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1 N T R O P U e e 1' O N . . 

El viaje del Curso de Altos Estudios Milit~res {CAEM-89) a Europa Occi

dental y Oriental, realizado durante el pasado mes de marzo, revistió

no sólo una gran importancia en cuanto a la capacitación cultural y pr~ 
fesional de los integrantes de la comitiva, sino también en cuanto al -

mutuo conocimiento y afianzamiento ·de la amistad de sus integrantes, y 
al estrechamiento de las relaciones con Fuerzas Armadas de países ami

gos y conocidos. 

En lo estrictamente profesional el viaje cumplió su objetivo de determi 
nar el estado de las relaciones Este-Oeste en lo que 5e refiere a la 

confrontación de la OTAN con el Pacto de Varsovia y de Europa Oriental 

con Europa Occidental. 

El obje-tivo del presente informe es el de consignar las experiencias y -

enseñanzas más significativas obtenidas por la comitiva durante el viaje, 

gracias a la observación personal directa de cada uno de los integrantes, 
a la mutua reflexión sobre las mismas, y a las presentaciones, demostra

ciones y material impreso que nos ofrecieron en cada uno de los países -

vi'sitados. 

El programa se cumplió en forma estricta, según fue programado, gracias 

a la dedicación de los Agregados Militares destacados en los distintos -
lugares en los que tenemos representación y a la amabilidad de los países 
anfitriones. Como medio de aprendñzaje, el viaje de estudios constituye -

un procedimiento de valor insuperable; confia.mos que el contenido de este 
informe contribuya para un mejor aprovechamiento de viajes posteriores si 

mi lares. 

El informe consta de las si9uientes partes : 

Informe sobre el viaje de estudios a Inglaterra. CR. ADOLFO CLAVIJO A. 
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- Informe sobre el Comando Supremo de las 
Fuerzas Aliadas de Europa OTAN .. 1 •••••• 

Informe sobre el viaje de estudios a -
A 1 ema ni a . . . . .. . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . ..... ·. 

Informe sobre el viaje de estudios a -
Francia ............................... . 

Informe sobre el viaje de estudios a la 
U.R.S.S ............................... . 

- Información sobre el viaje de estudios a 
España .................................. . 

- La Vigencia de la Policía ' de Alemania -
Federal y sobre la Guardia Civil Espa5ola. 

- La Vigencia de la Filosofía Leninista en -

CN. GILBERTO RUNCANCIO S. 

CN. GILBERTO RONCANCIO S. 

CR. JOSE YECID DELGADO R. 

CN. HUGO SANCHEZ ·G. 

CR. SIGIFREDO DELGADO C. 

CR. NASSIN JANINE 
CR. HUMBERTO CAMERO : 

la U.R.S.S................................ DR. LUIS E. RUIZ LUPEZ 

Los informes generales sobre los distintos países visitados, comprenden 

los aspectos relativos a los cuatro Campos del Poder: Político, Ecoriómi 

co, Sicosocial y Militar. 



INFORf·IACION SOBRE EL VIA,lE DE ESTUDIOS A INGLATERRA 



FUERZAS MILITARES DE COLOf.1BIA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

INFO~CION SOBRE EL VIAJE DE ESTUDI·os A INGU\TERRA 

l. GENERALrDADES 

a. Visitas Oficiales 

MINISTERIO DE DEFENSA 

lo. Bienvenida presentada por el Honorable ARCHIE HAt1ILTON, Ministro 
de Estado para las Fuerzas Armadas 

2o. Conferencia sobre Política Exterior Británica, por MR JHOtl PENNEY, 
Jefe de la Sec~ión Ameri'cana del Departamento de Investi~ación. 

~-· · 

3o. Conferencia sobre Política de Defensa Británica por el Caoitán 
MOORE de la Armada Real, Asistente del Director de Política de 
Defensa. 

4o. Conferencia sobre Contra-Terrorismo por f1R. COLIN BRITM de la 
Oficina de Asuntos Extranjeros. 

CRO\AI AGENTS 

Información sobre esta Compañía, intermediaria nara la adquisición de 
armas y equipo militar. 

H.M. TESORO 

Conferencia sobre Política Económica Británica por ~1R. HARRY BUSH Sub
director de Información. 
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• 

COLEGIO REAL DE ESTUDIOS DE DEfENSA 

Conferencia sobre el Colegio Real de Estudios de Defensa oor 

el Comandante del Aire MARISCAL t1ICHAEL AR~1ITAGE. Infonna

ci6n sobre la Guerra de las Malvinas por parte de algunos 

pa rti ci pan tes. 

BATALLON DE GUARDAS 

Conferencia sobre el entrenamiento en esta Unidad y visita 

a 1 a misma. 

UNITED SCI ENTIFI C HOUSE 

Información sobre esta Compañía que vende aparatos de visi6n 

nocturna. 

b. Actividades Culturales 

Visita turística por sttios importantes de Londres como el Pa

lacio de BUCKINGHAM, el Parlamento, el Monumento de TRAFALGAR 

y la Torre de Londres, entre otros, 
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2. CAMPO POtiTlCO 

a. Polfttca · rnterfor 

En su lucha entre el IRA y fuerzas Terroristas Extranjeras, el 
Gob-ierno Inglés ha esBozado las siguientes políti cas : 

a. Organizaci6n para las acciones terroristas 

La Policía conduce el control operacional y las negocia

ciones con 1 os terrodstas a nombre de 1 Gooi erno, aún 

cuan~o éste es el responsable de · la política de negocia

ciór.., los militares pueden aportar ayuda en ·el sitio de 
la acci6n. 

Exi·ste una organi zaci 6n especia 1 denominada COBRA con re

presentaciones de los organismos que tienen responsabili

dad ·en las negociaciones y acciones que se autoricen, y 

actúa como centro de operaciones para atender la crisis. 
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Cualquier acci6n contra un grupo terrorista, tiene 

que estar aprobada -por el Ministerio y se debe mante

ner la cadena de mando entre los participantes. 

b. Procedimientos 

No hahrá ninguna concesi6n especial ~ los terroristas, 
ni pago de dineros, ni declaración oficial sobre el 

grupo, 

En caso de que haya rehenes únicamente se suministra

rán alimentos y primero~ auxilios y siempre se busca
rá una soluci6n pacffica ·sin intervenci6n de fuerzas • . 
La negociación es vital para no arriesgar la vida de 

las personas. 

La negociación se debe prorrogar lo más que se pueda, 

para ohtener la posibilidad de lograr una solución 

pacffica. 

No se deja intervenir a la prensa. Se dan comunicados 

oficiales y los terroristas capturados no pueden apa

recer por radio o televisión, 
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3 6 8 8 8 

b. Campo Exterior 

Hay tres aspectos fundamentales en la pol1tica exterior de este país. 

El primero está relacionado con la seguridad del pueblo y del país; 

el segundo aspecto es como llegamos a poner en práctica esas políti

cas~ o sea cuales son los instrumentos con los cuales las cumplimos 

y finalmente~ cuáles son los problemas de ~ayor importancia en el 

mundo en la actualidad. 

