción  de
cabezas  puede  ser  alto  a  causa  de  los  gastos  en  investigación  y  desarr
lb  requeridos  para  producir  pequeñas  cabezas  MIRV.  Una  fuerza  de  ma
yor  entidad  exigirra  la  expansión,  y  en  el  caso  británico  la  reconsidera—
ción,  de  la  producción  de  material  fisionabie.

2..  Los  costes  de  RDTE  e  inversión  de  los  sistemas  de  lanzamiento  incidi—
rán  conjuntamente  en  la  mayor  parte  de  los  gastos  iniciales  que  tendri’a
que  efectuar  “Europa”,  pero  los  costes  OM  completarran  la  mayor  par
te  de  los  subsiguientes  gastos  corrientes,  Posteriormente  los  costes  —

OM  de  los  sistemas  de  lanzamiento  vendrran  afectados  por  los  progra——
mas  de  adiestramiento  y  las  exigencias  del  mantenimiento  y  eficacia  de

aquellos  Para  una  fuerza  de  submarinos  estos  costes  podrfan  variar  no
tablemente  si  se  programan  unos  adiestramientos  muy  rigurosos  que  in
cluyan  frecuentes  ejercicios  de  lanzamiento  de  misiles,  amplios  peno—
dos  en  estado  de  alerta  y  elevados  “coeficientes  de  patrulla”

3.  Si  “Europa  se  limitase  a  contar  con  misiles  “Polaris”  del  tipo  A-3,  ya
sea  con  cabezas  MRV  o  simples,  los  costes  fundamentales  de  un  nuevo
programa  serran  los  aplicados  a  la  inversión  inicial  y  OM  en  subrnari-
nos  y  misiles.  Si  los  impulsadores  +  de  los  misiles  se  comprasen  en
los  Estados  Unidos.  y  los  nuevos  SSBNs  se  construyesen  en  Europa,  los
costes  de  cada  submarino,  con  sus  misiles  y  cabezas,  pódrra  alcanzar
unos  215  millones  de  dólares,  a  precios  de  1973.

Si  se  tratase  de  un  número  importante  de  submarinos  y  la  ad—

quisicióñ  de  muchos  misiles,  eñtonces  los  costes  por  unidad  probablei—
mente  cambiarran.  Las  inversiones  por  buque  des  cenderran,  pero  los
costes  debas  inversiones  totales  podrran  aumentar,  debido  a  las  inver—
siones  de  capital.  adicional  en  la  ampliación  de  bases,  o  construcción  de
unas  nuevas  instalaciones  de  adiestramiento  y  redes  de  mando  y  control.

4.  Si  EUA  no  pudiesen  o  no  quisiésen  vender  a  ‘‘Europa’’  nuevos  misiles  —

y  “Europa’1  no  estuviese  en  condiciones  d.e  considerar  la  compra
d.e  misiles  americanos  más  avanzados,  entonces  serra  necesario  estu——

diar  la  posibilidad  de  producir  misiles  IA_3h1  europeos.  Aunque  Francia
cúenta  con  la  base  técnica  para  fabricar  SLBMs  y  Gran  Bretaña  tiene  -

importantes  conocimientos  acerca  del  “Polanis”  “A—3”,  los  problemas
que  sele  plantearran  a  ambos  parses  no  serran  sencillos,  ni  serran  ba—
jos  los  gastos  previstos,  Es  muy  imprdbable  qué  un  programa  “A—3”  eu
ropeo  resultase  más  barato  que  la  compra  directa  de  los  misiles  en
EUA,  .

+  “boosters’  en  el  original
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5,  La  comprad.el  .mi:si.l  “Poseid6n  a  EUA  tampoco  resultar:ra  barata.  De

acuerdo  con  las  cifras  americanas  reveladas,  parece  dudoso  que  ‘Euro
p&.  pudiese  adquirir  el  misil  y  su  cabeza  y  adaptar  a  ó].  los  SSBNs  exis
tentes  por  menos  de  200  millones  de  dólares  por  buque  (precios  de  1973.L
inclurdos  en.  estos  gastos  la  conversión  del  submarino  y  la  adquisición
de  sus  misiles;  6  360  millones  de  dólares  si  se  construyen  buques  nue
vos  (inclufdo  el  coste  d.e  misiies.y  cabezas).  Sin  embargo  dado  que  los
costes  de  la  actividad  operativa  anual  de  un  SLBM  Poseid6n  no  son
muy  diferentes  de  los  de  un  “Polaris  A-3,  los  costes  totales  de  un  pro
grarna  flPoseid.ónU  vienen  a  ser  ms  competitivos  si  los  costes  se  amor
tizan  en  un  plazo  de  unos  20  años,

6  Si  ‘Europa  pretendiese  emprender  un  programa  independiente,  equiv&
lente  al  PoseidónU,  sin  asistencia  americana,  los  costes  inciuirran,no
sólo  el  caro  RTDE  para  el  impulsor  de  misiles  y  vehfcuio  post.-i.rnpuisor
(PBV)  +  sino  tambión  una  inversión  inicial  en  instalaciones  de  prue
bas,  Los  costes  totales  serfan  probablemente  más  elevados  que  si  se
comprasen  directamente  los  misiles  en  EUA,  caso  de  ser  esto  posible

7,  Una  opción  más  barata  para  “Europa”  que  cualquiera  de  estas  dos  últi.—
mas  serfa  el  desarrollo  propio  de  ojivas  MIRV  para  el  misil  “Polari  s

o  su  equivalente.  Los  gastos  no  pueden  estimarse,  ya  que  nadieh
ta  ahora  emprendió  tal  programa  y  que,  además,  los  costes  vendrfan.  —

muy  afectados  por  el  grado  de  complejidad  de  los  MIRV.  Si  se  preten—
diese  que  cada  vehÍculo  de  reentrada  (RV)  fuese  a  alcanzar  independie,
temente  su  propio  blanco,  con.  objeto  de  alcanzar  una  separación  tempo—
ral  (más  que  espacial),  entonces  serÍa  necesario  un  sistema  de  control
de  fase  final,  similar  al  del  UPoseidónfi,  con  objeto  de  programar  cada
RV  con  diferente  trayectoria.  Basados  en  los  costes  americanos  d e].
‘PoseidónT1,  .y  suponiendo  que  el  MIRV  “A—3”  europeo  fuese  ciaramént;e
sofisticado,  los  costes  adicionales  de  tal  programa  podrÍan  oscilar  en

tre  100  y  200  millones de dólares por buque, para el caso de una fuerza
de  cuatro  submarinos,

8,  Si  “Europa”  fuese  capaz  d.e  3.dquirir  el  sistema  de  misiles  “Trident  1”

•  de  los  EUA,  los  costes  serÍar.  superiores  que  los  admitidos  para  la  op
ción  “Poseidón”  quizás  unos  10  millones  más  de  dólares  por  bu.que  y
un  extra  de  2 ,  5  millones  de  dólares  por  misil,  Si  fuesen  construfdos  —

•  más  bu:ques,  el  coste  total  basado.  en.  los  precios  americanos  de  1973—
podrÍa  alcanzar  unas  420  millones  de  dólares  por  buque  (inclufdos  los
misiles).  Dado  que  el  “Triden.t  IU  ha  sido  proyectado  para  ser  readapta

+  PBV   Post—boost  vehicle  •  .  •
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do  a  los  tubos  del  “Poseidón”,  la  mayor  parte  de  los  costes  del  Uposei
 tendrran  que  incluirse  en  aquel  además  de  los  costes  extra  para

un  impulsor  de  mayor  potencia,  para  dar  un  mayor  alcance  al  misil
Sin  embargo  el  coste  total  de  la  opción  “Trident”  podrra  variar  nota——

•  blemente  si,  por  cualquier  razón,  lEuropa  no  estuviese  interesada  en
la  ojiva  del  misil  y  sólo  desease  comprar  el  impulsor  de  largo  alcance,
capaz  de  portar  un  MRV  simple  o  un  RV  de  un  solo  disparo.  Toda  vez
que  los  gastos  principales  del  “Poseidón”  y  hITrjIV  están  referidos
más  asu  capacidad  MIRV  que  al  impulsor,  esta  supone  un  capftulo  im
portante,  Si  ?Europal!  intentase  un  programa  del  tipo   sin  la
cooperación  americana,  serran  de  aplicación  todas  las  consideraciones

•  hechas  en  el  punto  4  de  la  presente  lista  de  opciones,  pero  —en este  ca
so—áÚn  con  mayor  fuerza.

Los  costes  de  adquisición  del  sistema  ‘Trident  II”  de  los  EUA  serran
mucho  mayores  que  los  de  obtención,  tanto  del   como  del

 1,  toda  vez  que  el  “Trident  II”  requiere  un  SSBN  totalmente
nuevo,  Basados  en  estimaciones  americanas,  cada  submarino,  inclur—
dos  los  misiles,  podrra  costar  alrededor  de  1  millar  de  millones  de  d6
lares,  y  esto  es  una  primera  aproximación  dé  la  estimación  de  cost
y,  probablemente,  un  tanto  optimista.

CostesinicialesdevariostiposdeSSBNs

•          Se ha  dicho  que  los  costes  de  inversión  de  un  nuevo  SSBN  
•        , constrddo  por  la  Gran  BretaFía  y  equipado,  o  bien  con  cabezas  de

un  simple  disparo  o  bien  con  MRV  uI_3I,  puede  alcanzar  los  215  millones
de  dólares  por  buque  (los  costes  para  una  nueva  construcción   ame
ricana  podr1an  ser  unos  248  millones  de  dólares,  a  precios  de  1973).  Obte
niendo  los  misiles   y   de  los  EUA  y  construyendo  nue—

•    vos  los  SSBNs,  podrra  costar  unos  360  y  unos  420  millones  de  dólares,  res
pectivamente  para  el  misil,  cabezas  y  SSBN,  Sin  embargo  los  coste  OM  pa
ra  todas  estas  opciones  se  consideran  muy  similares:  entre  20  y  30  millo-
ríes  de  dólares  por  afto.

Dado  que  pueden  existir  muchos  posibles  errores  en  estos  nú—
meros,  serraincorrecto  usar  comparaciones  precisas  en  dólares  e  inten—
tar  sacar  los  costes  de  los  programas  alternativos  para  un  periodo  de  10  6
20  aítos,  Sin  embargo  puede  tenerse  una  idea  de  los  gastos  que  suponen  las
distintas  opciones  si  se  supone  que  que  las  cifras  reveladas  por  los  ameri
canos  con  respecto  a  sus  programas   ,  “Poseidon”  y  “Trident  1”
guardan  cierta  relación  con  los  gastos  que  tendrra  que  realizar  IEuropahl  si
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se  embarcase  en  un  importante  programa  de  SSBNs

Un  rndice  de  los  costes  para  los  tres  programas  americanos
puede  analizarse.  sobre  un  periodo  de  diez  aPios,  mostrando  como  cambian
los  costes  totales  según  las  distintas  entidades  de  la  fuerza  considerada.

En  el  cuadro  5  puede  verse  como  los  costes  comparativos  de
las  tres  opciones  quedan  afectados  por  el  tamafio  total  de  la  fuerza0  Los  -

costes  de  desarrollo  y  consecución  de  una  fuerza  de  10  submarinos  “Pola—
ns  A—3”  podrran  ser  superiores  a  los  de  obtención  de  cinco  SSBNs  “Po——
seidón”  y   más  sofisticados,  y  se  requerirran  menos  sistemas

Póseidon”  o  t?jjI?  para  la  rnayoria  de  las  misiones  asignadas.  Esto
parece  dar  ventaja  a  estos  dos  sistemas.

Si  se  supone  que  los  costes  OM  son  constantes  para  las  cuatro
opciones  consideradas  en  el  modelo,  ellos  suponen  una  proporción  impor
tante,  deJos  costes  totales  de  los  sistemas,  con  mrnimos  n  inversión  y
costes  en  RDTE.  Además  la  divergencia  entre  los  costes  OM  y  de  inversi&1
aumentan,  obviamente,  con  el  tiempo.  Asr  en  la  evaluación  de  las  ventajas
relativas  de  los  distintos  tipos  de  SSBNs  se  puede  argüirque  sien  la  coi
paración  se  incluyen  los  costes  OM  para  un  cierto  periodo  de.  tiempo,  la
ventaja  comparativa  de  aquellos  sistemas,  con  unos  altos  costes  iniciales
de  inversión,  sólo  se  le  puede  cónsiderar  como  tal  si  se  tiene  en  cuenta  su
relativa  superioridad  en  caracterrsticas  operativas.

Cuadro5:  Costes  relativos  de  adquisición  y  actividad  operativa  de  tres  ti
pos  de  SSBNs  y  misiles  para  un  periodo  de  10  aPios  (en  múlti—
pios  de  los  costes  de  inversión  de  un  SSBN  “Polaris  A—3” ,con
misiles  y  cabezas).

5  Submarinos      10 Submarinos      30 Submarinos

Inversión  OM  Total  Inversión  OM  Total  InversiónOM  Total

“Polaris  A—3”       5       7       12       10      14    24       30      42   72

“Poseidon  C—3”  7       7  14  15  14  29  44  42  86

“Trident  C—4”  9  7  16  17  14  31  51  42  93
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Ño tas:  Todos  los  costes  basados  en  cifras  americanas.

Los  costes  de  inversión  básica  para  un  nuevo  SSBN  UPolaristt
misiles  y  cabezas,  se  suponen  alcanzan  los  248  millones  de  dóla
res  (submarinos  195  millones;  misiles  y  cabezas  53  millones).

El  coste  de  un  nuevo  submarino   se  estima  en  360  mi
llones  de  dólares  (210  millones  el  submarino;  150  misiles  y  cabe
zas),

El  coste  de  un  nuevo  submarino  Trident”  se  estima  en  420  millo
nes  de  dólares  (220  y  200  millones,  respectivamente).

Costes  anuales  OM  estimados  en  30  millonesde  dólares  para  to
dos  los  buques.

Exblürdos  los  costes  de’inversión  para  apoyo,  adiestramiento,sis.
temas  de  mando  y  control,  comunicaciones  e  inteligencia.

No  refleja  las  reducciones  en  costes  unitarios  de  adquisición  para
una  larga  serie.

Exciurdos  los  costes  RDTE  para  los  ‘Polaris”,  pero  incluye  los
costes  RDTE  estimados  para  los  ItPoseidonhl  y  “Trident



ParteIII:CONCLUSIONES

En  la  determinación  de  las  exigencias  de  las  fuerzas  nucleares  parap
tenciás  médias  entran  mtdtipies  factores,  Se  incluyen  en  los  mismos
los  niveles  de  .datos  que  la  fuerza  nuclear  puede  causar,  habiendo  e
cajadoun  primer  golpe  soviético  y  habiendo  superado  otras  posibilida—

ds  dé  la.URSS  de  limitar  los  daños  en  territorio  propio  —especialmeu

rt  siétemas  de  defensa  ABM  y  medios  A/S.

2.  —  Si  se  d  por  supuesto  que  muy  bajos  niveles  de  capacidad  indiscrimina—
da  de  represalia  contra  los  principales  centros  de  pobiaci6n  soviticos
•ser&n  suficientes  para  disuadir  a  la  URSS  de  una  agresi.6n  y  que  un  nú
mero  relativamente  pequeio  de  vehículos  de  lanzamiento  nuclear  puede
cumplir  tal  finalidad.  La  opci6n  preferida  sería,  probablemente,  la  de
los  SSBNs,  si  la  Unibn  Soviética  sigue  adherida  al  acuerdo  establecido
en  las  SALT  1 y  restringida  su  cobertura  ABM  sobre  los  principales  --

centros  industriales  del  área  de  MoscC.,  En  este  caso  serían  suficientes
fuerzas  nucleares  similares,  en  tamaio  características  y  coste,  
llas  coñ  que  cuentan  ya  Gran  Bretafía  y  Francia  —supuesto  que  no  se  pcp

•  duce  ningítn  importante  incremento  en  la  capacidad  A/S  soviética  y  que
las  potencias  nucleares  medias  están  preparadas  para  soportar  la  posj
ble  vulnerabilidad  de  sus  fuerzas  navales  y  compensar  el  desgaste  pr
dido  por.’f.iierias  71/3  !j  idéritifcadas

3.—  Tanto  si  los  medios  ABM  o  A/S  mejoran.  apreciablemente,  o  si  las  po
tencias  nucleares  medias  adquieren  un  alto  valor  en  su  capacidad  d e
amenaza  aMoscti  y  sus  alrededores  (cosa  distinta  de  blancos  sin  proteQ
cibn),  el  margen  de  opciones  de  fuerza,  y  por  tanto  de  costes,  tendría
que  ser  modificado.  Una  vez  decidido  que  la  capacidad  de  penetración
en  las  defensas  ABM  del  .rea  de  Moscci,  o  en  cualquier  otra  zona  pro
tegida,  constituye  un  ingrediente  crucial  de  una  fuerza  de  disuasi6n,,las
ventajas  del  desarrollo  y  consecuci6n  de  misiles  Mmv  resultarían  m&s
claras,  tanto  en  el  aspecto  operativo  como  en.  el  coste  total  del  siste
ma,  Para  una  posible  fuerza  Iteuropea  lás  relativas  ventajas  técnicas
y  econ6micas  de  desarrollar  una  cabeza  M IRV  propia  (basada  en  los  sis
temas  brit&nicos  y  franceses),  de  adquirir  misiles  avanzados  procederL
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tes  de  EUA,  o  de  desarrollar  misiles  y  cabezas  europeas  de  modelo
avanzados  vendrían  zuna  vez  m.s  influenciadas  por  los  niveles  del  des
pliegue  sovitico  ABM  y  A/S  y  por  los  objetivos  que  se  le  asignasen  a
la  fuerza0  Generalmente  hablando,  los  blancos  militares  con  escasa  pi
tecci6n  y  los  no—militares  ms  específicos,  incluyen  las  mayores  ven
tajas  totales  (para  una  carga  útil  dada)  de  los  sistemas  MIRV  portado—
res  de  gran  número  de  armas  de  relativamente  baja  potencia,

Una  mejora  importante  en  la  amenaza  A/S  soviética  ,  que
no  fuese  sequida  paralelamente  por  un  progreso  de  sus  defensas  ABM,
podría  acrecentar  la  importancia  de  la  entidad  de  la  fuerza  de  SSBNs
y  el  volumen  oceánico  desde  el  óual  esta  podría  alcanzar  sus  objetivos
en  la  URSS  reduciéndo  así  la  trascendencia  de  la  sofisticación  d e  1
vehículo  final,  A  una  mayor  amenaza  A/S  soviética  anticipada,  corres
ponder&  un  mayor  incentivo  para  las  potencias  medias:  o  bien  -para
-construir  ms  SSBNs  equipados  c.óninisiles  tipo  Pólaris  o  bien  pá
ra  obtener  sistemas.  de-  armas.  de  mayor  a1cnc  e-,  -tales  como  el.  !Tri—
dent”  o  un  “Poseidon”.mdificado,  Las  ventajas  de  la  primera  opción
consisten  en  que  no  suponen.  ninguna  tecnología  nueva  y  probablemente
se  pueden  hacer  unas  estimaciones  ms  realistas  del  coste  total  del

•  sistema,  Sin  embargo  la  segunda  opción  podría  permitir  que  un  menor
número  de  submarinos  satisficiesen  las  necesidades  previstas  y  propor
cionasen  además,  un  sistema  de  misiles  de  características  superio  —

res  que  podrían,  en  caso  necesario,  ser  modificado  para  portar  cabe
zas  y  ayudas  de  penetración  de  una  tecnología  ms  avanzada,-

4,  —  Cualquier  decisih  de  las  potencias  medias  en  el  sentido  de  desarro  —

llar  unas  fuerzas  capaces  de  unas  alternativas  de  consecuciún  de  obje
tivos  difíciles,  por  ejemplo  contra  ciertas  instalaciones  específicas,  -

tanto  militares  como  industriales,  exigiría  no  s6lo  unos  misiles  m&s
avanzados  que  los  necesarios  -para  amenazar  a  las  grandes  agrupacio
nes  urbanas,  sino  tambi&n  una  mayor  inversi6n  en  instal’aciones  de  apo

--     yo,  especialmente  en  información  estratgica  y  en  sistemas  de  mando,
control  y  comunicaciones,.  Estos  mediosson  caros,  y  su  incidencia  en
los  gastos  totales  constituirla,  indudablemente÷un  factor  importante
en  la  decisi6n  de  optar  por  el  desarrollo  de  tales  fuerzas.  Sin  embargo
puede  argumentarse  que  tal  opcibn  le  daría  a  la  potencia  nuclear  media
una  mayor  flexibilidad  política  en  el  caso  de  un  conflicto  con  la  Uni6n
Sovitica  o  (quizs  m&s.  importante)  en  una  situaci6n  de  crisis  preb—
lica,  Tal  flexibilidad  podría  incrementar  la  capacidad  disuasiva  de  la
fuerza,
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5  -  Si  las  potencias  médias.  se  iimitan  a  preparar  sus  medios  s&lo  para  at
qués  contraciudádes  ,  resulta  importante  decidir  a  que  blancos  se  les

dat4  prioridad  especialmente  si  la  URSS  amplía  y  desarrolla  su  sis—

:tema.ABM.,  Si  los  medios  ABM  soviéticos  de  defensa  de  Mosci  y  suzo
na’fu.esen’ampliados  para  extender  su  cobertura  a  la  mayoría  de  los  ob
jetivos  industriales  en  la  parte  occidental  del  país,  podría  ser  preferi
ble  concentrar  lá  capacidá.d  de  la  fuerza  sobre  blancos  sin.  proteccibn,
o  ligeramente  protegidos,  situados  al  este  de  los  Urales,  Uñ  factor  ir

•pprta1  n’la  concepcin:Y  despliegue  de  una  fuerza  nuclear  es  la  es—.timacibn  que  debe  hacer  la  potenóia  media  de  cual  de  sus  amenazas  ——

puede  cóntener  máyor  poder  disuasivo  contra  la  Unf5n.  Soviética:  si  al-
‘tos  nivéles  de  amenáza  sobre  &eas  sin  proteccibn  o  poco  protegidas,
o  su  caacidad  para  una  destrucci6n  ms  limitada  contra  los  blancos
principales  en  la  zona  occidental  dela  URSSO  Por  ejemplo,siseaumea
tan  notablemente  los  medios  A/S  sov.i.ticos  en  las  zonas  del  Mar  de  Be
rents,  Mar  noruego  y  Mediterr€neo,  una  fuerza  Tropea?  de  SSBNs
portadores  de  SLBMs  con  alcances  mx.imos  de  2.500  m0n,  podría  en
contrar  dificultades  para  llegar  con  sus  armas  a  las  ciudades  irnport
tes  y objetivos industriales al este de un arco desde Omsk  a Baku,  al

menos  que se considerase un despliegue de los SSBNs  fuera de las zo
nas  europeas  y  atl&ntica,

6  —  Los  costes de los distintos sistemas navales posibles vienen afectados
por  el  periódo  de  tiempo  para  el  cual  se  han  calculado.  Para  TlEuropalt,la  obtenci6n  de  sistemas  de  misiles  avanzados  £podría  suponer  unos

costes  iniciales  de  inversión  rn’üy  elevados (y costes RDTE,  si EUAno
estuviese dispuesto a subvencionar un programa  europeo, tanto en sis
tema  de  arma  como  en  instalaciones  de  apoyo  de  tecnología  muy  avan
zada)0  Sin  embargo,  los  costes  OM,  de  obtención  de  medios  subsuie
tes,  y de  modernizacin,  de  tal fuerza, podrían no diferir radicalmen
te  de  los  que  requieren  ló.s  S.BNs  britnicos  y  franceses  existentes  en
la  actualidad.  Es  m.s,  un  solo  SSBN  mejorado  podría  tener,  aproxi
madamente,  la misma  capacidad operativa que varios submarinos  d e
la  presente generaci6n0 Por consiguiente ,  si en el coste total del sis
tema  se tiene en cuenta  esta  cir’cunsiyancia,  las  ventajas  de  los  tipos
Ilposeidonil  .  UTrdit’I  son  evidentes,.  Por  otro  lado,  la  realidad  polí—

ca  es  que  el coste  total  .de  tales  sistenas  no  debe  ser  repartido  por
igual  sobre  un  extenso  periodo  de  tiempo,  sino  que  tendería  a  con.cen  —

trarse  sobre  los  primeros  aflos  del  ciclo.

Así,  cualquier  potencia  que  decida  iñvertir  en  sistemas ava
zados  debe  esperar  hacer  frente  a  cuantiosos  gastos  en  los  primeros  6
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6  7 años  del  programa,  y  estos  mximos  de  inversi6n  tendrían  qu  e
competir  con  otros  programas  dentro  del  presupuesto  de  defensa;  lo
cual  supondra,  o  ampliar  este  presupuesto  durante.,esos  años,  o  recor
tar  las  cantidades  dedicadas  a  los  otros  programas.  En  qu  grado  de-.
ben  competir  las  mayores  inversiones  de  una  fuerza  nuclear  estratgi—
ca,  dentro  .de  un  presupuesto  de  defensa  escaso,  es  cuesti6n  a  diluci  —

dar,  ya  que  pueden  tener  efectos  negativos  sobre  otros  gastos  y  fuer  —

zas  que  afecten  por.  igual  a  la  postura  de  firmeza  y  seguridad  de  la  po
tencia  considerada.

7.-  En  el  an&lisis  final,  la  valoraci6n  del  tipo  de  fuerza  nuclear  estratgi
ca  mejor  adaptada  a  las  potencias  medias  debe  basarse  tanto  en  un  con
junto  de  factores  de  orden  político,  eeonmico  y  tcnico,  como  en  con
sideraciones  de  carácter-  estrtgico.  Las  exigencias  de  orden  político
de  disuasi6n,  referidas  a  la.  URSS,  deben  contemplarse,  sin  embargo,
dentro  del  &mbito  estratégico  mundial0  Volviendo  al  ejemplo  europeo:
en  una  situaci6n  de  bache  en  las  relaciones  americano—europeas  sr  d  e
concordia  en  las  ruso-chinas,  se  crearía  en  UEuropaU  una  percepci6n
de  las  necesidades  nucleares  muy  diferente  a  la  que  se  originaría  si

un  acercamiento  entre  EUA,  China  y  Europa  dejase  de  lado  a  la  Uni6n
Soviética.  De  modo  similar.,  una  postura.de  enfrentamiento  americano
—sovitico  no  puedeser  ignirada  por  China,  Jap6n  o  India,  a  la  hora
de  optar  por  un  tipo  u  otro  de  fuerza  nuclear  estratgica.

Si  las  armas  nucleares  estrat€gicas  se  conciben  como  un
medio  de  equilibrar  una  escasa  capacidad  blica  convencional,  enton
ces  la  concepci6n  de  la  fuerza  nuclear  tiene  que  ser  diferente.  Así,  si
la  futura  doctrina  militar  de  Europa,  China,  India  o  Jap6n,  descansase
básicamente  en  el  empleo  inmediato  de  armas  nucleares  estratgicas
ante  una  situaci6n  de  guerra,  quedaría  plenamente  justificado  el  desa

rrollo  de  unos  medios  muy  avanzados  teenol6gicam  ente,  lo  que  no  ocu—
rriría  en  plan  de  guerra  en  el  cual  las  armas  nucleares  quedasen  res
vacias  como  último  recurso  de  la  fuerza,  para  ser  empleado  salo  cuan
do  los  otros  elementos  se  mostrasen  incapaces  de  imponer  una  deci  —

si6n0



AP.ENDICES.
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NOTA  Es  importante  distinguir  entre  la  presentacibn  de  datos  sobre  1 a  s
ciudades  sovi€ticas  que  se  hizo  en  el  Apéndice  A de  la  Parte  1 del  presen
te  trabajo  (ciudades  soviéticas  de  ms  de  100.000  habitantes  ubicacibn,  p,
blaci6n  y  actividades  principales)  y  el  Apndice  A  que  se  incluye  a  continua
ci6n.  El  primero  agrupa  las  204  principales  ciudades  de  la  URSS  de  acuel
do  con  la  divisi6n  oficial  soviética  por  regiones  econmicas,’  dentro  de  ca
da  regibn  las  ciudades  se  reunen  por  HoblastU  y  se  ordenan,  dentro  de  ca
da  “oblast,  de  acuerdo  con  el  tamaío  de  la  pobiaci6n.  Su  finalidad  era  pr
sentar  al  lector  un  conjunto  de  datos  sobre  las  principales  ciudades  sovij
cas,  de  cuyos  datos  pueden  deducirse  y  seleccionarse  diferentes  planes  de
ataque.

El  Ap€ndice  A  qie  viene  ahora  esta  estructurado  con  un  ente—
•     rio  diferente,  con  objeto  de  presentar  en  forma  resumida  informacin  acer

ca  de  planes  para  atacar  blancos  específicos,  empleados  en  el  modelo  de
la  Ilpartedç.  este  trabajo.  En  este  caso  las  ciudades  se  relacionan  en  or
den  descendente  de  poblaci6n,  en  divisiones  hechas  de  acuerdo  con  una  lis
ta  propia  lds  &eas  industriales  principales  (distintas  de  las  reglones  eco—

•     nbmicas  oficiales)  empiéaday.a’:en  ial  Parte.  En  este  Apndice  soio  se  re-’
lacionan  con  sus  nómbres  aquellas  ciudades  con  300.000  habitantes,  como
mínimo;  las  otras  se  agregan  endos  rgrupos:  de  200.000  a  299.000  y  de
100.000  habitantes.  Las  cifras  de  350.000  habitantes  en  cada  zona  indus
trial,  han  sido  totalizadas  y  jvididas  por  el  nCimero  de  ciudades  implica
das,  con  objeto  de  incluir  cifras  promedios,  detalló  que  se  indica  mediante
el  signo  (i)  •  Dentro  de  cada  zona  industrial  se  establecen  unas  primeras
subdivisiones  ‘que i,e1acionan  aqüellas  ciudades  que  (todas  ellas  suman  u
total  de  50)  son  las  ms  populosas  de  la  Uni6n  Soviética.
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(1)  Lista  de  objetivos  y  mero  de  cabezas  neçesarias  (sen  caractersti
cas)paraamenazaralas204ciudadessovitjcasm&spopulares,

Zona
Industrial

Ciudad 197&      Superficie
Poblacjrn  de  la  ciu—

(000)      dad (m  .2)

Ntmero  necesario  de
cabezas  (5psi)  +

4OKt,  5OKT  1MT

J  arkof,  •.  .  e  e.  o.  e.  e.  e.

Donetsk,
Dnepropetrosk. .

Odesa  •‘,  •..9Q;Q

Rostof  e,.  .,1,......
Zaporozhye ....

Krivoy  Rog o. e  e.  o..  o.

1... ivov    e o  e  e  e  e.  e  e.  e

Makeyefka  • ,  ..   e

Krasnodar  e. e  e  e  e, e e

Zhdanof

UCRANIA 1693 eCo. 297, 41.

1248
.  . e.  •

.,‘..‘..‘.

e.  e.

105eo”e

•.

,‘

.  e     e 37 .  .‘,  • 5
.

901 96 1’3

e  O  e.  o

e’ o,’

13 o  e  e  e. 2
e

875  ,

832

o  e  o  e  e  e

o  e  o  e

.  .
.  .  .

90

*  .

.  , 13
13

e  e

e  e  e. ..  . 12
e  e’ .  e’  e

e.  ,.  ,.  .  ,

2
2

.  .  .  .  ,  .  .

812.,
. .  e O.,..’.

1 1 e,• 0.:O’.

2

63  8
oeCe,

67
. 11

8 ,
,

553
,  . .  . .  e  e

60
e  e

e

,  o 1

549 59, 8
8.. 7

7

• 1

444

,  •

48

,

7

.  .  •.  •.

6
,  . 1

.

437

.  ,  . .  . .  .  .

47..

. ..  .  ..  .  . . ,  .  ,  .  . 1

412  , ,.,, ,, 44...,.

.

6eeee. 5

.  ,,.

,o,oe

1

1

Total  para  ciudades  de  las  50  principales,  .  ..,152
135      21

1< ishinef ,‘, 374
•  .  ..  ..  e e  e  e..  .     e e. e o  o

40. oo 6

5
.  ,,,  o  ,.,  ,  .

Gorloyka,                   O’.’368
e..  e o  e, e  .

SI’.,.,

. e

40,,.,.,.
°   e  o  e

6
5

5
Groznyy,’,,,”,,’’,’ 355 38,’,’,,,

.  .  .,.

5•IOOIOO

322  
OOee,

•  •*,,

SI  ele

0*000

1
1
1
1
1

Ciudades entre 200,000 y
299,000  (8)  ‘,  oo.  ee’e   235  (+)  ‘lOe  25  (t)..  28  e.  e..  25  ..•,.‘  8

Ciudades  entre  100,000  y
199,000  (28)   O’..,   144  (+)  ,  .•‘.  16 (.-) .  ,,62 . .  •.  .  56  ‘  .28

Totalparacjudadesdemsde   270.240       62

+  Se  supone  que  las  cabezas  inciden  sobre  el  blanco  produciendo  una  sobre—
presi6n  de  5  psi  sobre  toda  la  ciudad,  En  realidad  ciertas  partes  de  la  ciu
dad  contiene.n  importantes  objetivos  especificos  a  los  que  se  le  podrían
asi9nar m&s  cabezas  que  a  otros.

4  Promedio (ver la explicacjn  en  el  párrafo  anterior  a  este  apñdic)
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Zona
Industrial

Ciudad 1970
Poblaci6n

(000)

Superficie  Nttmero  necesario  de
de  la  ciu-  cabezas  (5  psi)  +
dad(m,2)  40  KT  50  KT  IMT

MOSCU  MoscC..,.,......7172..,....
Gorky,  ..........  1189........
Voronezh655.........
Yaroslavl534
Ivanovo437.,,..,.,,
Tula,,.  .I..•I•tI   404........

Totalparaciudades,delas  50 princi].e

Kalinin  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

Ryazan........
IKirof. . .  .  .

Bryansk  . .  ..  .

Ciudades entre 200.000 y
299.000  (9)..............

Ciudades entre 100.000 y
199.000  (18).

Total para ciudades de

Tilna . ...

Arkangel...
Murmansk,,...
1< aunas. . .  .  .  .  .  .  .  .

250  .  .  .  .  .  .  35 .

558..
99......  14..

27(-sJ ...11. .,,..10... ..  3

22.....11

26

128..   ..18

7010.
578.

47.  .•.•.  o0’  7,

43 . .  .  .  .  .  6

.97.

346.     .48        . .43           . 6
.16       2

9....:..’....l

.....:,..  7

 .‘.-:  6.  ,  .  .  .  .1

O,,,.  5,....  .1

86.  ..  .  .12

341....... 37......  5...... 5......1

334........ 36...... 5. .....  4......1
331........ 36.,.... 5. .....  4......1
309........ 33., .... 5. .....  4 1

.. 233 (.),.... 25 (+)...32......28......9

142 (+). . . . . 15 (44...38 38.... .18

LEJJIDJLening.rado.,.,..4002.,....,.
J’s4. insk955.

-       R.iga . . . . . . . . . . . . .  743 . . . . . .

Total para ciudades,de las 50 principales,.

,  . . .31. . .

.  7
• 12. .

4
1
2

57 50      7

386. . 42...... 6 5..... 1

340... . . . .. 37.... . . 5...  . . . 5..  .. .1.

332....... 36...... 5...... 4.... . 1

308....... 33 5...... 4 1

305........ 33...... 5...... 4..... 1

Chidades  entre  200.000  y
299.000  (3)................  .256  (+)

Ciudades entre 100.000 y
199.000  (11)...  145(+)

Total  nara  ciudades  de  ms  de  100.000:.
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Zona
Industrial

Ciudad 1970
Poblacibn

(000)

Superficie
de  la  ciu
dad  (m,2)

NCim ero  necesario  de
cabezas  (5  psi)+

4OKT  5OKT  1MT

TASHKENT  Tashkent 
P,..lrna  Ata ,    •     753         , .  . ,  63
Karaganda   .   .  ..  534 ,..      57        .

F’runce         00.00., 444   Oc,..,.  48   ...,..

Dusharnbe , .  , ,  , ,  •  388 . .  . ,  .  .  .  42   e .   , ,  ,

11  ,.  2
8    •... 1
7   . .  Oe  1
6  .  ••.  1
5  ....  1

Total  para  ciudades,  de  las  50  principales:.  00

Ciudades  entre  200,000..y..
299,000  (6).......... .,..,,,  236  (.)  •,,  25 (÷)..,

Ciudades  entre 100.000 y
199,000  (15)......,..,...... 147(+).,.,16(.s-)..,

42 37  ..,.  6

Total para ciudades de ms  de 100,000:,,,... 0 96 86     27

Total  para  ciudades,de  las  50  principales: 100tI  75 66      11

Fenza,,
Ulyanovsk ., .  .•.

Ciudades entre 200 , 000  y
299.000  (ninguna) , ..  .  O..

Ciudades entre 100.000 y

.  ,  *  .  .  12  .  . .  .  6

Total para ciudades de ms  de 100,000:,,.... .  98 87      19

12
9
8
7
6

00IO6

•  0*00

0•e0

•0O0

21 .  .  .  . .  19  .  .  .  .  6

33  .  •  . .  •  30  *  •  .1 5

KUYBYSHEF
VOLGOGRADO  Kuybyshef.,,.1069

IKazan •,,,.....

Perm     ....,.....

.  881  .

854
a..,,

....,.

......134
95    •.,

92

.....  19
..  13    .

•....  13

17
•...  12 o

11

....  2
•0  2

...,  2
Volgogrado • ,  . ,

Saratof,,,,,,.,,
.  . 797  .

772
.  •  •

,,,,.

.  . 86  .  .
83

,  •  .  12  . .
,...  12

.  .  .  11 •

,..,.  10
.  .  .  2

•.,.  2
Astrakan  • . •  . . 395  . . , 43  , .  .   6 .  . 5  o .  1

375 .  .‘..  .  • 38  .  . .  .,  . 5  . . .  .  . 5  . . .  . 1
315 •..,,. 34  ..,.• 5  ..... 4  O•0ó 1

199,000  (6)...... •.  •..,,..  146  (+)  ....  16  (+)  ..  13

(1-)  ,—  Ver  aclaraciones  en  la  p&gina  donde  comienza  Lista  de  objetivos...
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Zona
Industrial

Ciudad 1970
Poblaci6n

(000)

Superficie
de  la  ciu
dad  (m,2)

Número  necesario  de
cabezas  (5  psi)+

•4OKT  5OKT  1MT.

Total  para  ciudades  de  las  50  principales:  .  63 ,  .  . .  56 . ..  .10•

Orenburgo......

Ciudades entre 200.000 y
299.000  (3)

350  •.,....   38 e....,   5

240  (-i.)  ....  26  (-i)..,  11.

•e..   5 •..  1

00••   90...  3

Ciudades  entre  100.000  y
199,000  (7)  150(+)  •...  16 (i.)

Total para ciudades de rns de 100.000: ...  94

15  . .  .  14 . ..  7

.  , . .  84 , • • .2 1

Total  para  ciudades  de  las  50  principales..  58  • .,  52  •..  8

T orn sk   . .  .  .  .  .

Prokopyevsk

Ciudades entre 200.000 y
-     299.000 (ninguna) ..  ..ó.......

SVERDLOUSK  Sverdlousk...1048 .,.,.. 150...... 21    .,.. 19 .... 3
Chelyabinsk . ,

Ufa  o .  e  e  o ‘o  e    . .

Nizhniz—Tagil...
Izhevsk.,,......
Magnitogorsk...

.  .

o  o

897
755
404
403
384

.  , . . , .

e  o e  o’  o o  .

......‘.

..,.,.,

.......

96
81
43
43
41

.  . . . .

o  •  e  e    o

......

•..,,.

,.....

13   .  .

11      . ,

6   •...

6   ..,.
6   .,.•

12
10
5
5
5

.  . . .

.  . , ,

....

•ooe

•o

2
2
1
1
1

NOVOSIBIRSK-  Novosibirsk.1180  ,.,..,, 182 ...,.,‘5 •... 23  ..., 3

KUZBASS Y Ornsk 830  .,..... 89 ...... 12  .... 11  .... 2.

OMSK
•

Novokuznetsk...
Barnaul  .. . . . . . •

529  ..,...,

•  • • , . •‘.

57
47  . .

.,....

.  . .

8....
.  7 . ..  .

7....
6  . ..  .

1
1

K e m e royo , • . .•  • 3 90.  . . . . .,  . 42  . . .  . •‘ .  6 . ..  . 5  . . .  . 1

348   3.7.......  5
311  .á..,..  33  •,••o•  5

5  •...  1
40,..  1

Ciudades entre 100.000 y  ‘  5

199.000  (6)................. 148 (-a) .,,.  16 (4)  ...  13 ,,,.  12 ...o  6

•00•OSO  ——     000S0•   0Oe             0O• —

Total para ciudades de ms  de 100.000:’ ..81 73  .16.
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Zo  n.a
Industrial

Ciudad 1970
Poblaci6n

(000)

Superfi  cje
de  la  ciu
dad  (m,2)

Ncimero  necesario  de
Cabezas  (5  psi)  +

4OKT  5OKT  1MT

BAKU Baku  ......,...  1292  •...,.  77 ..,,.,  11
T  iflis, o o  e  00  o  e  o e  e   907  •..  .  .103  ,  •     ..   14
Y e r ev an a e  o e  e  o 0  .   79 1  e  e  e  e  o o  90  •  •  •  •  e   1 3

...  10  ,... .  2
•  .  .  13   , .  •  •  .  2
•.,  11   a,,,.  2

Total  para  ciudades  de  las  50  principales.  38       34

Ciudades  entre  200.000  y
299.000 (ninguna)    •0000000000               eoeeoe........eoo. o            o...

Ciudades  entre 100,000 y
199.000  (5)  ooee.oe.0100e000.   148(+)  eoo .16(+) ..11   ,..

Total para  ciudades  de  mas  de  100.000  ,,  59 53       11

Total  para  ciudades  de  las  50 principales,  e  16      14

Ciudades entre 200 0000 y
299.000  (2) , ....  ....,  •.,...,  231 (+) e os  25  (+)  o  se

Ciudades entre 100,000 y
199.000  (4) e o  o  oc.,,.  se,.  o  o,  146 (+) o  o  16 (+) o

6.....  2

9   8 ,.,,.  8

Total para ciudades de ms  de 100,000 ..  32      28

JABAROVS’KJabaroisk.   467  .,....  50
Vladivostok •.,.,  426   4600,..,

Ciudades entre 200,000 y
299,000(1) ,,,............,.  224  ....,.  24......

6

KRASNO— Krasnoyarsk..e.. 618 •.,..  66 eo.eoo 9 o.oe 1

YA.RSIK Irkutsk  ,  , •  .  , ,  , • 450 ,  •  ,   48 ,.  •  .  .  , 7  ,.  ,  , 6  ,  .  , ,  ,  1

2

12

7  000•  6
6’,..  6

Total  para  ciudads  de  las  50  principales,  13      12

O  O O  C  e  1
o  5  0  •0•  1

2

3  0.0,03  00000  1
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Zona
Industrial

Ciudad       1970
Poblaci6n

(000)

NCimero  necesario  de
cabezas  (5psi)  +

4OMT  50MT  1MT

Zona
Industrial

Ucrania

Moscct

Leningrado

Tashkent

Kuybyshef
Volgogrado

Suerdlovsk

Novo  s ib irsk
Kuzbass  y
OnTsk’

Baku

3    3    8 16

4    2    6 11:

--    212

——  ——    2   6

TOTALES  201  245  611, 1047  181 220  541 934  26  31  85243

Superficie
de  la  ciu
dad  (‘m .2)

Ciu.dades  entre  100.000  y
199.000  (3) ......‘.‘..‘.‘......  131  (÷) •.....  14  (+).....  6  ..,..  5  ...;.  3

Total  para  ciudades  de»m€’s-’ de  loo•ooo  ...  .22  .  ..‘..20  

(2)  Necesidadesbsicasencabezasdeguerraparaniveles“dedañosdeDl
a04,porcadazonaindustrial.

Cabe’zas  ‘de  40  KT
Dl  D2  D3D4

Cabezasde  5ÓKt
Dl  D2  D3  D4

56    56  152  270

Cabezasde  IMT
Dl  D2  D3  D4

o

43

12

66    97

35    57.

12    42

50

‘O

38

11

187’

118.

96

50

59

31

11

135  240

8’6.»169

50.  104

37  86

7

o.

5

2

7   21

8   12

4.7

2  6

62

43

26

27

19    19    75 ‘  98’     17  17    66  87     2    2  11  19

21  21    63  94    1 9  19  ‘  56  84     3  3  10  21

25

25

25’

11

Krasno  yarsk

Jabarovsk

58

38

--   ——    16

——   ——    13

81

49

32

22

23   23    52

23   10    33

14

——  ——    12

73

43

28

20
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APENDICE  B

Comprobaci6ndelaship6tesisdelmodelo

Las  conclusiones  deducidas  del  modelo  presentado  con  el  texto
principal  de  este  artcuio  dependen  de  tres  tipos  hsicos  de  hipótesis,  usa.
das  para  la  evaiuaci6n  de  las  diferentes  opciones:  Primero,  hip6tesis  tc—.
nicas9  por  ejemplo,  los  niveles  de  dafíos  alas  ciudades  y  centros  de  pobla—
ci6n  soviticos  (5ps)  y  el  factor  de  fiabilidad  de  los  sistemas  de  misiles—
(O,81L  Sequndo9  hip6tesis  estratgicas.acerca  del  despliegue  y  eficacia  de
los  sistemas  .ABM.  y  fuerzas  A/S’soviticos,  y  acerca  de  losniveles  de  da—
flos,  requeridos  para  disuadir  a  la  URSS  de  un  primer  ataque,  Tercero  hj
p6teis  econ6mica  y  política  acerca  de  la  entidad  total  de  la  fuerza  y  proba
ble  coste  de  las  distintas  alternativs  de  una  fuerza  de  SSB’Ns,

El  prop6sito  de  este  Apndice  es  indicar’  en  que’  grado  influir&n
las  distintas  hip6tesis  en  las  condiciones  b.sicas  del  estudio,  lo  que  cons
tituye  una  parte  esencial  del  an&lisis  Cada  tipo  de  hipbtesis  se  examinar.
individuaimente  partiendo  de  la  premisa  de  que  mientras  se  analiza  una  hi
p6tesis  las  otras  dos  permanecen  invariables.

Hiptesi.stécnicas

Tamafio  y  con.figuraci6n  de  las  cabezas  de  guerra.

Si,  como  resultado  de  las  mejorasen  la  relaci6n  potencia—pes
de  las  cabezas,  cada  misil   A—3”  pudiese  ser  dotado  con  una  cabe
za  de  1x2  MT  (en  lugar  de  las  de  lxi  MT)  ¿Harta  esto  ms  atractiva  la  op
ci6n  de  la  cabeza  de  disparo  simple?  Alternativamente  ¿cuMes  serían  los
resultado  de  cambiar  la  mezcla  de  cabezas  en  los  tres  sistemas  MIRV:  de
6x40  KT  a  3x100  KT  en  el  caso  del  uPolaris!i,  o  de  10x50KT  a  5x200  KT  en
el  caso  del  ‘Posejdon”  o  Trident”?

Polarislx2MT,  Reemplazando  una  cabeza  de  1MT  por  una  de
mayor  potencia  pero  de  peso  similar,  se  podría  mejorar  el  rendimiento  del
sistema,  especialmente  contra  grandes  ciudades-objetivos.  Pero,  una  vez
que  la  destrucci6n  de  un  blanco  exige  potencia  por  debajo  de  lxi  MT,  el  ern
pleo  de  cabezas  n-iayes  sería  antiecon6mito,  a  no  ser  que  estas  fuesen
muy  imprecisas  oque  se  deseansen  otros  efectos  distintos  al  de  la  expio.  —

sión  (por  ejemplo  trmicos  y  de  radiaci6n),  Así,  para  niveles  de  dafios  Dl
y  D2  empicando  una  cabeza  de  2  MT  resultaría  necesario  menos  SSBNs.  Sin

embargo,  doblando  la  potencia  de  1  a  2  MT  no  doblaríamos  los  efectos  ex—
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plosi.vos  del  arma,  La,  superfiçie  cubierta  por  una  sobrepresi6n  de  5  psi
aumentaría  desde  unas  60  hasta  unas  95  millas  cuadradas.  El  número  de  c
bezas  necesarias  para  alcanzar  niveles  de  dai’os  Dl  y  D2,  emp1endolas  de
potencias  de  2  MT,  descenderían  en  un  37  % ,.  en  lúgar  de  un  50%.

OpcionesMJRV(3x100’KTIlPolarjsll)  Los  efectos  combinados,  tanto  de
los  cambios  en  potencias  como  del  número  de  vehículos  de  reentrada  (RV),
deben  ser  analizados.  Una  opci6n3x100  KT  MIRV  para  “Polaris”  sería  de
menor  rendimiento  que  una  6x40  KT  contra  la  mayor  parte  de  los  blan
cos  toda  vez  que  el  equivalente  del  megatonaje  total  de  €sta  última  es  supe
rior.al  de  aquella  (0,70  MTE  +  en  el  primer  caso,  o  65  M’TE  en  el  segundo).
Al  mismo  tiempo  el  aumento  de  número  de  RVs  independientes  proporcion”
dos  por  la  opciún  de  6x40  KT,  sería  ms  eficaz  contra  las  defensas  ABM.’

Dañospretendidosynivelesdesobrepresi6n.  No  es  nada  sorprendente  que,
al  aumentar  el  nCurero  de  blancos  catalogados  en  las  listas  de  daños  D3  y
D4  por  incluir  un  número  mayor  de  ciudades  ms  pequefas,  la  utilidad  ma
ginal  de  las  armas  de  gran  potencia  descienda.  Sin  embargo,  el  número  tQ
tal  de  bajas  causadas  por  la  explosi6n  y  la  radiaci6n  térmica  es  mayor  en
el  caso  de  empleo  de  las  armas  de  gran  potencia  contra  las  ciudades  ms
pequeíias,  que  óuando  se hace uso de armas menores. Por ello, puede haber
una  soluciún  de  compro-miso  entre’:  -las  ventajas  de  atacar  un  gran  número
de  ‘blancos,  infl.ingi€ndoles  un  nivel,  de  daños  inferior  -al  total,  y  las  de  ata
car  u  menor  número  de  ciudades  con  unas  mayores  sobrepresiones  explo
sivas.’  La  triste  conclusiún  a  que  se  puede  llear  de  todo  esto  es  que,  un

gran  número  de  supervivientes,  incluidos  muchos  heridos,  puede  causar  m
cho  ms  problemas  al  r€gimen  que  la  destrucción  total  de  una  ciudad.

¿Qu  ocurriría  si  estableciese  otro  nivel  de  dafios?  Suponga
mos  por  ejemplo  que  los  da?íos  pretendidos  exigiesen  solo  una  sobrepresibn
de   psi,  o  que  fuesen  necesarias  sobrepresiones  entre  10  y  15  psi.  &rno,
afectaría  esto  a  la  elecci6n  de  cabezas  y  al  número  de  RVs  y  SSBNs?  -El nú
mero  de  cabezas  necesario  para  cubrir  una  superficie  dada  con  una  sobre  -

presiún  de  10  psi  es  de  unas  2,4  veces  el  número  requerido  para  5  psi  (ver
parte  1 d,e  este  trabajo),  pero  menos  de  la’  mitad  que  el  que  requeriría  para
20  psi.  Es  decir  que  la  relaci6n  entre  el  número  total  de  cabezas  y  el  pre
tendido  nivel  de  sobrepresi6n  no  eslinial.  Esto  significa,  a  su  vez,  que  el
númerototal  de  SLB’Ms  (y  por  tanto  de  SS’BNs),  puede  cambiar  notablen
te  si  se  adopta  un  nivel  de  sobrepresiún  distinto  del  5  psi.’  Si  se  pretende
un  nivel  de  daíos  m.s  asegurado  adoptando  una  sobrepresibn  de  10  psi,  en
tonces  aumentaría  grandemente  el  número  de  SLBMs,

Megatones  equivalentes,  ver  explicaci6n  en  la  primera  parte  de  este  tra—

‘bajo.
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Tamañoydensidaddelasciudadessoviticas,  Otra  importante  hip6tesis
se  refiere  a  la  estimaci6n  de  la  densidad  de  poblaci6n  de  aquellas  ciudades
sobre  las  que  no  existen  datos  fidedignos.  En  este  caso  se  emplea  una  ci
fra  promedio  de  9,300  habitantes  por  milla  cuadrada;  pero  debe  admitirse
que  la  realidad  puede  ser  diferente,  Puede  demostrarse  que  la  relación  en
tre  el  riesgo  de  la  poblaci6n  y  una  sobrepresi6n  dada,  es  lineal,  supuesto
que  la  densidad  de  poblaci6n  es  uniforme,  Es  decir,  que  si  la  densidad  de
población  se  duplica  de  9.300  a  18.600,  el  riesgo,  se  dobla.  Si  la  densidad
de  pobiacin  empleada  tiende  asubestim-ar  la  densidad  real  de  la  mayor
parte  de  las  ciudades  soviéticas,  las  ventajas  relativas  de  las  cabezas  de
poca  potencia  se  acentúan  todavía  m.s  para  una  sobrepresi6n  dada  (psi)  y
un  error  probable  circular  (CEP)  constante,  y  el  empleo  de  cabeza  lxi  MT
se  pasa, aún mas,  por exceso.

Precisibridelosmisiles0  Se-refiere  esto  a  la  precisi6n  de  los  vehículos
de  reentrada  o  CEP,  A  través  del  anMisis  se  emplearon  cifras  de  densidad
de  poblacibn  uniforme,  cuando  en  la  práctica  la  densidad  en  la  mayor  parte
de  las  ciudades  varía  con  la  hora  del  día,  el  día  de  la  semana  y  la  zona  par
ticular  de  la  ciudad,”.Así,  si  se  véa  considerar  particularmente  importante
destruir  la  parte  comercial  de  una  ciudad,  la  precisi6n  del  misil  sería  ms
importante,  especialmente  si  se  emplean  muy  bajas  potencias.  Una  cabeza
de  50  KT  con  un  CEP  máximo  de  5  millas,  su  explosión  no  destruirla  el
centro  de  la  ciudad  si  la  explosión  se  produce  5  millas  fuera  del  lugar  pre
visto,  pero  una  cabeza  de  1  MT  que  detonase  en  el  mismo  punto,  crearía
una.  .obrepresi6n  de  unos  4  psi  que  causarla  daños  entre  moderados  y  gra
ves,  Sin  embargo,  si  el  CEP  disminuyese  hasta  2,5  psi,  las  ventajas  de
las  armas  de  gran  potencia  se  verian  muy  disminuidas.  -Esto  se  debe  a  la
ley  de  la  raiz  cúbica,  -que  dice  que  una  presi6n  dada  se  presenta  a  una  dis
tancia  del  punto  de  explosi6n  que  es  proporcional  a  la  -raíz  cúbica  de  la  eñes
gia  liberada,  Una  comprobaci6n  real-  de  las  explosiones  nucleares  ha  ..  de
mostrado  que  esta  relaci6n  entre  distancia  y  potercia  energética  de  la  ex—
plosién  -se  verifica  mejor  dentro  de  la  escala  de  megatones.

Dado  que  e-n  el  modelos-e  supone  que  todos  los  misiles  son  lo

suficientemente  preáisos  para  alcanzar  su  AreaCeroDeseada(DGZ),  .f. se
puede  argumentar  que-al  cambiar  esta  premisa  cambia-rn,-una  vez  m&s,

-la  totalidad  de  las  necesidades  de  fuerza-.-  En  térinos  generales  puede  de
cirse  que  un  plan  establecido  para  atacar  a  blancos  pequeños  y,  relativa  —

mente.,  bien  defendidos  tales  como  centrales  eléctricas  (térmicas  o  hidroe
léctricas)  situadas  en  las  afueras  de  una  ciudad,-  requerirn  mayor  preci—
sión  que  e.n  el  caso  de  un  ataque  a  todo  un  centro  úrbano,  como  se  ha  consj
derado  en.  el  modelo  presentado,
-p  Des:.Le.d  Ground  Zero
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Fiabilidaddelsistemayefectividad.  En  el  modelo  se  consideraron  dos  va
lores  para  las  posibilidades  del  sistema  ABM  ‘soviético  y  seis  para  sus  me
dios  AIS.  Sin  embargo  se.  asignaron  valores  simples  tanto  para  la  fiabili  —

dad  de  las  fuerzas  europeas  (0,81)  como  para  el  coeficiente  de  actividad  (o.
coeficiente  de  patrulla”)  de  sus  SSBNs  (0,5).  Ambos  coeficientes  están  ba
sados,  en  parte,  sobre  datos  empíricos  tornados  de  las  experiencias  opera
tivas  de  los  submarinos  americaños  y,  en  menor  grado,  de  los  britnicos.

Si  el  factor  total  de  fiabilidad  aumentase  hasta  0,91  o  descen  —

diese  por  debajo  de  0,81,  ‘las  necesidades  decrecerían  en  una  progresión  u
neal,  excepto  en  aquellos  casos  marginales  en  los  que  unos  pequefios  ajus  —

tes  al  factor  de  fiabilidad  nos  llevarían  a  necesitar  un  SSBN  ms  o’ un  SN’
menos  (m s  bien  a  un  SL  BM  m .s  o  un  SL  BM  menos)  ‘.  ,  ,  -

Un  medio  para  reducir  las  necesidades  totales  de  füerza  consis
tiria  en  aumentar  el  coeficiente  de  actividad,  de  los  submarinos.  Es  impor  —

tante  distinguir  dos  posibles  métodos  para  conseguir  esto.  Uno  relativo  a
una  situaci6n  de  crisis  que  permitiría  tomar  las  medidas  pertinentes  y  dar
tiempo  a  que  salgan  a  la  mar  ciertos  buques  que  permanecian  en  puerto.  En
este  mtodo  se  supone  un  coeficiente  de  paz’  de  0,5  que,  en  una  emergen  —

cia,  puede  elevarse  a  0,65,  o  aún  mas.  En  el  otro  método,  ms  permanen
te,  se  asigná  un  coeficiente  de  paz  superior  a  0,  5.  Esto  podría  hacerse  au
mentando  la  eficacia  de  todas  las  actividades  de  preparaci&n,  mantenimien
to  y  reparación  de  los  submarinos.

Hip6tesisestratgicas,

Las  dos  hip6tesis  ms  críticas  en  el  &rnbito  estratégico  son  las
relacionadas  con  las  posibilidades  soviéticas  ensistemas  ABM  y  su  capacL
dad  en  lucha  A/S.  Las  distintas  alternativas  en  cuanto  a  la  capacidad  A/S
de  la  URSS  fueron  -ya  tenidas  en  cuenta  en  el  estudio  del  modelo,  enfocafl
do  ahora  el  problema  hacia  las  opciones  sovi€ticas  en  cuanto  a  su  sistema
defensivo  ABM.

Si  la  Uni6n.  Soviética  decide  desplegar  un  amplio  sistema  ABM,
proyectado  para  proteger  las  diez  grandes  zonas  industriales  del  país  y  ne
tralizar  los  ataques  de  sus  oponentes,  incluidos  EUA,  ¿cuM  sería  sudes—
pliegue?  Se  supone  que  este  se  haría  en  torno  a  varias  reas  industriales  y
estaría  concebido  estableciendo  unos  criterios  de  prioridad,  tanto  en  lo  re
ferente  al  número  de  interceptadores  asignados  a  cada  zona  como  en  el  pe
riodo  de  tiempo-en  que  debe  completarse.  Un  criterio  consistiría  en  asig—
nar  prioridades  sobre  la  base  de  la  densidad’  de  la  poblaci6n  urbana  de  cada
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rea;  otro,  asignar  a  ciertas  ireas  unos  valores  arbitrarios  cuantificados
en  términos de los  interceptadores  desplegados  (por  ejemplo,  la  zona  d  e
Mos,  es  veces  m.s  impórtante”  que  la  de  Suerdlovsk).

Con  objeto  de  comprobrar  el  efecto  de  tal  sistema  ABM,  debe
asignarse  un  nC1mero  de  interceptadores  por  zona.  Aunque  no  cabe  en  el  es
pacio  de  este  artículo  hacer  unas  amplias  consideraciones  de  la  metodolo—
gla  a  seguir  para  la  determinaci6n  de  necesidades  por  zona,  si  cabe  esta
blecer  los  siguientes  supuestos  básicos:

1,   Las  diez  áreas  industriales  est&n  relacioñadas  por  orden  de  poblacibn
urbana  en  ciudades  con  un  mínimo  dé  100.000  personas  (padr6n   de
1970).

2  -  Las  cifras  de  poblacibn  para  el  área  industrial  ms  pequeña  (Jabaro—
vsk)  se  toman  como  un  índice  de  base  y  los  factores  para  para  las
otras  &reas  son  la  relacibn  de  sus  poblaciones  con  respecto  a  la  d e
Jabarovsk,

3,   Se supone que la Uni6n Sovitica dai’ una relevancia especial a la de
fensa  de tres  zonas,  Ucrania,  Moscú  y  Leningrado,  destacando  a  la
segunda  sobre  las  otras,  Los  valores  de  los  índices  de  poblacibn  para
estas  áreas  deben  multiplicarse,  respectivamente,  por  1,  5,  2 ,  O  y  1, 5.

4,—  Esto  nos  d.  el  indice  de  asignaci6n  de  interceptadores  ABM,  por  zona.
Supuesto  que  el  número  factible  ms  pequeíio  de  lanzadores  por  &rea
sea  inicialmente  de  unos  50,  este  es  el  número  que  debe  asignarse  a
los  objetivos  de  m&s  baja  prioridad  y,  para  los  otros  objetivos,  multi
plicar  50  por  su  coeficiente  respectivo.

5,—  Así,  la  asignaci6n  final  de  interceptadores  por  zona,  sería  la  siguien
te:  Moscú  1.000. Ucrania 850, Leningrado 500, Tashkent  250,  Kuybys
hef—Volgogrado  200, Sverdiovsk 200, Novosibirk-Kuzbass  150,  Baku
100,  Krasnoyarsk  50, Jabarovsk 50,.

Con  este  despliegue:  general  sería  naturalmente,  poco  probable
que  todas  las  zonas  pudiesen  ser  cubiertas  al  completo,  simultáneamente..
Tendría  que  haber,  por  tnto,  un  periodo  de  desp1ieue  “parcial”  y  suponer
que  el orden  de  cobertura  se  haría  de  acuerdo  óoñ  l  importancia  de  los  ob
jetivos  (Moscú,  Ucrania,  Leningrado),  y  el  primero  en  recibir  sus  ABMs
seria  Moscú,  lo  que  ya  est&  ocurriendo,  También  sería  l6gico  que  el  rea
Kuybyshef—Voigogrado,  que  enlaza  las  zonas  de  Móscú.  y  Ucrania,  seríapro
tegida  en  los  primeros  periodos  del despliegue,



También  debe  considerarse  la  posibildad  de  un  despliegue  pro
visional  que  proporcione  una  cobertura  parcial  de  egtas  cuatro,  zonas,  con
interceptadores  situados  en:  Moscú  250,  Ucrania  200,  Leningrado  125  yKy

byshef—Volgogrado  50  Se  supoiie  que  los  interceptadores  asignados  a  lade
fensa’  deuna  zona,  sblo  van  a  ser,  empleados  en  la  defensa  de  ‘esa  área..

‘ExiqenciásplosnivelesD2-D4contraunaumentodeprotecci6nABM
‘deiasprincipalesciudadessoviticas,  ,La  cobertura  ABM  para  cuatro  de
las  ocho  principales  &reas  industriales  del  occidente  soviético,  significa
que  seis  dé  lasdiez  mayores  ciüdades  (Moscú,  Leningrado,  Kief,  Gorki,
Jarkóf  ‘y Kuybyshef)  quedarián  ogi,

Suponiendo  que  el  atacante  desea  mantener  una  capacidad  de  d
fios  a  nivel  D2  para  las  diez  ciudades  principales,  se  necesitarla  hacer  una
nueva  estimaciún  de  la  totalidad  de  SSBNs,

Los  cálculos  se  hicieron  para  demostrar  cuantos  SSBIJs  se  n
cesitarlan  para  penetrar  cada  zona  protegida.  El’ an&lísi  para  un  nivel  de
dafos  D2,  empleando  los  datos  disponibles,  d  los  siguientes  resultados

Nivel  de  dafos  JD2                     SSBNs necesarios,  suponiendo
(sobrelas  10  ciudades  principales)        ,  ABM      ABM    Elixlidos’

+  SSKP  0,8  SSKP  0,4:  los
ABMs

.53

flPolaris!!MIRV  6x40  KT  e    e,,           28     .      14         3

hlPoseidonlrMlRV 10x50 KT         ,,,,.       ...     14          7   ,         1

11Tridentt’ MIRV  10x50 KT                       ,    .  .      13   .       6         1

‘Polaris” lxi MT  ,,,              e. e       oo    75               e   37          ,  2

Como  era  de  esperar  las  ventajas  relativas  de  los  cuatro  sis
temas  de  misiles  son  similares  a  las  obtenidas  cuando  se  introdujo  en  los
cMculos  del  texto  principal  el  sistema  ABM  de  Moscú.  Las  necesidades
en  SSBNs  Poseidon  y  UTridentJ  son  menores  del  20%  que  las  exigidas  —

por  el   1x1MT  y  aproximadamente  la  mitad  que  para  el  caso  del
Poia’rildotados,con,áabezasMIRVde  6x40  KT.  Ademas,  esta,s  ventajas

+  SSKP=  Probabilidad’  de  Derribo  por’  ún  solo  ‘impaéto,
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no  cambian  si  se  modifican  las  hip6tesis  acerca  de  la  efectividad  de  los
ABM:  en  éste  caso  particular  dividiendo  por  dos  el  SSKP+del  sistema  ABW
pasndolo  de  0,8  a  0,4,  las  necesidades  básicas  de  SSBNsveridrtan  reducj
das  aproximadamente  a  la  mitad.

De  aquí  se  deduce  que  cuanto  mayor  sea  el  n(lmero  de  blancos
que  vayan  a  ser  atacados,  haciendo  frente  a  este  sistema  ABM,menos  atraQ
tivas  se  hacen  las  opciones  de  empleo  de» las  cabezas  simples  y  de  los  sim
ples  MIRV.,  Para  el  nivel  de  dafios  D3  se  obtiene  los  siguientes  resultados:

Nivel  de  dafios  D3             NúmerodeSSBNsnecesarios,  supo—
(sobre  las  10  ciudades  principales)     niendo:

ABM          ABM    Eludidos
SSKP0,8»»»»»SSKPO,4  los  ABM,s

¡v1Jf/  6x40 1(1’ . .  .
.  . .  . 41  .  . ..  .  . .  •..  32 9

‘Poseidon’’ Ivl»IRV 10x50 KT . . .  .  . .  • 24  . . .  .  .  . .  .  .  .  18  . .  .  .  .  . .  .  .  5

UTridenttl IvtIR.V 10x50 K’T . .  .
,  .  . .  . 20  . . .  .  .  . .  .  .  .  15  ..  .  .  ,  . .  .  . 4

Polaris  lxi ... .. 94 ...  56. ..... ...

ACm  atribuyendole  al  sistema  ABM »un cr’edito  relativamente  b
jo  (SSKPO,4),  el  n(imero  de  submarinos  con  6x10  KT  y  lxi  MT  sería  muy
elevado,  especialmente  si  lo  comparamos  conel  ncmero  requerido  para  des
truir  aquéllas  grandes  ciudades  sin  proteccibn  (23  con  poblacibn  superior  a
400.000  hábitantes).  Una  pregunta  relevante  sería,  por  tanto,  si  no  sería
mejor  emplear  una  fuerza  con  misiles  de  .6x40  KT  o(especialmente)  con
misiles  de  cabeza  simple  contra  las  ciudades  sin  protecci6n,  en  el  rea.

La  cifra  de  56  SSBNS  con  “Polaris”  lxi  MT,  necesarios  para
iriflingir  un  nivel’  de  dafíos  D3  contra  un  sistema  ABM  mejorado,  y  parcial
mente  desplegado,  con  uñ  SSKP  nó. superior  a  0,4,  resulta  poco  menos  que
utópico,  Este  tipo  de  SSBN  ha  sido,  excluido  de  los  c&lculos  para  el  ni
velD4,  cuyos  resultados  serían  los  siguientes:

(+) SSKP  =  Probabilidad  de  derribo  por  un  solo  impacto.
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Ncmero  de  SSBNs  necesarios:
Nivel  de  daños  D4                 .ABM          ABM     Eludidos

(sobre204  ciudades  principales)         SSKP 0,8      SSKPO,4  ips  4.BMs

‘Polaris  MIRV  6x40 KT ..,57  ,  , .  ,., 48  ,e  e,     e     e14

Poseidon  MIRV  10x50 KT  ,e  e. e.  o 31  ,,  .‘,,  e  o’, 26  , . ,  e  o’,  e  o 7
?iTridentU MIRV  lOx5O KT  ,.

, 28  .,,  ,  , 24  .,  e  .  .  .  e 7

El  nivel  D4,  queso  aproxima  a  la  concepcibn  americana  d e
‘destrucci6n  asegurada,  parece  que  puede  ser  alcanzado  con  una  flota
aproximadamente  equivalente  al  programa  previsto  por  la  Armada  de  los
EUA  con  sus  31  SSBNs  TPoseidonU,  aCm  en  contra  de  un  sistema  ABM  so—
vitico  mejorado.  y  acreditado  con  u.na  capacidad  operativa  muy  eficaz,  Sin
embargo  si  la  amenaza  A/S  de  la.  URSS  progresase  m&.s  que  la  defensa
ABM  ,  las  ventajas  del  misil  de  largo.  alcance  !TridentT,I  serian  muy  impor
tantes:  ‘  .  .

Desde  la.perspectiva  de  la  fuerza.de  una  potencia  media  páre—
cera  que  cualquier  pretensi6n  de  alcanzar  esos  niveles  de  dafios  exigir’a
la  posesi6n  d.e  sistemas  euiva1entes  al  UPoseidont,o  al  !tTridentu0

ÉxiqénciasparalosnivelesD2-D4contraunaumentodeprotecci6nABM
detodaslaszonas:  industriales.sovitieas  •  Las  tendencias  indicadas  en  las
necesidades  de  submarinos  para  vencer  una  defensa  ABM  limitada  quedan,
naturalmente,  muy  stiperadas  cuando  el  despliegue  ABM  se  lleve  a  efecto
en  toda  su  amplitud,  En  este  punto,  las  necesidades  de  SSBNs,  con  “Pola—
ris’  de  6x40  KT,  resultan  tan  elevadas  que  su  satisfacción  resulta  ut6pica,

Las  necesidades  en  submarinos  “Posejdon”  y  “Trident”  para
hacer  frente  ata1  despliegue  sé  calcula  cpmo  sigue,:
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SSBNs  necesarios  suponiendo:
Nivel  de  dafjos         SLBMs           ABM               ABM

SSKP=O,8.,  ,.......,...SKP=O,4....:.

D2              “Póseidon         44                   27
‘tTrident”           38                   23

D3              “Poseidon”          63                   34
“Trident”           55                   30

D4              UPoseidonhl          80                   46
UTridenti!           .71.                  40

Estas  cifras  indican  que,  incluso  para  los  EUA,  resulta  muy
costoso  mantener  una  fuerza  con  UPoseidonhl  o   capaz.de  superar
el  sistema  soviético  y  alcanzarun  nivel  de  dafios  D3  6  D4.  Indican  que  nin
guna  potencia  media  puede  disponer  del  nCzmero  necesario  de  submarinos
para  alcanzar  una  amenaza  efectiva  a  los  niveles  mencionados.  En  el  m
jor  de  los  casos  s6lo  seria  posible  que  lo  consiguiese  para  un  nivel  de  da—
fios  02,  y  contra  un  sistema  ABM  poco  eficaz  (SSKP0,4).

Efectosdeloscambiosdelaactitudmilitarsovitioasobreunosnivelesde.
fuerzaestablecidos.

La  informaci6n  utilizada  en  el  modelo  puede  aplicarse  también
para  analizar  losniveles  de  dafios  que  pueden  alcanzar  un  determinado  nCi—
mero  de  SSBNs  capaces  de  amenazar  a  la  URSS,  si  esta  aumenta  sus  da
fensas  ABM  y  su  capacidad  A/S.  Esto  supone  aceptar  un  margen  de  flexibj
lidad  en  la  elecci6n  de  ohjetivos,  asequibles  a  una  fuerza  con  una  entidadfj
jada  de  antemano.