Tratando el primer aspecto, hay que decir que la política exterior 

de este paf~ se 5asa en dos pilares o dos objetivos bast~nte bien 

definidos; el oojetivo número uno de la pol.ítica exterior consiste 

en la seguridad de la nación la caal está íntimamente vinculada a 

la seguridad de otros países amigos, porque el Reino Unido no es ca

paz de garantizar su seguridad sin la ayuda de otros estados; perten~ 

cemos a varias alianzas, de las· cuales la más importanté "'~e·s la Alian

za Atlánti'ca o sea la OTAN. El objetivo número dos de nuestra políti

ca es la prosperidad. Ahora más que nunca en su historia~ el Reino 

Unido es un país eminentemente comercial con una economía que depende 

de la economía internacional; más del 33% de nuestro ,producto interno 

consiste en exportaciones. Es de anotar que más de la mitad de nues

tros· intercamb.ios se efectúan con los otros Estados de la comunidad 

europea. El tercer objetivo es la estabilidad y el orden. Nuestra me 

ta es la de promover y fortalecer el marco, tanto comercial como poli 

tico, dentro del cual las relaciones internacionales pueden crecer y 

favorecer el intercambio comercial, político y cultural. Sabemos que 

la estabilidad perrni_te a los empresari'os invertir sin mayores ries

gos, Permitanme mencionar dos ejemplos de acuerdos in t ernacionales 

que nan aportado una importante constitución a la creación de un mun

do más próspero: en primer lugar el ·GATT o sea, el acuerdo general 

sobre aranceles aduaneros y de comercio; el GATT estableció el con t exto 
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para un sistema más abierto de intercambios comerciales sobre el cual -

vienen dependiendo en gran parte la prosperidad del mundo occidental 

- desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un segundo ejemplo sería la 

Tercera Convención de la OME. Esta convención promueve y fortalece la 

extraordinaria relación entre la Comunidad Europea y 65 países de Afri

ca, del Pacífico y del Caribe. Así mismo vale la pena mencionar al re~ 

pecto, los acuerdos que se han firmado entre la Comunfdad Europea y al

gunos países de América - Latina, con el fin de mejorar las !relaciones 

comerciales e industriales entre nuestros dos continentes. 

Desde la Segunda Guerra Mundial tres temas han dominado la política ex

terior británica, durante los últimos 40 años. Estos han sido los si

guientes : La descolonización, la incorporación del Reino Unido en la 

Comunidad Europea que tiene 12 miembros y la elaboración de unct~base 

económica segura para servir de apoyo a nuestras actividades en el ex

tranjero; debo recordarles que éste último punto ha sido muy importante, 

en vista de que el antiguo imperio británico se ha ido reduciendo; en 

1945 el imperio era el 60% más grande que la Unión Soviética de hoy; 

abarcaba más de la quinta parte de la población del mundo; actualmente 

sólo nos quedan 13 territorios bastante chicos con una población de 5 
-

millones de habitantes. La mayor parte de estos ciudadanos británicos, 

residen en la Colonia de HONG-KONG, la cual será devuelta a China en el 

año de 1997. En cuanto a nuestras Fuerzas Armadas, en el año de 1945 tu

vimos 4 millones y medio de hombres y mujeres en armas, hoy en la actua

lidad escasamente llegan a los 350.000. 

En el ámbito internacional ha habido cambios aun más radicales; por ejem

plo cuando se fundó la organización de las Naciones Unidas en 1945 tenía 

50 países, ~n la actualidad somos 159; no cabe duda que en el mundo multi 
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polar de hoy, es casi imposible que pueda existir un país sin relaciones

con otros países; hasta las superpotencias necesitan amigos y aliados. 

Al mismo tiempo el poder económico se ha extendido extraordinariamente. 

La recuperación después de la Guerra, el rápido crecimiento de la riqu~ 
sa económica de la Cuenca del Pacífico, el desarrollo de los países ex

portadores de petróleo y la expansión de la civilización, han contribuí

do a este proceso. Las relaciones entre los pafses industrializados y 

los países en vía de desarrollo han cambiado radicalmente y además ha 
surgido una multitud de nuevo~ estados independientes, cada uno con sus 

propias esperanzas y expectativas. Ante todo esto, el Reino Un i do ha reac 

cionado de una manera m~s bien positiva. Gran BretaAa, ya no es para de

cir la verdad, una potencia mundial; diríamos que es una potencia regio

nal con importantes relaciones y vínculos internacionales • . Invertimos 

más en el exterior que cualquier otro país con excepción de los EE.UU. 
Cinco millones de brit~nicos tr~t)a-jan y viven en el exterior. El presu

puesto para defensa en este país es el más elevado de toda la Europa Oc

ci dental; Gran BretaAa es miembro permanente de l Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas y seguimos además desempeAando un papel importante 

en la comunidad de países excolonias. 

Volviendo al aspecto de cómo se pone en _vigor esta política exterior, 

voy a hacer breve mención de los instrumentos a nuestra disposición. 

Di sponemos en primer lugar, de un servicio diplomático con una plantilla 

de más o menos 6.000 funcionar i os, de los cuales trabajan en el extranje

ro casi la mitad, o sea ·casi t res mil personas~ disponemos también del 

Consejo Británico o sea el brazo cultural del Gobierno Británico; t enemos 

también los servicios en el extranjero de la BBC; los servicios están fi

nanciados enteramente de los recursos del Gobierno; disponemos de un pro

grama internacional de cooperación técnica y finalmente nuest ras Fuerzas 
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Armadas, sin las cuales no sería factible sostener una política exteri.or 

válida. 

Por último voy a referirme a a 1 gunos de los· ~roó 1 e!'las que tenemos que 
enfrentar los cuales se nueden dividir en tres cate~orías: La primera y 

más importante aóarca los temas que tenemos que tratar en el contexto 
de nuestra participación en la OTAN y en la Comunidad Europea; esta ~arti
cipáción es fundamental en cuanto a nuestra política exterior; amBas orga
nizaciones sirven para propender por la seguridad, la prosperidad y la es-. 
tabilidad. El problema quizás de más envergadura que debemos enfrentar 
junto con nuestros socios de la OTAN, es el de las relaciones Este-Oeste. 
Para los Británicos, como para el resto del mundo, unas relaciones mejores 
entre las dos superpotencias son de primordial importancia. Acogemos calu
rosamente las reuniones cumbres celebradas· entre el Presidente de Estados 

Unidos y e-l~- :Secretario General GORBACHOV; con la lleaada del Señor BUSH a 
la Casa Blanca compartimos la esperanza de muchos países de que se celebr! 
rán otras reuniones de la misma índole. Nosotros creemos que los Estados 
Unidos, la Unión Soviética y Europa pueden progresar considerablemente ha
cia el desarme, sin poner en peligro su propia seguridad; también hay que 
lograr un pronto acuerdo, sobre el control y la eliminación mundial de las 
armas químicas. Aunque el desarme general 'en concreto, sólo puede ser lo-

-
grado paulatinamente, sigue siendo nuestro último objetivo, pero los acuer-
dos sólo serán duraderos si son justos, equilibrados y verificados. Nos es
tamos aproximando a un período bastante critico; hay ocasión para tomar de
cisiones importantes. Ahora oien, las negociaciones de control de armamen
to y el desarme son sólo una parte de las relaciones entre Este y Oeste. 
También hay que tomar orácticas para seguir disipando la atención y las ten
siones causadas por otros factores. En este contexto los encuentros entre la 
primera Ministra y el Secretario General del partido comunista de la Unión 
Soviética cobran su importancia trascendental. 
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Refir.iéndome al otro tema, el de la Comunidad Europea rio cabe dtida que
la comunidad es una obra muy ambiciosa; las decisiones que adoptamos en 
ella pueden modificar las leyes de nuestros países e incidir en la vida 
de todos nuestros ciudadanos. Naturalmente a veces no queda tiempo de 
ll egar a un acuerdo, pero creemos que otras naciones se podr fan benefi
ciar de la estabilidad y de la confianza que hemos acumulado en Europa. 

Esta confianza mutua nos ayuda a incrementar nuestro potencial político 
y económico y estamos decididos a seguir avanzando y a seguir buscando 
nuestros intereses. Nuestra comunidad ha aprendido a trabajar unida en 
los asuntos externos; constituye ahora el mayor bloque comercial de to
do el mundo, con casi 350 millones de consumidores. Todos los países de 
Europa Occidental hemos hecho contribuciones considerables a la resolu
ción de los problemas polfticos mundiales; nuestra contribución debe 
acrecentarse y se acrecentar& en el futuro; cabe decir que los principios 
de la carta de las Naciones Unidas siempre han sido básicos para nuestra 
comunidad. Creemos que se nos impone una responsabilidad singular de de
fender estos principios, que han beneficiado a los estados miembros. Pe
ro desgraciadamente la gran Europa: sigue dividida. La sombra del muro 
de Berlín se presentó hace 25 años; el alambre de púas y el cemento sep~ 
ra on a nuestros vecinos y a sus familiares; éstas divisiones artificia
les nos obligan como europeos a tratar de lograr la reconciliación y a 
aumentar la confianza entre las naciones. 

La segunda preocupa¿ión descubre aquellos problemas de t~po más bien re
gional que afectan los intereses brit~nicos, tales como el· Medio Oriente 
cuya estabilidad nos afecta directamente. Gran Bretaña exporta todos los 
años mercancfas por un valor de más de 6 millones de libras esterlinas o 
sea el 10% de la totalidad de las exportaciones están destinadas a los 
pafses del r~edio Oriente. Sin embargo reconocemos que hay muy poco que p~ 
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demos lograr para efectGar una soluci6n de los conflictos del Libano 

y del Liti'gio Arabe-Israelí. No existen respuestas militares para 

estos conflictos. S6lo mediante la negociaci6n puede lograrse un 

arreglo glooal y duradero. un' éxito del año ha sido el cese al fuego 

entre lr~n e Irák, €xito que se debe en gran parte a los esfuerzos 

enlazados· de mucnos países. En Suráfrica también el Reino Unido 
tiene intereses poltticos y econ6micos; el lOX de las inversiones 

británicas en el mundo s-e encuentra en Suráfri ca y dependemos de 
aquel país en el suministro de matertas primas estratégicas y reco

nocemos que 1 a ·única fa ente alternati.va es 1 a URSS. Sin embargo 

existe tamoién una dimensi6n política muy importante relacionada es

tr:echamente con el sistema de apartnei d y ·Gran Bretaña esta trabaja!!_ 

do por fomentar un auténtico diálogo nacional en Suráfrica ya que 

hace falta una soluci6n pacífica a los problemas de ese país. 

Otro proolema de tipo regional que hemos enfrentado es el de Camboya; 

aúnque CamQoya es un país muy lejano, la intervenci6n extranjera es 

uñ stmool o de much.os de los prob_l emas que hemos enfrentado en 1 as re

laciones Este -Oeste y las dificult~des en el logro de una mayor 

estabtl i'dad. 

Es alentador poder decir que la si_tuaci6n pol Hic~ de AFGANlSTI\N ha 
mejorado con la rettrada de las tropas sovt€ticas, pero es de recor

dar con tristeza que cientos de miles de ciudadanos de AFGANISTAN 

han resultado muertos como consecuencia de la ocupaci6n _soviética; 
. . 

4 millones 'de personas siguen viviendo refugiados fue:a de su país, 

muchos de los cuales han sido recogidos por Paquistán, que ha re~ibi~ 

do como ·· p-remi·o numer osos ataques en sus fronteras con AFGANIST.A.N. 
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Entre otros problemas regionales, que nos enfrenta ·a nosotros, 

Améri.ca · central es otra zona en que el recurso a las armas, 

en naestra opinión, no va a resol~er absolutamente nada; es una 

zona donde el diálogo y la negociación pacífica, son la única 

saHda de la crisis que están viviendo los países de Centro-Amé 

rica. 

Para terminar esta presentación debo referirme por supuesto, 

al continente Latinoamericano donde nos alienta la consolida

ctón de la democracia en casi todos los países del área. Pero 

de5o decir que la situación en Nicaragua y en Cuba na··es muy 

halagueRa, Existen problemas en algunos países Latinoamerica

nos como Cuoa, Chile, que siguen siendo víctimas del tratamien 

to de derechos humanos! 

También el terrortsmo y la violencia en el Perú y el azote 

de la droga que afecta varios pjíses, la deuda masiva de países 

como Brasil, Argentina y Venezuela, no sólo para los acreedo

res banqueros sino para los Gobiernos, constituye toda una gama 

de preocupaciones que requieren una estrecha cooperación in

ternacional y una comprensión de los países para vencerlos. 
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j ~ CAMPO ECONOMICO 

Para hablar de la política económica británica durante estos últimos a -

ños, después del ascenso al poder del gobierno actual, hay que tener en 

cuenta tres elementos claves. Primero, la prioridad absoluta dada a la 
inflación. El segundo elemento, es una revisión marcada a la interven

ción en todos los sectores, por parte del Estado para reducir el gasto 

público. El tercer elemento, es lo que llamamos nosotros las soluciones 

para el incremento del mercado dentro del país y también para el aumento 

de la capacidad en el sector de productividad. Estos son los puntos im

portantes para nuestro gobierno y para otros países que imitan la acción 

británica en el manejo del campo económico. 

-·~ ..... ·-
A continuación, algunos detalles sobre estos tres aspectos. Primero la 

inflación, el control de los gastos y la intervención o no intervención 

de parte del gobierno en el mercado comercial. En los documentos entreg~ 

dos, en el gráfico de producción e inflación se puede ver lo que ha pasa 

do con la inflación en Inglaterra· desde el fin de los años 60 hasta los 

años 80 cuando se llegó a una reducción bastante estable que se ha mant~ 

nido durante la administración del gobierno actual. Quiere decir, que la 

reducción es cuestión de la prioridad atribuida por el gobierno en este 

aspecto. Verán ustedes que la baja de inflación en. porcentajes, está so

brepuesta al mayor índice de producción y que los tipos de inflación ba~ 
tante altos corresponden a cifras bajas de producción. Esto indica la 

razón, por la cual la inflación perjudica el ~recimiento nacional por una 
. . 

cuestión de ineptitud de parte de quienes deben controlar este fenómeno, 

especialmente a lo que se refiere a precios y costos; por eso ·tenemos que 

l l egar a un nivel estable en este sentido para que la gente interesada 

pueda planificar sus acciones correspondientes. Si el control se ejerce 
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por parte del gobierno mediante las tasas monetarias o dinero en circu -
lación y sobre los tipos de interés que se pueden aplicar, para aumentar 
o disminuir la circulación del dinero, y también para disminuir o aumen-. . 

tar los g~stos de parte de los consumidores, se puede ver que el creci-
miento va aumentando con la disminución de la inflación. Durante los 
años 85 al 88 la cifra de crecimiento fué de 3% y ha durado durante 7 
años. (Ver Anexo 11N') 

Hablando del control de los gastos públicos, que hace parte del programa 
de control general para la disminución de los gastos en general, la ten
dencia ~ en el Reino Unido, desde el año de 1960, ha sido de incrementar o 
aumentar los gastos generales, en cuanto a la producción y al crecimien
to. Para lograr este objetivo, había en el año de 1960, un crecimiento 
del 35% que llegó en 1980 al 47% cifras muy altas de los gastos por par
te del gobier~Q en la producción, en lo que se refiere al crecimiento der 
sector económico del país. Entonces se han tratado de reducir los gastos 
gubernamentales con el crecimiento de la producción del país, para lograr 
una cifra más baja o sea para conseguir una productividad y un crecimien_ 
to de mas o menos al 40% que es una cifra mucho mejor, aunque sigue sie~ 
do alta hby en día porque la política del gobierno es que los recursos 
utilizados en el sector público representen más bien una inversión más 
rentable, que lo que se puede obtener e« el sect or privado. 