DiezSSBNsconmisiles“Polaris”delxiMT.—  Suponiendo  que  la  capacj
dad  A/S  soviética  es  la  expuesta  en  el  Escenario  2,  serta  necesario  dispa
rar  160 cabezas simples de 1 MT  por una fuerza de 10 submarinos  para que

—despus  de  aplicado  el  coeficiente  de  degradaci6n—  9  cabezas  alcancen
sus  objetivos  (39160x0,5x0,6x0,81).  Suponiendo,  ast  mismo,  que  el  sistQ
ma  defensivo  ABM  sovitico  s6lo  cubre  la  regi6n  de  MoscCi,  las  39  cabezas
son  ms  que  suficientes  para  alcanzar  el  nivel  de  daño  Dl,  que  requiere  s
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o  el  lanzamiento  de  26  cabezas  de  1 x  1  MT.  Sin  embargo,  a  menos  que  el
SSKP  del  sistema  ABM  se.aproxime  a  cero,  tal  fuerza  sería  incapaz  de  ll
gar  al  nivel  de  daño  D2,  Sin  embargo,  la  potencia  media’  puede  tener  la  ca
pacidad  de  volver  a  disparar  sus  misiles  y  la  opci6n  de  emplear  las  cabezas
que  exceden  de  las  necesarias  para  llegar  del  nivel  Di  ‘y acanzar  cón  ellas
otras  ciudades  indefensas0  Ya  que  queda  disponible  un  sobrante  de  13  cabe
zas  (exceso  de  39  sobre  26  necesarias  para  el  nivel  Dl),  se  podrían  dispa  —

rar  2  xl  MT  sobre  6  de  las  principales  ciudades,  comprendidas  entre  las
12  y  30’  (en  términos  de  poblaci6n)  incluidos  en  el  Cuadro  2  de  la  Parte  I,pu
blicada  en  otro  Boletín,  o,  alternativamente,  disparar  sobre  13  ciudades  ——

con  lx  1  MT,  En  este  caso  el  daño  previsto  sería  muy  grande,  aunque  las
ciudades  mayores  no  quedasen  cubiertas  en  su  totalidad  por  sobrepresiones
de  5  psi,  Por  tanto,  sisemitiganunpocolasexigenciasencuantoadaños
aproducir,,  una  fuerza  de  10  submarinos  de  1  x  1  MT,  actuando  contra  esta
situacibn  militdr  sovitica,  sería  capaz  de  g’randes  daños  contra  objetivos
industriales,  quizás  suficientes  para  alcanzar  el  nivel  de  tdisuasi6nU  esti
mado  necesario  para  una  potencia  nuclear  media,  Los  m’€todos  utilizados  en
los  primeros  p&:rrafo’s  de  este  Apndice  se  pueden  usar  para  calcular  e  1
efecto  del  despliegue  ABM  mejorado,  sobre  una  fuerza  de  diez  submarinos,

DiezSSBNsconmisilesPoseidon’tMIRV10x50KT.  Si  en’lugar  de  la
fuerza  presentada  en,. el  párrafo  anterior,  una  potencia  media  dispusiese  de
10  submarinos  con  misiles  MI’RV,  el  número  de,  cabezas  disponibles  ‘para.
ser  disparadas  aumentaría  hasta  1389,  Quedaría  toda’v’ía  el  problema  de  ‘de
cidir  si  se-atacarían  zo’nas  protegidas  o  indefensas,  pero  habrí-a  ma’Mor  u—
mitacibn  a  las  opciones  factibles  con  una  fuerza  de  1  x  1  MT:  sería  osib1e
incluir  muchos  m&s  objetivos  localizadosfueradelasciudades,  Así,  si  s
considera  aceptable  reducir  el  número  de  cabezas  de  50  KT,  te6ricamente
necesarias  para  amenazar  a  cada’  ciud’ad,  el  excedente  podría  emplearse
contra  blancos  industriales  específicos,  tales  como  embalses  y  centrales  ——

(hidroel€ctrjcas  o  térmicas)  o  -contra  ‘instalaciones  militares  muy  concretas,
incluidas  fábricas  de  armamento  yequipo  bMico

-    ‘  Aunque  una  fuerza  de  10  submarinos  “Po1aris  no  sería:  sufi’—

ciente  para  cúbrir  las-exigencias  de  daños  establecidos  en  los  ‘niveles  Dl  a
-      D4,  a  la  vista  del  despliegue  ABM  sovitico  sería  suficiente  para  asegurar

una  amenaza  mayor  contra  varias  zonasindust-riale’s  ‘ciave,  de  la  UiiinSo
vitica,  aunque  fuesen  eludidas  las  &reas  ms  protegidas,  Así,  la  fu  e  r  z  a
MI’RV  de  unaentidad  fijadaofrecería  un  gran  margen  de  flexibilidad  operati
va,  contra.  distintos  objetivos,  en  este’  planteamiento  militar  de  la  URSS.  y
proporcionaría,  adem.s,  seguridad  contra  un  despliegue  ABM  sovitico,me
joradb  ,‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘



APENDICEO

Estjmacindecostesdelasdistintasalternativasdesistemas
nuclearesnavales.

En  este  Apndice  se  establecen  algunos  mtodos  básicos  y  da
tos  del  problema  de  la  estimaci6n  de  los  costes  de  las  distintas  opciones,  a
la  hora  de  adoptar  un  sistema  de  armas  nucleares  navales.  Al  igual  que  en
la  seccibn  acerca  de  costes  incluidas  en  el  texto  principal,  el  estudio  de  la
financiaci6n  de  una  fuerza  de  htEuropaU  es  posible  porque  existe  informaci6n
espectfica  sobre  algunos  de  los  costes  de  las  armas  nucleares  británicas  y
francesas.

Consideraremos  los  cotes  de  las  siguientes  opciones:

Opci6n1.  Obtenci6n  de  SSBNs  extra  y  los  misiles  UPo1aris
A—3”  (o  sus  equivalentes)  para  suplementar  las  fuer
zas  existentes.

Opción2.  Obtenci6n  deun  sistema  de  misiles  “Poseidon”  o  su
equivalente.

Opci6n3,,  Obtenci6n  del  sistema  demisiles  “Trident  I’  o  su
equivalente.•

Opci6n4.  Obtenci6n  del  ;sübmrino  Trident  HU y  misil,  o  su
equivalente.

OPCION  1 (“Polaris”)

Para  hacer  una  estimaci6n  de  esta  opci6n  es  necesario  exami—
nar  los  costes  de  construcci6n  de  un  SSBN,  el  precio  de  comprade  misiles

 A.3u  a  los  EUA,  o  de  su  fabricaci6n  en  Europa,  el  coste  de  dotar
a  los  misiles  con  RVs  y  cabezas  europeas,  y  los  gastos  de  actividad  opera
tiva  y  mantenimiento  de  la  fuerza.

Los  gastos  de  construcci6n  del  Ciltimo  SSBN  britnico  (“Reven
ge”)  fueron  de  38,6  millones  de  libras  esterlinas,  o  93  millones  de  d6lares
(al  cambio  vigente  en  1970  de  2,40).  Se  puede  considerar  ahora  que  el  coS
te  no  fu  muy  alto,  no  s6io  teniendo  en  cuenta  la  inflaci6n  sino  tambin  el
coste  de  la  reapertura  de  las  instalaciones  de  producci6n  y  de  la  moderniz
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ci6n  tcnica;  (sonares  mejorados,  reactores  m&s  silenciosos,  etc.)  .4.

En  una  respuesta  escrita  a  las  interpelaciones  al  Comité  de  Ga

tos  de  la  C&mara  de  los  Comunes,  sobre  la  fuerza  nuclear  británica,  el  Mj
nisterio  de  Defensa  en  1973  estimaba  que  el  coste  de  un  quinto  submarino

 incluyendo  los  costos  principales,  misiles,  cabezas  y  servicios
de  abordó.,  fueron  delorden  de  los  90  millones  de  libras,,  Por  otra  parte,en
las  sesiones  se  aclar6  que  los  costes  totales  principales  de  compra  de  los
cuatro  primeros  “Polaris  fue  de  1.62: millones  de  libras  para  los  buques  y
53  millones  de  libras  para  los  misiles,  En  otras  palabras,  el  75%  del  total
fue  para  los  submarinos  y  el  25%  para  los  misiles  (incluyendo,  probable  —

mente,  las  cabezas).  Aplicando  estas  proporciones  a  la  estimaci&n  de  90
millones  de  libras  para  un  nuevo  buque.,  se  supone  que  s6lo  el  SSBN  costa
ría  alrededor  de  unos  68  millones  de  libras,  a  precio  de  1973,  equivalentes
a  unos  162  millones  de  d6lares,  y  los  misiles  unos  22  millones  de  libras,  o
sea  53  millones  de  ‘d6lares,  haciendo  un  total  de  unos  215  millones  de  dMa-
res  (a  un  cambio  de  1  libra  =  2,40  dblares),

El  coste  anual  de  actividad  operativa  y  mantenimiento  de  los
cuatro  submarinos  nucleares  brit&niicos  ha  sido  estimado  en  unos  94  millo
nes  de  d6lares  (precio  de  1973)  para  el  periodo  de  1973-74,  un  promedio  de

casi  24  millones  de  dMares  por  buque,

Ninguna  de  estas  cifras  incluye  los  gastos  adicionales  de  esta
cionamiento  en  la  base,  instalaciones  de  apoyo  y  adiestramiento,  y  redes  y
circuitos  de  mando  y  control  (todo  lo  cual  puede  suponer  unos  cuantos  cien
tos  de  millones  m&s,  especialmente  si  la  entidad  total.  de  la  fuerza  se  v’e a
mentada  en  forma  apreciable).  .  .

Si  se  supone  que  los  costes  de  compra  dé  un  misil  de  3  x200KT
son  aproximadamente  iguales   losde  uno  de  1  x  1  MT  (el  de  3  x  200  KT  es
probable  que  fuese  algo  ms  caro  debido  -  a  sus  tres  cabezas  independien—
tes),  entonces  .pueden  ser  estimados  los  costes  de  obtenci&n  de  los  distirtos
medios  necesarios  para  l  fuerza,  Sin  embargo  debe  tenerse  en  cuenta  que
si  hay  que  afrontar  la  adquisicin  de  gran  cantidad  de  medios,  el  anMisisde
los  costes  por.  buque  cambiár  debido,  por  un  lado,  a  la  !economía  por  es—

.,Ç. El  Almirante  Rickover  ha  testificado  que  el  coste  de  la  reapertura  de
las  instalaciones  de  producci6n  de  los  misiles  americanos  I?Polaristt  al
canzaría  una  cifra  entre  240  y  250  millones  de  d6lares  para  la  primera
unidad  (clase  “Benjamih-  Franklin’)  y  195  millones  de  dMares  para  las
siguientes.
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calaslt  y,  por  otro,  a  los  costes  de  inversi6n  adicionales  para  nuevas  insta—

laciones  de  apoyo.  Así,  mientras  la  cifra  de  215  millones  de  dblares  puede
ernplearse  como  una  indicaci6n  aproximada  para  los  costes  unitarios  de  una
fuerza  de  diez,  o  incluso  doce,  submarinos,  probablemente  el  nn   -ror
1a  n-ufo  mar  i.  se  tratase  de  una  fuerza  del  orden  de  20  SSBNs.

Estimar  los  costes  de  producci6n  en  Europa  de  un  misil  del  ti
po  ‘Polarjs  A_3u  es  dificil  ya  que  Francia  no  declara  los  costes  de  su  pro
pio  programa  de  SBNs,  in-cluido-s  los  costes  de  los  MSBSs  (mer-sol  baii
tique  stratgique)  4  .  Sepu•ede  admitir  que,  misil  por  misil,  probablemen
te  sería  ms  barato  comprarlos  en  EUA,  especialmente  desde  que  en  este
país  se  esta  procediendo  a  retirar  del  servicio  activo  la  mayoría  de  sus  mi,
les  “A—3”.  Si  “Europa’1  desease  crear  su  propia  versi6n,  el  coste  total  de
los  SSBNs  y  misiles  sería  probablemente  mayor.

En  el  momento  de  escribir  esto,  ni  Gran  Bretaña  ni  Francia  tie
nen  instalaciones  capaces  de  producir  el  misil  “A3”,  aunque  los  ingenieros
británicos  tienen  un  gran  conocimiento  de  €1,  y  los  técnicos  francese:s  tie
nen  una  considerable  experiencia  de  sus  propios  sistemas  MSBS.  Francia
ha.  informado  que-tiene  planes  para  desarrollar  un  mi-sil  de  características
similares  al  UA_3h1,  pero  el  proyecto  se  encuentra  todavía  en  su  fase  de  co
cepci6n.  Aparte  del  posible  mayor  coste,  el  tiempo  que  necesitaría  “Euro—
par!  para  hacer  realidad  la  Opci6n  1,  sin  la  cooperaci6n  americana,  sería
largo.

OPC1ON-2  (“Poseido&’  o  equivalente)

El  siguiente  estudio  analiza  dos  alternativas:  adquisici6ñ  de  un
sistema  de  misiies  “Poseidon  o  la  adaptaci6n  de  un  sistema  “Polaris”  para
llevar  cabezas  MIRV.  Las  dos  son  afines,  porque  el  SLBM   es
una  versi6n  avanzada  del   A-3”  equipado  con  cabezas  MIRV  e  insta
lado  en  cascos  de  Polaris”  reforrnados.No  hay  datos  concretos  para  esti
mar  los  costes  de  adpatar  un  “Polaris  a  las  cabezas  MIRV,  toda  vez  que
EUA  no  realiz6  esta  adaptaci6n  y  la  Gran  Bretaña,  aunque  consider6  la  idea
no  revel6  sus  estimaciones.  Existe,  sin  embargo  ,  un  meIio  de  hacer  una
apreciaci6n  inteligente  del  nivel  del  esfuerzo  requerido:  examinar  el  RDTE

 ,:inversi6n  y  costes  de  conversibn  del  programa  americano  “Poseidon”,

*  Misiles  estratgicos  balísticos  mar—tierra.

+  Gastos  por  Investigaci6n,  Desarrollo,  Comprobaci6n  y  Evaluaci6n  (Rese—
arch,  Development,  Testing  and  Evaluation).
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Algunas  cifras  americanas  del  1973  indican  que  el  coste  del
programa   ha  llegado  a  unos  4,  78& millones  de  dólares  para  31.
submarinos  (precios  de  1,973),  un  promedio  de  154,5  millones  de  d6lares
por  buque.  Este  total  excluye  los  costes  de  la  cabeza  AEC  financiada  den
tro  del  programa  nuclear  de  la  “Atomic  Energy  Commision)  y  de  la  gran
carena  necesaria  para  la  conversibn  de  los  SSBNs  (esto  Ciltimo  se  estima
enunos  32,7  millones  de  d6lares  por  buque),  pero  incluye,  probablemente,
RDTE  y  la  adquisicibnde  unos  600  misiles,  o  el  20%  m&s  que  los  496  Ide
que  van  dotados  los  31  SSBNs.

Cuadro6:                                    . .

COMPARACION  DE  COSTES  DE  UN  SSBN  IPOLARISu  Y  UN  “POSEIDON

C-3’t  (EN  MILES-DEDOLARES)

“Polaris”                   “Poseidon”4.’4

Nueva  cons—    Conservaci6n   Gran  Carena
truccibn              .        consecuente

conservaci6n  TOTAL

Trabajo  de Astillero ,..  15,979          12.000        33.904   .45.904

Aparato propulsor ,,,,.  10,189

Electr6nica.,...,.....  2.071                         1.303     1.303

Direcci6n lanzamiento
torpedos.....  1.297                 .  945  .945

Casco,  equipo  mec&nico                     .  .

ye1ctrico..,........  ,  2.555                         3.057     3.057

Otros,................  3,887  .                   •734  734

Total:por sistema buque.72.978   .      12.000         39.943    51.943
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Continuación,  del  Cuadro  6  

“Pol-ari-s-L
Nueva  cons             Gran Careria
trucción    Conversión consecuénte

conservación  TOTAL

Integración  del sistema y
a  poyo  .  .  .  o  o  o’.  o  co  o  o.  o  a  o  o  o  o  o  1.0387          898                   8.98

Subsistema  de lanzamiento..  6469       3,841                    3.841

Subsis.tema  de direcci&n de  -

tiro ,  ,  •  .  .  ,.  ,  .  .  ,  .  ..  ,  .  .  ,  5 .  75 1  -  6  584                 6 . 584

Subsistema  de navegación,. .10,380      5.945                 5,945

Instrumento.s de comproba

ción  .  ,  ,‘,.,,  •aoo  ..o.oo’,     600       1,501                  10501

Equipo  de comprobación-de
misiles.           e..  o’  co  o  3769       1, 953                  1.953

Total  por sistemas de-

misiles   ,  ;.,;‘   .28.176     20.72-2                 20.722

TOTAL..,;,..;,00,.’,,,.1010154      32.722          39.943    72665

Algunas  cifras  en  el  Infórme  de-Adquisición  Seleccionadosdel

Departamento  de  Defensa  d  las  siguientes  estimaciones  de  las subcatego—
rías  en  que  han  sido.  divididas  ios  costes  btsicos:  RDTE,..4.  303,8  millones
de  dólares;  adquisición-de  mi-siles  2.672  millones-  de  dólares;  y  conver6n

-     del  submarino  930,3  millones  de  dólares,  Esto  totaliza  4.906,1  millones
de  dólares,  ,lo  cual  supone  120  millones  ms  que  las  cifras  de  1973Dtros
conceptos  incluyendo  conversión  de  nodrizas  - -  y  ciertas  piezas  de  res—

+  Basado  en  los  costes  del  SSBN  602  (UAbraham  LincoinU)

+ +Basado  en  el.  promedio  de  6  buques  en  el  a?ío  Fiscal  1971,  petición  de
-    pre-supuesto,  -
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peto,  se  estimaron  en  147,8  millones  de  d6lare,  lo  que  eleva  el  total  del
programa  a 5053,9 millones  de ,d6láres)

Las  estimaciones  en  1970,  de  una  fuente  diferente,  preveian
los  costés de coñvérsiri en 32,7 millonesde d6lares, o sea 1.013,7 millQ
nes  los  31  submarinos,  unos  83  millones  de  d6lares ms  que  las  cifras  de
1973.  Estas  cifrás  figuran  en  el  cuadro  n  6.

Aunque  algunas  d.é  las  cifras  de  este  cuadro  estn  ahora  franca
mente  pasadas  de  fecha  (los  costes  estimados  de  construcción  para  unJ’
tipo  “Polaris”  se  han  duplicado  en  los  últimos  diez  años),  nos  d&n una  pau
ta  -sobre  los  gastos  principales.  Por  ejemplo,  el  coste  relativamente  alto
de  panversi6n  en   (alrededor  de  73%  del  coste  de  un  sistema’Po
laris”  nuevo)  pueden  ser  cargados  a  los  submarinos  de  direcci6n  de  tiro  e
instrumentos,  de  comprobacibn  que  contienen  los  ordenadores  adicionales  ne
cesarios  para  darle  al  misil  PoseidonU  una  mayor  precisibn  y  mayor  capa
cidad  de  selección  de  blancos.:

He  aquí  algunas  cifras  de  1972  que  representaban  los  costes  tQ
tales  de  algunos  conceptos:

La  conversi6nde  31  SSBNs  yRDTEs  consiguientes  (1).  .2.453,7  mill.  $
La  conversi6n  de  4  nodr.izasde  submarinos  ..  GO....’.  ..     85,5     $

Misiles  “Poseido&’y  RDTEs  consiguientes
(sin  fijar  número  ) .  .  ,  .‘  ,“..‘..,.‘.  ...‘,‘.‘.  .‘..‘.‘  ..  .‘.‘  ....  .‘  ..  3.434,0

TO’T  AL..,,  ••  000,  000•     •  •  .5.973,2  .

Se  supone  que  estas  cifras  excluyen  los  costes  de  las  cabezas
AEC  f,  pero  incluyen  los  gastos  de  gran  carena  (estimados  en  1.200  millo
nes  de  d6iares).  Si  estos  costes  se  ‘relacionan  con  los  de  1970,  expuestos
en  el Cuadro número 6, que estiman s6lo los gastos de conversaci6n en unos
33  millones de dúlares por buque,  deduciendo  entonces  los  1.203 millones,
coste  de  la  conver’saci&n  de  31  buques  (33  x 31 =  1.203), y los 1.200 millo
nes  de la  consiguiente  gran  carena  de  los  2.453,7  millones  (ver  (1)  en  la  ta.

4  Financiadas por la Comisibn de Energía At6mica
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blilla  de  cifras  para  1972)  se  obtiene  una  estimación  de  230,7  millones  de
dólares  para  los  costes  totales  RDTEaplicables  a  la  conversión  de  los  31
cascos  de submarinos (2453,7- (1023+ 1200)  230,7).1

Del  total  asignado  a  los  componentes  principales  de  las  cifras
de  1971,  los  gastosRDTE  representan  un  26%,  las  adquisiciones  un  55%  y
la  conversión  un  19%.  Estos  porcentajes  proporcionan  una  indicación  para
descomponer  en  conceptos  eL  coste  total  del  programa  “Poseidon”,  que  apli
cndolas  a  lascifras  del  programa  de  1973,  nos  d  la siguiente  distribu  —

ción:

RDTEO.,.  .  DO  S••OO0  .,.O  .1 .244,36  millones  de  $

Adquisiciones              II $

Conversión.0  G0I•OD•OO    909,34            It $

Total  del  sistema   4786,00      ti      II $

Si  los  costes  RDTE  de  conversión  de  los  cascos  (230,7  millo
nes)  se  restan  de  las  cifras  totales  de  RDTE  (1.244,36),  resulta  unadife—
rencia  de  1.244,36—230,7=  1.013,66  millones  de  dólares  para  el  RDTEes.
pecífico  de  los  misiles.  Sin  embargo  resulta  ahora  ms  dificil  descompo
ner  esta  cifra  en  los  costes  de  cada  uno  de  ios  elementos  m&s  importantes
del  propio  misil:  el  elemento  impulsor  yveMculo  de  post—larzamiento
(PBV)  -este  Cltimoconstituido  por  el  motior  cohete  de  propulsión  (PSRE)  y
el  sistema  de  guiado  que  proporciona  el  control  de  PBV  +  —  y  los  elemen
tos  de  reentrada  que  incluyen,  a  su  vez,  las  cabezas  de  guerra.

El  coste  del  subsistema  total  por  misil  instalado,  para  u n a
fuerza  de  31.SSBNs  con  16  misiles  cada  uno,  puede  estimarse  enunos  9,56
millones  de  d6lares  (excluidos  los  gastos  de  las  carenas  consiguientes)  .  De
ben  a?iádire  los  costes  AEC  +  de  unos  2,5  millones  (10  x  250.000$),  dan
do  al  subsistema  un  coste  total  de  unos  12,15 millones  por  misil  instalado.

+     PBCS,  o  “bus”  como  se  le  denomina  en  eFhrgot   profesional

+  4,.  Atomic  Energy  Commision

PBCS=Post  -  boost  control  system.
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SjtEuropaU  no  recibiese  colaboraci6n  de  EUA  y desease  unsi
tema  tan  complejo  y  moderño  como  el   los  cóstes  serían  muy,
altos  .  Es  difícil  determinar  en  que  cuantía  podrían  rebájarse  los  costes  con
la  colaboraci6n  americana.  Si  ya  se  ha  realizado  alguna  tránsferencia  de
informaci6n  sobre  MIRV  entre  EUAy  GRAN  BRETANA,  entonces  algunos  -

de  los  problemas  sobre  él  RDTE  pueden  obviarse,  pero,  pese  a  estos  posi
bles  ahorros,  qúeda  el  problema  de  los  polígonos  de  compro.baci6n  y  puesta
a  punto  de  los  misiles,  tal  óomo  el  de  Kwajalein  en  el  Pacífico,  que  resul
tan  caros  y  no  se  han  reflejadoen  los  costes  estimados  anteriormente  para
el   Los  costes  RDTE  para  Europa  podrían  ser  muy  eevados-pa’
ejemplo,  sobre-  1000 ñillonsdedMarés  y  si  los  requerimientos  totales  son
s6lo  para  unos  pocos  misiles,  digamos  unos  80,  en  este  caso  los  costesunj.
tarjo  del  programa  resultan  enormes.

¿C6mo  pueden  emplearse  éstos  datos  para  estimar  los  costes
de  un  programa  nuclear  tropeohI,  si  este  existiesé,  para  equipar  la  fuer
za  de  “Polaris  A3  con  M-IRV?  La  amplitud  de  variaci6n  de  los  costes  del
‘Poseidon”  dependería,  probablemente,  del  nivel  de  complejidad  y  modérnj.
dad  del  PB-y  y  por  ello  no  se  pueden  establecer;ur  es’timacibnes  réalistas  .

Sise  incluyese  un  PBCS  similar  al  del  “Poseidon,  entonces  los  costes  se_
rían  mucho  ms  elevados  que  si  el  sistema  de  guiado  fuese  de  mayor  simpij
cidad,  constituyendo  en  esencia  un  MRV  mejorado,  cori  una  separaci6n  ms
amplia0  Aunque  no  se  conocen  actualmente  los  costes  específicos  del  DTE
del  PBV  “Poseidon”  americano,  se  puede  .suponer  que  pueden  alcanzar  un
75%  del  total  del  RDTE  dél  “Poseidon”,  esto  es,  unos  900  millones  de  d6ia
res.

Un  problema  al  que  tendríaque  hacer  frente  “Europa”  si  trata
se  de  équipar  con  MIRV  a  los   A3”,  insistimos  en  que  séría  el  de
disponer  de  instalaciones  equivalentes  a  las  de  Kwajalein,  que  incluye  un
sistema  ABM  que  permite  comprobar  y  evaluar  vehículos  de  reentrada  de
los  m&s  avanzados.  A  menos  que  “Europa”  estuviese  dispuesta  a  desplegar
un  sistem.a  MIRV  sin  probarlo  y  comprobarlo  contra  un  entorno  ABM  simu
lado,  tendría  que:  o  construir  tales  -‘instalaciones,  con  el  gasto  correspon
diente,  o  persuadir  a  los  americanos  que  le  permitiesén  utilizar  sus  pro  —

pias  experiencias  de  polígono.  Los  costes  dé  la  primera  opci6n  serían  al—
tos,  sobre  todo  si  el  simulador-  ABM  fuese  moderno  ,

OPCION3

Si  se  decidiese  obtener  misiles  “Trident  1” —suponiendo  que
EUA  no  abandona  el  “Trident  I’  en  favor  del  “Trident  II”—. entonces  habría  —
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que  realizar  muchos  c&lculos  similares  a  los  efectuados  para  la  opci6n  !0
sejdo&’,  con  una  dificultad  m&s,  que  los  costes  del  “Trident  P’  son  absolu
tamente  desconocidos,

De  acuerdo  con  el  testimonio  americano,  un  SSBN  capaz  de  -

portar  el  ‘Poseidon  s6lo  requiere  unas  ligeras  modificaciones  para  poder
ser  dotado  con  el  rlTrjdent  fU  (Sin  embargo  un  SSBN  UPaj1I  o  “Posei(—
don’  no  puede  portar  el  “Trjdent  ,J1,  el  cual  requiere  un  submarino  nu
clear  especial).’  Si  suponemos  ,que  se  necesitan  unos  10  millones  de  d6ia—
res  extra  por  cada  buque,  sobre  los  costes  de  conversi6n  del  ‘Poseidon,el
coste  de  construcci6n  de  un  SSBN  tPoseidonlt  nuevo  o  uTridente  U’ podría
ser  del  orden  de  los  210  y  220  millones  de  d6láres  por  buque,  respectiva
mente  (suponiendo  un  SSBN  de  proyecto  equivalente  al’Po1arj&’).  Los  cos
tes  del  programa  oficial  del   U’ no  han  sido  revelados,  pero  cierta
fuente  informativa,  en  1972,  estimaba  en  unos  2,1  mii  millones  de  d6lares
para  el  RDTE  (6  4,2  millones  por  misil,  con  base  enuna  compra  totál  de
500)  y  8miilones  para  adquisici&n  de  cada  misil  (sobre  una  compra  total
de  500),  excluyendo  “  los  costes  de  la  cabeza  AEC  pero  incluyendo,  proba  —

blemente,  los  costes  de  las  cabezas  del  Departamento  de  Defensa  (DOD)  y
el  PBV,  Si  todavía  los  costes  de  las  cabezas  están  en  el  margen  de  los  2,5
millones  de  d6lares  por  misil,  el  coste  total  de  cada  misil  UTridentU  insta
lado  podría  ser  de  unos  14,7  millones  de  dblares.

Si  los  europeos  se  decidiesen  por  esta  opci6n,  sin  coopera  —

ci6ii  americana,  entonces  los  costes  serían  marginalmente  m&s  alto  que
para  el  ‘Poseidon”,  toda  vez  que  el  impulsor  del  “Trident  fU es  ms  com
plejo  y  de  tecnología  mts  avanzada,  Sin  embargo  el  monto  de  costes  se—
r,  jrobablemente,  alrededor  -dei  mismo  que  en  el  caso  de  “Poseidon”.

OPCION4

Si’Europa’  negociase  con  los  EUA  la  adquisici6n  del  sistema
 Jf “,  incluyendo  el  submarino   de  la  nueva  generaci6n,  de

acuerdo  con  las  Ciltimas  estimaciones  americanas  que  d&n  el  coste  prome
dio  para  cada  buqué  con  24  lanzadores  de  misiles,  le  costaría  por  lo  menos
mil  millones  de  dblares,  y  probablemente  mucho  m&s  .  Las  ventajas  de  1
‘Trident  JJ  radican,  no  s6lo  en  el  sistema  de  misil  con  un  alcance  de  seis
mii  millas  naúticas  y  una  mayor  maniobrabilidad  de  los  vehículos  de  reen—
trada  (M ARV)  ,  sino  en  le  propio  submarino,  el  que,  entre  otras  cosas  e  s
ms  silencioso  que  los  SSBNs   
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El  superior  alcance  del  UTrident  JI  sobre  el  ItTrident  I  signi—
fice.  que  aquel  seré.  ms  grande  que  este  y,  por  tanto,  que  no  puede  ser.  adt
tado  a  los  submarinos   ,  americanos  o  brittnicos.  Una
decisibn  de  optar  al  misil  UTrident  flfl  implica,  por  tanto,  proyectar  unnu
voSSBN.

Costesdeactividadoperativaymantenimiento.

Para  un  periodo  de  varios  aflos  los  costes  totales  de  Operaci6n
y  Mantenimiento  (OM),  directos  e  indirectos,  para  una  fuerza  naval  nuclear,
pueden  resultar  muy  elevados.  Las  estimaciones  de  1973  para  la  fuerza  de
SSBNs  britnicos  daban  unos  costes  directos  OM,  para  los  cuatros  subma
rinos,  de  unos  8  millones  de  libras,  por  afto  y  buque,  es  decir  19  millones
de  d6lares  al  cambio  de  2,40.  Se  ha  estimado  que  para  un  periodo  de  20
afios  los  costes  acumulativos  de  la  actividad  operativa  de  un  submarino  --

americano  Polaris”  alcanzan  un  valor  casi  igual  a  los  costes  totales  RDTE
y  de  adquisici6n.

De  lo  que  se  sabe  de  los  costes  operativos  del   y  de
los  estimados  para  el  “Trident’,  se  deduce  que  no  son  muy  superioresaloS
costes  del  “Polaris”.  De  aquí  que  la  comparaci6,n  de  los  costes  totales  en
tre  el  hiPolarisU  Poseidon”  y  hlTridentU,  para  un  determinado  periodo  de
tiempo,  vndr  muy  influenciada  por  los  costes  de  inversi6n  y  de  actividad
operativa.  La  inversibn  será  mucho  m&s  alta  para  el   y  “Trint”
sin  embargo,  toda  vez  que  para  una  misi6n  se  requiere  poco  de  estos  
los  costes  totales  impuestos  por  la  actividad  operativa  de  una  fuerza  de  “Po
laris’’  pueden  ser  superiores,  para  una  capacidad  nuclear  dada.
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Aunque  es  improbable  esté  en  condiciones  operativas  para  an

tes  de  comienzo  de  la  década  de  los  1980,  un  nuevo  sistema  de  arnas,end’
sarrollo  en  EE  ,UU.’  ha  suscitado  ya  considerable  controversia  en  ,pir’cu—’
lós  defensivos  occidentales  y  de  control  de  armamentos  y  ha  supuesto  u  n
considerable  obstáculo  a  la  terminación  de  la  actual  fase  de  conversaciones
SALT  con  la  URSSO’  Al  sistema  se  le  conoce  simplemente  como  misil  de’
crucero  y  es  el  pionero  de  una  nueva  generaci6n  de  tecnología  armam’eritís,
tica  qúe  amenaza  desafiar  algunas  hip6tesis  fundamentales  en  las  que  se  ba
sa  la  disuasi6n  estrat€gica  y  el  control  de  armas  Al  obligar  a  una  reorga—
nizaci6n  de  las  categorias  principales  de  misiones  tácticas  y  estratégicas
y  a  una  reconsideraci6n  de  lasdistinciones  militáres  entre  armamento  nu—..
clear  y  no  nuclear,  pudiera  producir  un  impacto  político  tan  importante  co
mo  éi.despliegue  de  nisiles  balísticos  intercontinentales  (ICBM)  hace  .  1  5
afos,  Para  comprender  como  pudiera  suceder  esto  es  necesario  describir
primero,  brevemente,  las  características  del  arma  y  su  historia.