En cuestión de reducción de los gas t os públicos, hacia falta organizar 
un sistema de pensiones, es decir, las jubilaciones pagadas a las perso
nas que no trabajan más, o para los retirados; este índice se basaba so
·bre el salario o gan~ncias de cada individuo. Ahora ha habido un cambio 
fundamental de jubilación, siguiendo una decisión bastante difícil por 
parte del Go&ierno, pero que hacía falta para frenar un poco la inflación 
y también para que se pudieran efectuar ahorros en el sector público. 
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Antes de 1979 había un sistema general de subvención para la indus

tria, lo que hizo a éstas depender del gobierno para su financia

ción y a los ·precios mantener una tendencia alcista. El gobierno 

optó por no basa~ las pensiones o ju5ilaciones en el sueldo básico 

sino en el índice de precios, reduciendo, además los subsidios a la 

industria. Con esto se aumentaron algunos precios, pero se mejoró 
la eficiencia en la industria y se redujo notablemente el número de 

funcionarios ofi~iales en toda la Gran BretaHa, haciéndose mSs efi
caz la administración. _ 

Otro resultado de la reducción en los gastos públicos, como promo -

ción de la producción económica en Gran Bretaña, es haber conseguido 

un superávit en su presupuesto mientras que en años anteriores no ha 

bía más que un déficit; entonces está en el gobierno actual el fomen 
. . . 

tar el reembnlso de la deuda pública. 

La tercera área de la política económica consiste en la manera de or 
ganizar la operación .· de las fuerzas comerciales del mercado. Hay dos 

características principales. Por ejemplo en el aHo de 1979, el go

bierno hacía las reglamentaciones en el área de los precios de los 

salarios según la cantidad de divide~ dos que podían pagar las socieda 
des privadas o púhlicas y también hacía el control de divisas para el 

extranjero con el cambio de dinero en general, para todos los países 

del mundo • . : 

Ahora han desapareci do todos estos puntos y todo está en una posición 

completamente libre; el objetivo principal de la liberación de todas 

estas reglas anteriores, es dejar al sector privado la libertad com; 

pleta de nacer lo necesario en la economía; por ejemplo si se pueden 

hacer inversiones en otros países o en la Gran BretaHa, esto afecta 
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positivamente la industria británica, porque existe un~ presi6n sobre -
ella para que vuelva a ser mucho más .eficaz. En· una situación en la que 
hay restriccione~ sob.re el movimiento de capitales, la situación es com 
pletamente diferente; no hayningún incentivo, ni ninguna presión sobre 
la · industria . para hacerla más eficaz. 
En el año 1979 teníamos un tipo de impuesto fiscal de 98% y ahora se ha 
reducido esta cifra hasta el 40% para la industria y el 25% para las 
personas. 

Hablando del sindicalismo ha habido una legislación bastante importante 
sobre los sindicatos. Antes, éstos tenían mucho poder, y ahora el gobie~ 
no cambi6 el balance de poder mediante diferentes leyes y esta medida ha 
reducido sustancialmente las huelgas. 

Se ha estimulado además, la privatización de las industrias grandes y se 
han sistematizado todos los servicios de comunicación, gas y electrici-

. dad. En resumen, como medidas comerciales se el iminó la regulación de 
precios, salarios y dividendos; se dejó en liberación al sector privado 
para que se desarrolle efectivamente mientras que se hizo una legislación 
muy importante para los sindicatos. Las medidas tomadas colocaron al 
Re ino Unido, en la década de los 80, en crecimiento de la producción por 
encima de Italia, Francia, Alemania, Holanda y Bélgica, después de estar 
en el último lugar entre estas naciones en las dos décadas anteriores. En 
la misma forma pasó del último puesto al primero en productividad manu
facturera, entre los países industrializados incluyendo a EE.UU., Canadá 
y Japón en la última década. 

4. CAMPO SI COSOCIAL 

Es innegable que los ingleses tienen un alto estandar de vida como corres 
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ponde a una nación e~ el primer grado de desarrollo e industrialización, 
con una larga nistoria que exhibe antecedentes tan importantes como ha
ber sido durante más de dos siglos, un impédo hegemónico, que exportó 
y legó a sus colonias conductas cimentadas en la organización, la pun
tualidad , la delicadeza y rectitud de sus modales y un espíritu comer~ 
cial, ahorrativo y productivo. No obs~ante no hay que olvidar que la 
piratería fué la excepción a la regla de las virtudes inglesas de la 
época del imperio. 

Vale la pena destacar también las peculiaridades o características de 
la sociedad inglesa, que en parte tienen explicación oor el hecho de 
ser una isla; los británicos no disimulan su orgullo al saberse difere~ 
te del resto de Europa. Por ejemplo, su sistema de tráfico va en con
travía con respecto al resto del mundo; a pesar de tener libertad de 
cultos, cuentan con iglesia propia que es la iglesia de Inglaterra. O
tra particularidad es el sistema de pesoi y medidas, en contraposición 
al sistema métrico, empleado por los paíse~ no colonizados por Gran Bre 
taña. 

Teniendo en cuenta las manifestaciones de rebeld~a o protesta de la ju
ventud actual o de las señales de descomposición social de las comunida
des más civilizadas-, se advierte que los ingleses figuran como el ori
gen de movimientos de esta índole coma el hippismo o los punks, o son 
los inmediatos seguidores de estos inconformismos cuarido se presentan 
in i cialmente en otro país. No hay que olvidar que actualmen t e se esta 
viviendo la decadencia del Imperio Británico, que al terminar la Sequnda 
Guerra Mundial paso a segundo plano, mientras el gobi erno lucha por con
servar el liderazgo a nivel regional, tratando de jalonar los desti nos de 
Europa, pero no oculta comportamientos propios de una soci edad en declive, 
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con expresiones extrañas· como 1 as hordas de fanáticos que bajo cons i g
nas deportivas cometen toda clase de atropellos e indecencias poniendo 
en jaque autoridades civiles y policiales. 

5. CAMPO MILITAR 

POLITICA DE DEFENSA DEL REINO UNIDO 

La política de defensa del Reino Unido, está orientada específicamente a 
la seguridad de la Nación, a su libertad de acción mediante medios pací
f i cos y a la mediación de buena voluntad entre los países del mundo. Me
diante vínculos políticos, económicos, culturales y diplomáticos, logran 
esas metas. 

~ 1 Reino Un1do contrapone su política de defensa a las tácticas y estra
tegias militares y nucleares de la Unión .Soviética, considerada su adver 
sario, pero lo hace enmarcada dentro del Tratado de la OTAN, en virtud 
de que no tiene capaéidad para garantizar su seguridad sin el apoyo de 
otras naciones. 

El Reino Unido tiene el presupuesto de defensa má s alto de toda la Euro
pa Occidental y basa su política de defensa sobre dos aspectos; una de 
fensa flexible y una defensa adelantada, mi entras que el Tratado de la 
OTAN contempla a su vez las siguien tes estrategia s que comprometen el 
poderío mi litar británico: 

lo. Estrategiasde FuErzas ;~ucleares 

2o. Estrategia de Fuerzas Nuc l eares de intermed io y corto alcance. 
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3o. Estrategia de Fuerzas Convencionales 

El planeamiento operacional británico, es la defen?a de Europa Occidental, 
en donde posee buen número de regimientos con fuerzas que nronto se incre
mentarán a 150.000 hor.1bres, en el t1ar de Noruega y en el Canal de la ~ancha, 
con la implementación de una estrategia de defensa antibalítica. 