ElProgramaNorteamericano,

El  misil’  de  crucero  debe  su  nombre  al  hecho  de  su  velocidad
subs6nica  o  trans6nica,  su  propulsi6n  continua  y  sus  características  devue
1.,  que  son  similares  a  la  de  los  aviones  de  ala  fija  (en  cuanto  a  su  difema
cia  con  la  trayectoria  tipo  proyectil  dek  llamados’  proyectiles  balísticos).
En  realidad,  la  designaci6n,  1crucero  es  ambigua  y  puede  ampliarse  has
ta  cubrir  una  amplia  gama  de  sistemas  no  tripulados:  desde  los  vehículos
de  control  remoto  (RPV)  que  se  controlan  a  distancia  por  sirvientes  q u  e
utilizan  transmisiones  de  datos  con  el  vehículo,  hasta  los  ?idronesU  que  pu
da  llevar  o  no  sistema  de  guiado  a  bordo  Debido  a  su  simplicidad  bsica
los  misiles  de  crucero  han  existido  desde  hace  mas  de  30  aos.  ELprime’r
misil  de  crucero  ampliamente  utilizado  fue  la  imperfecta  V-I aleman’.  (bom_
ba  volante  o  bomba  zumbante)  que  se  utiliza  ‘para  batir  objetivos  inglesesa
finales  de  la  segunda  guerra  mundial.  Los  EE.UU.  desplegaron  varios  ti
pos  de  misiles  de  crucero  durante  la  década  de  los  1950,  incluyendo  el  Ma
tador  y  el  Regulus  II  a  bordo  de  submarinos.’  En  1958  un  sistema  de  alcan-
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ce  intercontinental,  el  Snart,  se  entreg6  al  Mando  Mreo  estrat€gico,  pero
se  retire  sustituido  por  misiles  ICBM  y  misiles  balístico.s  lanzados  desde
submarinos  (SLBM),  Otras  versionesdel.Matador  (con  el  nuevo  nombre  de  -

Mace)  se  despliegan  en  pequefa.  cantidad,  a  finales  de  197le  .Durant.e  la  dc

da  de  los  60,  Rusia  deépleg6  una  familia  de  misiles  de  crucero  de  capae.i-d
nuclear  a  bordo  de  elementos  combatientes  de  superficie  y  submarinos,  in
cluyendo  ms  de  T400  SS—N-3  (designaci6n  NATO:Shadock)  que  se  cree  ten
gan  un  alcance  m&ximo  de  450  millas  y  están  actualmente  desplegados  a:bor.
do  de  buques  (1)  (Aproximadamente  100  SS-N-3  se  encuentran  sobre  lanza
dores  de  superficie  en  la  URSS,  en  misiones  que  se  creen  son  de  defensa
de  cóstas).  Durante  este  periodo,  ambas  potencias  han  desarrollado  varíe—
dad  de  misiles  dé  cruóero  lanzados  desde  el  airee  Sin  embargo  a  pesar  de
la  primera  explotaci6n  norteamericana  y  rusa  de  la  tecnología  de  misiles-de-

crucero  durante  ladcada.  de.  los  1960,  la  misi6n  de  c,olocar  las.  cabeza.s.de
guerra  nucleares  en  los  objetivos  estrat€gicos  o  bien  permaneci6  para  los
superbombarderos  o  sé  asign6a  los  misiles  balísticos  lanzados  desde  -tie-.
rra’o  mar  debido  a  su  velocidad  y  capacidad  de  penetraci6n,

El  reavivamiento  del  interés  norteamericano,  por  los  misiles  de
crucero  aprincipió  de  la  docada  de  1970  reflej6  luna  conjunci6n  de  avances
tecnol6gicos,  necesdades  militares  sentidas,  motivos  políticos  e,  ir6nióa-
mente  ,  cónsidéraciones  de  control  de  armamento   En  primer  lugar  el  pro
greso’  tecnol6gic’o  en  varios  ‘frentes,  ‘hizo  realizable  un’sistema  cualitativa—
mente  diferénte  de  los’  primeros  tipós:  combustibles  de  gran  energia  y  efi—
caces  motores  de  turbina:.  incorporada  pudieron  permitir  vehículos  com’
pactos  para  alcanzar  distancias  superiores  a  l.s  2500  millas;  sistemas  de.
guiado  final  de  poco  peso  y  gran  sensibilidad  prometía  precisiones  inferio—
res  a  los  30  m0  en  las  citadas  distancias;  una  nueva  profusi6n  de  municio
nes  de  póco  peso’  aunque  mortíferas,  tanto  nucleares  como  convencionales.,
crearon  úna  nuéva  gama  de  opciones  sobre  objetivos;  y  nuevos  materiales
para  estruéturas  a&eas  crearon  un  mínimo  de  posibilidades  de  reflexi6n  ra
dricar.  ‘       “

Unido  a  estos  hechos  estaba  una  nueva  serie  de  consideracjaBS
miJitres0  La  viaéin  norteamericana  en  principio  contempl6  la  tecnoloía
qiesurga  éñt.€.rrninos  de  conservaci6n  de  la  óapacidad  de  penetraci6n.  de..
los  bombarderos  tripúlados  0Lanzados  desde  las  alas  de  los  bombarderos

(i),--  El  ‘SSN3  se  encuentra  a  bordo  de  los  cruceros  de  la  clase  Kynda  y
Kresta  y  aproximadamente  en  40  submarinos  nucleare.s  de  la  o 1 a  s  e
Echó,  que  ha  de  emerger  a  la  superficie  para  disparar  sus  misiles0’
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al  atravesar  el  espacio  aéreo  ruso,  podrían  atraer  el  fuego  y  saturar  así
las  defensas  aéreas  rusas,  mejorando  las  posibilidades  de  supervivencia  de..
los  bombarderos  sobre  el  territorio  enemigo,  La  marina  inicialmente  con—
sider  el  sistema  como  un  medio  de  reaccionar  contra  el  extendido  desplie

gue  de  misiles  de  crucero  sobre  buques  rusos  e  Al  montar  misiles  de  alcan
ce  inferior  como  el  Harpoon  (desde  1974),  la  marina  pudo  apoyar  la  poten
cia  de  fuego  en  los  buques  de  superficie  y  submarinos  de  ataque,  Con  lafir_

ma  de  un  acuerdo  sobre  limitacién  de  armas  estratégicas  en  1972,  la  eplo
taci6n  de  la  tecnología  sobre  misil  de  crucero  se  mezcl6  en  futuras  SALT,
El  desencanto  que  las  condiciones  de  la  primera  ronda  de  acuerdos  causa

ron  en  los  sectores  conservadores  norteamericanos  y  el  énfasis  de  la  admi
nistracibn  Nixon  sobre  la  conveniencia  de  negociar  desde  .una  posici6n  de
fuerzat’  ,  facilitaron  el  posterior  desarrollo  de  los  misiles  de  crucero  a  i.
vez  como  Ttelemento  de  regateoU  para  la  fase  siguiente  y  un  ?tseguroU  con-.
tra  una  posible  ruptura  de  cónversaciones.

Pero  cuando  las  posibilidades  de  los  misiles  de  crucero  de  la
aviaciEn  y  marina  se  comprendieron  mejor  en  1974—75,  se  vi6  claro  que

estos  sistemas  prometian  hacer  mas  que  potenciar  simplemente  la  ejecu  —

ci6n  de  las  misiones  ya  existentes  o  reforzar  la  postura  negociadora  norte-.
americana  en  las  SALT.

El  desarrollo  de  la  tecnología  de  misiles  de  crucero  prometía
ahora  una  adaptcin  sin  precedentes  a  las  plataformas  de  lanzamientos  y
flexibilidad  en  la  ejecución  de  misiones  en  cometidos  tcticos  o  estratégi
cos,  equipadas  aquellas  con  municiones  nucleares  o  convencionales.•  Así:,
lo  que  hacía  unos  pocos  aiOS  .ra  de  ún  interés  secundario  en  los  circdlos
de  la  defensa  se  convirti6  en  un  foco  principal  de  interés.

Actualmente,  es  todavía  dificil  hablar  en  términos  precisos  so
bre  las  características  y  posibilidades  del  misil  de  crucero.  A  pesar  de  la
decisi6n  tomada  el  pasado  afo  para  coordinar  los  esfuerzos  del  misil  de  ——

crucero  lanzado  desde  el  mar  por  la  marina  (SLCM)  y  el  lanzado  desde  el
aire  por  la  aviacir:  (ALCM),  se  estan  considerando  diferentes  versiones

tcticasu  y  T  strat.égicast’  del  sistema,  existiendo  una  amplia  variedad  en
cargas  ctiles,  alcances  y  sistemas  de  guiado   Pero  como  se  ve  en  el  cua—
dro  1  las  líneas  generales  de  capacidad  del  sistema  conjunto  son  impresio
nantes.  Su  peso  relativamente  pequeHo  le  permitirá  ser  lanzado  desde  nu
rnerosas  plataformas,  incluyendo  vehículos  aéreos,  embarcaciones  y  lan
zadores  terrestres  m6viles.  La  versi6n  en  desarrollo  por  la  marina,  el
“Tomahawk”  ha  demostrado  ser  compatible  con  el  lanzador   auto
propulsado,  actualmente  utilizado  en  Europa;  y  el  reducido  calibre  del  mi
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Cuadro  1:  Características  comparadas  del  misil  de  crucero;

Creado Operativo Alcance  Cebeza    Teleguiado Longi  Po
Sistema      por . por mximo    de tud      (u—

1  vez (millas)  guerra (pies)  bra
(1) .

Mace       EE.UU1951 1,200  Nuclear Inercial 44  18,000
., (gama  ki

lot6nica)

Snark     ‘EE.UU 1958 2000  Niclear belestial 69  48.000
•     .• • (2) .  (gama  m inercial

gat6nica)

SS—N-3         URSS1962 450  Nuclear
(gama  Ki

Mando
radio

36  26:000

lot6nica)
.     .  (3.). ,

.

AWvl/a.CM  EE.UU ¿1980? 2.500    Capacidad Correla— 14-20  2.000
-  doble(4) ci6n  (5)

1,-.  Kilot6n  es  equivalente  a  1,000 Tn,  de  Trilita;  1  Megat6n  =  1 mill6n de
Tn,  de  trilita,  gama  kilot6nica  inferior  a  1  Megat6n;  gama  megat6nica=
1  6  mas  megatones.

2.-  El  alcance  podría  ampliarse  a  5,500  millas  a  gran  altura.
3d,-  AlgunoscMculos  elevan  la  potenciai,  hasta  1  megatbn,
4,—  La  potencia  de.  ta  cabeza  de..guerra  nuclear  s.e.estima.en,200kilo.to.

nes,  La  carga  util  de  la  versin  tctjca  se  estima  en  500—1000  libras,
5,-  Las  tcnicas  de  guiado  por  comparaci6n  del  terreno  que  se  consideran

aquí  incluyen  altímetro  relativo  y  correlacj6n  radiomtrjca  electro—6pti
ca  inftrroja  y  de  microoñdas,  Versiones  de  alcances  inferiores  po
dran  emplear  un  buscador  radio  activo  similar  al  utilizado  en  el  “Har—
p0011»

Bibliografia.:  Las  cifras  para  Mace,  Snark  y  SS-N—3  proceden  del  Militáry
Balance  197576,  misiles  of  the  World  y  Anales  de  Misiles  Mundiales  de  -—

Marzo  de  1975,  Los  datos  sobre  el  ALCM/SLCM  proceden  de  informes  de
prensa.
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‘sil  (21  pulgadas),.  permitir&  su  lanzamiento  desde  los  tubos  lanzatorpedos
de  los  submarinos  en  inrnersi6n  (2).’  Su  carga  relativamente  elevada  a  dis—

e  tancias  ms  cortas,  los  hacen  muy  adecuados,  para  misiones  tácticas  de
ataque,  al  mismo  tiempo  su  precisibn  posible  unida.  a  tipos  avanzados  de  m
nici6n,  permite  emprender  misiones  de  gran  alcance,  incluyendo  ataques..
nucleares  contra  blancos,  en  la  URSS  (3)  desde  la  metrópoli,  éspacio  aireo
u  océanos  que  rodean  a  Europa  Occidental,  Se’  ha  sugerido  incluso  que  los
misiles  de  crucero  equipados  con  cabeza  dé  guerra  convencionales  podrían
realizar  ataques  estratégicos  especiales  contra  la  URSS  .L,a  curiósa  des  —

ventaja  del  misil  de  crucero  (suponiendo  que  los  tcnicos  de  guiad9’  estén  a
la  altura  de  lo  que  se  espera  de  ‘ellos)  es  que,  al  igual  que  el  a... i6n,  es  vul
nerable  a  os  interceptadores  de  la  defensa  .a€rea  y  a  las  defensas  de  los  mi
siles  superficie—aire  Se  informa  sin  embargo,  que  los  sistemas  en  desarro
lb  volaran  a  alturas  inferiores  a  los  250  pies,  escapando  é  la  detecci6n  de
la  mayoría  de  los  radares  existente’s  en  la  defensa  aérea,  y  adem.s•su  baja
reflexi6n  burlará  a  la  actual  generacibn  de  defensas  de  misiles  Superficie-
aire  (SAM).  ,  ‘  ‘

Las  características  de  adaptaci6n,  flexibilidad  y  rendimiento’  -

del  misil  de  crucero  han  estimulado  recientemente  propuestas  ambiciosas
sobre  como  utilizarlo  para  apoyar  tantó  a  la  disuaái6n  corno  ala  defensa.-,
Las  aplicaciones  específicas  para  misiles  de  crucero.  ‘que  actualmente  se
están  considerando  incluyen:  (1)  su  despliegue  a  bordo  de  submarinos  d e
ataque.po’rtamisiles  para  acciones  e.stratgicas  (contra  URSS);  (2).  su  des

pliegue  en  bombarderos  B-52  y  lo  aviones  de  transporte  o  nodrizas  capa—
ces  de  lanzar  sus  misiles  desde  distancias  de  seguridad  y  con  misiones  si
milares  (4);  (3)  .5:  despliegue  en  aviones  de  ataque  ms  pequelios,  corno  el
A—7  de  la  marina,  para  misiones  tácticas;  (4)  su’  despliegue  sobre  buques  
de  superficie  en  misibn  contra  otros  buques  o  para  potenciar  el  poderlo  na
val  en  alta  mar;  y  (5)  su  despliegue  en  Europa  con  misiles  tácticos  superf  i

die—superficie  para  batir  objetivos  en  el  campo  de  batalla  y  rn&s  all.’

(2)  Ver  Equipo  de  Misiles  de  Crucero  Unico  para  Empleo  Diverso  uen  Avia
tion  .Week.  and  Space  Technology,  24febrero  1975,  pgina  19—20

(3)  Se  dice  que  EEUU  lleva  una  ventaja  de  10  años  a  la  URSS  en..las  distin
tas  tecnologías  que  comprende:.  el  misil  de  crucero  avanzado  Pero  con
la  tecnología  disponible  en  motores,se  ha  informado  que  el  SS—N—3  pu
diera  modificarse  para  conseguir  un  alcance  mximo  de  1 ,200  millas  m
rftimas,Podrian  obtenerse  incluso  alcances  mayores,programando  el
S$.LN_3  para  volar  a  mayores  alturas0Una  opci6n  no  disponible  para  EE

UU  debido  a  la  fuerte  defensa  area  rusa,
(4)  Un  avibn  tipo  747  pudiera  armarse  con  50  a  100  misiles  de  crucero  tie

rra-aire  (ALCM)
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Estos  diversos  cometidos  abarcan  un  número  de  posibilidades
interesantes,  En  la  ejecuci6n  de  misiones  tácticas,  los  misiles  de  crucero

pueden  proporcionar  un  sustituto  atractivo  de  los  aviones  de  4taqu.e.  en  el
cumplimiento  de  muchas  misiones.  En  tierra,  donde  los  aviones  que  reali
zan  ataques  de  penetracibn  profunda  son  cada  vez  ms  vulnerables.  a..•las  de
fensas  SAM,  los  misiles  de  crucero  podrían  llegar  a  ser  un  instrumento  de.
mejor  relaci6n  costo—eficacia  para  operaciones  de  intercepci6n  y  antie•r.ea...
En  el  mar  podrían  sustituir  posiblemente  la  necesidad  de  portaviones  de.  ata
que  con  un  gran  contingente  de  aviones  de  ataque  Tal  vez  incluso  ms  inte
resante  que  las  ventajas  del  costo  serían  las  derivadas  del  empleo  t&ctico
de  los  misiles  de  crucero,  dado  que  por  su  gran  presi&n,  aunque  dotados  ±.

cabezas  de  guerra  convencionales  les  permitiría  desempejar  misiones  ac
tuálmente  asignadas  a  las  armas  nucleares  tácticas,  Así,  algunos  observa
dores,  han  argumentado  que  el  despliegue  de  estos  misiles  de  guiado..  preci
so  por  EE.UU.  y  posib1emerte  por  sus  aliados  de  la  OTAN  pudier.a  tener  el
efecto  de  retrasar  la  necesidad  de  reáurrir  a  las  armas  nucleares  en  el
teatro  europeo  en  caso  de  conflicto,  poniendo  así  m&s  alto  el  Uumbral  atb.—
mico’t,  Realmente  si  se  hace  realizable  el  empleo  de  misiles,  de  crucero,ar’
mados  convencionalmente,  contra  objetivos  en  la  URSS,  EE.UU.  pudie.ran.
ser  capaces  de  comprometerse  en  una  guerra  estratégica  sin  sobrepasar  el
umbral  nuclear,

Aunque  la  explotacj6n  de  la  tecnología  del  misil  de  crucero  pa
ra  misiones  tctjcas  y  la  fabricacj6n  de  material  convencional  parece  abier
ta  a  ideas  revolucionarias  sobre’el  empleo  de  las  armas,  e.s  el  cometido  -

previsible  de  los  misiles  de  crucero  como  armas  nucleares  estratgicas,e1
que  ha.proyocado mayores consideraciones, Hay dos razones para ello,,Pri
meró,  las  ventajas  de  los  misiles  de  crucero  en  este  cometido  se  presen—.
tan  como  las  menos  importantes,  Mientrás  que  es  probable  que  siendo  mu
cho  menos  costosos  que  los  ‘vehículos  lanzadores  balísticos  (prohibidos  por
tratado)  aseguran  la  capacidad  de  penetraci6n  de  ‘ICBM  y  SLBM,  Como.  ya
se  ha  dicho,  los  misiles  de  crucero  son  vulnerables  a  lo.s  SAM  .y.su  deie
gue  puede  contrarrestarse  mediante  perfeccionamiento  ‘en  las.  defensas  a
reas  rusas,  Los  misiles  de  crucero  en  la  misión  nuclear  estrat.gic&,.  ad.e—
mss,  no  parecen  ofrecer  ninguna  nueva  capacidad  que  no  est€  ya  presente
en  los  sistemas  existentes  o  que,  como  los  perfeccionamientos  en  la  preci
sien,  no  pudieran  incorporarse  a  los  misiles  ya  existentes.  Es  únicamente
en  el  primitivo  cometido,  buscado  para  estos  sistemas  por  la  aviaci6n,  al
favorecer  la  supervivencia  de  los  aviones  tripulados  por  saturación  de  la.

capacidad  de  la  defensa  area,  en  el  que  los  misiles  de  crucero.parecen  cu
brir  una  necesidad  no  satisfecha,  Pero  debe  observarse  que  esto  es  una
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Misi6n  derivada’.’,  cuya.importancia  depende  del  valor  general  prestado  a
los  bombarderos,  Ademas  actuando  cinicamente  como  ayudas  a  la  penetra  —

ci6n,  ,los  misiles  de  crucero  no  tendrtan  que  poseer  los  requisitos  necesa—
rjos  que  se  reflejan  en  el  programa  existente  marina/aviaci6n,

El  segundo  y  rnts  importante  factor  que  ha  llevado  a  la  contro
versia  sobre  el  misil  de  crucero  nuclear  estratégico  es  que  las  decisiones
norteamericanas  sobre  su  futuro  han  coincidido  con  los  esfuerzos  para  efes
tuar  negociaciones  sobre  la  forma  de  un  nuevo  acuerdo  decenal  en  las  SALT.

La  reacci6n  de  los  controladores  de  armas  fúe  similar  a  la  ini

cial:  de  la  comunidad  de  defensa:  consideraron  el  impacto  deL. misil  de  cr
cero  en  las  negociaciones  SALT,  en  principio,,  como  algo  subsidiario,  em
pequeFiecido  en  comparacin  con  las  dificultades  en  definir  un  techo  acepta
ble  para  ICBM,  SLBM  y  bombarderos  de  gran  radio  de  acci6n  y  en  restrigir
el  despliegue  de  cabezas  de  guerra  mCiltiplés,  Ahora  parece  que  el  misilde
crucero  adquiere  un  volumen  de  problemas  mucho  ms  serios  que’los  re
sueltós.:  hasta  ahora  en  las  SALT  ,  .  .  .  .

ProblemasenlasSALT,         .

Cuando  las  directrices  para  un  nuevo  acuerdo  limitado  de  armas’

ofensivas  se  anunci6  en  la  ‘cumbre  de  Viadivostok”en  noviembre:de  1974,
no  qued6  suficientemente  claro  si  los  misiles  de  crucero  iban  a  incluirseba
jo  el  techo  conjunto  de  los  2.  500  para  lanzadores  estrat€gicos.  La:  memo  -

ria—auxiliar  que  acompaiiaba  a  la  deciaraci6n  conjunta  ruso—norteamerica
na,  apenas  hacía  observar  qu  misiles  lanzados  desde  el  aire  con  alcances
que  excedieron  los  600  Km  (373  millas)  serían  contados  ‘déntro  del  total  dé
lanzadores  Inmediatamente  después  de  esta  conferencia  cumbre,  funciona,
nos  norteamericanos  dijeron  que  esta  cláusula  se  aplicaba  a  los  misiles  ba
lísticos  .y  que  los  de  crucero  lanzados  desde  tierra,  mar  y  áire  no  estában
incluidos  en  eJ.  total  conjunto  (5)  ‘

Si  esta  interpretaci6n  fue  meramente  norteaméricana  o,  si  eÍ
potencial  ofrec.ido  pr  los  misiles  de  crucero  no  fue  plenamente  valorad  —

(5)  A  este  respecto  debe  observarse  que  ambas  naciones  despliegan  tipos
de  misiles  de  crucero  ms  viejos,  algunos  cón  alcánces  mximos  supe—
riores  a  los  600  Km,;  el  ruso  Kangaroo  (alcancé  650  Km,)  yel  nortea-
mericano  Hound  Dog  (alcance  965  Km)
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por  los  negociadores  rusos  en  los  encuentros  de  Vladivostok,  es  algo  que  no
est.  claro.  Pero  cuando  los  negociadores  se  reuniron  a  principios  de  1975
para  forjar  los  detalles  de  un  nuevo  régimen  decenal  SALT,  los  rusos  argu
mentaron  que  los  misiles  de  crucero—lanzados  desde  plataforma—  tenían  que
incluirse  en  los  nuevos  techos  globales,  Aunque  EE.UU.  no  estaba  dispues
to  a  considerarlos  como  lanzadores  estratégicos,  los  negociadores  soviéti—
cos  al  parecer  argumentaron  que  los  misiles  de  crucero  excedían  el  límite
de  alcance  mencionado  en  la  memoria—auxiliar  y  por  eó  debían  quedar  tam
bien  prohibidos,  (Aquí  es  interesante  observar  que  el  SS-N-3  ruso  habrá  es  -

capado  posiblemente  a  una  inclusi6n  en  el  techo  de  Vladivostok  debido  a  un
menor  alcance),  Se  ha  informado  que  EE.UU.  han  rechazado  esta  propues
ta  por  varias  razones,  Primera,  aunque  menos  importante,  la  inclusi6n  de
versiones  de  misiles.de  crucero  estratégico  en  ios  techos  de  lanzadores  ha
briá  perturbado  la  planificaci6n  de  las  fuerzas  estratégicas  para  la  década
de  los  1980,  El  techo  de  los  2400  se  ajusta  meramente  al  ntirnero  de  ICBM,
bombarderos  de  largo  alcance  y  SLBM  (incluyendo  10  submarinos  adiciona
les  de  la.  clase  “Trident”)  que  es  probable  se  desplieguen  para  finales  del  pe
nodo  cubierto  por  el  acuerdo  previsto,  En  segundo  lugar,  la  misién  de  ile—
var  a  cabo  un  acuerda  que  restrinja  el  déspliegue  de  misiles  de  crucero,  se
present6  practicamente  imposible,  dada  la  flexibilidad  del  sistema  en  misio.
nes  tácticas  y  estratégicas,  Tercero,  y m&s  importante,  suponiendo  que  la
única  forma  de  controlar  adecuadamente  el  número  de  misiles  de  crucero,  se
ría  contar  las  versiones.  t&cticas  ye•stratégicas,  un  acuerdo  que-inc-luyen  es
tos  sistemas.  bajo  un  techo  común  funcionaría  restringiendo  el  despliegue  de
misiles  de  crucero  en  misiones  t  icas,  precisamente  en  donde  parece  ra
dicar  su  potencial  m.s  interesante,

Teniendo  en  cuenta  estos  factores,  la  posici6n  norteamericana
de  compromiso  en  Septiembre  de  1975  fue  vincular  sl  despliegue  de  misiles
de  crucero,  con  el  despliegue  ruso  del  discutido  bombardero  t1Backfire”,
Ambos  sistemas,  seinform6,  no  serían  incluidos  en  el  techooriginalde  lan
zadores  estratégicos,  pero  en  su  lugar  se  computarían  mútuamente  uno  auno
en  cifras  iguales  sobre  el  techo  de  2,400,  según  un  techo  adicional  de  200.a
400,  También  se  inform6  que  este  techo  inlbaplicania  a  los  misiles
de  crucero  con  alcance  ampliados  En  otras  palabras,  las  versiones  de  mi
siles  de  crucero  téctjcos  no  éstarlañ  incluidos  en  el  nuevo  techo  .  En.  noviem
bre  URSSrechaz6  esta  propuesta,  Pero  el  par1isis  que  el  misil  de  crucero
parece  haber  inflingido  a  las  SALT  no  es  tanto  un  producto  de  intransigen
cias  diplomt.icas  por  ambas  partes  como  de  la  incertidumbre  que  este  nue
yo  sistema  ha  provocado  en  la  planificci&n  de  la  defehsa  y  política  de  con
trol  de  armamento  en  ambos  países,  El  verdadero  problema  pues,  no  es  lo
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que  las  SALT  afectarn  al  misil.  de  crucero,  sino  lo  que  el  armamento  con
el  misil  de  crucero  influirÇa  finalmente  en  las  SAETO

Implicacionesparacontroldearmamentos.

Para  apreciar  la  importancia  del  despliegue  del  misil  de  cruce
ro,  es  importante  observar  el  impacto  que  los  eventós:  las  armas  nuclea
res  y  los  misiles  baUsticos,  han  tenido  en  el  lenguaje  del  pensamiento  estra
tgico.

La  distinci6n  entre  efectos  de  los  daños  producidos  por  armas
nucleares  y  no  nucleares,  por  una  parte,  y  entre  armás  que  realizasen  mi—
siones  t.cticas  y  estrat€gicas,  por  otra,  permitieron  a  los  observadores  di
ferenciar  facilmente  entre  armas  !estratgicasi  y  ‘1CVCi’t  Eas
diferencias  pueden  haber  sido  Cliles  en  una  poca  anterior,  pero  como  se  ve
en  el  diagrama,  hace  dificil  nuestra  compresi6n  sobre  lo  que  ocurre  actual
mente,  pues  confunde  el  cometido  (o  misi6n)  de  un  arma  con  su  armamento
(6).  Si  se  clasifican  las  armas  por  misibn  y  armamento  se  obtienen  cuatro
cate9orias,  en  vez  de  dos,        .  .  .  .

ARMAMENTO

Nuclear                Convencional

U                 1

ZLiÜ

    .  ..,

1
1

O

O

(6)  La  persistencia  de  la  distinci6n  estratégica-convencional  puede  ayudar
también  a  explicar  la  dificultad  cpntnua  de  poner  al  .da  una  doctrinaco
herente  para  las  llamadas  armas  nucleares  t&cticas.
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Durante  la  dcada  de  los  1960  la  distincin-estrat€gica-conven-’
ci.onal  fue  conveniente  debido  a  que  el  componente  principal  de  las  fuerzas
nucleares  de  largo  alcance  rusas  y  norteamericanas:  misiles  balísticos  in•.
tercontinentales  se  consider6  en  posesí&n  de  un  solo  cometido.  estra.tgico
Corno  consecuencia,  la  posibilidad  de  identificar  y  contar  estas  armas  no,
salo  se  hizo  un  medio  de  determinar  el  estado  de  equilibrio  estrat€gico,  si

‘no  que  se  institucionaliz6  con  ‘un concepto  orginico  btsicc,  que  apuntaba  alas
SALT.  Los  aviones,  debido  a  su  inherente  flexibilidad  en  alcance  y  carga.,
preséntahan  dificultades,  pero  fue  posible  diferenciar  entre  bombarderos  pe
sados  como  el  B—52  (que  desde  entonces  ha  sido  considerado  como  arma  .es_
tratgica  en  las  SALT)  y  aviones  de  ataque  (que  EEGUU,  se  las  han  arregla
do  para  dejarlos  fuera  de  la  categoría  estratégica),  Pero  la  pr&ctica  decla
sificar  las  armas  por  su  misi6n  en  lugar  de  por  su  clase  de  armamentos  (co
mo  se  hace  con  el  armamento  convencional)  -presupone:  (1)  que  las  armas  es
tratgicas  son  nucleares,  (2)  que  pueden  identificarse  y  clasificarse  clara
mente  como  tales  y  (3)dentro  del  contexto  bilateral  de  las  SALT  que  las  ar
mas  estratégicas  est&n  desplegadas  en  gran  número  salo  por  las  superpoten
cias.  Las  características  especiales  del  misil  de  crucero,  su  elasticidad  de
alcance,  su  tamafo  y  posibilidades  de  distintos  medios  lanzadores,  su  pre
cisi6n  y  coste  podrían  combinarse  para  socavar  las  tres  hip6tesis  anteriorn”
Cada  una  debe  examinarse  con  mayor  detalle,

1,Confusióndecometidosestratqicosythcticos,

Como  ya  se  ha  dicho,  los  misiles  de  crucero  armados  con  cabe
za  de  guerra  nucleares  podrían  tener  alcance  y  precisi6n  para  batir  una  am
plia  gama  de  objetivos  en  la  URSS  para  la  década  d.e  los  1980.  Podrían  lan
zarse  dentro  de  distancias  de  seguridad  para  los  lanzadores  desde  aviones,
submarinos,  buques  de  superficie  y  desde  tierra  en  Europa,  Pero  los  mis—
mos  sistemas,  dotados  con  cabeza  de  guerra  convencionales  o  nucleares,po
drían  adaptarse  r&pidamente  y  utilizarse  eficazmente  para  fines  tc.ticos,
Un  sistema  estratégico  en  un  minuto  determinado,  se  transformaríaen  arma
t&ctica  al.  minuto  siguiente  ¿Crno  puede  entonces  di.stinguirse  entre  misi
les  de  crucero  tcticos  y  estratg’icos?  Las  restrinciones  en  los  alcances.
no  parecen  ser  ‘una  respuesta,  ya  que  el  alcance  puede  modifiearse  cambian
do  cabezas  dr  guerra  mayores  o  menores,  Las  cabezas  de  guerra  ms  .  pe
quef’ías  y  i.i’rs  seran  las  ms  eficaces  en  el  cometido  estratégico,

Si  es  esencialmente  imposible  distinguir  entre  tipos  tácticos  y

estratgicos,  tal  vez  la  única  soluci6n  sea  reducir  su  número,  cualquiera  —
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que  sea  su  misiún.  Aquí  nos  enfrentamos  no  s&lo  con  el  problema  de  inten—
tar  procurar  un  techo  de  armamento  que  fgciime:nte  podría  ocultarse  e  n
gran  cantidad  a  bordo  de  diversos  lañzadores  como  aviones  de  transportec,
sino  con  el  dilema  ms.,serio  impuesto  por  la  diferencia  de  las  necesidades
estratégicas  y  t&cticas  En  un  cometido  estratégico  solo  un  número  limita
do  de  misiles  de  crucero  pudieran  juzgarse  necesarios,  pero  en  le. ejecu—
cian  de  misiones  t&cticas  pudiera  necesitarse  un  número  mayor,  sobre  tocb
si  llegan  a  ser  candidatos  atractivos  para  sustituir  a  los  aviones  en  ciertas
misiones  t&cticas.  Un  acuerdo  que  limitase  rádicalmente  el  número  de  mi
siles  de  crucero  para  restringir  su  empleo  como  armas  nucleares  estrat
gicas  inhibiría  tambieí  su  explotaci6n  en  cometidos  tácticos

La  erosi6n  de  distinciones  entre  armas  tácticas  y  estratgi  —

cas,  tiene  importantes  implicaciones  no  s6lo  para  el  control  de  armas,si
no  tarnbin  para  mantener  concepciones  de  estabilidad  estratégica,  Pues  la
introducci6n  de  una’  nueva  clase  de  armas  cuyo  corñetido  en  una  situaóines
pecifica  es  claramente  ambigUo,  servir  para  amentar  la  incertidumbre0
Esto  puede  verse  con  suma  cláridad  tal  vez  en  la  guerra  antisubmariña
(ASW).  A  pesar  de,  una  gran  zona  de  solape,  las  operaciones  t.cticas  anti
submarinas  pueden  distinguirse  actualmente  en  variós’  aspectos  de  los  és—
fuerzos  para  desmantelar  una  capacidad  de  represalia  nuclear,  basada  en
la  mar,  de  un  adversario,  Pero  al  dotar  al  submarino  de  ataque  con  misi
les  de  crucero  de  capacidad  estratégica,  supóndría  reducir  las  capacidades
tcticas  y  estrat€gicas  de  las  fuerz.  misiles  con  base  en  la  mar,  lo  que:
‘se  reflejaría  en  una’mayor  confusi5n  de  los  esfuerzos  tácticos  )rest-ratgi
cos  de  laguerraartiaibrnarim  Otró  feáto  del  despliegUe  de  misiles’de  cru
cero  podría  ser  en  general  agudizar  el  problema  de  llegar  a  acuerdos  mú—
tuos  sobre  las  definiciones  de  lo  que  es  la  lparidadU  est’ratgica,  Desde  e
punto  ‘de  vista  del  adversario  potencial,  un  misil  de  crucero  del  que  se
ge.  tiene  un  cometido  tctico,  por  razún  de  prudencia,  tiene  que  considerar’
sele  también  como  poseedor  de  una  posible  misión  estratégica,  Esto  sería.
probablemente  resultado  de  los  esfuerzos  deuñ  adversario  para  compensar
su  despliegue  poniendo  en  juego  una,  clase  similar  de  sistemas  (si  pose”e  la
adecuada  tecnologíá)  o  un  número  mayor  de  otro  armamento  menos  sofisti
cado,  con  capacidad  estrat&gica  En  ambos  casos,  la  paridad  mútuarnen—
te  aceptable  pudiera  exist,ir  únicamente  cuando  ambas  potencias  sean  apro
ximadamente  i’giák  en  ategorias  mucho  ms  amplias  de  armas  que  las  que
actualmente  s.  discuten  en  las  SALTO  ,

2’-  Confusiúndearmamentosnuclearesyconvencioanles,         ,

Como  hemos  visto,  mayores  precisiones  y  los  perfecionamien_
tos  en  disminuc’i6n  de  pesos  en  las  municiones  convencionales,  podrían  per
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mitir  a  los  nisiles  de  crucero  enfrentarse  a  muchos  objetivo.s  considerados,
hoy  aptos  solo  para  armas  nucleares,  En  Europa  esto  podría  significar  que
la  OTAN  seria  capaz  de  confiar  menos  en  las  armas  nucleares  de  su  teatro
de  guerra  para  disuadir  y  defenderse  contra  un  ataque  del  Pacto  de  Varsovia
Pero  todavía  puede  haber  acontecimientos  m&s  trascendentales,  Con  te.cno—
logia  de  guiado  de  precisi&n  puedeñ  ser  realizables  los  ataques  contra  ob
jetivos  estratégicos  con  armas  cónvencionales  Se  ha  sugerido,  por  ejemplo
que  un  misil  de  crucero  guiado  en  su  fase  terminal,  dotado  de  una  cabeza  de
guerra  convencional  tipo  de   terrestre,  podría  utilizarse  con—
tra  silos  de  misiles  o  centros  blindados  de  mando  y  control  en  la  URSS  ,Den
tro  de  este  contexto9  los  misiles  de  crucero  introducirían  una  nuevá  era  de.
guerra   .que  podría  tener  enormrepercuciones
sobre  el  control  de  armamentos  y  conceptos  de  disuasi6n,  En  principio,  p.a
recerta  justificar  la.  introducci6n  en  las  SALT  de  sistemas  armados  conven
cionalmente,  lo  que  adem&s  inutilizaría  la  tarea  de  identificar  sistemas  es
tratgicos  y  tácticos.  Pero  la  introducci6n  de  esta  forma  de  armamento  ten.
dría  incluso  mayores  implicaciones  para  conservar  nociones  de  disu.asi&n.
En  el  período  de  posguerra  estratégica  se  hizo  fundamentalmente  sin6nimo
de  la  destrucci6n  del  objetivo  en  un  territorio  del  adversario  por  medio.  de.
armas  nucleares,  Asi  la  disuasi6n  se  basaba  en  un  temor  mutuo  a. atrave
sar  un  Uumbralhl  territorial,  junto  con  un   nuclear  11,  Con  la  llegada..
de  armas  convencionales-estratégicas  estos  “umbrales”  podrían  llegar  a
“divorciase”,  ¿C6mo  podría  afóctar  esto  al  comportamiento.  de  las  superpo

tencias  en  pocas  de  crisis?,  Para  quienes  dan  primordial  impo.rtncia  a  ele
var  el  umbral  nuclear,  la  crreaci&n  de  opciones  convencionales  estratgicas.,
podría  ser  un  medio  atractivo  para  escapar  a  los  riesgos  de  una.  escalada  --

nuclear,  Si  la  OTAN  fuera  atacada  por  el  Pacto  de  Varsovia,  Eg.UU,  ..po—
dna  atacar  directamente  a  la  URSS  sin  desencadenar.  un  holocausto  nucle
ar,

Pér,o,  ¿C6mo  recibirían  tal  estrategia  los  europeos  que  argu.
mentari  que  son  los  riesgos  implícito.s  al  uso  de  armas  nucleares  los.,  que  s
ven  en  realidad  de  disuasi6n  contra  un  ataque  masivo?  Si,  como  supone.n
algunos  analistas,  URSS  da  mayor  énfasis  al  umbral  territorial.y  menos  a
la  distinci6n  entre  armamento  nuclear  y  convencional,  elimpactode.l  arma
mento  convencional  estratégico,  podría  tener  efecto  escalatorio,”Este  sería
el  caso  sobre  todo,  si  un  nuevo  juego  de  opciones  convencionales  estrat€gi
cas  (como  ocurri6  antes  con  el  armamento  nuclear),  se  viera  q.uelfacilita
una  confianza  disminurda  en  eLarmairiento  convencionál  pra  la  disuási6nSi
esto  ocurriese,  las  fuerzas  occidentales  pudieran  quedar’con  pocas  alterna
tivas  que  no  fuesen  atacar  al  territorio  ruso  en  caso  d.e  conflicto,  Así.  ..  al..
mismo  tiempo  que  elevan  el  umbral  nuclear,  las  armas  como  los  misiles
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de  crucero,  podrían  realmente  disminuir  la  inhibici6n  general  de  emplear  la
fuerza,

3  —  Proliferacioneshorizontales.

Mientras  las  distinciones  entre  misiones  estrat€gicas  y  tácticas
y  armas  nucleares  y. convencionales  constituyen  el  nicleo  de.  las  hi.ptesis  so

bre  las  que  se  basan  las  SALT,  otro  elemento  importante  tenido  :muy  en
cuenta  en  dichas  conversaciones  es  la  creencia  en  que  las  armas  nucleares.
estratégicas  continuaran  siendo  virtualmente  monopolio  de  las  dos  superpo—

i0  Para  muchas  naciones  los  misiles  de  crucero.  pareçen  ser  solucio
nes  atractivas  a  muchos  problemas  diferentes  de  la  defensa,  Primero,  se—

rn  relativamente  baratos,  las  evaluaciones  de  costo  del  sistema  norteame
ricano  son  inferiores  a  1  millan  de  d6lares  por  misil.  Segundo,  para  países
que  actualmente  tienen  armas  nucleares,  los  misiles  de  crucero  parecen  ser
un  medio  eficaz  .  de  potenciar  las  capacidades  existentes  Inglaterra,  por
ejemplo,  al  desplegar  misiles  de  crucero  a  bordo  de  submarinos  de  ataque,
podría  cuadriplicar  eficazmente  el  volumen  de  su  fuerza  misilíst.ica  con.ba
en  submarinos  que  ahora  es  pequefía  y  vulnerable.  Tercero,  para  países  sin
armas  nucleares,  los  misiles  de  crucero  prometen  nuevas  opciones  conven
cionales,  incluyendo  la  posibilidad  de  emplear  municiones  convencionales
para  misiones.estratgicas.  .

Desde  el  punto  de  vista  de  las  SALT  hay  que  considerar  varios.
elementos,  ¿Será  posible  mantener  la  naturaleza  bilateral  de  las  conversa
ciones,  cuando  posiblement  Inglaterra  y  Francia  desplieguen  misiles  de
crucero  armados  nuclearmente,  en  gran  nCtmero?  ,  Un  problema  igualmente
difícil  es  el  del  despliegue  de  misiles  de  crucero  convencionales  por  otros
estados  europeos,  en  especial  Alemania  Fe&eral,  desplegados  en  la  región
central  podrían  aumentar  las  posibilidades  defensivas  convencionales  ,Pero,
si  las  operaciones  convencionales  estratégicas  se  hicieran  realidadM.oscC..
es  probable  mirase  a  estas  armas  como  una  amenaza  al.. territorio  sovi€tico,
Aquí  los  misiles  de  crucero  .no  solamente  miraría-n  las  hipótesis  centrales
de  las  SALT,  sino  que  influirían  tambin--en  las  Irip6tesis  de  trabajo  existefl
tes  entre  -las  SALT  y  las  negociaciones  para  reducciones  mc*tuas  de  fuerzas
en  Europa  (MFR).  Los  dos  organismos  son  capaces  de  justificar  su  existe.
cia.separada  por  los  sistemas  de  demarcación  que  son  la  competencia  de  las
superpotencias,  y  el  armamento  que  tiene  importanóia  para  el  equilibrio  re
gional  en  el  ‘rea.  de  directrices  bsicasIT  y  es  por  lo  tanto  analizado  sobre
base  multilateral.  Como  hemos  visto  anteriormente,  la  capacidad  de  trazar..
esta  línea  de  demarcación  entre  los  dos  focos  se  ha  obstaculizado  por  la  cr.
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ciente  dificultad  en  identificar  los  lanzadores  estratégicos  y  tcticos.  Péro
esto  además  se  ve  complicado  por  el  creciente  número  de  países  de  la.
OTAN,  aparte  de  EEUU,  ,  que  ser&n  capaces  de  llevar  a  cabo  operaciones
convencionales  estratgicas  y  nucleares,  Así,  al  mismo  tiempo  que  los  ne
gociadores  rusos  han  argumentado  que  todos  los  misiles  de  crucero  tengan
que  estar  incluidos  en  el  techo  de  lanzadores  estrat€gicos,  están  presionan
do  a  favor  de  severas  restricciones  sobre  la  transferencia  de  la  tecnología
de  los  ¡nisiles  de  cruceror  a  países  aliados,  Si  EE,UUO  aceptase  tal  pro
puesta,  los  misiles  de  crucero  podrían  eliminarse  como  un  serio  obst&cu—
lo  de  debate  entre  Washington  y  Moscú,  pero  las  implicaciones  para  la  soli
daridad  de  la  alianza  serían  perjudiciales,  pues  el  control  de  armamento,
de  las  superpotencias,  adquiriría  un  caracter  cada  vez  ms  discriminatori
contra  los  esfuerzos  europeos  por  aumentar  su  defensa,

Opcionesfuturas,

Todo  empefio  para  conseguir  dominar  las  consecuencias  de  los
misiles  de  crucero  en  el  control  de  armamento  tiene  que  dirigirse  a-los  pra
blemas  considerados  anteriormente,  Pero  los  inconvenientes  y  ventajas  de
bido  a  la  confusibn  de  cometidos  tctico.s  y  estratgicos,  la  creac.i6n  de  op
ciones  convencionales  estratégicas  y  la  posible  pro.life.r.aci6n  de  capacidad
estratégicas,  no  están  claras,  Parece  haber  algunas  ventajas  innegables  en
ser  capaz  de  individualizar  una  clase  de  !armas  estratégicas”  con  el  fin  de
facilitar  negociaciones  para  su  limitaci6n,  así  como  alzar  una  elarabarre-
ra  que  prohiba  su  empleo;  1 Pero  los  intentos  de  mantener.  distinciones  -v&li.
das,,  podrían  llegar  a  expensas  de  algunas  opciones  militares  y  políticas;-—  -

realizando  misiones  t&cticas  existentes  con  m.s  facilidades,  disminuyendo
la  confianza  de  la  OTAN  n  l  armas  nucleares  y  elevando  el  ürñbrl  nuclear,
Ademas,  puede  ser  simplemente  imposible  conservar  las  distincionesexis—
tentes  por  la  mera  restricci,n  en  el  despliegue  de  misiles  de  crucero,  El
misil  de  crucero  es  s6lo  uno  de  los  muchos  programas  en  desarrollo  en
EE,  UU,  y  otros  sitios,  que  incorpora  nuevas  tecnologías  de  guiado  y  cabe
zas  de  guerra;  otros  adelantos  a  la  vista,  incluyendo  misiles  balísticos  de
guiado  final  y  los  RPV  de  gran  alcance,  harri  surgir  problemas  similares,

Así,  el  énfasis  puesto  en  controlar  el  número  de  lanzadores  es_
tratgicos,  corno  medio  de  controlar  la  rivalidad  estratégica,  puede  hacer
se  ineficaz,  Pero  si  dentro  de  poco  ya  no  fuera  posible  individualizar  siste
mas  concretos  para  limitación  u  organización  de  techos  m&ximos  de  ellos,
¿C6mo  se  llevaría  a  cabo  el  control  de  armamento?  .‘  Si  el  aspecto  funda—

mental  del  misil  de  crucero  no  es  l  mismo,  sino  las  diversas  tecnologías
que  incorpora,irían  mejor  encaminados  los  esfuerzos  si  se  dirigiesen  al
control  de  los  avances  cualitativos,  Las  dificultades  en  prever  y  llevar  a  c
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bo  tal  tipo  de  acuerdo  ,son  bien  conooids,  y  se  ven  reforzadas  o.r.la.  tet.c
cía  a  las  estructuras  modulares  en  el  diseño  .de  las:  armas;  a  unsistemade
armas  se  le  pueden  proporcionar  rpidamente  nuevas  capacidades.,  susti.tu.

yendo  una  pie:zadel  equipo  por  otra  .Adems,  ciertos  avances,  .talescomo
los  guiados  de  precisibn,  abren  posibilidades  igualmente.  interesantes  n  la
ejecuci6n  de  misiones  tcticas  y  estratégicas  Esto  significa  que  restr.iciQ
nes  en  el  &ea  primera,  cerrar&n  el  paso  a  nuevas  capacidades  en  la  otra
rea  ,y,pondr&n  a  prueba  el  punto  de  vista  compartido  en  Occidente  de  que  no
hay  incompatibilidad  entre  llegar  a  una  :situacibn  de  paridad  estratégica  en
las  SALT,  al  mismo  tiempo  que  se  procura  aumentar  las  posibilidades  del
teatro  de  la  OTAN  O

En  consecuencia,  los  esfuerzos  para  un  futuro  control  de  arma
mentestratégicos,  tendrán  que  abarcar  una  cátegora  .més  amplia  de  ar  —

mas  y  unmayor.ntimero  de  participantes.  La  separaci6n..de  los  umbrales
nuclear  y  territorial  ex4gir  p.aradjicamente  la  uni6n  de  los  problemas  con
siderados  en  las  SALT  y  en  las  MFR.’  Esto  no  ser.una  tarea  f.cil.  Pero
ya  están  siendo  erosionadas  las  barreras  artificiales  entre  las  SALT  ylas
MRF:  mientras  EEOUU.  han  propuesto  negociar  la  capacidad  estrat€gicl
avi6n  Backfire  en  las  SALT  para  misiles  de  crucero,  una  propuesta  quenQ
gociara  la  capacidad  estratégica  de  un  vehiculo  aéreo  contracarro  parece
ser  ha  sido  pergeñada  en  las  MFR,  El  despliegue  de  los  misiles  de  crucero
por  los  europeos  borrar’a  todas  las  barreras  a  la  vez  -  Aunque  actualmeñte
hay  fuertes  incentivos  políticos  para  no  andar  haciehdo  chapucerías  con  los.
organismos  de  control  de  armamentos  existentes,  es  evidente  que  las  SALT.
y  MFR  tienen  que  ajustarse  a  las  realidades  tecnol6gicas  de  unanueva  erad
Si  el  ajuste  tiene  lugar,  el  control  de  armamentos  es  probable  se  haga.  rns
desordenado  0çeptualmente  y  ms  difícil  políticamente  Pero  esto  s.er
preferible  a  carecer  en  absoluto  de  control  de  armamentos.



NOTA

En  el  Boletrn  Mensual  n  101  -IV  ESTUDIOS  ESTRATEGIC0S.

Fuerzas  Nucleares.  En  las  dos  últimas  irneas  de  la  página  40  dice:

MTE  =  N  2/3  donde,  N =  número  de  cabezas  de  guerra,  e  =  p

tencia de cada cabeza.

Debe  decir:

MTE  =  N  y 2/3 donde, N =  número  de cabezas de guerra

e  y=potencia de cada cabeza.
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Introducción

El  rápido  y  pujante  progreso  de  la  ciencia  y  de  latécnica  que
distingue  nuestra  época,  presenta  también,  entre  otras,  una  consecuencia
particularmente  grave  en  el  plano  económico:  el  rápido  enejecimiento  .  de
los  materiales  y  de  los  medios.  Es  este  un  aspecto  que,  advertido  inicial——
mente  sobre  todo  por  los  grandes  complejos  industriales,  ha  influenciado
gradualmente  todos  los  sectores,  transtornando  frecueñtem  ente  cualquier
l6gica  previsión,  incluso  fundamentada  sobre  s6lidos  datos  básicos.

Esto  trae  como  consecuencia  la  necesidad  de  racionalizar  la

investigación  y  la  producción  a  través  de  la  tipificación  de  los  planes  y  de.
los  métodos  de  trabaj9  y  la  reducción  de  la  gama  de.  productos,  para  una.
mayor  economra  de  realización  y  de  gestión.  .

Este  proceso,  que  podemos  definir  sintéticamente  “de  estanda
rización”  coge  de  lleno  a  las  Fuerzas  Armadas  de  todos  los  parses,  impo——
niéndolas  un  ritmo  de  renovacióri  cada  vez  más  acelerado,  que  no  pueden
detener  y  que  deben  actualizar  continuamente  desde  el  punto  de  vista  opera
tivo,  que  a  suvez  influye  sobre  la  investigación  y  la  consiguiente  adquisi—-—
ción  de  medios  cada  vez  más  perfeccionados.

ComparaciónentrelaestandarizacióndelaOTANydelPact.odeVarsovia

La  necesidad  de  racionalizar  los  procedimientos  operativos  y

técnicos  de  adiestramiento:  1  de  unificar  los  materiales  en  dotación,  de  sim
plificar  la  compleja  gestión  del  aparato  militar  es  una  exigencia  cada  vez
m4yor  para  las  Fuerzas  Armadas  que  operan  en  el  ámbito  de  alianzas  polili

CO  militares.  .

El  problema  comprende,  por  tanto,  también  a  la  OTAN  a  la
cual  no  se  le  presenta,  ciertamente,  fácil  solución  en  relación  con  los  acuer’
dos  que  regulan  los  contactos  entre  los  Estados  miembros.
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Ç.jene  recordar,  en  efecto,  que  la  Organización  del  Tratado

del  Atlántico  Norte,  es  una  alianza  defensiva  entro  Estados  soberanos,  en
cuyo  ámbito  las  decisions  vienen  tomadas  por  unanimidad  por  los  repre-—
sentantes  nacionales,  La  Orqanizacjón  no  dispone,  pór  tanto,  de  poderes
delegados  de  los  Gobiernos  nacionales  y,  en  particular,  de  la  responsabjlj
dad,  por  lo  que  respecta  a  la  dotación  y  adiestramiento  de  las  unidades  des
tinadas  -caso  de  emergencIa-  a  ser  puestos  a  disposición  de  la  OTAN
que  es  prerrogativa  de  cada  Nación.

Y  puesto  que  las  Fuerzas  Armadas  son  el  resultado  dé  numéro
sos  factores  -çomo  son  las  condiciones  económicas,  poirticas  y  sociales
las  tradiciones  civiles  .y  militares  y  la  posición  geográfica-  las  unidadesde
la  OTAN  son  distintas  entre  ellas  por  dotación  de  materiales,  por  adiestra
miento  y  enmuchos  casos  incluso  por  doctrina,  en  la  medida  en  la  cual  son
distintos  entre  sr  los  Parses  que  representan.  Esto  constituye,  ciertamen
te,  un  seítalado  punto  de  debilidad,  especialmente  si  se  contrapone  a  la•
situación  presentada  por  el  Pacto  de  Varsovia.

Los  Parses  del  Este,  en  efecto,  están  armados  casi  exclusiva
mente  con  material  soviético  o  proyectado  por  los  soviéticos,  y  pueden  por
esto  disfrutar  de  todas  las  ventajas  adiestrativas,  logfsticas  y  económicas
que  acompafian  a  una  estandarización  de  tal  calidad.  Si  a  este  aspecto  —ya
de  por  sf  importantrsjmo-  se  ahade  la  posibilidad  de  operar  por  irneas  de
comunicación  interiores  ,  se  tiene  la  medida  de  como  y  cuanto  resultaran,
facilitadas,  tanto  la  acción  de  mando  como  la  actividad  logrstica  con  su
coñj  unto,

La.  NATO  se  dió  cuenta  de  la  importancia  del  problema  en  No
viembre  de  1949,  fecha  de  constitución  del  Comité  militar  de  producción.
y  trató  de  resolverlo  superando  las  limitaciones  que  se  derivaban  de  su
naturaleza  de  organismo  internacional  y  no  supranacional.

Pero  los  resultados  conseguidos  en  el  transcurso  del  tiempo
no.  pueden  tod.avra,  ser  definidos  del  todo  satisfactorias;  en  el  campo  de  los
materiales,  por  el  contrario  aunque  puede  parecer  paradógico  ,.  se  han  re
gistrado  más  retrocesos  que  progresos  en  el  curso  de  los  últimos  aítos.

Necesidaddeurcoopéracjónmultinacionaldelarmamento

Primeramente,  en  efecto,  gracias  al  Military  Aid  Progrm  -

(MAP)  estadounidense,  el  correspondiente  al  Plan  Marshall  en  el  campo  mi
litar,  en  las  Fuerzas  Armadas  de  los  Pai’ses  de  la  OTAN  se  pudo  realizar
una  cierta  estandarización,
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Por  otra  parte,  las  primeras.  tntativas  de  colaboración  entre.
países  europeos  para  proyectar  y  producir  materiales  nuevos,  dieron  re
sultados  satisfactorios  con  la  realizaci6n  del  avión  de  reconocimiento  tác
tico  G—91,  el  avión  antisubmarino  Breguet—Atlantic  y  del  misil  AS—30  Un

-    gesto  práctico,  pero  ambos  aviones,  así  como  el  misil,  fueron  adoptados
casi  exclusivamente  por  las  Naciones  que  habían  participado  en  la  produc—
ci6n.  .  .  .  .  ;.

Apareció  desde  entonces  evidente,  cuán  arduo  er  el  camino
de  la  cooperación  multinacionalen,  el  sector  produqtivo  Las  razones  fue
ron  múltiples  ,  pero  tres  parecen  las  más  significativas  Ante  todo,  du-
rante  muchos  aPios,  los  Países  de  la  Alianza  encontraron  en  el  arsenal  nu
clear  de  los  Estados  Unidos  la  única  y  efectiva  garantía  con  respecto  a  la
amenaza  representada  por  el  Pacto  de  Varsovia  y,  como  consecuenc1a,as
naron  a  las  fuerzas  convencionales  una  función  de  cobertura  del  t  odo  se
cundaria,  para  cuya  soluci6n  no  se  sentía  la  necesidad  de  una  imperiosa  es
tandarización0  Muchos  Países  de  la  NATO,  por  otra  parte,  ,esabapempT.:::
fiados,  incluso  militarmente,  en  sectores  fuera  de  la  ATianz’’y,  pora
subordinaronla  elección  de  armamento,  a  sus  exigencias  particulares  antt
que  a  aquéllas  de  la  defensa  común  Aún  hay,  en  fin,  una  tercera  motiva
ción,  de  carácter  económico  Las  Naciones  NATO,  especialmente  aquéllas
en  posesión  de  la  capacidad  tecnológica  e  industrial  necesaria  para  proyec
tar  y  producir  armas  modernas,  persiguieron  en  el  sector  una  política  ca
si  autárquica,  en  su  intento  de  reducir  al  mínimo  la  adquisición  de  armas
del  exterior,  sea  para  mantener  un  elevado  nivel  de  ocupación  laboral,sea
para  no  perjudicar  la  balanza  de  pagos

Solución  adoptaparalacoperación.ÑÁtO

Inicialmente  la  NATO,  en  su  intento  de  buscar  una  solución  al
problema,  puso  a  punto  los  procedimientos  correspondientes  para  el  ttal
desarrollo  del  proceso  productivo,  a  través  de  la  formu1cióii’de  las  carác
terísticas  militares  bicas,  ,definición.de  las  característiças  operativas  y
de  las  especificaciones  ‘técnicas,  ,lapresentaci6n  y  elecci,ón.,de  proyectos,
la  producción  y  finalmente,  prueba  de  los  prototipos

Pero  la  excesiva  rigidez  del  proceso,  cuya  puesta  en  marcha
dependía  del  hecho  de  que  todas  las,Naçioñe  adher4das  a  la  Alianza  recono
ciesen  en  cada  proyeçto  la  característicade  »exigencia  militar  bsica  dela
NATO,  no  permitió  conseguir  sustanciales  progresos  en  la  adquisición  de.
modernos  armamentos  ‘comunes  ‘a  los  distintos  Paises.
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El  Consejo  Atifntico  elaboró  la  entonces  nueva  y  más  flexible
fórmula  de.  colehoraci6n,  estableciendo  que  la  actividad  de  cooperación  pu
diera,  iniciare  inluso  Sajo  la  base  de  propuesta  formulada  por  un  sólo  —

miembro.  Para  prosecir  la  iniciativ&,  eran  necesarios,  por  lo  me
nos,  que  dos  Naciones  so  declararan  interesadas  en  la  propuesta,  pudiendo
entonces,  ser  constituido  un  grupo  de  estudio  en  el  cual  participarran  solo
aquéllas  Naciones  que  estuvieran  dispuestas  a  empeíiarse  concretamente  en
el  desarrollo  del  proyecto.

Una  vez alcanzada la fasé pre—producción, el proyecto  era  pre
sentado a la NATO  para pedir la homologación  del  material  en  el  ámbito  de
la Alianza. Hasta este momento existra todavfa la posibilidad para los otros
Palses  miembros,  de  participar  en  la  producción,  aceptando,  naturalmen
te,  las  condiciones  establecidas  por  los  Patss  que  habran  llevado  hacia  ade
lante  la  iniciativa.

Resultadosobtenidos,

Para  favorecer  el  desarrollo  de  este  nuevo  método  de  trabajo,
se  puso  en  marcha  en  1966,  la  Conferencia  de  Directores  Nacionales  deAr
mamento  (CNAD).  Puesta  bajo  la  directa  dependencia  del  Consejo  Atiánti  --

co;  la  CNAD  no  ha  defraudado  las  esperanzas,  revelándose  como  instrurneri
to  idóneo  para  favorecer’  la  colaboración  entre  las  Naciones  en  materia  de
investigación,  proyecto  y  producciónde  armas,  a  través  de  los  necesarios
contactos,  por  una  parte  con  los  órganos  militares  y,  por  otra,  con  el  Gru
po  consultivo  industrial  de  la  NATO  (NIAG).  Actualmente  la  CNAD  está  tra
bajando  en  los  sectores  en  los  cuales  las  exigencias  de  estandarización  re—
sultan  más  urgentes  y  estos  son:  armamento  contra  carros,  misiles  tierra—
aire,  misiles  aire—aire.  misiles  navales,  municionamiento  para  las  arm
ligeras,  sislenias  aerotransportados  para  la  alarma  temprana  y  el  de  reve
ledado  y  seguimiento  de  los  aviones  que  atacan  a  baja  costa.

La  actividad  de  la  CNAD  está  también  dedicada  a  la  reduccj6n
del  número  de  m.odélos  de  armas  y  medios  proyectados  y  producidos  para
hacer  frente  al  mismo  tipo  de  amenaza  o  que  satisfacen  a  una  misma  exin
cia.  Los  resultados  obtenidos  hasta  ahora  son  alehtadores.  Todos  los  alia
dos  deberán  armonizar,  por  ejemplo,  las  propias  necesidades  con  respec
to  a  las  armas  contra  carros  y  colaborar  en  el  proyecto  y  puesta  a  punto  de
una  única  familia  de  cinco  armas  destinadas  a  sustituir  los  treinta  y  un  sis
temas  de  armas  actualmente  en servicio,  Los  principales  pafses  producto
res  de  carros  arinados  han  acordado  entre  ellos  ,  por  su  cuenta  ,  un  progra
ma  común  de  experimentos,  destinados  a  seleccionar  el  cai’íón  y  las  muni—
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ciones  de  las  cule  deberán  ser  dotados  losfuturos  rredis  acorazados  de
la  A1.ianza  También  har1  decidido,  por  otraparte,  que  sólo  dos  calibres  de
berán  ser  adoptados  para  las  armas  portátiles,  uno  de  los  cuales  es  el  de
7,62,  anteriormente  adoptado  para  la  munición  NATO  normalizada.

El  objetivo  a  alcanzar  es  el  evitar  por  lo  menos  en  el  futuro,
que  se  repitan  casi  la  duplicidad  de  medios  en  el  ámbito  de  las  Fúerzas  de
la  NATO;  uno  de  los  ejemplos  más  grandes  de  este  inconveniente  se  ha  da
do  recientemente  con  la  adopción  de  cuatro  distintos  tipos  decarros  arma
dos  (M-60  americano,  AMX  .30  francés,  el  Leopard  alemán  y  él  Chi.eftain
inglés)  ,  sustanciMmente  equivalentes  en  su  empleo,  pero  necesitados  de
un  sosté.6logistico  distinto  y,  por  esto,  menos  flexible  y  más  costoso,

Otrosresultadosalcanzadosporlaestandarizaci6n.

La  NATO  ha  intervenido  también  en  el  sector   la  infraestruc
tura,  alcanzando  algunos  resultados  significativos.

Efectivamente,  ha  realizado  una  red  de  220  aeropuertos,  en
lazados  por  un  sistema  de  telecomunicaciones  y  de  oleoductos.

Ha  sido,  también,  terminado,  el  sistema  electrónico  integrado
de  defensa  aérea  de  la  NATO  (el  sistema  NADGE),  que  abarca  desde  Norue
ga  a  Turquia  y  está  constituido  por  una  red  de  cerca  de  80  centros  de  radar
y  numerosos  elaboradores  electrónicos  de  datos,  enlazados  entre  si,  que
trabajando  en  una  sola  lengua,  con  los  mismo  métodos  de  trabajo,  garanti
zan  la  unidad  de  mando  y  de  conducción  de  las  interceptaciones.

Independientemente  de  los  resultados  —indudablemente  todavia
insuficientes—  conseguidos  poruna  politica  de  estandarizaci6n  de  amplip
horizonte,  la  acción  promovida  por  la  NATO  ha  resultado,  generalmente
beneficiosa  para  la  conclusión  de  proyectos  multinacionales  ent  re  algunos
paises  de  la  Alianza,  en  el  campo  de  la  coproducción.

Baste  recordar  los  programas  Hawk,  Sidewinder,  Sparrow  y
Starfighter  F-104G,  que  tuvieron  parte  importante  en  la  reconstrucción
sobre  bases  modernas  y  tecnol6gicamente  muy  avanzadas,  de  la  industria
europea,  especialmente  de  aquéllos  parses  más  duramente  tratados  por  la
guerra.

La  industria  europea  ha  podido  asi  perfeccionar  la  técnica
constr.uctiva,  renovar  técnicos  y  maestranzas,  racionaliar  las  estructu—
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i’as,  consolidar  las  bases  econ6micas;  esto  es,  crear  las  premisas,  indis
pensables  para  una  actividad  autónoma  de  investigación,  proyecto  yproduc
ción..  Y,  en  fin,  muchas  Naciones  europeas  han  decidido  realizar  una  estre
cha  colaboración  en  el  sector,  impelidas  por  la  convicción  de  que  las  pro—
ducciones  multinacionales,  difi’cilmente  realizables  con  la  aprobación  gene
ral,  resultan  solamente  factibles  y  eficaces  cuando  se  desarrollan  en  un  ——

área  geográfica  caracterizada  por  una  cierta  homoqeneidad  y  entre  parses
ligados  por  alguna  identidad  de  intereses,

Es  de  subrayar,  además,  como  la  producción  de  sistemas  mul.
tinacionales,  ,frece  notables  yentajas,  por  cuanto  permite  repartir  entre
las  Naciones  participantes  los  gastos  financieros  relativos  a  la  investigación
y  al  desarrollo,  determina  una  dismunición  del  costo  unitario  del  producto
como  consecuencia  de  la  extensión  del  mercado  y  favorece  el  progreso  tec
nológico  de  las  industrias,  qúe  permanécen  propietarias  de  las  páténtes  re
lativas  a  las  realizaciones  comunes.

Los  acuerdos  bi  o  tri  laterales.  conciurdos  en  estos  últimós  años,
incluso  si  operan  en  un  ámbito  más  restringido  del  de  la  NATO  ,  pueden  ser
considerados  válidos  a  los  fiñes  de  la  estandarjzacjóñ  del:  armamento  de  las
Fuerzas  de  la  Alianza.

Entre  las  realizaciones  más  significativas  merece  recordarse:
elavin  Multi  Rol  Combat  Aircraft  (MRCA),  de  empleo  pbiiv.lénte,  de  có-
producción  entre  Inglaterra,  Répública  Federal  dé  Alemania  e  Italia;  el  ca
ñón  de  155/39  en  la  veréi6n  sobre  ruedas  y  Semóviente,  proyecto  en  el  --

cual  participan  las  mismas  naciones  del  MRCA;el  programa  restringido  de
mejora  del  misil  Hawk,’en  Europa  (HELIP),  entre  Blgica,Franci,  Repú-.
blica  Federal  de  Alemania,  Italia  y  Holanda,  que  permitirá  ampliar  el  em
pleo  del  sistema  de  armas,  adoptándole  a  los  Perfeccionamientos  realizados
en  materia  deasjstencja  electrónica  alvüélo,

-  Los  resultados  ,  sin  duda  ,  más  satisfactorios  ,  han  sido  obteni
dos  por  la  NATO  en  el  campo  de  la  estandarización  dé  los  procedimientos  -.

tácticos,  loqsticos  y  cnicos,  sectores  también  muy  importantes  para  ase
gurar  a  las  Fuerzas  deia  Alianza  la  neCesaria  flexibilidad  operativa.

Qanismoacoaiaestandarización.

}1  organismo  en  cuyo  ámbito  se  ha  desarrollado,  y  se  desarro-
ha  todavra,  ura  eficaz  obra  dirigida  a  unificar  las  diversas  concesiones  de
empleo,  en  cada  pars,.  es  la  Oficina  Militap.dé  Stañdarización  (MAS),  Cons—
titurda  a  finales  de  195:1  y. puesta  bajo  la  dependencia  del  Comit&  Militar;el
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MAS  tiene  la  misión  de  unificar  los  procedimientos  y  determinar  caracte
rrsticas  operativas  y  técnicas  a  las  cuales  deberán  responder  los  futuros  —

sistemas  de  armas,  los  materiales  y  los  medios.

La  Oficina,  por  consiguiente

-  Formula  y  examina  propuestas  de  estandarización,  concretándol-
1s:en  documentos  unificados  que  toman  el  nombre  de  STANAG,s
(Standarizaci6n  Agreement),

—  Distribuye  los  STANAG,s  y  controla  la  aplicación  por  parte  delos

parses  que,  ratificndoles,  les  han  aceptado.

—  Examina  las  propuestas  de  experimentos  comparativos  NATO  ,so
bre  los  materiales  y  promueve  su  puesta  en  servicio.

—  Invita  a  las  otras  Naciones  a  ::a.dherirse  a  los  acuerdos  de  estan
darización  estipulados  por  un  grupo  de  Naciones  NATO  fuera  del
MAS  y  sucesivamente  transferidos  a  la  competencia  de  esta  últi——
ma  (por  ejemplo:  acuerdos  FINABEL,  UEO,  etc.).

—  Coordina  la  estandarizaci6n  de  los  términos  militares  y  de  las
correspondientes  definiciones,

-  Prové  a  la  redacción  y  distribución  de  las  publicaciones  NATO  de
su  propia  competencia,

El  Presidente  del  MAS  es  designado  por  turno  entre  las  nacio
nes  NATO,  con  la  presencia  de  todos  los  componentes  de  las  tres  Seccio-—
nes  en  las  cuales  se  articula  la  Oficina  y  que  representan,  respectivamente,
las  Fuerzas  Terrestres  (Army  Board),  las  Fuerzas  Navales  (Navy  Board)  y
las  Fuerzas  Aéreas  (Aair  Board),

La  actividad  especrfica  de  estandarización  viene  desarrollada
por  las  secciones  que  constituyen,  para  el  exámen  y  resolución  de  los  pro
blemas  de  competencia  propia,  un  cierto  número  de  grupos  de  trabajo  for——
mados  por  delegados  de  las  Naciones,  de  los  Mandosy  de  los  Organismos
NATO,  ue  menifiestan  interés  por  cada  cuestión  en  estudio,  Los  Grupos  de
trabajo  actualmente  constitutdos,  en  el  ámbito  de  la  Sección  Ejército,  es——
t&n,  representados  en  el  esquema  1.

La  misión  de  estandarizar  la  terminologIa  en  uso  en  el  ámbito
de  la  NATO,  la  desarrolla  el  MAS  en  la  persona  del  Oficial  “coordinador  de



—9—

la  terminologi&’  Este  recoge,  extrayéndoles  de. los  nomenclator  naciona
les,  de  los  SO.P  de  los  mandos  NATO.,  de  los  STANAG  ,  s  y  de  las  publica
ciones  interaliadas,.  1os.trminos.  militares  con  el  significado  correspon-
diente0  Los  términos  son  trasladados  después.a  las  publicaciones  AAP—
6  “Glosario  NATO  de  los  términos  militares  y  sus  definiciones”,,

Ejemplodeestandarización.

Un  ejemplo  concret  de  la  fecundidad  en  resultados  de  las  acti
vidades  del  MAS,  est&  representado  por  la  plena  .operatividad  de  la  Fuer
za  Móvil  del  Mando  Aliado  en  Europa.  (ACE)..  .

Fue  constiturda  en  1,960  con  objeto  de  dotar  a  la  Alianza  de  una
pequeía  fuerza  nacional  muy  móvil  y  capaz  de  desarrollar  un. cometido  de
disuasión  en  cualquier  región  europea  de  la  NATO,  pero  sobre  todo  desti
nada  a  operar  sobre  los  flancos  septentrional  y  meridional;  la  Fuerza  Mó
vil  de  ACE  traduce  en  términos  concretos  el  esprritu  de  solidaridad  y  del
exacto  conocimiento  de  los  objetivos  çornunes.  sobre  los  cuales  se  basa  la
Aljanza  y  representa,  una  encuesta  muy  eficaz.  para  comprobar  y  ensayar  la
validez  de  cuanto  ha  sido.hecho  para  estandarizar  procedimientos  y  mate—
riales,        . .  ..     ,          .

-    ‘  La  Fuerza  M6vil’de  ACE  reagrupa,  en  efecto,  un  peque?io  Esta

do  Mayor  y  unidades  terrestres  y  áreas  pertenecientes  a.Bélgiça,  Luxem
burgo,  Canada,  Estados,  Unidos,  Italia,  República  Federal  de  Alemania  e
Ingl&terra.  .                   .  .  .  ,

Cada  unidad  está  normalmente  aposentada  en.su  sede  original,
desarrolla  el  ‘adiestramiento  y  emplea  el  equipo  previsto  por  la  respectiiva
Nación  a  que  pertenecen,  pero  están  siempre,en  disposición  de  operar  jun
to  a  las  otras,  precisamente  en  virtud  de  los  procedimientos  tácticos  y  1 o—
grsticos  ,comunes,            ..

El  éxito  de  los  ejercicios  hasta  ahora  efectuados  -dos  cada  a?io,
realizados  en  situaciones  ambientales  y  climáticqs  completamente  distin-;,
tos—  es  una  prueba  reconfortable  de  la  bondad  de  las  soluciones  alcanzadas,

Sin  embargo  no  debe  ser  silenciado  que,  a  causa  de  la  faltade
estandarización  del  armamento  y  equipo,  cada  una  de  las  siete  unidades  de
la  Fuerza  Móvil,  deben  organizar.,  con  personal  propio,  un  apoyo  logrstic
distintp:  circunstançia  ésta  que  determina,  indudablemente  un  menor  rendi
miento  de  las  operaciones  çombinadas  .y  fomenta  los  gastos.  Se  ha  calcula—’
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do  que,  en  efecto,  la  unificación  del  material  permitiría  ‘eagrupar  las
siete  unidades  de  ap6yo  en  una  sóla,  en  condiciones  déábsórber  los  Mis—
mos  cometidos,  pero  empleando  la  mitad  de  los  efectivos  actuales

CONCLUSION:

La  necesidad  de  alcanzar  una  estandarjzacjóñ   .1
dotación  de  las  Fuerzas  de  la  Alianza  es  hoy,  más  que  nune4,  una  clara  —

exigencia  denunciada  por  losEstados  Mayores  y  los  Gobiérrios,

Baste  recordar,  a  este  propósito,  el  documento  presentadó  —

por  el  Departamento  de  Defensa  USA  al  Congreso,  en  febrero  del  pasado
año,  en  el  cual  se  afirmaba  que,  “la  excesivá  variedad  dé  tios  de  arma
mento  y  lafalta  de  estandarización  habran  originado  un  próblema  seriopa—
ra  la.  NATOIt

La  crisis  general  económica,  que  ha  envuelto  tan  di.iramente  a
los  pafses  occidentales,  con  los  consiguientes  procesós  de  inflaciÓn  y  de  r
ces:ión,  determinaron,  en  efecto,  el  progresivo  desmoronamiénto  de  los
presupuestos  militares  nacionales  y  una  relentizacjón  de  las  actividades  de
investigación  y  proyectación  por  parte  de  la  industria.  Los  sofisticados  m
teriales  modernos  cuestan  cada  vez  más,  en  cambio,  los  recursos  disminu
yen,;        

El  último  conflicto  árabe-israelr,  pus9  en  drámática  eviden
cia  un  factor,  el  cual  es  necesario  tener  debidamente  en  cuenta:  las  gue—
rras  modernas  llevan  consigo  una  tvadfsima  tasa  de  empleo  y  ahorro  del
material  ,

La  proliferación  de  estudios  y  de  fabricaciones  nacionales  de
sistemas  de  armas,  frecuentemente  en  compétencia  entre  ellas,  constituye
un  derroche  de  recursos,  valorado  por  los  expertos  más  autorizados  en
2.000  millones  de  dólares  al  año  (unos  136,000  millones  de  pesetas),  in—
compatibles  con  la  actual  situación  económica  occidental.  Existe  el  riesgo,
además,  que  desperdiciando  los  escasos  recursos  disponibles,  én  muchas
direcciones,  el  Occidente  puede  perder  la  actual  primacfa  tecnológica,que
representa  un  elemento  de  disuasión  cuya  importancia  no  es,  ciertamente,
secundaria.