Para el cumplimiento de sus misiones militares el poder británico cuenta con 
! 

5 submarinos nucleares, que hoy en dfa es la principal fuerza de disuación 
que garantiza su seguridad, además de las fuerzas convencionales que son de 
las mejores equipadas del mun do, en vehículos de cor.1bate, transporte de per
sonal, material de artillería e ingenieros y sofisticados sistemas de comuni 
caciones. La Gran Bretaña tiene además un porta-aviones y construye una fra
gata""'ton un novedoso sistema antisubmarino. 
La Re al Fuerza Aérea, dotada de un significativo número de aviones, comple
menta sus operaciones con aviones de los Estados Dnidos y con un modern o 
sis tema de defensa antiaérea. 

Dentro de los compromisos del Reino Unido en el Pacto de la OTAN están tam
bién la provisión de fuerzas nucleares, el suministro de fuerzas marítimas, 
el mantenimiento de fuerzas aéreas en Europa, incluyendo cuatro bases en 
Alemania. Las fuerzas maríti.mas cump l en la siguiente función : 

Desarrollo de su poderío y capacidad operativa. 

Ofensiva adelantada en el Mar de Noruega y defensiva a las propias bases. 

Además, las fuerzas militares britán i cas, respaldan la política exterior 
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del Reino Uni"do, en sus posesiones y en los estados de· la comunidad bri
tánica que reclaman su presencia. Gran Bretaña, además de mantener tropas 
en Chipre, tiene· responsabilidad por lq Defensa de Belice, aunque este 
territbrio centroamericano es aut6nomo desde 1961. El Ministerio de Defen 
sa Inglés, considera que la Perestroika afecta negativamente a las fuer
zas de la OTAN, que pueden creer en sus ofrecimientos, pero que en la 
realidad no se van a cumplir, 
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INFORMACION SOBRE EL VIAJE DE ESTUUIOS AL CUARTEL GENERAL 
SUPREt~O DE LAS POTENCIAS ALIADAS EN EUROPA . (SHAPE) 



fUERZA.S MILITARES DE COLOMBIA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

INFORMACION SOBRE El VIAJE DE ESTUDIOS AL CUARTEL GENERAL 
SU~REMO DE LAS POTENCIAS ALIADAS EN EUROPA 

(SHAPE) 

l . GENERALIDADES 

El pasado 10 de marzo de 1989 durante el viaje de estudios el Cur 
so CAEM-89 visitó e1 Cuartel General Supremo de las Potencias -
aliadas en Europa con el siguiente programa : 

a. Saludo del señor Vicealmirante FLORENZO ROSSO Jefe del Estado 
Mayor. 

b. Conferencia sobre política de Defensa y estructura de la OTAN 
dictada por el señor Coronel MESSERVY WHITING. 

c. Almuerzo en el Club de Oficiales del SHAPE. 

d. Conferencia sobre comparación de Fuerzas entre la OTAN y el -
Pacto de Varsovia, dictada por el señor Coronel KUNN~ 

e. Conferencia sobre política nuclear dictada por el señor Capi
tán de Fragata McCLEM ENT. 

f. Conferencia sobre control de armas dic t ada por el señor Tenien 
te Coronel SILNNETT. 

g. Período de preguntas y respuestas a cargo del señor Mayor Gen~ 

ral HAARHAUS y el señor Brigadier General KESELE. 

h. Cierre a cargo del señor General JHON R. GALVIN Comandante Su
premo de las Fuerzas Aliadas de Europa (SACEUR). 



- 23 -

2. POLI'TICA DE DEFENSA 

La organización del Tratado del Atlántico Norte, se creó el 4 de 

abril de 1949~ durante el período de la postguerra, tras una fase -
de expansionismo de l a Unión Soviética. Su objetivo era prevenir la 
agresión contra los países miembros de la Alianza o rechazarla si -

la disuación fracasaba. 

Los países miembros de la Alianza están situados en tres continentes 
diferentes. Comparten sinembargo valores comunes, patri monio c?mún y el 
.r.(ismó : respeto hacia la democracia ·y los derechos. del hombre. 

La enorme potencia militar de la Unión Soviética, que se extiende a 

todos los dominios de armamentos, nuclear químico y clásico, impide 
a cualquier país europeo garantizarse por si solo su independencia. 

La naturaleza del sistema soviét ico no permite saber con seguridaJ ·~ 

cuales son las verdaderas intensiones de la URSS . Lógicamente que la 

OTAN reconoce que la Unión Soviética tiene todo el derecho de ga ran

tizarse su propia seguridad , pero es consciente también que la cre

ciente pot~ncia militar soviética va más allá de sus necesidades de

fensivas. 

Los objetivos de la OTAN si guen siendo hoy los mismos. Durante estos 
últimos 40 años se han producido en el mundo numerosas agresiones. 
La Unión Soviética ha utilizado su potencia militar en Hungría y en 
Checoeslovaquia; amenazó con invadir a Polonia y ocupó a Afganistán. 
Sinembargo ningún país de la Alianza Atlántica ha sido atacado duran 
te este período. La Alianza protegió a los países miembros no sola

mente contra las tentativas directas de agresión sino tamb ién contra 
las presiones y chantajes políticos. 
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La primera misión de la Alianza es pues garantizar la seguridad de 
. sus miembros disuadiendo de una agresión contra ellos. Disuadir es 

hacer evidente a cualquier agresor potencial que un ataque le harfa 
correr ~nos riesgos ~in comparación pos_ible con las ventajas que p.Q_ 
dría esperar obtener. En caso de agresión, el papel de la Alianza -
es restablecer la integridad territorial de la zona del Atlántico -
Norte y para ello es preciso que la OTAN mantenga Fuerzas suficien
tes para salvaguar~ar el equilibrio militar con el Pacto de Varsovia 
y para hacer posible una disuación verosímil. 

! 

En resumen la polftica de defensa descansa sobre dos principios bási 
cos : defensa y distensión verdadera. La Alianza mantiene una defen
sa y una solidaridad política que asegura una disuación creíble y -
busca establecer relaciones constructivas entre Este y Oeste por la 
vía del diálogo y los acuerdos verificables sobre la reducción de ar 
mamento. 

La estrategia de la respuesta flexible de la OTAN, adoptada .en 1 ~ 961. 

significa que la Alianza debe mantener Fuerzas suficientes para res
ponder a toda agresión, cualquiera que sea su nivel y poseer una ga
ma de Fuerzas completa para que pueda responder a cualquier forma de 
agresión por medio de una respu,esta apropiada. 

Las Fuerzas de la OTAN están compuestas por los tres elementos si
guientes : 

Fuerzas convencionales lo suficientemente potentes para hacer 
frente y rechazar un ataque cl~sico de amplitud limitada, así co 
mo para garantizar una defensa convencional e~ las zonas de van
guardia contra una agresión de gran amplitud llevada a cabo con -
medios convencionales. 

Fuerzas nucleares de alcances intermedio y corto, destinadas a -
reforzar el efecto disuasorio y si es preciso el defensivo de las 
Fuerzas convencionales de la OTAN contra un ataque convencional,-
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a garantizar la disuactón y la defensa contra un ataque realiz~ 

do por fuerzas nucleares del mismo tipo y a establecer un esla
bón con las Fuerzas nucleares estra~égicas de la OTAN a fin de 

convencer ·a un agresor de que cualquier forma de ataque contra -

la OTAN podría perjudicar aparentemente sus propios intereses -
y de hacerle tomar conciencia de los peligros inherentes a la -

prosecución de un conflicto. 