Es  necesario,  por  esto,  que  losParsesdé  la  Alianza  Atl&ñtica
concentren  el  esfuerzo  financiero  en  pocos  sectores  de  vital  importancia  -

que,  por  cuanto  corresponde  a  las  Fuerzas  de  Tierra,  pueden  ser  espefifi
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cados  por  los  sectores  de  la  defensa  antiaérea  a  baja  y  bajsima  cota,  en
la.defensa.contra  carros,  en  la  artillerra.y  en  los  sistemas  de  mando  .ycon
trol

Para  que  resulte  operativa  esta  orientación,  es  necesario.  un
acuerdo  más  amplio  .entre  todos  los  Parses  miembros  para  armonizar  las
doctrinas  de  empleo,  la  asgnaci6n  defondos  comunes  parala  investigación
y  la  organización  común  de  la  producción,

Indudablemente  la  meta  no  es  fácil  de  alcanzar.  Los  Parses  ei,
ropeos  que  dispongan  de  una  industria  en  su  conjunto  menos  cualificadas  tec
nológicamente  que  la  americana,  prefieren  alcanzar  la  estandarización  a
través  de  la  evolución  y  desarrollo  del  armamento  realizado  en  común;  ——

mientras  USA  preferirra  que  unsól.o  pars  asumiese  el  peso  de  la  investiga
ción  y  desarrollo.de  un  producto  dado,  que  deberra  ser  después  utilizado  -

por  todos  los  aliados

Según  los  Estados  Unidos,  éste  método,  denominado  “investi
gaqión  y  Desarrollo  Interdependientes”,  combina  las  ventajas  (eficacia  y
costo)  de  una  operación  única  al  nivel  de  la  investigación  y  desarrollo  cdn
una  operación  conjunta  (estandarización)  al  nivel  de  producción

Pero  aún  con  esta  objetiva  dificultad,  es  hoy,  más  que  nuiça
necesario  perseverar  sobre  el  camino  de  la  estandarización,  superando  —

las  lógicas  y  legrtimas  preocupaciones  de  los  distintos  Gobiernos  de  salva
guardar  niveles  de  ocupación  e  intereses  de  sectores  industriales,  en  el
convencimiento  de  que  la  férrea  defensa  de  posibles  posiciones  de  privile
gio  podrran,  al  final,  revelarse  tan  daítosas  para  la  seguridad  de  la  Alian
za  como  para  cada  aislada  economra.
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Evolución,

El  22  de  Noviembre  de  1917  el  Consejo  de  ‘Comisarios  del  Pue
blo  (Sownarkom)  promulgó  en  Leningrado  el  decreto  nQ.1  “sobré  la  Justi—
cia,  Con  este  decreto  quedó  abolido  todo  el  sistema  de  justicia,.váIidoha
ta  entonces  en  Rusia,  incluyendo  la  jurisdicción  militar.  Los  órganos  din’ii
gentes  revolucionarios  pensaron  tán  poco,  en  priiicipio.,  en  sureintrodu
ción,  por  razones  ideológicas,  como  en  la  renovación  del  servicio  militar
obligatorio  y  general,  igualmente  abolido.  Pero  las  circunstancias  milita—
res  y  polrticas  dieron  pronto  ocasión  al  régimen  soviético  de  volver  a  po—
ner  en  vigor’  los  métodos  prohibidos  añteriormente.  En  relación  ,con  la  vue!.
ta  en  el  verano  de  1918  al  servicio.militar  obligatorio  general,  fundámen—
tado  en  nuevas  dialécticas,  la  mayor  movilidad  operativa  de  las’  unidades  -:
del  ejército  rojo  en  la  guerra  civil  sobre  distintos  teatros  de  guerra,  asrco
mo  el  iñc’r.ertrentbeñ  la  aparición  de  “elementos  criminales”,  tanto  e’n  ,el
propio  bando  como  en  el  del  enemigo  y  territorios  sobre  los  que  se.  lucha
ba,  se  llegó  el  15  de  Octubre  de  1918  al  decreto  n  94  del  Consejo,de  Gue
rra  Revolucionario  de  la  República:  “Sobre  la  creación  de  Tribunales  Mili
tares  Revolucionarios.  Las  misiones  de  vigilancia,  persecución  e  indigna”—
ción  sobre  los  funcionarios  ‘riiilitares  se  pusieron  en  forma  de  leyes  de  obli
gación  legal  tan.  sólo  en  1922.  Dentro  de  las  reorganizaciones  del  Ejército.
Rojo  introducidas  al  final  de  la  guerra  civil,  el  Comité  Ejecutivo  Central  -

(ZIK)  del,  Sownarkom,  regulé  con  un  decreto  del  26  de  Agosto  de  1926  “So
bre  los  Tribunales  Militares  y  las  Fiscalras  Mi,iitare&’  el  nue’vo  sisten.  ‘a.
de  la  justicia  militar  en.  la  sociedad  soviética  en  consolidación.  Prescindi
endo  de  las  modificaciones,  ampliaciones  o  interrupciones  de  las  cicus——

tancias  jurtdicas  debidas  a  las  evoluciones,  persiste  hoy  este  sistm&en  lo.
esencial0  Durate  la  dictadura  de  Stalrn,  la  jurisdicción  ordinaria  reglam
ada  en  varios  artfculos  de  la  Constitución,  habra  sido  sustiturda  por  una  ad
ministración  de  justicia  basada  en  el  arbitrarismo  y  el  temor  al  servicio  de
seguridad  del  Estado.

Después  de  la  muerte  de  Stalin  el  equipo  sucesor  busc6  bajo  el
signo  del  UDeshielo!!  ‘y de  la  “rehabilitación”  .crear  nuevas  condiciones  jurr



dicas  ordenadas.  Un  decreto  promulgado  el  25  de  Mayo  de  1955  “Sobre  el
deber  de  inspección  de  los  fiscale&’  proporcionó  validez  a  los  rincipios
constitucionales  para  una.actividad  eficaz  de  los  órganos  de  fiscalra.del  es—
tado.  Con  los  ‘Principios  de  Derecho  Penal”  publicado  el  25  de  Diciembre
de  1958  por  el  Soviet  Supremo  y  una  serie  de  leyes  en  relación  con  ellos
asf  como  “Sobre  los  Tribunales  Militarestt,  debia  de  desaparecer  el  estado
de  inseguridad  legal  aCn  existente  y  crearse  nuevas  perspectivas  jurrdicas.
(1).

En  el  aPio  1966  el  régimen  soviético  en  el  23  Congreso  del  par
tido,  tuvo  ocasión  de  promulgar  en  un  decreto  al  respecto  y  en  numerosas
publicaciones,  las  misiones  especiales  de  los  fiscales  militares  para  el  ro
bustecimiento  de  la  legalidad  dentro  de  las  fuerzas  armadas  y  la  educación
de  los  soldados  en  el  espfritu  de  la  obediencia  concienzada  a  las  leyes,  al
juramento  a  la  bandera,  a  las  leyes  militares  y  órdenes  de  los  superiores..
Motivo  para  ello  fueron   insanos”  en  la.sociedad  del  pars,  asr
como  el  aumento  de  delitos  e  infracciones  disciplinarias  dentro  de  las  fuer
zas  armadas.  .

Ya  entonces  se  habra  emprendido  una  fuerte  campaita  contra  el
alcoholismo  (2)  .  Que  los  ternas  de  la  administración  de  justicia  y  educa  --

ción  en  el  sometimiento  .a  la  ley,  ast  como  el  principio  de  la  clara  separa
ción  de  poderes  se  traten  últimamente  con  tanta,  frecuencia  en  la  literatura
y  prensa  rusas,  concuerda  con  la  denuncia  y  reproches  hechos  por  vrctimas
del  “stalinismo”  no  debidamente  rehabilitados  y  por  personas  en  oposición
como  Grigorenks,  Sacharow,  Bukowskij  oSolshenizyn  y  otros  muchos  con
tra  las  pr&cticas.soyjéticas  de  persecución  ypresentación  de  pruebas,  con
tra  la  forma  de  ejecución  de  penas  y  métodos  de  eliminación  de  elementos
polrticamente  no  gratos,  enviándolos  a  establecimientos  psiquiátricos  (3).

(1)   Reinhart  Maurach:  Los  nuevos  principios  de  derecho  penal  de  URSS,
Europa  Oriental  1/1955:  Página  1;  E.F.  Pruck:  El  Soldado  Rojo,  Mu
nich  1961,  página  134,

(2)   Europa  Oriental  2/3/1967,  página  162.



—3—

DelMinisterioFiscalMilitar

El  artfculo  113  de  la  constitución  soviética  dice:

 vigilancia  suprema  sobre  el  correcto  cumplimiento  de.  la
ley  por  parte  .de  todos  los  ministerios  y  de  las  autoridades  subordina
das  a  ellos,  asr  como  por  parte  de  cada  uno  de  los  funcionarios  o  ciu
dadanos  de  la  URSS  corresponde  al  fiscal  general  de  la  URSS”.

En  el  artrculo  20  de  los  IPrincipios  para  el  procedimiento.  pe
nal  de  lá  URSS”  convertidos  en  ley  el  15  de  Diciembre  de  1958  dice:

“Las  disposiciones  que  legalmente  dicte  un  fiscal  son  obligato
rias  para  .todas  las  autoridades,  empresas,  organizaciones,  funciona
rios  y

Estas  citas  muestran.qu  amplios  poderes  se  otorgan  al  minis
teno  fiscal  en  el  sistema  .soviótic,o  Un  fundamento.  jurfdi.co  ,çorrespondien
te  .a  la  actividad  espepial  de  los  liscales  militares  se  creó  con  la  promulga
ción  ya  mencionada  del  19  de  Diciembre  de  1966..  “Sobre  el  ministerio.  fis
cal  militar”.  La  amplitud  de  actos  punibles  y  personas  som.etidós  a  la  juris
dicción  militar  fue  ya  dado  a  conocer  con  la  promulgación  de  los  principios
de  derecho  penal,  el  25,de  Diciembre  de  1958.  Junto  a  los  delitos  puramen
te  militares  cometidos  por  militares  o  personas  que  viven  en  comunidad  -

con  militares  y  junto  .a  la  utilización  de  tribunales  militares  en  guerra,  en
estado  de  excepción  y  en  otras  circunstancias  especiales,.  se  somet.eni  a.  la
jurisdicción  militar  la  totalidad  de  los  casos  de  espionaje,  incluso  los  que
afectan  sólo  a  civiles  (4).

La  Fis  caHa  Suprema  Militar  que  forma  parte  del  Mi  nister.io  de
Defensa  ruso  con  rango  de  administración  principal,  se  considera  desde  un
punto  de  vista  de  especialización  como  parte  integrante  del  Ministerio  Fis,
cal  General  de  la  URSS.  El  nombramiento  .de  fiscal  supremo  militar  se  —

efectúa  cada  5  aFios  a  propuesta  del  fiscal  general  a  través  del  Presidiinn.  —

del  Soviet  Supremo,  El  general  jurrdico  A.G.  Gorny  condecorado  en  1962

(3)  Borys  Lewytzkuj:  Opinión  polftica  en  URSS  1960-72,  Munich  1972,’  páj
na  244  y  otras,

(4)  E.F.  Pruck,  ya  citado,  página  137..  .
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por  sus  servicios  en  este  cargo  con  la  orden  de  la  bandera  roja,  ha  sido
reelegido  para  el  puesto  en  1.972.  A  él  están  sometidas  las  fiscairas  de  los
ejércitos,  regiones  militares,  distritos  aéreos,  distritos  de  la  defensa  —

aérea,  grupos  de  ejército,  flotas,  unidades  militares  y  bases.  Los  fiscales
militares  en  los  estados  mayores  superiores  (de  cada  uno  de  los  ejércitos
y  flotas),  son  nombrados  por  el  fiscal  general,  los  demás  por  el  fiscal  su
premo  militar  por  5  aFios  y  en  su  respectiva  esfera  de  competencia.

Además  de  los  representantes  y  auxiliares  de  los  fiscales  mili
tares  forman  parte  del  ministerior  fiscal  los  jueces  de  instrucción  conoci
dos  por  sus  actividades  en  los  campos  de  concentración  de  prisioneros  de
guerra.  Los  fiscales  militares  y  jueces  instructores  son  oficiales  debida——
meñte  preparados  en  el  campo  poirtico-moral  y  con  formación  jurrdica  su
perior.  Este  trtulo  pueden  conseguirlo  en  4  a?ios  en  el  Instituto  Militar  de
Moscú.

Ala  inspección  de  los  fiscales  militares  están  sometidas  no  s6

lo  las  actividades  indagatorias  de  los  jueces  militares  de  instrucción,  sino
también  las  indagaciones  llevadas  por  los  órganos  encargados  de  las  pes-—
quisas  del  servicio  de  seguridad  del  estado,  cuyo  enjuiciamiento  correspon
de  a  los  tribunales  militares  (5),  Pero  de  esto  trataremos  más  adelante.

Lostribunalesmilitares,

Los  tribunalep  militares  integrados  en  el  sistema  jurfdico  uni
tarjo  de  URSS  actúan,  en  el  sentido  del  artrculo  102  y  siguientes  de  laCons
titución,  como  los  ordinarios  del  pars,  Los  tribunales  militares  se  organi
zan  según  las  fiscairas  militares,  Según  la  teorra  rusa  al  respecto,los  tri
bunales  de  las  fuerzas  armadas  rusas  y  de  las  fuerzas  fronterizas  y  del.
interior,  se  diferencian  esencialmente  de  los  tribunales  militares  occidentales,  El  proceso  es  llevado  por  los  tribunales  militares  rusos  y  en  esto  se

hace  hincapié,  según  los  más  puros  principios  jurrdicos  sociálistas  y  dem6
cratas,  Por  eso  en  las  actividades  de  los  tribunales,  además  del  presiden
te  jurrdico  participan  dos  miembros  elegidos  por  la  comunidad  de  soldados,
Las  causas,  salvo  excepciones,  son  públicas.  El  inculpado  tiene  derecho  le
gaJ.  a  l  defensa.  Y  se  utiliza  con  el  inculpado  un  lenguaje  corriente,  La  mi
sión,  de  los  .ribunales  no  se  limita  a  penar  actos  punibles  tiene  también  —

una  rni.i6n  3eca96gica  de  mejorar  y  reeducar  a  los  culpables.  Esto  se  cali

(5)  Principio  de  la  legislación  soviética  de  defensa,  Moscú  1973,  página  218,
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fica  incluso  de  contribución  esencial  para  lograr  el  hombre  nuevo  de  tipo
comunista,  No  se  oculta  bajo  la  advocación  de  Lenin,  que  los  tribunales  —

desde  el  punto  de  vista  de  la  consecución  de  dicho  objetivo,  pueden  senten
ciar  a  trabajos  forzados.  (6)  Esto  se  relaciona  con  los  envios  a  campos  de
trabajo  por  varios  años  y  otros  mótodos  de  perfeccionamiento  como  el  tra
tamiento  de  enfermedades  nerviosas,

Los  tribunales  militares  institurdos  a  nivel  divisionario  o   en
bases  militares,  asf  como  los  existentes  en  niveles  inferiores  que  les  son
equiparables,  actúan  corno  tribunales  de  primera  instancia,  Los  tribunales
militares  en  niveles  superiores  de  las  fuerzas  armadas  actúan  como  tx?iibu
nales  de  segunda  instancia  respecto  a  los  mencionados,  Corno  tribunales
de  primera  instancia,  actúan  los  tribunales  militares  del  escalón  superior,
en  delitos  que  están  amenazados  con  la  pena  de  muerte  y  en  todos  los  pro
cesos  contra  los  militares  de  categorfa  de  coronel  o  capitán  de  navfo    de
primera  clase,  o  los  de  segunda  clase  que  desempeñen  destinos  de  jefe  dé
regimiento  o  comandante  de  buque,  asf  como  de  cualquier  oficial  que  se
encuentre  desempeñando  dichos  mandos

Los  tribunales  militares  de  segunda  i’ristancia  tienen  la  misión
de  inspeccionar,  a  petición  de  los  interesados  o  recurso  de  los  fiscales,la
legalidad  y  fundamento  de  las  sentencias  de  los  tribunales  inferiores,toda
vra  no  definitivas,  También  pueden  derogar  o  modificar,  en  los  casos  pre
vistos  por  la  ley  ,  en  su  calidad  de  tribunales  de  inspección  de  recursos
las  sentencias  firmes  de  los  tribunales  inferiores.

En  la  cumbre  del  sistema  de  tribunales  militares  está  el  Cole
gió  Militar  del  Tribunal  Supremo  de  la  URSS.  Juntó  con  el  Colegio  de  De
recho  Penal  y  Civil  forma  parte  .integrante  del  Tribunal  Supremo  El  Jefe
del  Colegio  Militar  es  el  comandante  general  jurfdico  W,  Laputin.  En  los
c’asos  dé  especial  importancia  el  Colegio  Militar  se  presenta  como  tribu  —

nal  de  primera  instancia  .  Este  fue  el  caso  de  la  condena  del  General  Wlas
sow  y  sus  paridarios  y  en  el  famoso  proceso  contra  el  piloto  nortéameri—
cano  Powers,  el  coronel  oviótico  Penrcowskij  y  su  colaborador  ingl&s  ——

Winn..  Además  son  juzgados  por  el  Colegio  Militar  en  primera  instancia  —

los  miembrcs  de  las  uerzas  armadas  con  categorfa  de  general  o  almiran
te  que  desempeñen  cargos  de  dicha  categorfa  Finalmente  el  Colegio  Miii  —

(6)  Principio  de  la  legislación  soviética  de  defensa  ,  Moscú  1973,  página.  -

215,
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tar  analia  la  legalidad  y  procedencia  de  las  decisiones  de  los  Tribunales  Mi.
litares  de  nivel  superior  (a  nivel  de  ejército  y  flota).

Las  decisiones  del  Colegio  Mili.tar  en  su  calidad  de  tribunal  de
primera  instancia,  as  como  las  tomadas  por  va  de  casacióñ  o  inspección
son  definitivas  e  inapelables,  Contra  ellas  sólo  se  puede  recurrir  por  vradé
revisión  del  fiscal  general  o  del  presidente  del  tribunal  supremo  de  la  URSS
ante  el  pleno  del  tribunal  supremo  .de  la  URSS.E1  pleno  dirige  la  forma  de
trabajo  de  los  tribunales  militares  también  mediante  la  distribución  de  expo
siciones  orientativas  en  problemas  de  aplicación  de  leyes  y  en  el  an’alisis
de  procesos  legales,  que  puedan  afectar  tanto  a  los  tribunales  militares  co
mo  a  los  ordinarios.

Las  acciones  de  primera  inst&ncia  las  realiza  también  el  Cole
gio  Militar,  con  un  miembro  judicial  y  dos  representantes  del  pueblo,  Los
casosde  recurso.y  revisión  los  reciben  tres  miembros  judiciales  del  Cole
gio.  Los  jueces  que  están  en  el  servicio  militar  activo  y  pertenecen  al  Cole
gio  Militar,  intervienén  debido  a  su  especial  experiencia  personal  y  profe
sional.

El  presidente  del  Cólegio  Militar  informa,  en  el  marco  de  su
competencia,  al  ministro  de  defensa  y  al  jefe  de  la  administración  principal
poirtica  del  ejército  y  la  armada  sobre  los  problemas  resultantes  de  la  acti
vidad  del  Colegio  y  de  los  tribunales  militares  subordinados  (7).

ElasesoramientoenlaorganizacióndelosTribunalesMilitares,

Para  todas  las  medidas  de  organización  en  la  esfera  de  la  justi
cia  militar  de  la  URSS  es  responsable  el  ministerio  de  justicia  con  su
ministraciónde  Tribunales  Militarest  constituida  en  1971.  Su  jefe  es  el  Te
niente  General  jurrdico  N.  Tschisjakow,  anterior  director  del  Colegio  Mili
tar.  La  estructura  y  constitución  de  la  Administración  de  Tribunales  Milita
res  y  de  los  propios  tribunales,  asr  como  las  propuestas  para  reelección  y
nombramiento  de  jueces  y  representantes  populares,  las  regula  el  ministro
de  justicia  de  acuerdo  con  el  ministerio  de  defensa.  Junto  con  el  Tribunal

supremo  de  la  URSS,  la  Administración  de  Tribunales  Militares  controla  y
coordina  la  forma  de.  actuar  de  los  tribunales  militares  y  la  adapta  a  las  exi

(7)  Terechow:  El  Colegio  Militar  del  Tribunal  Supremo  de  URSS  8/  1974
página  33,
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géncias  socio—poirticas  del  socialismo  (del  partido).  Toda  la  produccin  de
puestos  en  el  marco  de  la  justicia  militar  serealiza  por  elección  con  dete
minadas  limitaciones  impuestas  por  el  partido0  Los  miembros  del  Co  egio
del  Tribunal  Supremo,  los  representantes  populares  del  Colegio  qué  particj
pan  en  los  procesos  de  apelación,  asr  como  los  jueces  de  los  tribunales  mi
litarés  son  elegidos  por  el  Presidium  del  Soviet  Supremo  por  cinco  arios
Los  miembros  de  las  fuerzas  armádas  previstos  para  la  profesión  judicial
tienen  que  ser  mayores  de  25  años  y  tener  la  requerida  formación  jurdica
además  de  la  correspondiente  formación  pol!tico—rnoral.

Como  componentes  populares  de  los  tribunales  militai:’s)  Se
eligen  en  las  asambleas  comunes  de  soldados  entre  militares  en  activo,Ljue
ci.implan  las  condiciones  formales  y  debido  a  sus  ideas  progresistas,  su  mp_

ra.l  y  su  prestigio  en  el  ch’culo  de  compañero,  parezcan  adecuadas  para  juz
gar  a  los  demás,  Los  representantes  populares  reciben  instrucción  jurrdica
en  el  Tribunal  por  los  jueces.

Elderechoadarinstruccionesycooperación.

A  tenor  de  la  Constitución  y  leyes  complementarias  toda  la  act
vidad  de  la  Fiscalia  Militar  está  súbordinada  sólo  a  la  autoridad  del  fiscal
general.  Por  lo  demás  los  fiscales  que  actúan  en  asuntos  militares,  asr  co
mo  los  jueces  de  instrucción  en  sus  actividades  son  totalmente  independien—
tes  y  no  están  vinculados  a.ninguna  clase  de  norma  de  terceras  partes.

En  el  campo  de  la  jurisdicción  militar  el  derecho  a  dar  instrug
cioneé  delministro  dé  justicia.o  del  jefe  de  la  Administración  de  Tribuna

les  Militares  se  limita  a  medidas  dé  organización.  La  administración  defu.j
ticia  por  los  órganos  de  los  Tribunales  Militares  no  se  .ve  afectada  por  ella

Este  principio  de  la  compieta  independencia  de  fiscales  y  jue—--
ces  respecto  a  los  intentos  de  influencia  por  parte  de  organismos  militares

o  individuos  en  la  marcha  de  las  pesquisas  y  acciones  penales,  es  muy  su
brayado  por  la  propaganda.  A  pesar  de  ello  las  normas  llaman  la  atención
sobre  las  obligaciones  por  parte,  tanto  de  los  órganos  de  la  fiscalra  como
de  los  Tribunales  Militares  de  estrechos  contactos  con  los  consejos  milita—
res,  jefes  de  unidad,  funcionarios  poltticos,  asf  como  organizaciones  del
partido  y  Konsomols’,  y  para  la  información  al  dra  sobre  las  actividades
de  los  órganos  de  justicia.

No  se  menciona  o  se  hace  solo  de  pasada  ,  en  la  literatura  mili
tar  rusa  la  amplia  actividad,  mantenida  en  secreto,  de  los  oficiales  del  seL
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vicio  de  seguridad  del  estado,  incrustados,  en  las  fuerzas  armadas  y  de
su  estrecha  cooperación  de  los  órganos  de  justicia.  Pertenecen  al  perso
nal  de  la  administración  principal  de  contraespionaje  (GUKR)  del  ministe
rio  de  defensa.  La  GUKR  esta  subordinada  al  ministerio  de  defensa  solo
administrativamente,  teóricamente  pertenece  al  Comité  bara  la  Seguridad
del  Estado  en  el  Consejo  de  Ministros  (KGB).  Los  miembros  de  esta  orga
nización  policiaca  actúan  hasta  nivel  regimentales  y  de  ahi  hacia  abajo  ——

extienden  sus  actividades  con  confidentes  captados  en  la  tropa.  Su  misión
es  delatar  a  espias,  sabotedóres,  disidentes  y  otros  enemigos  del  esta
do.  Son  por  lo  tanto  fuerzas  aujciliares  de  los  fiscales  y  contribuyern:a
trabajos  previos.  Sus  actividades  pudieron  observarse  también  en  los  c6rn
pos  de  prisioneros:,  donde  estaban  enmascarados  como  “oficiales  polfti
cost1  y  recompensaban  a  sus  sabuesos  entre  los  prisioneros  con  pan  y  maiz
cuando  sus  delaciones  habian  sido  valiosas.

La  misiómobligada,  de  los  órganos  de  justicia  de  cooperar  --

con  las  tropas,  se  refiere,  como  lo  demuestra  el  artrculo  del  coronel  Ki—
rilbw,  que  nos  ha  servido  de  fuente  informativa,  tambien  a  la  instrucción  y
propaganda  jurrdica  preventiva  dentt’o  del  marco  de  la  insttcicci6n  politico
—moral,  asr  como  el  asesoramiento  de  los  tribunales  de  honor  de  oficiales
y  suboficiales  y  tribunales  de  compaíteros  en  el  campo  militar  y  én  las  lla
madas  ‘ttropas  de  construcción”

El  coronel  Karyschew  en  su  artrculo  dice  entre  otras  cosas  lo
siguiente:  !gran  importancia  pedagógica  tienen  los  procesos  sobre  los  ac
tuales  casos,  cuando  los  tribunales  militares  hacen  participar  en  ellos  al
personal  de  los  ejéri3it.Las  actividades  públicas  de  los  tribunales  forman
la  mentalidad  social  .y  movilizan  a  .la  comunidad  para  la  lucha  contra  los
delincuentes  asr  como  para  el  cumplimiento  de  las  leyes  y  reglamentos”.
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Durante  los  ¿las  4 al  9 de  Junio,  una  comisi6ri  de  Jefes   Ej
cito  irani,  al  mando  del  General  de  Divisibn  MORTEZA  FAKUR,  pertene  —

cientes  a  la  Escuela  Superior  de  Defensa  Nacional  de  su. pais,  visit6  Espa
fia  Con  tal  motivo  eIICESEDEN,  organiz6  una  serie  de  actos,  visitas  yco

En  el  programa  preparado  se  inclulan  las  visitas  a  Toledo,  al
Instituto  Nacional  de  Industria  y la  factorla  Pegaso,  asi  como  una  serie  de
conferencias  sobre  organizacin  del  CESEDEN,  organizacibn  de  la  Armada
y  del  Ejrcito  del  Aire,  sistema  de  Preparación  Nacional  y  vilizaci6n  g

.ferencias  en  honor  de  los  componentes  de  dicha  Comisin.
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neral,  temas  econ6micos,  industriales,  militares,  y  otras.

La  Comisi6n  estaba  formada  por  los  siguientes  miembros:

General  de  Divisi.6n,  MOR.TEZA  FAKUR             Jefe de  Grupo
Coronel  HASAN  RAZM-AZMUN                     Instructor
Coronel  ALT  NADER-ASLI
Coronel  DJAVAD  PARIZAD
Coronel  HASAN  M.AH’RUZA.DEH                        u
Teniente  Coronel  HOMAYUN  VAHABI
Teniente  Coronel  HUSHANG  MAZAHERI            U
Teniente  Coronel  YAGHUB  SHAFA.I
Teniente  MAHMUD  RAJI                            Oficial Administrativo
Coronel  GHAFFARHESEMATI’                     Alumno
Coronel  REZA  RAZME
Coronel  SJAV’USH  AGAM
Coronel  FARROKH  AM DJADI
Coronel  ZIA  MORTAZAVI                          1
Coronel,  ZIAOLAH  MONIRI-ASL                     U
Coronel  Doctor  BAHR.AM  FARHAN                     u
Coronel  HASAN  KESHAVARZ
Coronel.  ATAOLAH  ESHRAGHJ  NEDJAF-ABADI
Coronel  SAID  SAAD  ABADJ
Coronel  MAHMUD  AMINT-KHOI                     1
Teniente  Coronel.  AMIR-MASUD  EFTEKHARI         U
Teniente  Coronel  MOHAMAD  -BAGHER  BEHFORUZ    1
Teniente  Coronel  AZIZ  MEHRKAR-.ASL                     1
EZZATOLLAH  MALEK-MOHAMENDJ-NOURJ       (Civil)
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Una  vez  terminado  el  viaje  de  fin  de  curso  a  la  Répblica  Federal
de  Alemania  del  VIII  Curso  de  EMACON,  al  mando  de  su  Jefe  de  Estudiós
General  de  Brigada  de  Aviación,  Excmo.  Sr.  Don  Juan  de  Cara  Villar,  la

Escuela  de  Estados  Mayores  Conjuntos,  los  concurrentes  al  mismo,  se  tras

ladaron  el  pasado  día  3  la  Basílica  del  Valle  de  los  Caídos.  donde  se  cele
bróuna  misa  por  elálma  del  que  fué  Jefe  del  Estado  Espafiol  y  Generalísi-
mo  dé  los  Ejércitos  Excmo.  Sr.  Don  Francisco  Franco  Bahamonde,  proce
diéndose  acto  séguido  a. depositar  una  corona  de  laurel  ante  su  tumba.

Los  actos  fueron  presididos  por  el  Director  Accidental  del  Cen-
tro  Superior  de  Estudios  de  la  Defensa  Nacional  (CESEDEN),  Vicealmiran
..te  Excmo.  Sr.  Don  Fernando  Moreno  de  Alborán  Reina.
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Asimismo,  el  mencionado  día  tuvo  lugar  en  el  Club  de  Campo
una  cena  fría,  a  la  que  fueron  invitados  el  Vicealmirante  Director  Acetal.
del  CESEDEN.  el  General  Jefe  de  Estudios  y  los  Profesores  de  EMACON
con  sus  respectivas  Señoras,



CESEDEN

I.E.E.E.

-  Conferencia  sobre  el  tema:  “LAS  INDU
TRIAS  BASICAS  EN  LA  DEFENSA  NACIO-
NAL”  (Celulosa  y  Derivados).
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El  pasado  dia  18  de  Marzo  pr
nunci6  una  conferencia  en  el  Aula  Mag—.
na  de  este  Centro  el  ,.  D •  JO
SE  MARIAGUERRA  ZUNZUNEGUI,Pr
sidente  de  la  Empresa  Nacional  do  C
.losas,S.A.,del  I,N.I.,  sobre  el  tema:
“LAS  INDUSTRIAS  BASICAS  EN  LA
DEFENSA  NACIONAL”  (Celulosa  y De
rivados).

Se  publica  a  continuacibn  el  texto  integro  de  la  misma:

Es  obvio  que  expliqúe  mi
gratitud  a  quienes  me  dieron  la  opor
tunidad  de  ocupar  esta  tribuna  y a  to—
dós  ustedes  que  han  tenido  la  cortesi
de  venir  a  escucharme.

Igualmente  quiero,mi  G
neral,  agradecerle  muy  vivamente  la
presentaoibn,  de  que  he  sido  objeto  . —

Su  afecto  y  benevolencia  hacia  mipe
sona,  ha  superado  con  mucho  mis  mg

,.,.!mient0s..  .

•        1.        Al justificarme  muy  bre
vemente  ante  ustedes,  quisiera  amp.
rarrne  en  aquéllas  palabras  de  Ortega
y  Gasset  cuando  dijo  que:  “no  es  cosa
tan  vacia  que  a1guin  hable  de.lo  . que
no  sabe,  si  sabe  bien  que  no  lo sabe”.
Creo:saber,  que  he  sido  designado  p

ra  ocupar  hoy  esta  tribuna,  nmi.  .ça
lidad  e.homredeempresa  y.,msen
concreto,  en  mi  condici6n  de  Presi  —

dente  de  la.  Empresa  Nacional  de  Ce-
•     lulosas.  .  .  ..  •  •.

Debo  advertir,  asimismo,  que  consciente  de  lo  que  no  s,  h e
recabado  la  colaboración  ,del  equipo  directivo  de  la  EmpÑsa  Nacional  de
Celulosas.  .  .  .  .
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Puedo  asegurarles  que  este  trabajo,  nos  ha  sido  muy  Citil  a  to
dos

Nunca  nos  habíamos  parado  a  estudiar, cual  es  la  posici6n  de
la  industria  celul6sico—papelera,  en  el  cuadro  estratgico,  de  una  coyuntu
ra  excepcional0  Ahora,  todo  el  equipo  directivo  de”E’NCE,  sabemos  a  qu  -

atenernos

Pienso  que  sería  muy  ventajoso  al  inters  colectivo,  que  l  j.
presarios  espa?ioles,  al  menos  los  de  las  industrias  y  servicios  bsicos,cg

nociramos  en  cada  caso,  el  emplazamiento  de  nuestras  industrias  en  un
marco  logístico,  de  alto  nivel0

En  los  trabajos  realizados  en  ENCE,  para  dar  contenido  real  a
esta  conferencia,  hemos  tratado  de  estudiar  el  mejor  modo  de  transformar,
una  producci6n  destinada  a  satisfacer  las  necesidades  normales  de  una  co_’
lectividad,  en  una  producci6n  ,  cuyo  objetivo  preferente,  sea  cubrir  las  e
gencias  de  la  Defensa  Nacional0

Hemos  tenido  en  cuenta,  que  dicha  tran’sf’ormaci6n,  habrá  de
ser  progresiva,  de  manera  que  s6lo  afecte,  a  las  necesidades  normales  de
la  Naci6n  en  la  medida  indispensable  110’ No  hemos  desconocido,  que  cuando
se  trata  de  la  Defensa  Nacional,  esta  justificada  la  demanda  de  cualquier  
crificio,

Y  hemos  considerado,  finalmente,  que  sí  la  técnica,  el  trabajo.
y  el  dinero,  son  los  tres  factores  fundamentales,.  en  cualquier  transforma—
cibn  de  ia  economía,  durante  los  tiempo  de  paz,  1tla  Movilizac•ibn  Econmj
ca,  puede  presentarse  bajo  tres  aspectos  diferentes:  movilizacibnindus—

trial,  movilizaci6nh.umana  y  movilizaciónfinanciera”.

En  una  sociedad  de  la  era  tecnol6gica,  la  Defensa  Nacional  aL
canza  dimensiones  del  todo  nuevas,  ‘En  realidad,  se  hace  muy  difícil  sepa
rar  por  fronteras  terminantes,  los  períodos  de  pazde  los  períodos  de  gue
rra.

La  era  tecno.l6gica  nos  ha  situado,  frente  a  lo  que  pudieramos
llamar  la  guerra  blanca  o  guerra  encubierta,  -Algún  autor  ha  sostenido  que
las  batallas  econmjcas,  culturales  o  sociales,  ocasionan  muchas  veces•
ms  graves  daños,  que  los  conflictos  blicos  convencionales.

El  terrorismo  ideol6gico  ha  roto  los  viejos  planteamientos,has_
ta  el  punto  de  confundir  en  sus  apariencias,  las  guet’ras  nacionales  o  de
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defensa,  en  sentido  estricto,  coñ  guérras  civiles,  Pero,  ademas,  cuando

nos  creemos  en  períodos  de  paz,  determinadas  situaciones  conflictivas  de
apari.enci.a  interna,  son  en  realidad  episodios,  de’•esa  guerra  blanca  o  enci
bierta  de  dominio,  programadas  y  dirigidos  por  enemigos  exteriores  de  la
soberanía  nacional

Cualquiercentproductivoesya,  acm  en  períodos  convencio
nales  depaz,  un  elementovivodelaDefensaNacionaL  Pero  ,  al  propio

tiempo,  esauni.dad  productiva,  debe  estar  preparada,  para  transformarse,
en  la  medida  que  lo  exijan’L:.s  necesidades,  en  inst’umento  de  Defensa  acti
va0

Repito,  que  ni  mis  colaboradoresni  yo,  habíamos  poseido  uná’
vi,si,n  de  conjunto,  suficientemente,  expresiva,  de  la  importancia  real  de
ENCE,  en  orden  a  una  Defensa  Nacional  activa,  hasta  que  nos  pusimos  a  in
vestigar  para  esta  conferencia0

Es  este.,  otro  motivo  ratitu,  que  tenemos  para  con  esta  ej
ta0

000       000      000

Los’  datos  ms  significativos  de  la  Empresa  Nacional  d  CeiuiQ
sas  respecto  de  su  imagen  en  tiempos  de  paz,  son  las  siguientes

Poseemos  un  colectivo  de  2,250hombresenplantiia  y  la  expio
taci6n.  de  nuestros  montes  exige  el.  trabajo  de’  unas  6000personas  posee
mos  tres  factorias:  en  Pontevedra,MirandayHuelva,

De  cada  6  arboles  que  se  cortan  en  Espada,  uno  es  utilizador
nuestra  Em.presa  ,  ‘  .  .  ‘.

Huelva         ‘

Pontevedra  ‘

•  .   Valencia
Consumo  civil  =

Burgos
Bilbao

—  Consumirnos  100  rniilon.es  ‘de  m3,  de  agua  al.  año..

—  Controlamos  90,000  Has,  de  bosques,



-  Repoblamos,  anualmente,  101,000  Has,

-  Producimos  300.000  toneladas  de  pasta  química  celulsica,
2O000  de  fibra  artificial.

—  Generamos  250  millones  de  kilowatios/hora  de  o1ectricidad

—  Nuestra  facturacibn  se  eleva  a  8.000  millones,  de  pesetas

—  Exportamos  por  valor  superior  a  1 .500  millones.

Por  todo  ello,  ENCE  se  clasifica  entre  las  100  primeras  Em
presas  espafiolas.

Do.

Podemos  afirmar  que  el  &rbol  es  la  vida  .de  la  industria  celuló
sico—papelera..

La  conternplacin  del  &rbol,  me  incite  muchas  veces,  durante
la  preparación  de  esta  conferencia  a  desahogos  literarios  y  referencias  er
ditas.  El  trbol  es  un  milagro  cotidiano  de  la  Creaci6n  Y  una  criatura  e
trernadamente  sensible,  segCn  han  puesto  de  manifiesto  audaces  investiga
ciones  recientes  ,  algunas  de  las  cuales,  han  demostrado,  una  extraña  e  inj
maginabie  capacidad  de  percepcin  ‘del  peligro  a  su  integridad  física,  evi—
denciada  en  curvas  similares,  a  las  de  un  electrocardiograma,  hecho  a  un
sujeto  ,  en  el  que  se  provocan  reacciones  de  miedo.

Pero  si  cayera  ‘en  la  exaltaci6n  del  &rbol,  es  posible  que  hasta
alcanzara  entretenerlos,  No  obstante,  incumpliría  mi  deber,  a  menos  que
prolongara  excesivamente  la  conferencias

En  beneficio  de  la  brevedad  y  de  la  claridad,  me  referir€  al
árbol  en  su  imagen  m-s  .prosaica,  es  decir,  como  fuente  de  una  gran  vane
dad  de  materias  primas.

Este  que  ven  Vds.  es  el  &rbol  tal  y  como  conviene  su  contem—
placi6n  desde  la  perspectiva  econ6mica.
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No  puedo  detenerme  a  la  glosa  pormenorizada  de  la  multitud  de
productos  que  se  obtienen  de  un  aprovechamiento  racion4l  del  árboL  Yave.n
ustedes  la  riqueza  de  su  fronda  ,  de  la  que  pueden  obtener  una  ide&  de.  s u
extraordinaria  importancia  econ&mica.  y  estratgica

Pero  s  es  noçesarjo  que  haga.  unas  minirnas  preciSiOfleS

En  primer  lugar  y  respecto  desusramas,  deb  distinguirse  en
tre  el  aprovechamiento  de.  los  productos  leñosos  y  madl,çs  
con  escaso  valor  forestal  (aunque  puedan  tenerlo  alimenticio)  
utilizable  por  sus  propiedades  aislantes  y  para  aplicaciones  químicas  Y 21
ciltimo,lasresinasyaceitesesenciales,  fuente  de  üna  compleja  industrla
química.              .

Pero,  ¿cómo  podemos  contemplar  esta  gran  fronda  productiva
del  &rbol  en  una  situación  de  emergencia  nacional?

Creo  quepuede  ser  clasificada,  en  tres  grupos:

—  Los  productos  de  interés  militar,  recuadros  en.  rojo

—  Los  productos  de  inters  estratégico,  reóuadros  en  verde,

-  Y  los  productos  de  interés  general,  recuadrós  eñ  azul..,

.Pór  el  n-iomentono  voy  a  entrar  en  una  descripci5n  pormenori
zada  de  esos  mtiltiples  frentes  de..producci6n  que  tienen  su  origen  en  la,  ex-

plotaci6n  de  las  masas  forestales,  Pero  si  era  preciso  que  ustedes  tornaran
conciencia  inicial,  mediante  la  contemplacibn  de  este  rbol,  de  la  frondosa—
dad  de  sus  ramas.,  así  como.  de  la  complejidad  y  extraordinaria  importancia.
de  la  industria  que  el  tronco:del  .rboJ.  sostineQ

000,.                    •es   .  -

Tenindo  en  cuenta  el  jnters  econbmico  y  estratégico  de  la.  ma.
dera,  es  preciso  conocer  la  cuantía  y  composici6n  de  los  recursos  foresta
les  nacionales  y  sus  posibilidades  efectivas  de  aumento.

En  este  mapa  de  España  que  ahora  les  presento,  se  r  n  --

los  datos  del  inventario  Forestal  Nacional  Como  ven,  nuestro  territorio  se
ha  divic.id  e. estos  efectos  en  6  regiones,  diferenciadas  por  afinidades  eco
lgicas.  .  ‘  ..
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Los  datos  m&s  sobrésalientes  son  estos:

La  superfÍcie  forestal  representa  algo  m&s  del  .50  por  100  dI
territorio  nacional’  Algo  menos  de  la  mitad  de  ésta  superficie,  unos  118
millones  de  hectáreas  corresponden  al  arbolado’  Unos  pocos  m&s  de  e  s  a
superficie,  13,8  millones  de  hectáreas,  corresponde  a  matorrales  y  pastj

zales,

Urge  definir,  por  consigu’iénte,  qu  parte  de  esta  i’ltima  supe
ficie  pueden  destinarse  a  repoblaci6n  y  ,qüe  espeáies  son  aconsejables  en.
cada  caso,  habida  cuenta  de  las  condiciones  ecol6gicas  y  de  los  rendimien
tos,  Ello  permitiría.  completar  un  cuadro  indispensable  de  disponibilidades
a  medio  y  largo  plazo  para  la  Logística  de  Alto  Nivel’’’

Existen  tambjn  en  Espafia  bastantes  tierras  agrícolas  margi.
nales,  cuya  devoluci6n  al  hosque  parece  acorisejad:’  por  una•  economía  d  e
paz,  Sin  embargo,  no  meatrevería  a  pronunciarme  con  igual  criterio,  si
el  aprovechamiento  de  esas  tierras,  se  contempia  desde  la  perspectiva  de
una  economía  de  guerra,  plagada  generalmente  jjia  auJr2!ú.s0’
Pero,  incluso,  en  períodos  de  normalidad  relativa,’  como  los  que  ahoravL
ve  la  humanidad,  no  es  f&cil  pronunciarse,  con  la  misma  soberbia  seguri—
dad,  que  hace  muy  pocos  afios.  .

En  la.  memoria  y  en  la  exper.iencia:de’  todos,  estn.  los  efectos
de  la  llamada  guerra  del  petrbleo,  que  há  trastornado,  profundamente  e  1
equilibrio  econ,mjco  internacional,  La  crisis  del  petrMeo,  con  toda  s  u
tremenda  cárga  especulativa,  .parece  ‘haber  sido  uperada  Pero  ya  los  e.
pecialistas,  anunciari  como  inminente,  otra  crisis  atin  m&s  honerosa  y coa
mocionadora,  Me  estoy  refirjendo’a  lo  que  ya  comienza  a  denominarse  la
tiquerra‘de’laalimeritacibn”  .  ‘  ,.  ‘  .  .  ‘‘

La  Uguerra  de  la  alimentaci6nU  plantear.  exigencias,  de  revj
si6n  profunda  y  creará  situaciones  muy  similares  a  las  de  una  e.’onoma
de  emergencias  cori  fines  de  Defensa,Nacjorial,  No  es’  desdeítable  la  hip
tesis,  de  que  las  previsiones  de  la  logística  de  Alto  Nivel,  pueda  constitu
ir  a  corto  plazo,  la  basé  de  una  revisisn  de  la  política  agraria  nacional,
pese  a  que  te&ricamente,  afectaría  también  a  la  planificaci6n  dé  los  recur
sos  forestales,  Esa  es  la  causa  de  ‘que  ms  haya  detenido  en  esta  cuestión,.
aCm  a  riesgo  ‘de’ una  cierta  desviacj6n  en  mi  informe.

He  creído  de  inter&s  dejar  constancia  de  este  hecho  «‘  Pero,  S.j

gamos  con  el  mapa.                     ‘



9  —

La  disponibilidad  total:.de  madera,  es  decir  ,  el  capital  forestal
espaFíol,  esde  335  millones  de  m3..  CC,

Lá  corta  anual  sin  embrago,  guarda  una  estrecha  relación  con
el  nd.ice  de  crecimiento  del  rbQ1en  cada  regibny  con  la  velocidad  de  repQ
sición  de  las  distintas  especies.

La  capacidad  ánual  de  çorta>  es  decir,  la  renta  nacional  de  m
dera  es  de  12  millones  de  m3  ,  lo  que  equivale  al  3,  7  por  100  de  las  exis—
tencias  forestales  Esta  relación  se  modifica,  sin  embargo,  cuando  la  me—
dci&n  se  hace  por  regiones  forestáles,

E  aFta  húm  e da

En  la  primera  región,  las  existencias  forestales  se  cifran  en
94-.  8  millones  de.  m3-,  con  predominio  de  las  especies  de  crecimiento  rpj
do,  La  corta  anual  es  de  63  millnes  de  m3..

EbroyPirineos

Las  existencias  en  la  segunda  regi6n  son  de  85,8  millones  dé
rn3.  con  predominio  de  tres  especies  de  pino   La  corta  anual  es  de  3,3mi-
liones  de  m3,

AltasMe  setafriasy)

En  la  tercera  región  contamos  con  107,3  millones  de  m3  y una
renta  anua].  de  2,5  millones  de  m3.

De  influenciaAtlntica

El  fenómeno  de  la  quinta  región  es  ialmente  peculiar  Dada-la
antigUedad  del  ínventaro,  los  datos  no  reflejan  el  esfuerzo  réalizad  con
].as  repoblaciones  de  eucalipto  Pero,  ademas,  grandes  superficie  estén  oc
padas  por  encinas  y  áicornoques,  con  bajisimo  rendimiento  a  efectos  del
aprovechamiento  industrial  de  sus  maderas,  .
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MediterráneayCanarias

La  4  y  6  regiones  (iAediterr&nea  y  Canarias)  tienen  una  im
portancia  muy  relativa  a  efectos  del  Inventario,  aunque  posean  posibilida
des  teóricas  de  repoblación  las  cuales  habrían  de  estudiarse  con  apremio,
en  orden  a  la  indisp3ñsable  potenciaci6n  de  nuestros  recursos  forestales0

Para  conocer,  hasta  donde  es  conveniente  o  imprescindible  r
poblar  se  hace  indispensable  saber:

—  Quó  demanda  satisfacen  nuestras  explotaciones  forestales

—  A  qu  se  destina  su  producción

—  Y  si  ósta  essuficiente

En  este  cuadro  que  ofrezco  ahora  a  su  consideración,  se  reco
ge  la  correlación  indispensable,  entre  cons-mo  nacional  de  madera,  pro
ducción  nacional  e  importaciones.

Como  ven  el  consumo  riacoril,  superó  en  algo,  los  16  millo
nes  de  m3.  de  productos  lefosos.  De  ello,  10,7  millonescde  m35procdn
de  nuestros  montes  y  los  5,  6  millones     restantes,  de  la  importación

En  cuanto  al  destino  de  esa  masa  de  materia  prima,  5,9  millQ
nes  de  m3.  de  madera  sin  cortuza  va  a  parar  a  la  industria  de  aserrío    y
desenrollo,  2,1  millones  c  la  industria  de  tableros,  6,7  millones  a  la  irdu
tria  celulósica  y  600.000  m30.  se  destina  a  la  fabricación  de  apeas  de  minase

Una  vez  completada  esta  panorámica  de  los  recursos  y  consur-.
mo  nacional  de  madera,  es  el  momento  de  regresar  a  una  estimación  de  i&
multiplicidad  de  productos  que  se  obtienen  a  partir  del  aprovechamiento  i
dustrjal  del  árbol  

Vamos  a  contemplar  de  nuevo,  lo  que  con  inevitable  eufemis.—
mo  deberíamos  llamar  elrboldelamadera  (Cuadro  1)

Entre  los  productos  de  interós  militar  directo,  señalados  en
rojo,  se  encuentra  pi’ccisarnente  la  -íran  i’ama  de   ilulosa  Las  rica
variada  y  vital  de  todas,  a  los  efectos  de  la  Defensa  Nacional.  Pero  tampo
co  deben  olvidarse,  la  harina  de  madera,  en  cuanto  soporte  o  carga  para  —

la  ñitrogiicerina  y  los  carbones  activos  para  las  m&scaras  y  defensa  anti
gas.
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En  cuanto  a  los  productos  de  interés  estratgico  ,  en  verde,
han  de  estimarse,  en  primer  lugar  los  carbones  vegetales,  maderas,  le—
as  y  cortezas  por  su  eventual  aplicación  sustitutária,  de  combustibles0  1-
gualmente  debe  tornarse  en  consideraci6n  la  posibilidad  de  usar  gas  pobre
de  madera,  en  algunos  medios  de  transporte0  ¿Recuerdan  el  inestimable  --

servicio  que  cumplieron  los  gasógenos  en  la  época  dificilisima  del  aisla—-
miento  económico  de  EspaPia?..

También  son  de  interés.  estratégico  la  producción  de  apeas  de
mina  y  embalaje  cuya  demanda  en  periodo  crítico  de  defensa  nacional  au—-
mentar..  .

En  el  ciltimo  grupo  de  producciones.  de  interés  general  en  azul,
se  incluyen  las  maderas  estructurales  y  tableros,  que  entre  otras  aplica——
ciones  tienen  la  de  construccibn  de  barracones,  sustitución  de  viviendas  —

destruidas  ,  albergues  de  desplazados,  etc.  No  podemos  excluir  tampoco  la
eventualidad  de  situaciones  deficitarias  en  el  suministro  de  piensos  y  alco
holes,  las  que  podrían  paliarse  con  la  sac  .‘iacin:  por  hidrolisis  de  1.  m
dera.  Igualmente  ha  de  tenerse.en  cuenta  las  posibilidades  de  los  aceites  —

esenciales,  como  por  ejemplo  eleucaliptol,  de  alioso  poder  bactericida,

Hasta  aquí,  hemos  analizado  el  conjunto  de  las  produccionesd
rivadas  de  la  madera.

Ahora  vamos  a  estudiar  la  mts  frondosa  y  de  mayor  inters  n
litar.

LACELULOSA

Con  independencia  de  su  volumen  industrial,  la  rama  celulósi—
ca  evidencia  su  valor  singular,  por  la  peculiaridad  de  las  producciones  re
cuadradas  ,  en  cuálquiera  de  los  tres  colores:  rojo,  verde  y  azul  que  cua—
lifican  tambión  la  impórtancia  de  lós  mismos  a  efectos  militares  directos,
estratgicos  y  generales,

El  producto  fundamental  a  tales  fines,  es  sin  duda  alguna,  la
nitrocelulosa,  utilizada  ¿a  la  fabricación  de  explosivos0  La  producción  na
cional  de  n.itroeluiosa  en  factorías  civiles,  es  del  orden  dé  3.000  tonela——
daWañ  y  .e  importan  otras  1.500  toneladas/año.  La  aplicación  militar  dj
recta  de  la.  nitrocelulosa,  es  la  fabricaóión  d?  pólvora  sin  humo  y  de  car-—
gas  de  proyección  para  todo  tipo  de  armas  de  fuego.
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Un  derivado  interesante  de  la  nitrecelulosa,  es  el  celuloide,ut,
lizado  todavía  en  la  fabricaci6n  de  algunos  tipos  especiales  de  cartuchos  rnj

litares

9••            ••0S    -  -

El  producto  m&s  estimable  en  cuanto  ala,  importancia  estratég
ca  o  militar  secundaria,  es  el  acetato  de  celulosa.

Del  acetatodecelulosa  se  obtiene  tecla  suérte  de  plisticos  con
la  l6gica  multiplicidad  dé  aplicaáiones,  entre  los  qúe  caben  reseñar:  cape
ruzas  protectoras  contra  gases  de  guerra,  instruméntal  de  vuelo,  contruc
ciones  de  cohetes,  embalajes  especiales,  mangos  de  herramientas,  pelícu
las  fotrficas  etc.  .‘

En  el  tercergrupo  o  de  productos  de  inter€sgeneral,  la  gama
es  muy  grande.  Muchos  de  ellos,  que  en  períodos  normales  poseen  un  valcr
secundario,  adquieren  una  particular  importancia  en  períodos  de  obligada
autarquía.•

En  cualquier  caso,  dentro  del  22qrupóadquiereunextraordina
riointers  el  papel  y  las  fibrastextiles,  de  los’  que  voy  a  tratar  seguida—
mente.:                          ‘ ‘  ‘               -

o..  ,  ..•        e..

El  papel  es  una  materia  prima  indispensable  y  sin  sustitutivos.
Aunque  en  los  medios  de  comunicaci6nsocial,  somos  conscientes,  de  ava
ces  tecnol6gicos  espectaculares,  la  transmisi&n  del  conocimiento  y  de  la  rn
formaci6n  sobre  soporte  de  ‘papel,  es  todavía’  fuñdamental  y  lo  será  por  mu
che  tiempo.  Aparte  de  ella,  el  papel  est  presente  en  nuestro  entórno,  aca
da  paso  que  demos  y  en  cada  actividad,

Para  evitarme  el  recaer  en  mayores  precisiones,  ‘yo  les  pido

que  imaginen  por  un  momento,  una  sociedad  que  de  pronto  se  encóntrara  a
solutamente  falta  de  papel,  ayunos  de  todós  y  cada  uno  de  esos  productos,
en  los  que  el  papel  interviene  de  alguna  manera;  desdeloslibros,ylospe—

ridicos  ‘  a  los  billetesdebanco,  impresosburocr&ticos  etc,

Si  la  economía  de  guerra  es  a  la’  postre  una  exacerbaci6n  d e
la  economía  de  paz  en  función  de  la  hipérvaloraci6n  inevitable  de  unos  obj
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tivos  especficos,  en  detrimento  de  los  restantes,  ese  mismo  esfuerzo  de
imaginaci6ñ  que  acabo  de  solicitarles  puedén  aplicarlo  a  establecer  una  v

ioracibn.  del  interós  militar  directo  e  indirecto  dél  papel.

Con  exclusión  de  las  aplicaciones  convencionales  o  utilitarias
del  .papeien  una  econom’i’a  de  guErra,  hay  uñ  aspecto  delempleo  del  papel
de  una  extraordinaria  importancia  en  el  mundo  actual  me  refiero  al  papel

•  como  soporle  de  la  gi.ierra  sicológica0

•          •    Napole6n,  utilizó,  con  profusión,  este  instrumentoe  No  descuj.
daba  en,  1.osterritorios  ocúpados  lapublicación  de  periódicos  ádictos,  a  tr

.vs  de  los  cuales  influÍa  sobre  la  opinión  o  trataba  de  equivocar  al  enemi
gosobrQ  sús  planes.  Elm.s  conocido  de’éstos  periódicos  fue  el  “Semana
rio  del  Ejército  de  Italia”,  Al  propio  tiempo  le  preocupaba  la  infraestruc

tura  y  la  disciplina  de  la  maquinaria  administrativa  de  las  ,zonas  ocupadas,
en  las  que  obligaba  a  publicar  un  boletín  oficial,  como  ocurrió  con  la  “Ga
ceta  de  Navarra  

La  Unión  Soviética,  tuvo  uña  conciencia  muy  clara  de  la  impo
tancia  de  la  guerra  sicológica,  hasta  el  punto,  de  que  hasta  1956  era  tan  dj
fici1  obtener  un  permiso,  para  disponer  de  multicopistas,  como  para  ser
benéficiario  de.  un  perniso  de  armas.  Por  contra,  la  acóión  subversiva  c
luJar  de  lospartidoscornuñistas,  se  monta  precisamente  a  partir  de  la  di,
ponibilidad  de  equipos  para  lá  imprésión  de  hojas  y  ‘pafletos»  de  circula&.
ción.  clandestina

El  dominio  de  las  tecnicas  de  la  comunicación  social  ha  permi
tido  a  los  Estados  Unidós  durárite  la  segunda  guerra  mundial  y  en  la  subsj

guiente  tuerra  fra”  una  utilización  habilÍsima  del  papel  como  sóporte  de
la  acción  sicOlógiCY.  .‘  .  .

Baste  recordarel  bombardeo  de  los  frentés  y  las  retaguardias
enemigas  con  panfletos,  persuasivos  o  disuasivos,  e  incluso  con,  teóricos
salvoconductos  a  utilizar  cerca  de  las  autoridades  aijadas  para  garantizar
lavida  •  •  .  .  ‘  •

Un  caso  peculiar,  que  no  me  resisto  a  referir,  es  la  iniciativa
japonesa  de  utilizar  el  papel  de  arroz,  no  solo  por  exigencias  aut&rquicas.

El  papel  de  arroz,  empieadb:para  ciertas  documentaciones  de
información  en  losfrentes  de  cómbátej’permi’taa  los  sldados  comerse  ais
papeles  y  archivos  enteros,a  lo  que  estaban  obligados  en  caso  de  ocupacn

inminente  por  el  eneio  ‘  .•  •.•  .  •  ..  ,•  ‘
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No  puede  resultar  extraño  que  siendo  el  papel  tan  esencial  pa
ra  la  sociedad  el  crecimiento  de  la  industria  celulbsico--papelera  en  España
haya  sido  acn  m&s  espectacular  que  la  curva  nacional  del  desarrollo,

En  celulosa.,  de  una  produccién  de  185.000  toneladas  en  1.960  a
can.zamos  en  la  actualidad  1.400.000  toneladas,  En  cuanto  al  papel  también
el.  desarrollo  ha  sido  colosal  ya  que.  de  ‘32.O00  toneladas  en  1960  hemos  aL
cánzado  en  la  actualidad  2.050.000  toneladas,

El  -cuadro  que  ahora  les  muestro  explica  la  aplicacién  de  1 a
producción  nacional  de  papel  a  los  diversos  fines  y  las  importaciones  reaj
zadas  para  compensar  las  diferencias  existentes  entre  produccién  y  consu
mo,.

Como  ven  ustedes,  en  el  sector  de  prensa  y  revistas  es  donde
la  fabricacjn  nacional  de  papel  es  notoriamente  insuficiente,  importéndose
cantidades  equivalentes  a  las  de  papel  español.  Sin  embargo,  hay  supera  —

vit  en  el  capitulo  de  escritura  e  impresién.  Eld&icit  es  bastante  bajo  enlc
papeles  de  embalaje  *

La  dependencia  del  exterior  en  la  celulosa  es  reducida  y  ésta
podría  mejorar  mucho  s  en  España  lográsemos  una  mejor  recuperacién  de
papelote,  que  en  la  actualidad  es  apenas  de  25  por  100.

Vamos  a  pasar  ahora  a  analizar  las  Fibras  Textiles.

En  el  sector  de-  las  fibras  celul6sicas  textiles  debo  señalar  an—
te  todo  un  dato  de  situacibn  bastante  expresivo:  del  consumo  mundial  de  fL
bras  textiles,  aproximadamente  la  7  -parte,  corresponde  a  las  celuiósicas

En  España,  el  15  por  100  de  las  fibras  textiles  consumidas  son  .  -.

celulésicas,  Pero  mientras  en  el  algodbn,  la  lana  y  las  fibras  sintéticas  d
pendemos  de  -las  importaciones  en  un  60,  un  35  y  un  25  -por  100  respectiva
mente,  en  el  capítulo  de  las  fibras  celulésicas  no  séio  hay  autoabasteciniien
to,  sino  que  existe  una  exportación  del  orden  del  15  por  100  de  la  pro—
ducción.

Hasta  ahora  Srs.  hemos  compuesto  el  paisaje  de  la  producción
nacional  de  maderas,  derivados  celulósicos  y  en  especial,  papel  y  fibra,  ——

así  como  del  potencial  existente.  Todo  este  largo  camino  informativo,  me—
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vitablemente  poco  ameno,  nos  conduce  a  la  recta  final  de  este  informe  La
industria  celulósico-papelera  espaííola,  en  una  situación  activa  de  la  Defeii
sa  Nacional

Es  evidente  que  sin  disponer  de  los  datos  expuestos  resulta  dj
fiTcil  establecer  conclusiones  en  orden  a  las  exigencias  derivadas  de  una  sJ
tuación  crítica,  a  la  programación  de  las  reconversiones,  a  la  defensa  pa
siva  de  las  instalaciones  y,  en  definitiva,  al  aprovechamiento  militar  de
los  recursos

En  este  punto  se  nos  presentaban  toda  una  serie  de  opciones  a
la  hora  de  plantear  la  cuestión  central  del  análisis.  Naturalmente  n  JCE
estamos  muy  lejos  de  conoéer  los  supuestos  seléccionados  por  la  Logsti
ca  de  Alto  NiveL.

Por  ello,  hemos  séleccic,nado,:  con  un  cierto  criterio  pragm  -

tico,  una  hipótesis  de  trabajo  cuyós  fundamentos  han  sido  los  siguientes:

-  Situación  de  emergencia  total  y  de  gran  duración  precisada
de  adopción  de  medidas  m&ximas,  desde  elprimer  momento

—Cierre  del  comercio  exterior  en  lo  que  ál  sector  se  refiere  y
situación  radical  de  autoabastecimiento

-  Prioridad  de  los  productos  energéticos  y  de  interés  militar
dir’ecto  ‘sobre  cuale  :iera  otros

-  Caracter  asimismo  prioritario,  de  las  necesidades  nieT$  .d.
celulosa  noble  para:  la  produócibn  de  nitrocelulosa,  aún  s  i  n
abandonar  la  producción  de  fibras’tetiles.

Es  obvio  para  ustedes,  que  en  una  hp6tesis  de  tal  naturaleza
quedan  barridas  calesquiera  consideraciones  convencionales  de  índole  ec
n6micaLa  supervivencia  nacional  se  constituye  ‘en  el  valor  maximo  al  que
deben  ser  supeditados  inexorablemente  cualesquiera  otros  intereses.

Para  iniciar  este  proceso  de  análisis,,  hemos  de  definir  ante  t9.
do  la  lista  de  necesidades  mínimas  de  tales  productos  en  período  crítico
y  cuantificarla,  no  sólo  en  razón  de  sus  diversos  usos  y  aplicaciones,  sino
tambión,  en  relación  con  r  las  respectivas  capacidades  nacionales  de  pro—
ducc  ion..
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Necesidadesmn.imasdepapel,

Como  se  ha  visto  anteriormente,  el  consumo  nacional  de  papel
prensa  es  deunas  220.000  toneladas,  de  las  que  120.000 se  fabrican  en
pafia.  Habría  que  irse,  inmediatamente  a  una  fijaci5n  de  las  necesidades  de
papel  prensa  para  fines  específicos  de  la  guerra  sicológica  y  a  la  reduccibn

d.tica  del  consumo  para  fines  generales0

Para  este  Ciltimo  aspect.o  es  difícil  establecer  una  csuistica,

aunque  podemos  avanzar  que  habrían  de  siprimrse  las  publicaciones  mar
ginales  o  ir  a  un  mximo  dprovechamlento  de  m&rgenes,  espacios  blancos  y
tipografía,  ascomo  a  criterios  de  mxima  exigencia  restrictiva  en  mate  —

ria  de  publióidad,  entre  otras  razones  porque  en  períodos  de  carencia  e  s
inadrn  isibi  é cualquier  11am amiento  al  consumo,

Las  restricciones,  sin  embargo,.no  están  aconsejadas  sMo  por
la  nécesidad  de  cubrir  el  dicit  nacional  de  producci6n  de  papel  prensa,---
sino  para  dejar  vacante  los  mayores  espacios  posibles  de  produccibn  para
fiñes  de  alto  c.iñtes  éstratgico4  .  .  .  ..

Estas  medidas  restrictivas  chocarían  no  obstante,  con  la  ten
dencia  a  una  mayor  demanda  de  prensa  ,  derivadas  de  la  avidez  de  noticias
que  ‘esult  de  stuaci6nes  críticás,  la  cual  ha  de  ser  satisfecha  en  la  medj.
da  de  los  posible,  puesto  que  en  el  plano  de  la  güerra  sicol6gica  se  hace  im
prescindible  disponer  de  medios  eficaces  de  sostenimiento  de  la  moral  c6-
lectiva,  capaces  tambin  dé  contrarrestar  las  acciones  degradadoras  .  d  e  1
enemigo      .                          . •.  .

Considerados  todos  esos  factores  por  nuestros  equipos  se  ha  1l
gado  a  la  conclusión  dé  que  las  necesidades  nacionales  de  papel  prensa  en
una  sitUaci,n  n-ixima  de  crisis  hande  estimarse  en  unas  180,000  toneladas
anuáles,  Esta  cifra  cubriría  conjuntamente  las  necesidadés  de  la  prensa  -—

diaria  y  de  la  revistas,.  .  .  .

En  el  subsector  de  los  r.  papeles  de  escritura  e  impresi6n  he

mos  llegado  a  la  conclusi6n  de  quelas  necesidades  mínimas  de  apoyo  lOglQ

tico  alcanzarían  aproximadamenté,  tinas  150.000  toneladas  anuales,

Teniendo  que  cubrir  el  déficit  de  papel  prensa  la  producci6nqu
darla  limitada  a  unas  450;  000  toneladas  anuales,  lo  cual  supondría  una  ple
na  satisfacpibn  de  las  necesidades  de  apoyo  logÍstico  y  una  contingenti6n



del  40  por  100  en  el  consumo  de  la  población  civil;  objetivo,  por  otra  parte,

que  no  parece  difícil  de  cumplir  ya  que  dentro  de  la  general  prdida,  de  actj
vidad  civil,.  a  suspensión  casi  total  de  la  actividad  editorial,  en  sus  ver  —

tientes  de  nuevas  publicaciones,  reimpresión  y  libros  escolares,  así  corno
la  caída  en  vertical  de  la  fabricación  de  catlog.s  y  propaganda  daria  lugar
al  ahorro  previsto  de  175.000  a  200,000  toneladas  anuales  de  este  tipo  de
papeles  en  usos  civiles,

En  papel  de  embalaje,  sin  grandes  privaciones  y  mediante  la
adecuada  contingentación  se  reduciría  el  consumo  civil  al  40  por  100  de  las
cotas  actuales.  Pero  el  crecimiento  e-xtraordinario  de  las  necesidades  miii
tares  desbordarían  sin  duda  el  ahorro  de  la  restricción  civil.  En  definitiva,
la  aportación  a  la  defensa  habría  de  ser  de  750,  D00  toneladas,

En  el  campo  de  los  papeles  finos  y  especiales  la  contingenta
ción  habría  de  ser  del  orden  del  20  por  100,  con  el  fín  de  potenciar  el  aba
tecimiento  de  las  otras  necesidades  ms  perentorias

En  cuanto  a. ia  producción  de  papel  celulósico  transparente,  h
bría  de  procederse  a  suspender  su  producción,  para  destinar  la  materia  pri
ma  a  la  obténcjón  de  nitrocelulosa  y  fibras  textiles,

Neceidadesmínimasdecelulós&.

El  cuadro  que  ahora  someto  a  su  onsideración  se  refiere  a  la
evaluación  de  las  necesidades  mínimas  de  celulosas,  tomando  en  considera
ción  no  sólo  los  fabricados  de  papel,  sino  de  los  restantes  productos  de  es
ta  gran  rama  del  rbol  maderero,

A  las  previsiones  de  consumo  de  fibras  papeleras,  en  la  hipót
sis  cr1tica  de  la  que  partimos,  han  deaítadirse  las  derivadas  de  la  produ
ción  de  nitrocelulosa  y  de  fibras  textiles.  En  ambos  frentes,  se  ha  estima
do  un  volumen  anual,  mínimo,  de  100.000  toneladas  de  celulosainoble,

Podemos  establecer,  que  las  disponibilidades  nacionales  en  pas
tas  mecánicas  y  en  paétas  químicas  blanqueadas,  son  superÍores  a  las  nec
sidades  mínimas  de  un  período  de  emergencia  total,

Si  adem&s  se  procedieia  a  una  recogida  mayor  del  papel  blan
co  usado,  el  margen  de  seguridad  sería  aCm  superior  Ello  permitiría  red
cir  la.contingentación  delos  papeles  de  escritura  e  impresión  o  mejorar  el aba
tecimiento  a  la  prensa  diaria,
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Por  el  contrrio  en  el  sector  del  embalaje  es  necesario  ci  apro
vechamiento  de  papelote  al  m&ximo  para  compensar  el  déficit  d  un  as
400.000  toneladas  que  arroja  este  sector.  El  incremento  de  la  recogida  de
papelote  habría  de  ser,  en  este  caso,  del  140  por  100;

Necesidadesmínimasdemadera,

Las  necesidades  anuales  de  madera  para  cubrir  el  programa

en  situaci6n  de  emergencia  total  hábría  de  alcanzaL»  un  volumen  de  18  mÍ—
llones  de  metros  cúbicos  sin  corteza,

El   ro  actual  sufriría  algunas  modificaciones  al  prescin•—
dir,  como  es  obvio,  de  las  maderas  de  irnportaci6n  y  tener  que  ordenar  la
producci6n  nacional  a  las  necesidadésl  tidasde  la  Defensa.  Nacional0

Las  apeas  de  minas,  postes  y  traviesas  habr&n  de  experimen
tar  un  importante  incremento  que  ciframos  en  el  70%  al  tener  que  intensi—
ficarse  en  gran  medida  las  explotaciones  mineras,  alcanzando  el  miil6n  de
m,

El  seçtor  del  aserrio  y  desenrolló  en  tal  caso  se  mantendría
en  plena  actividad,  con  cifras  pra€ticamente  iguales  a  las  cifras  actuales
de  producci6n  nacional,  ya  que  la  aminoraci6n  de  las  construcciones  de
obras  públicas  y  de  vivienda  no  se  vería  compesada  con  el  aumento  de  las
necesidades  en  el  campo  militar  

En  el  sector  de  tableros  por  el  contrario,  podría  reducir  sen

siblemente  su  producci6n,  porque  la  fabrjcacj6n  de  muebles  qiiedaría  pr
ticamente  interrumpida  y  las  necesidades  militares  difíciles  de  evaluar,s
rían  limitadas  Por  todo  ello,  creemos  aceptable  un  ritmo  de  fabricaci6n
que  fuera  la  mitad  de  1974,  es  decir,  700000  m3,

Las  necesidades  de  madera  de  producci6n  nacional  para  la  in
dustria  celul6sico_papelera  ser  ligeramente  superior  al  tenecque  llevar
a  pleno  rendimiento  las  instalaciones  fabriles,,

Por  último,  el  consumo  de  maderas  y  leFas  como  combustible
rural  creemos  que  porlo  menos  multiplique  por  ocho  lcifras  actuales
tanto  para  atender  a  las  necesidades  domésticas  del  hogar  como  a  las  ins
talaciones  :industriales  afectadas  por  lrestricciones  en  producto  petro—
lífer’tj,  alox-i::ando  los  8  millones  de  m30
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Recursoshumanos

Una  cuesti&n  fundamental  a  la  hora  de  adaptar  un  sector  indu
trial  desde  una  econorníu  de  paz  a  une.  economía  de  emergencia,  reside  en
compaginar  la  movilización  de  recursos  humanos.  paraz  la  defensa-activa  —

con  las  exigencias  de  la  produccibn.  Se  trata,  en  definitiva,  de  una  dlstrL
budión  inteligénte  y  practica,  de  la  póblaci6n  en  los  puestos  de  combate,  en
los  frentes,  y  en  las  retaguardias.