Las Fuerzas nucleares estratégicas de los Estados Unidos y del -

Reino Unido, que constituyen el Qltimo medio de disuación. 

Las tareas de la OTAN para mantener una disuación verosímil se ha he 

cho cada vez más difícil debido a las continuas mejoras del Pacto de 
Varsovia, que sobrepasan todas las exigencias posibles de defensa. -

La Unión Soviética continúa mejo~ndo sumultáneamente sus armas con

vencionales y nucl~res cuyo potencial ofensivo y su preparación op~ 
rativa se han desarrollado en todos los campos, traducido especial

mente en la expansión de la Marina de Guerra. 

La política de defensa de la Alianza no consiste solamente en mante
ner fuerzas suficientes para garantizar la disuación. El control de 
los armamentos y el desarme constituyen partes integrantes de la po

lítica de seguridad de la OTAN. En las negoc iaciones para la reduc
ción de las armas nucleares y las Fuerzas convencionales, el objeti
vo principal de los participantes occidentales se orienta el estable 

cimiento de un equilibrio de las Fuerzas a nivel reducido. 

A intervalos regulares, la .Alianza hace un análisis de la defensa cu 
yo objetivo es la coordinac ión de los planes de defensa nacionales, 
de acuerdo con las necesidades de la defensa común de la OTAN. El 

análisis se actualiza cada dos anos y como primer paso prevee la el~ 
boración de directivas políticas por los planificadores nacionales e 

internacionales de la defensa y su incorporación en un documento ti

tulado ••oirectiva Ministerial" aprobado por el Comité de Planes de
Defensa (CPD). 
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Un año después de la ~parición de la Directiv~ Ministeri~l, como s~ 
' . . 

gundo p~so se elabor~ron los objetivos de .planeamiento militar esp~ 
cífico para las Fuerzas Armadas de los países miembros denominados
''Objetivos d~ Fuerza" con una vigencia de seis años, con una revi
sión y actualización cada dos años. 

El tercer paso se desarrolla cada año teniendo en cuenta las últimas 
versiones de la Directiva Ministerial y de los objetivos de Fuerza. 
Este paso examina las acciones nacionales del año en curso, los pla
nes de los cinco años ~iguientes adoptados por los Ministros de De
fensa y de un plan común de las Fuerzas de la OTAN para un período -
de cinco años. 

a. Estructura Civil y Militar de la Ali~nza 

La OTAN es una organización de Estados Soberanos, con igualdad de d~ 
rechos. Las decisiones son la expresi~n de la voluntad colectiva y -
son tomadas de común acuerdo. 

El Consejo del Atlántico Norte, está compuesto por los Representantes 
de los dieciseis países miembros y e~ la instancia suprema de deci
sión y de consulta de la Alianza. En las reuniones Ministeriales del 
Consejo, los países miembros están representados por sus Ministros de 
Asuntos Exteriores y lo hacen dos veces por año. Ocasionalmente el -
Consejo se reune a nivel de los Jefes de Estado y de Gobier- no. El Con 
se}o en sesión permanente se reune semanalmente a nive l de los repre
sentantes permanent~s, cuya categoría es la de Embajadores. 

El Comité de Planes de Defensa está compuesto por representantes de -
los países miembros a excepción de Francia. En la misma forma que el 
Consejo, el Comité se reune en sesión permanente a nivel de los Emba
jadores y dos veces al año a nivel Ministerial y en este caso los 
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países miembros están representados por sus MinistrQs de Defens~. 

Tanto el Consejo como el Comité de Planes de Defensa son presidi
dos por el Secretario general de la OTAN, sin importar el nivel -
al que se reunan. La apertura de las sesiones ministeriales del -
Consejo son presididas por el Presidente de honor, cargo honorífl 
co ocupado por un año por el Ministro de Asuntos Exteriores de ca 
da uno de los países miembros. 

Las cuestiones nucleares se discuten dentro del grupo de planes n~ 
cleares en el ~ue participan actualmente catorce miembros. Depen
diendo el tema, la reunión es a nivel representantes permanentes y 
dos veces al año a nivel de los Ministros de Defensa. 

b. El Comité Militar 

Es la máxima autoridad militar de li Alianza. Está Compuesto -. . 
por los Jefes de Estado Mayor de todos los países miembros exce~ 
tuando Francia e Islandia. Francia está representada por el Jefe 
de la Misión militar en el Comité Militar e Islandia por no po
seer Fuerzas Armadas está representada por una personalidad civil. 
El Comité se reune dos veces por año y cada vez que se considere 
necesario. Sinembargo y con el fin de que el Comité funcione de -
un modo permanente con poderes efectivos de decisión c~da jefe -
de Estado Mayor designa un represent~nte militar permanente. El -
Comité Militar elabora recomendaciones al Consejo y al Comité de 
Planes de Defensa relacionadas con la Defensa común de la zona de 
la OTAN ' y establece directivas sobre los problemas militares con 
destino a los principales mandos aliados. Responde por un gran nú 
mero de agencias militares y del Colegio de Defensa de la OTAN en 
Roma. 
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La Presiaenci~ de honor oel Com1te militqr c~mbi~ cada año si
guiendo un orden ~lfabético, tixste además un pres1dente que di
rige la actividad normal del Comité y su período es ·de tres años . . . 

Es asistido por un Vicepresidente y por el Oirector del Estado -
Mayor Internacional. 

El Vicepresidentente está encargado particularmente de la coordi
nación de las cuestiones nucleares de la limitación de armamentos, 
de las negociaciones en Viena sobre reducciones mutuas y equi 'libr~ 

das en Europa Central. 

El Comité Militar est~ representado en las reuniones del consejo -
dirigido por un Teniente General perteneciente a ·uno de los países 
miembros, asistido por sus Directores con rango de General que di
rigen las divisiones de Inteligencia, planes y política de defensa, 
operaciones, logísttca y recursos de mando, control y comunicacio
nes, de normalización e interdependencia de los armamentos. El EMI 
es el órgano ejecutivo del Comité Militar y tiene como tarea vigi
lar la aplicación de las Directivas y decisiones del Comité Militar, 
prepara planes y estudios y transmite la recomendaciones sobre las 
cuestiones de naturaleza militar. 

c. Mandos de la OTAN 

El espacio estratégico cubierto por la OTAN se distribuye en tres 
mandos: 

El mando aliado de Europa 
El mando aliado del Atlántico 
El mando aliado del Canal de la Mancha 

Situados bajo la autoridad de tres Comandantes supremos de la OTAN: 

El Comandante Supremo aliado en Europa (SACEuR) 
El Comandante Supremo aliado del Atlán t ico (SACLANT) 
El Comandante en Jefe aliado del Canal de la Mancha (CINCHAN) 
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Los planes de defensa de la región de América del Norte son elabor~ 
. . 

dos p9r el grupo de planificación regional de Estado·s Unidos y Can_! 

dá y presenta recomendaciones al Comité Militar. Se reune alternati 

vamente en Estados Unidos y Canadá. 

De un modo general, las Fuerzas de que disponen los Estados miembros 

están en tiempo de paz bajo mando nacional. Sinembargo algunas fuer

zas están bajo el control operativo de la OTAN, otras están asigna

das a 1 os mandos de 1 a OTAN y otras perma'necen en reserva. 

Los Comandantes supremos elaboran planes de defensa para sus respec

tivas zonas, determinan las necesidades en fuerzas, aseguran el des

pliegue y el entrenamiento de las fuerzas colocadas bajo su mando. 

La organización de los mandos es flexible y con amplia coordinación 

entre si para apoyarse y trasladar rápidamente fuerzas terrestres, -

navales o aéreas para hacer frente a cualquier ~"'ltuación que pueda -

presentarse a la Alianza. 

d. Comparación de Fuerzas 

Los cuadros siguientes mostrará una comparación de Fuerzas de la 

NATO y el Pacto de Varsovia. En ellos se puede apreciar la superior.:!_ 

dad de la URSS. Los números son importantes y obviamente si alguien 

tiene 30000 tanques más, es un número muy grande y nada es importan

te comparado con ello. Sinembargo los juegos de guerra muestran que 

hay otras cosas importantes como son la movilización, la logística, 

el entrenamlento sin abandonar el problema que conlleva la sorpresa. 

En este momento las prioridades de la OTAN, son las siguientes: 

- Modernización de las armas nuclerares 

Reentrenar las Fuerzas convencionales 
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- Mejorar la capacidad de apoyo 
Modernizar las armas convencionales 

- Mejorar la estructura de la Fuerza 

e~ Politica Nuclea r 

La Dirección de planes nucleares es respo sable de la coordinación de 
los trabajos relativos a la elaboración de la doctrina de defensa de 
la OTAN en el campo nuclear y de la preparación de los trabajos del -
grupo de planes nucleares. 

Las Fuerzas nucleares de alcance intermedio y corto están destinadas 
a reforzar la di suac ión y la defensa si es necesario. Con ello se pr~ 

-~tende contrarrestar un ataque rea li zado por Fuerzas nucleares del mis 
mo tipo y ll egado el caso contrarrestan un ataque con fuer zas conven
cional es si la situación lo requ iere. Asim is~o se establ ece la unión 
con fu er za s nucleares es tratégicas para convencer al agresor de que
un ataque nucl ea r trae para anbos bandos má s per juicios que benefi
cios. Las fuerzas nuc l eare s estratégicas de la OTAN son el últi mo es
l abón de disuación. La OTAN man tiene la fu erza nuc l ear como med io de 
disuación verosfmil dentro de su polftica de def ensa y estrateg ia pa
ra conservar l a paz . 

Las decisiones sobre la po lf t i ca nu cl ear son tomadas por unanimidad
entre l os pa i ses miembros de a OTAN y en i gua ldad de condiciones. E~ 
t o ha ll evado a l a corresponsa bi li dad de su empleo y al establ e ci rn i e~ 

t o de una pol itica de disuación para convencer al adv ersar io de que
el r i esgo de una guerra es altamente costoso y de que se tiene no so
l amente la capacidad para ataca r si no tanbi~n l a dec i sió n. El racto -
de Vul~sovia nunca debe esta r se9uro de s i se van a usar o no l as ar~a s 

nuc l PA.res , se prevce un uso se lect ivo de armas nuc l eares f.Jal'a disuadi r 
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no para derrotar y convencer al Pacto de Varsovia de que el nivel de 
riesgo para él es insoportable. 

f. Control de Armas 

Los países miembros de la Alianza llevan a cabo con regularidad inte~ 
cambios de puntos de vista y de información sobre todos aquellos pro
blemas que afectan a los países miembros en particular y a la Alianza 
en general. 

Es así como desde comienzos de la década del 70 se iniciaron las con
versaciones para la limitación de las armas estratégicas que dieron -
lugar al primer acuerdo SALT entre Estados Unidos y la URSS en 1972. 
Las conversaciones continuaron y en junio de 1973 se concluyó con el 
acuerdo SALT II no ratificado por Estados Unidos debido a la degrad~ 
ción Este-Oeste por la invasión a Afganistán por la URSS. Además Es
tados Unidos estimó que era insuficiente, especialmente en el campo -
de la reducción de las fuerzas nuclea~es y de la mejora de la seguri
dad. Sinembargo, l as partes mantienen la intensión de respetar sus 
disposiciones sobre una base de reciprocidad. 

El desarrollo de la acción ha continuado y se han elaborado acuerdos 
realistas y verificables de limitación de armamento. En 1981 el Pre
sidente de los Estados Unidos anunció algunas iniciativas orientadas 
a incrementar la seguridad oracias a las reducciones de las armas nu
cleares y clásicas dando origen a nuevas negociaciones. Los Estados -
Unidos propus ieron el desmantelamiento tota l de las Fuerzas nucleares 
soviéticas de alcance intermedio ofreciendo como contra partida la -
anulación por l a OTAN de los desp li egues de Fuerza s nucleares equiva
l entes. Como respuesta se obtuvo a finales de l 83 la interrupción 
uni l ateru l de l as n e~ociaciones por parte de la Unión Soviética . 
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En 1985 l~s dos ptencias llegaron a un acuerdo para reemprender l~s 
conversaciones. El progreso en este marco sigue siendo un objetivo 

1 

fundamental de la Alianza especialmente las reducciones mutuas y -. . 

equilibradas de fuerzas (MBFR), que afectan los niveles de fuerzas 
convencionales o no nucleares en la región central de Europa que es 
estratégicamente vital y en la que el Pacto de Varsovia tiene efec
tivos humanos en armas y en carros de combate en número notablemen-

. . 
te superior a la OTAN. El principal objetivo es eliminar el desequl 
librio entre las fuerzas terrestres y aéreas de la OTAN y el Pacto 
de Varsovia, estableciendo una prioridad en el potencial humano de 
las fuerzas terrestres y aéreas en ambos bandos. El objetivo es al
canzar un número común de 700.000 soldados en las fuerzas terrrestres 
y un conjunto de 900.000 en lo que se refiere al personal terrestre 
y aéreo de cada bando. 

Uno de los principales obstáculos es el desacuerdo entre los datos. 
Las cifras de efectivos no coinciden en el Pacto de Varsovia. Además 
de las disposiciones de comprobación. 

Las conversaciones continuaron tanto en Helsinki como en Madrid pero 
los hechos ocurridos en Polonia en 1981 impidieron el curso normal -
de los trabajos de la conferencia que en ese mome nto se desarrollaba 
en Madr id. Se realizaron nuevas conferencias en Estocolmo en donde -
se lograro n algunos acuerdos que fueron evaluados en Vi ena en 1986. 

Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo positivo. Se han hecho 
alguna s restricciones pero ninguna reducción. Pronto empezará un a 
nueva fase de negociaciones en busca de es tabilidad y balance elimi
nando las disparidades. 

En el discurso pronunciado el pasado 07 de diciembre por el scAor -
GORBACHOV manifestí la intenc ión de reducir entre otros en 10000 el 
nOmero de tanques y en 8500 las piezas de art ill ería. Por otro l ado 
se conoce que la Unión Soviética tiene una capacidad de producir 
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280 mensu~les, lo que significa 3400 tanques al año, Si la reducción 
real fuera de 5,000 tanques, con la producción existente, en ·dos 
años tendrá más tanques de los retirados y más modernos. En conclu
sión lo que esta haciendo es una renovación de material. 

En la actualidad los sovié t icos continúan modernizando su equipo, 
construyen el avión más moderno y portaaviones de 65000 toneladas, -
de los cuales hay cuatro nuevos en servic i o, construyen un submarino 
por mes y aviones de diferentes tipos orientando el esfuerzo hacia -
el avión de ataque. 