Para  valorar  este  aspecto  esencial  de  la  reconverslbn  del  se
tor  celulsico—papelero  hemos  tomado  corno  base  del  estudio  las  pirmi—-—
des  de  edades  de  los  centros  productivos  de  E  N C E  ,  cuyo  exacto  conoci
miento  nos  permitía  movernos  con  toda  seguridad.

-       Dichos  centros  no  son  homogéneos,  lo  que  garantiza  un  espe.
tro  suficientemente  significativo.  Aparte  dedlo,  se  han  extrapoblado  al
sector  los  resultados  obtenidos  una  vez  eváiuados  los  ajjos  de  funcionamen
to  de  las  distintas  unidades  productivas.  La  conclusi&n  es  esta  El  45  por
100  de  la  poblaci6n  activa  del  sector  celulsico-papelero,  aproximadame
te  de  unos  24.000  hombres,  esta  hoy  en  edad  militar

Se  ha  estimado,  de  otra  parte,  que  en  el  sector  existen  -  una
serie  de  puestos  de  trabajo,  alrededor  de  un  5  por.  100, que  por  sus’carac
teristicas  requiern  de  personal  joven  y  fuerte.

Todo  lo  anterior  lleva,  respecto  de  los  recurso  humanos,  a
tres  conclusiones.  -  -

—  Militarizaci,n  inmediata  de  todó  el  personal  activo  en  sus
puestos  de  trabajo0

-  Sustituci6n  de  8.900  hombres  que  habrían  de  incorporarse  a
a  us  respectivaslunidades  militares.  -

Incremento  de  plantillaen  1,200  personas  para  compensar  la
baja  de  productividad.  -

En  resumidas  cuentas,  se  necesitaría  que  10.100  personas  su.
tituyeran,  en  el  plazo  m&s  breve  posible,  a  8.900  hombres  requeridos  pa
ra  la  emergencia.  -
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S61o  conviene  precisar  que  la  preparación  intensiva  para  los
puestos  de  trabajo  vacantes  de  un  personal  ajeno  al  sector  requeriría  pe——
riodos  mínimos  de  entre  1  y.  6  meses

Creo  que  disponemos  ya  de  casi  todos  los  datos  indispensables
para  planificar  la  reconversi6n  del  sector  celul6sico..  ¿e  na  e.structura  co—
mercial  de  paz  a  una  estructura  de  emergencia  total.

En  el  cuadro  sobre  el  Plan  de  Reconversi6n  que  tienen  ahora  aj
te  ustedes  que  recoge  los  objetivos  a:cumplir  y  las  medidas  a  adoptare  En
uno  y  otro  ,  est&n  resumidas  varias  dé  las  cifras  a  que  he  hecho  -

alusión  anteriormente.’  Me  voy  a  referir  ahora  aotras,  como  son  las  nece
sidades  de  transporte,  de  energía  e  incremento  de  horas  de  trabajo

Las  necesidades  de  transporte  de  materia  prima  sin  contar  —

las  vueltas  en  vacio,  es  de  460  millones  de  toneladas-kilmetro/aíío,  Pc-—
ro,  en  situaci6n  de  emergencia,  que  aconseja  prescindir  de  cualesquiera  —

consideraciones  selvicolas  o  econ6micas,  una  corta  sistemática  a  partir  de
las  masas  forestales  m&s  pr6ximas,  permitiría  reducir  esa  cantidada  310
millones  de  toneladas—kjl6metro.

Para  el  transporte  de  las  fibras,  pastas  y  papeles  las  necesid,
des  en  caso  de  emergencia  ascenderían  a  840  millones  de  toneladas—ki1óm.
tro/afío.

Las  necesidades  de  combustible  para  motosierras  es  en  la  ac—
tualidad  de  5.000  litros/día  de  gasolina.’  Sepodrlan  sustituir  totalmente,me
diante  el  recurso,a  las  antiguas  herramientas  manuales  aún  que  con  un  m
yor  empleo  de  mano  de  obra.  No  sería  factible  reducir  aún  ms  los  9OOOO
litros/dja  de  gas—oÍl  previstos  en  el  caso  de  emérgencia.paratractores  Y
camiones,e.  no  ser  con  la  sustituci6n  de  los  derivados  del  petr6leo  por  ver
siones  actualizadas  de  los  viejos  gasbgenos  .

Esta  medida  exige  bastante  tiempo,  aún  desechadas  cualesquie
ra  consideraciones  econbmjcas,

Para  el  transporte  de  los  productos  del  sector  se  precisarian
25.000  litros/día  de  gas—oil.
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Las  necesidades  de  combustibles  para  el  sector,•  en  periodo  de
emergencia  se  podrían  reducir  a  2.100  toneladas/díade  fuel-oil  conunadis_
mjnuci3n  del.  5  % sobre  la  situaci6n  normal.  Al  cabo  de  un  año  y  mediante
las  adecuadas  transformaciones  para  quemar  leñas  y  residuos  forestales  en.
las  ftbricas  se  podrían  en  extremo  llegar  a  consumir  solo  1,100  toneladas!
día  c  fuel-oil  con  una  reducción  del  5.0 % sobre  la  presente  situac’i6n.,

He  querido  subrayar  en  el  cuadro  los  porcentajes  en  rns  o  en
menos  de  los  diversos  capítulos  que  configuran  el  plan  de  conver.sin   nr
cuanto  a  consumos  y  producciones.  Creo  que  esa  sola  columna  ilustra  •con
expresividad  sobre  los  sacrificios  y  los  esfuerzos  a  realizar.

El  programa  de  reconvePsiCn  estudiado  por  nósotros  puede  ser
aplicado  en  las  siguientes  fases,             .

PRIMERAFASE

-  MilitarizaciC.n  de  la  mano  de  obra  jóveñ.

-  Paralizaci(n  de  los  trabajos  de  selviculturay  repoblaci6n.

-  Selecci6ñ  del  personal  de  plantilla  mayor  de  cuarenta  años  ,con.i
capacidad  para  ocupar  los  puestos  de  rnonitores

-  Divulgación  de  las  normas  de  emergencia.

-  Seleccin  de  conductores  de  camin  y  maquinas  entre  los
yores  de  cuarenta  años.

—  Selecci6n  del  personal  necesario  para  cubrir  las  bajas  e  incre
mento  de  plantilla,  con  preferencia  mujeres.

-  Adopción  de  rigurosas  y  durismas  medidas  de  prótecci6n  a  1
bosque  cóntra  incendios.           .     ..  ..

-  Llamamiento  a  la  poblacin  pará  la  conservaci6n  yentrega  del
papelote.

-  Supresión  de  paradas  en  s&bados  y  festivos

-  Iñcremento  de  la  jornada,  laboral
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-  Contingentacin  de  papeles.

-  Suministros  preferentes  de  carburantes,  combustibles  y pro
ductos  químicos.

-  Comienzo  de  la  ádaptacibn  del  proceso.para  incrementar  la
producción  de  celulosanoble.

SEGUNDA,FASE

—  Incorporaci6n  continuada  al  trabajo  de  los  nuevos  equipos,con
mayor  preocupaci6n  por  lá  formación  de  los  mismos  que  por
la  productividad;  -

—  Conclusibn  del  reclutamiento  de  personal  femenino  para  cu—
brir  un  turno  de  conductores  y  camiones.

—  Plan  de  adaDtacn  de  motores  a  la  utilización  de  gas  pobre

—  Plan  de.  aprovechamiento  de  leflas.

—  Verificaci6n  de  las  normas  contra  incendios  en  los  bosques.

-  Normal  jzacj6n  del  suministro  de  madera  desde  el  bosque  

—  Recogida  y  almacenamiento  de  papelote  .

-  Entrada  en  producción  de  la  capacidad  prevista  de  celulosa
noble.

TÇERA_FASE                  *

Se  recuperan  todas  las  lefias  del  monte  y-se  carbonean  parciai
mente  con  instalaciones  m6viles.  Se  inicia  la  combustión  de  carbones  pro
pios  en  las  fabricas  de  celulosa  varias  de  las  cuales  pueden  estar  al  final  ‘

del  periodo  en  condiciones  de  ser  energéticamente  casi  autónomas  y  en  pl
na  producción.

Hemos  dj.ado  arael  final  un  aspecto  de  naturaleza  estrictamente
militar,  como  es  la  defensa  de  la  estructura  de  la  industria  celulósica.—



Pero  las  medidas  que  en  este  aspecto  pensamos  que  se  deben  adoptar,  son
consecuencia  l6gica  del  grado  de  vulnerabilidad.

La  vulnerabilidad  del  sector  celul6sico  debe  ser  analizada  en

tres  aspectos.

-  Vulnerabilidad  de  la  produccibn  dé  madera.

-  Vulnerabilidad  del  sector  papelero.

-  ‘Vulnerabilidad  de  las  f&bricas.’

Tres  son  fundamentalmente  los  riesgos  que  en  una  situaci6nde
emergenóia  aféctan  a  los  bosques:  ocupacin  por  el  enemigo,  incendios  y
vías  de  transporte.  Del  primero  es  ocioso  que  trate.’

En  cuanto  al  riesgo  de  incendios  provocados,  la  fjnica  solucin
consiste  en  el  plan  ya  .nunciado  que  habría  de  ponersç’en  pr.ctica  con
xima  energía  desde  el  primer  momento..  Por  tdtimo,  la  vulnerabilid’ád  ‘de
las  vías  de  transpórte  se  amenguan  en  ‘la  medida  que  la  economía  de  ern’
gencia  aconsejá  la  explotación  sistem&tica  de  las  reservas  forestales,  m&s
próximas  a  las  f&bricas.  En  lo  derns  el  transporte  de  materias  primas  y
de  productos  acabados  estar  garantizado  casi  en  la  misma  medida  que  lo
estén  los  transportes  en  general.’

En  el  mapa  que  les  ofrecemos  est&n  situadas  las  fabricas  de
celulosa  y  papél  existentes  en  Espaíta.  Con  independencia  de  otras  consid
raciones  posteriores,  son  videntes  de  inmediato  dos  hechoé  significati
vos:  la  concentración  papelera  en  unas  pocas  zonas  y  ladistribucin  peri
férica,  lo  que  acarrea  una  gran  proximidad  al  mar  y  una,  gran  distancia  de
las  zonas  del  interior.  ‘

Pero  es  evidente,  asimismo,  otro  dato:  el  nC.imero  e’scaso  de

fabricas  integradas  respecto  de  las  no  integradas.  Ello  supone  una  necesi
dad  muy  voluminosa  de  acarreo  ,de’sde  las  f&bricas  de  pastas  a  las  f&bricas
de  manufacturados  que  no  las  producen.  Por  ejemplo  ,  en  la  zona  noroeste,
con  la  mayor  producciCn  nacional  de  pá’sta,  no  se  produce  papel  ,

Las  fabricas  de  celulosa  están  aquejadas  de  una  vulnerabilidad
intrínseca,  al  tratarse  de  un  proceso  químico  continuo,  cualquier  avería  en
una  fase,  paraliza  el  entero  mecanismo,
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Para  una  comprensión  de  este  hecho,  les  hemos  preparado  el,

esquema  que  les  muestro  y  cuya  descripción  me  parece  innecesaria.  Les  a,
vertir,  sí  acaso,  que  el  color  verde  correspondé  a  los   iones  o
vicios  suprirnibles,.  El  amarillo  se  utiliza  para  situar  ‘aquelias  partes  del
proceso  que  serían  susceptibles  de  sustitución  y  que,  por  tanto,  provocaría
trastornos  par:ciales,  aunque  serios,

El  color  rojo  se  refiere  a  aquMias  cuya  avería  o  destrucción  su
pondría  la  paralización  total  de  la  fbrica.a  En  cualquier  caso,  las  fabricas
de  pastas  constituyen  unidádes  de  producción  no  disprsab1es,  a  diferencia
de  otras  industrias  cuyas  fases  o  departamentos  pueden  funcionar  con  auto
nomía  en  lugares  distintós,

He  deadvertir,  asimismo,  que  estas  factorías,  por  sus  dime,
siones  de  planta  y  características,  constituyen  blancogeneroso  por  su  difj
cii  enmascaramiento  y  son  accesibles  a  la  agresión  Por  consiguiente,  la
defensa  de  las  factorías  del  sector  celulósico  encajaría  dentro  de  la  estrat
gica  defensiva  general  y  no  en  planes  específicos,  salvo  en  lo  que  se  refie—
re  a  las  medidas  de  seguridad  contra  ataques  de  comandos  o  saboteadores

Espero  señores,  que  mi  respuesta  a  la  invitación  hecha  por  el’
C  ES  E  D E  N  pueda  coristiLj,r  una  aportación  a  las  necesidades  de  la  Logís
tica  de  Alto  Nivel  y,  en  difinitiva,  a  la  defensa  de  la  soberanía  nacionaLPo:
la  naturaleza  del  tema,  por  rñórito  a  la  duración  del  informe  y  por  respeto
al  auditorio,  he  huido  deliberadamente  de  cualquier  adorno  retórico  y  del
apoyo  aligerador  en  muletas  literarias  Excusenme  si  a  cambio,  de  todo  ello
les  he  cansado  o  aburrido,  He  pretendido  tan  sólo  cumplir  con  mi  deber

Pero  permiíanme  como  final  unas  mínimas,  reflexiones  que  au
que  relacionadas  con  el  tema,  se  escapan  de  su  contexto’  estricto

Transformar  en  estructura  de  emergencia,  total  una  realidad  c
vil  alegre  y  descuidada,  exige  esfuerzos  extraordinarios  y  requiere  plazos
fuertemente  condicionadores,

El  an1isis  de  la  coyuntura  mundial  nos  lleva  irremediablemen—
te  a  la  conclusión  de  que  todas  las  -naciones  ‘debemos  sentirnos  amenazadas
mucho  ms  por  conflictos  localizados  que•  por  una  conflagración  entre,,  1 a  s
grandes  potencias.  La  amenaza,  de  otra  parte,  es  mucho  m&s  opresiva  pa-
ra  los  pueblos  cuyos  territorios  ocupan  posiciones  geopolíticas  de  mximo
valor  estratógico,  Asimismo,  la  transformación  de  las  guerras  convencio—
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nales  de  soberanía  en  guerras  ideológicas,  convierten  f&cilmente  los  asal
tos  desde  el  exterior  a  la  supervivencia  nacional  en  conflictos  internos,los
    cuales  sirven  de  pretexto  a  la  vietnamitacibn  de  los  mismos.  En  definitiva,
la  situación  real  de  las  naciones,  salvo  aquellas  que  por  su  dimensión  son
las  potencias  con  capacidad  agresora,  es  de  riesgo  permanente.  No  pode-
mos  engaitamos  a  este  respecto  Y  podemos  eludir  la  aceptación  de  sus  ii
plicaciones  de  todo  tipo,  incluidas  las  políticas,  hasta  sus  últimas  conse
cuencias¡

En  conclusión:  ¿Dónde  termina  en  la  era  tecnológica  una  situ
ción  de  paz  y  comienza  otra  de  emergencia?.  Y  por  tanto.  ¿Ctiales  son  los

límites  actuales  del  concepto  de  Defensa  Nacional?

La  delicadeza  y  gravedad  de  la  cuestión  se  hace  aún  ms  clara
y  acuciante  para  quienes  desde  el  plano  de  una  dilatada  experiencia  empre
sarial  podemos  asumir  en  toda  su  dimensión  presente  la  memoria,  de  aqu
lbs  afios  en  que  nos  tocó  servir  a  la  Patria  bajo  el  uniforme  militar.  E
tonces  aprendimos  un  código  de  valores  en  cuyo  marco  juramos  servir.  -

Ahora  comprendemos  que  el  servicio  permanente  en  los  cuadros  de  mando
del  Ejórcito  no  sólo  requiere  una  entera  fidelidad  a  aqullos  principios,  si
no  también,  una  puesta  a  punto  permanente;  pues,  la  Defensa  Nacional,  es
hoy  un  complejísimo  y  sofisticado  problema  tecnológico.

De  ahí  se  deriva,  una  aproximación  radical,  entre  el  cotidiano
esfuerzo  civil  y  la  permanente  vigilia  militar.

A  efectos  de  la  Defensa  de  la  soberanía  nacional,  empresarios
y  mandos  militares,  estamos  permanentemente  en  la  misma  trinchera.

Al  ocupar  hoy  esta  Tribuna,  me  he  sentido  rejuvenecer.

Mi  informe  ha  sido  en  definitiva,  algo  así  como  el  parte  de  no
vedades  de  un  oficial  de  complemento  en  servicio  activo.  Por  lo  tanto,  de
bo  concluir  con  coherencia.

A  sus  órdenes,  mi  General.
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Etica  y  democracia  (Compra)

Un  objetivo  nacional  (Compra)

Poirticas  de  población  .y desarrollo
económico  (Compra).

Teorra  de  la  Instauración  Monárqui
caen  Espaíta  (Compra).

Stalin.  Tomos  1 y  II.  (dos  volúme
nes)  (Compra).

El.Marxjsmo.  Tornos.!  y  II  (dos  yo
lÚmenes)  (Compra)..

Military  Psychology  n2  8  (Donación
excemo.  Sr.  Director  Centro).

Dictionary  of  Basic  Military  Terms
nQ.9  (Donado  Excmo.  Sr.  Director
del  Centro).

The  Force  Structure  inthe  Federal
Republic  of  Germany.  (Donado
Excmo.  Sr,  Director  del  Centro).

Livre  Blanc  1973/1974.  La  .securit
de  la  Repúblique  Féderale  D,  Alle
magne  des  Forces  Armees  Federa
les.  (Donado  Excmo.  Sr.  Director
del  Centro).

AUTOR

Lapierre  Dominique..,,

Artola  Gallego,. M:,• . .  .  • .  •  . .  .

FragaIribarne,M.

KingTimathyyotros  ...........

Ferrando  Badra,Juan..,.....,..

Ulam  .Adan, B.  •....

Yurre  Gregorio R. de . ...  .  . .  •  .  .

A  Soviet Tie’w  ,  ,  .  •  .  .  ,  .  ,  .  . .  ,  .  .

COLAM,  Danchesco  y  otros,,...  .     MilitaryPsychology  n27  (Donación

Excmo.  Sr.  Director  Centro).

V.V. Shelyac y otros.....,, ..
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AUTOR

Im  Auftrage  der  Bun-desregierung  he—
rausgegeben  von  Bundeminister  Ver—
teidigung.  ...........

Sala  Arquer, José M.

Baena  del Alcázar, Macimiano.  . ,

Dirección  General de Estadrstica...

Tocino  .Biscarolasaga, Isabel . .

Confederación  española  de  Cajas  de
A.horros,  •0•o  •.,.  00000.6....

Ministerio  de  Hacienda.  .  •..  ..

Ministerio  de Hacienda.

OBRA

Weibbuch  1973/1.974. Zur  Sicher—.
heit  und  ..Bundes  Republic  IDei.its:ch—
4.áid.:’.d und.zur  .Entwicklung3  der  -

Bundeswehr.  (Donado  Excmo.  Sr.
Dir.e&o  derCentro)

En  torno  al  concepto  de  irmites  nor
males  de  la  Propiedad  en  dérecho
público.  (Donado  Excmo.  Sr.  Direc
tor  del  Centro).

Administración  Central  y Adminis—.
tración  Institucional  en  el  derecho
español,  (Donado  Excmo.  Sr.  Di——
rector  del  Centro).,

Canadá  —  Cien  años.  1867/1967.(Do
nado  Excmo.  Sr..  Director  del  Cen.
tro)..

Aspectos  legales  del  riesgo  y  daño
nuclear  de  las  centrales  nucleares
(Donado  Excmo.  Sr.  Director  del
Centro).

Comentario  Sociológico.  Estructu
ra  .Soáial  de  España.  (Donado  -

Excmo.  Sr.  Director  del  Centro)..

El  presupuesto  para.1976  (Donación
Ministeriode  Hacienda),

Resumen  del  proyecto  de  los  presu
puestos  generales  del  Estado  para
197.6  (Donado  Ministerio.de  Bcien_
da).
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Ministerio  de  Hacienda.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Presupuesto  del  sector  público
1976  (Donado  Ministerio  de  Ha—
.cienda).

Ministerio  de  Hacienda....  ,.......  Presupuesto  por  prpgramas  de
inversión  1976  (Donado  Ministe

•        rio  de  Hacienda).

Miniéterio  dé Hacienda.  .  .  .  .  .  .  ..  .    Anexo  de programas  de inversio

nes  públicas ,  organismos  autóno
mos  de  la.administración  del Es—.
tado  1976.  (Donado  Ministerio  de
Hacienda)..

Ministerio,  dé  Hacienda.  .  .  .  .   ,  ..      Anexo  de  programa  de  inversiónpública de los presupuestos gene

raJes  del  Estado  1976 (Donado  —

Ministerio  de  Hacienda).

Ministerio  de  Planificación  del
Metodologra  para la elaboración

de  tablas input—ontput de mbi.to
provincial (Donado Excmo.  Sr.

Director  del Centro).

Jane,s  ...  ....  e.,,,....      Jnfnt*i Weappons  1976
(Compra)

Gómez  de Aranda,  L.    ..........    El tema .de las ideologras (Dona—

•     •   • •  doExcmo,  Sr. Director del Cen
•  •                      , tro).

Gimónez  Caballero, Ernesto..... .     El procurador del pueblo y su cro..
nicón  de Espa?ía (Donado Excmo.
Sr.  Director del. Centro),

Junta  de Gobierno de ‘Chile,.,.. •.     Libro blanco del cambio de Go—-U
bierno  de Chile (Donado Excmo.

•           ‘ ‘     Sr. Director del Centro)..
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ParkerGeoffrey,...........,...  El Ejército de Flandes y el camino.
espa?íol 1567 — 1659. (Compra)

Bullinger Martrn. ..  ..  ,.  ..  .  ..    Derecho.público y derecho privado
(Donado  Excmo. Sr. Director del
Centro).’

Travesi Antonio. . .An&lisis  por activación.neutrónica
(Donado Excmo. Sr. Director del.
Centro).

Ministerio de Marina. ...........     Estado general de la jrmada  (Don

doExcmo.  Sr. Director del Cen-
tro).

Villapalos Gustavo...Los  recursos contra los actos  de
gobiertoen  la baja edad media.(Do
nado  Excmo. Sr. Director del Cen
tro).

Office de presse et diuformation dii
gouvermen  FederalLi1re  Blanc 1975/1976. La securité

de  la Repúblique Féderal de Allem
ne.  (Donado’Excmo,Sr. Director.
del  Centro).

Office de presse et dioformation du
gouvermen  Federal...... .. ......     White Paper 1975 — .1976.. The.secuL.

rite of the Federal Republic of ger
manig  cznd the Developmentof the F
deral Armed  Forces . (Donado Excmo.
Sr.  Director del Centro).

Schriftenreihe Innere Führung...      Bundeswehr Bildung und.Berufe (Do
nado  Excmo. Sr. Direótor del Cen
tro).

Bildungs Bundesminister der Ver—
teidigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Neuordnung der Ausbildung und Bu—

dung  in.der Bundeswehr. (Donado —
Excmo.  Sr. Director del Centro)0
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W  ehrstnktur....Kommission  .der  Bundes-               .  .

  DieWehrstrulcturjii4er Bundesre—

publik  .Deutch1and.Ana1yse  und  O
tionen.



R.EVJST-A

ESPAÑA

LaActualidadEspañola.-  nÜm,  1275,  7  junió  1976.-  Los  Reyes,  en  Am€
rica  ,—  Osorio:  Cristiano  y  Dm6crata  ¿o  Dem6cratacristiano?  .-  Fraga
se  apunta  al  pacto.-  Villar  Mir:  ‘La  crisis  despus  de  las  elecciones.—  C
dacual  en  su  1ugar..  Osorio:  Hay  qe  ir  ala  uni6n  delas  derechas.-  Eur2.
pa9  realmente  vieja.—  1os  penenesu  ‘Nacioria1izarJa  BancaZ  —  Hace  40
años,—  La  via  española  hac:ia  los  partidos  políticos.-  Nuevo  Delegado   Ná
cionalde  la  Familia,—  ¿Quincognitas  quedan  aún  sin  resolver  dé  la  Gue
rra  Civil?  ,-  Portugal:  Reapariáibn,  con  apoteosis,  del.  mayor  Otelo,-  Is
landia:  Rendici6rt  británica  en  alta  mar,  —  Oriente  Medio:  Siria  se  vuelca
en  Libano,  -  Francia:  Negocio  nuclear  con  Africa  del  Sur  .  -

ActualidadPoilticaN,y:E,  nÚm,  202,  15  mayo  1976.—  Tras  él  episodio
del  Shara,  Madrid  no  desea  uña  “luna  de  miel  con  Marruecos’’.—  Ghana:
entre  Kissinger  y  el  recuerdo:  de  Nkrurnah.  —  La  nuéva  posici6n  ámericana
acerca  de  Rodesia  llega  demasiado  tarde,  -  La  rebeli6n  izquierdista  en  el
Dhofar  parece  haber  concluido  definitivamente.—  China:  “La  bu.rguesa  se
encuentra  dentro  del  Partido  7!  cree  el  “Djarjo  del  Pueblo”,

ActualidádPolíticaN,yE.  ,  núm.  203,  22mayo  1976,-Madrid  parece  ha

ber  renunciado  a-su  intenci6n  de  recónocér  a  Israel.—  Rodesia:  Nace  e

PA”,—  Los  EE.UU.  patrocina  la  liberacibn  delr€gimen  chileno.-  Portugal:

Sorda  lucha  política  entre  los  ‘militares  en  torno  a  la  sucesi&n  de  Costa  Go

mes  (y:11).—  J,  Carter  yel  Oriente  Medio—  Israel:  Bajasistem&tica  deln

meró  de  inmigrantes.  —  Problemas  para  la  unidad  de-  la  oposici6n  vasca.  —

Bilbao:.  Objetivo-  semi-permanentó  ,  -  ¿  Pór  qu  existe  el  -IRA  al  cabo  -  de  se

senta  áos  de  represibn.—  El  r€gimen  mozambiqueo  hace  frente  a  dificul

tades  económicas  y  políticas.—  La  Conferencia  comunista  europea  va  a  re

nirse  en  fecha  prúxima  -  .‘  -

ActualidadPolíticaN.yE,,  núm.  206  12  junio  1976.--Laoposici6n  espa

ñoia  rehusá.  aceptar  lbs  t€rminos  del  previsto  referendum.  —  Jerusal€nyel

Oriente  Medio,  -  Portúgal:  Lás  izquierdas  quieren  formar  una  segunda  vuel

ta  en  las  presidénciales  (i),—  IRAK-:  Cambio  ministerial  “meramente  t€cni

co”,-  Mayotte:  Los  ültrafranceses,—  Chad:  F’racas&:el  plan  de  “reconcilia

ci6n  nacional.—  Uruguay:  Wiison  Ferreira  se  ha  exiliado  en  Europa,—  OP
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M  €xico  no  ingresar&.  —  Portavoces  panameíos  refutan  lós  argumentos  de
Ronald  Reagan  sobre  el  Canal  y  la  “Zona”.

RevistaAeronáutica  núm.  426,  mayo  1976,—  Guerra  nuclear  tctica  (III).—
Actualidad  de  las  Ciencias.-  El  potencial,  A€reo  USA  cara  al  futurp.-  La
Electrúnica  como  armamento  aire—aire.  —  El  . if_7484  ,  un  avi6n  polivalen
te.  -  Algo  sobre  moral  militar  (II).

RevistaAfrÍca.  núm.  413,  mayo  1976.—  Cara  y  cruzdela  “Liga  de  los  E
tados   Los  Msai  :  De  la  nobleza  salvaje  a  la  ganadería  industriaL
Niger:  El  nuevo  rumbo  de  Kuntch,  —  El  comunismo  sovi€tico  se  preocupa
por  Somalia,—  Llamamiento  del  Presidente  de  Costa  de  Marfil  ante  la  pe
netracj6n  sovitjca  en  Africa.—  Triunfo  de  los  nacionalistas  &rabes  en  las
elecciones  de  Cisjordania.—  Líbano:  Sin  salida  al  conflicto.

BoletindeDifusindelE,MedelAire.  núm,406,  mayo1976.-  SS-CAS
Un  sistema  para  evitar  las  colisiones  empleando  el  radar  secundario  de  vL
gilancia  del  ATC.,-  Buccanner  y  Harrier,-  HS  748,  Andover,  Argosy.—Mo
dernizaci6n  general  de  los  ICBM  . —  Es  necesario  encontrar  nuevos  siste—
mas  de  armamentos  para  la  guerra  electr6nica  (EW).  Avance  del  progra
ma  VFW-614,.’

CuardemoparaelDilogo,nim  149-150,  febrero  —marzo1976.—  Siempr.e
mirando,  hacia  atr,s.—’-Eltratado  con  EE.U-U;  .—  La  respuesta  de  los  trab
jadores,—  Devaluar  ¿Para  qui€n?  .—  La  Corona»no  debeser  apolítica,—  El
Movimiento  Nacional  y  el  Pacto  Social,—El  ‘Ti’nsjto’  hacia  otra  España,—
Espaía:  ¿ Nueva  poca  o  s6lo  una  etapa?  —  El  papel  político  ‘de  la  Democra
cia  Cristiana  en  España,  —  Hacia  una  Asamblea  Constituyente.  —  Socialisi-nc
La  Unidad  de  los  Socialistas.  —  Algunas  cuestiones  en  tomó  a  la  Unidad,  —

Polmicas  para  el  futuro,—  El  Trípode  de  nuestro  atraso  agrícola.—  ¿Mata,
ría  usted  a  “la  Pasioriarjá”?  .—  Transformacj6n  democr&tjca—  Razones  pa
ra  el  carnbio,político,_’  Superar  la  violencia  .  .

Revista  Ejrcito,  núm.  436,  mayo  1976.-  Educaci&n  militar:  Un  enfoque
etol6gico  sobre  la  responsabilidad  del  mando,  -  Estr’atepia:  Estrategia  y or
gnica  (1).—  Operaci6n  Talavera—75.—  La  Instrucción  ón  los  Cuerpos.—  Las
Fúerzas  Armadas  de  Argelia,  Libia,Marruecos  y  Túnez.’—El  laser,  ar_
ma  del  porvenir?  .—  Atomo  y  pensamiento  militar  francés,—  .Ej€rcito,  so
ciedad  y  deporte,—  Gibraltar  y  la  enciclopedia  británica.-  Las  fuerzas  am
madas  de  Chile  én  defensa  de  la  libertad  y  democracia  de  su  ‘patria.
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FuerzaNueva,  núm,  489,  22  mayo  1976.’—  Puntualizaciones  sobre  Monteju-’
rra.—  ¿Prensa  policía?  .—  Los  tiros  del  ódio’  separatista.—  Se  acabú  la  brQ
ma,  —  La  estrategia  internacional,  contra  Espa-íia.—  Arquétipos  de  la  desleaL
tad  (B’las  Pifiar,  en  MMaga)’.—  Los’  desfiles  de  “tiorras”.’—  Un  tinglado  ultra_

cara  oculta  de  la  historia   y.   ¿qu’es  el  nacionalismo”?’.—
La  apostasía  del’  “Ya”  ..—  Sófismas  ‘de  una’  Social  Democracia’  fantasma’,

FuerzaNuey  núm;  492,  12junio  1976.—  La  Monarquía  y  la  Victoria,-La
autogesti6n,  moderno  mito  revolucionario,  —  ‘Sobre  las  relaciones  Espaíta—
M  C:  Franco  tenía  raz6n   —  La  otr’a  cara  del  cata-lanismo.  ‘

BoletínInforrnaci6nComercialEspaFíola,  núm.  1519,  13  mayo  1976,-  Es
cepticismo  ante  la  1V  UNCTAD’  (‘fl,-’Resisténcia  a  la  reforma.-  Las  ense—
anzas  ‘que  se  desprenden  de  las  últimas  crisis  monetarias,

BoletínInformaci6nComercialEspafioFa,núm.  1521,  27  mayo  1976.-  Una
política  de  conservacibn  de  energía.  —‘  Empeoramiento  de  la  balanza  comer
cial  americana,  —  Exportacioñes  soviticas  ‘de  gas  natural  y  perspectivas  p
ra  1980.—  La  presencia  econ6mica  de’Francia  enél  mundo,—

oletínInformaci6nComercial’  Espafíoia  ,núm.  1523’,  10  junio  1976.-  La
Construcción  naval  y  la  Marina  Mercante  espafiolas,  hermanas  oficialmen
te,—  IV  UNCTAD:  La  estabil’izaciún  de  los  mercados  de  materias  primas.
Hungría:  Tendencias  recientes  en  la  direccibn  central  de  la  economía.—  Las
migraciones  internacionales  y  la  coyuntura  actual.

BoletínInformaci6nComercialEspafiola,  núm.  ‘511,  marzo  1976’.-  Comer
cio  de  divisas  y  control  de  cambios.-  Origen  y  perspectivas  de  la  crisis  l
petr6leo.  -  La  crisis  del  petr6leo  y  la  conferencia  Norte-Sur.  —  ¿ Es’  útil  el
concepto  de  dependencia  en  el  anMisis  del  subdesarrollo?  .‘

Revistade’EstudiosPolíticos,  núm.  205,  enero—febrero  1976.-  La  oligar—

quía,  forma  trascendental  de  gobierno.  —  Teología  política:  Una  revisi6n  del
‘problema,—  Las  disposiciones  de  excepcibn  en-la  dcada  moderada,—  El
mito  del  ‘TEstado’  de  bienestar’’  nortéamericano.—  La  sociología  de  la  reli—
gi6n  y  el  fen6meno  religioso.-  La.”Ostopolitik”de  Alemania  Federal  en
perspectiva,  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘

RevistaGeneraldeMarina.junio  1976.-  El  Mediterrneo  Occidental,-  
sideraciones  sobre  la  Industria’Militar,—  Agrupaói6ncde  aviones  blanco  ——

(dragones)  ,  —  El  Alumno  y’ su  Jefe  de’  Instrucci6n,  —  Conmemoraci6n  de  la
Escuela  de  Guerra  Naval,
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SUIZA

Interavia,  junio,  1976.-  El  TC  de  Thomson—CSF  —nuevo  sistema  de  pre
sentaci6n  de  datos  por  proyecci6n  sobre  el  parabrisas   —  Transporte  a€reó
de  mercancias  sobré  el  Atlntjco  Norte.—  La  aviaci6n  óivil  en  Africa  cran
tal,-  Arrendamiento  de  aviones.-  Seguridaden  los  aeropuertos.—  La  san
ci6n  de  la  piratería  aérea  —nuevos  proyectos—.  —  Proyecto  y  desarrollo  de
un  .avi6n  de  combate,  3  parte.—  El  avibn  de  combate  Su—20 Fitter  C.— El
misil  aire—superficie  con  motór  de  crucero,—  Mercado  del  avi6n  general
en  los  EE.UU.  .-  Operaci6n  Wiking:  exploracibn  de  Marte..
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