De acuerdo con las intenciones el plan es reducir el armame nto en los 
diferentes campos. La tabla siguiente proporciona una indicación de -
las reducciones pretendidas en los diferentes campos: 

-:-.....-· · 

BALANCE ACTUAL REDUCCION BALANCE POSTERIOR 
TANQUES DE COMBATE PLANEADA 

1: 2.6 10000 1: 2.1 
ANTITANQUES 1: 2.4 
ARTILLERIA 1: 2.5 8500 1 : 2 
FUEKZA AEREA 1: 2.1 930 1: 1.8 

En cua nto al armamen to nuc lear se han desarroll ado conversaciones pa ra 
su reducción, sin tocar l as armas estratégi cas sol ame nte las de al can
ce intermedio. · 



INFORMACION SOBRE VIAJE DE ESTUDIOS A ALEMANIA 



VISITA A LA REPUBLICA FEDERA.l, DE ALEMANIA. 

l. ~E~ERALIOmDES 

De acuerdo con la programación del VlaJe de estudios, el Curso -
CAEEM-89, vis1tó la República Federal de Alemania con el siguien
te programa: 

BERLIN . 
a. Entrevista sob~e la situación pol1tica de Berlfn con el seAor 

HEINZ FANSELAV del Departamento de Polftica de Berlfn. 

b. Almuerzo, invitación del Senado de Berlín. 

c. Excu..r,.,1>jón en una embarcación de la Aduana a lo largo de la lí
nea de demarcaciones en la parte baja del rfo Havel. 

d. Invitación del Senado de Berlfn a una representación del Ballet 
11 Giselle 11

, de ADOLPLE ADAM. 

e. Recorrido por la ciudad. 

f. Visita al edificio del Reichstag. 

g. Almuerzo, invitación de la Administración del 11 Bundestag 11 ale
mán, en el edificio del Reichstag. 

h. Visita a Berlín Oriental 

BONN 

a. Visi t a al Ministerio de uefensa Alemán 

b. Conferencia sobre polftica exterior de la República Federal de Alemania (se~or NURBERT NEDOLSKI ). 

c. conferencia sobre polftica de defensa de la República Federal -de Alemania en la Alianza, polít1ca militar, polftica de seguridad. 
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d. Almuerzo ofrecido por el señor General de División 11 JURGEN -
SCHNELL Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. 

e. Viaje en avión de la Puerza Aérea Alemana a la Base aérea de -
Jever. 

f. Visita a la Base Naval de Wilhelmshaven. Conferencia sobre la 
organización y misiones. 

g . . Visita al destructor y Shleswig-Holstein . Almuerzo a bordo. 

h. Vuelo en helicóptero de las Fuerzas Militares a la Base aérea -
de Jever. 

i. Visita a la Base aérea de Jever. Conferencia sobre organización, 
misiones y dotación del ala de cazabombarderos. 

j. Vuelo en avión de la Fuerza Aérea a la Base aérea de fasserg. 

k. Visita a la Escuela de tropas de combate No. 2 conferencia sobre 
organización, misiones y estructura de la Escuela. 

i. Demostración de maniobra de instrucción de vehículos de combate 
y aeronaves del Ejército efectuada por el Batallón de Instrucción 

acorazados 93. 

m. Visita al Museo de Tanques. 

n. Almuerzo ofrecido por el Segundo Director de la Escuela de Tropas 
de Combate No. 2. 

ñ. Vue 1 o de 1 a Base aérea de .Fasserg· a Kol n-Bonn. 

o. Recepción ofrecida por el señor Embajador de la República de Co
lombia en Alema nia. 

p. Vuelo a París. 
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2. CAMPO POLITICO INTERNO 

La República Federal de Alemania se rige por la Constitución o Ley 
fundamental · promulgada en 1949. Esta Ley fu~damental fue promulga
da para dar un nuevo orden a la vida nacional durante un perfodo -
de transición. Han transcurrido más de 35 años y lo que se hizo p~ 
ra un perfodo de transición ha pasado a la situación de permanente 
habiendo demostrado ser una base firme de una ~omunidad democráti
ca. Los gestores de la Ley fundamental tuvieron muy en cuenta .las 
experiencias vividas con la dictadura de Hitler y las experiencias 
vividas en la fase final de la República de Weimar en donde una de 
mocracia débil sucumbió ante las exigencias del dominio de la fuer 
za. 

La Ley fundamental contempla en forma clara los clásicos derechos -
fundamentales como son los derechos de libertad de religión, de co~ 
ciencia, de opinión, de reunión y de domicilio, la inviolabilidad -
de la correspondencia y el derecho de propiedad. Se contempla el d~ 
recho a negarse a prestar el servicio militar por razones de con-
ciencia y el mandato constitucional de la igualdad de derechos del 
hombre y la mujer. En todo esto los redactores de la Ley fundamen
tal quisieron expresar que el Estado está al servicio del hombre y 
no al reves y que la función primoraial no es dominar sino servir. 

a. Régimen Politico y Sistema de Gobierno 

Nombre legal del país 
Tipo de G9bierno 
División Política 

Sistema Legal 

Republica Federal de Alemania 
Republica Federal . 
Diez Estados. Se agrega Berlín Oeste con 
un status especia1. 

Ley civil con conceptos propios. La cons 
tituc1ón fue adoptada en 1949. 



Br~zos del Gobierno 

b. Poderes 
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Parla~ento Bica~er~l ~ El Parlamento 

6 Camara baja, cuenta .con 518 miembros 

incluyendo 22 Representantes de Berlín 

Oeste sin derecho a voto, su período -

es de cuatro años y el Consejo Federal 

ó Senado que consiste de 3 a 5 delega

dos de cada Estado dependiendo de la -

población de cada uno. 

El Presidente Federal es la cab~za eje

cu~iva. Ambos con independencia jurídi

ca. El sufragio se ejerce a partir de -

los 18 años. 

--
La constitución o Ley Fundamental otorga el poder estatal a los órga

nos de la legislación, del poder ejecutivo y de la administración de 

jus~icia. Estos órganos constituyen la personificación del orden fede

ral, democrático y de Estado de derecho que establece la Carta funda

mental. 

(1) Ejecutivo 

El Presidente Feder~l : Ejerce en la RepOblica Federa) de Alemania, 

la Jefatura del Estado. Es elegido por Asamblea Federal que es un -

órgano constitucional que solo se reune para este efecto. 

Está integrada por Diputados del Parlamento Federal y un nOmero 

igual de miembros elegidos por l~s representaciones de los Estados 

Federados. El Presidente es el~gido para un período de cinco años 

y puede ser reelegido por un período más. 
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El Presidente representa internacionalmente a -la República y en 
nombre de la Federación puede concertar tratados con otros Est~ 
dos. Acredita y recibe los Embajadores. Desi_gna y separa a los 

jueces y funcionarios federales. Puede indultar delincuentes, -
examina que las leyes sean elaboradas de acuerdo con la constitu 
ción y las promulga en la gaceta oficial. Propone al Parlamento 
Federal candidato para el cargo de Canciller Federal y a propue~ 
ta del Canciller designa _y separa a los ministros federales. Ti~ 
ne asimismo la facultad para disolver el parlamento si en caso -
extremo lo considera necesario. En1 este caso se convocarán nuevas 
elecciones parlamentarias. 

Las funciones del Presidente son de índole primordialmente repre
sentativas y el cargo requiere de quién lo ostenta sensibilidad -
política y un gran equilibr io. 

El Gobierno Federal : Llamado también Gabinete está integrado -
por el Canciller Federal y los Ministros Federales. El Canciller 
es elegido por el Parlamento Federal a propuesta del Presidente 
Federal, teniendo en cuenta lógic~mente la mayoría parlamentaria 
y ·solo se propone un candidato con probabilidades de ser elegido. 
Los Ministros Federales son designados por el Presidente Federal 
a propuesta del Canciller Federal. 

El Canciller tiene una posición fuerte y como es el único elegi
do por el Parlamento Federal responde solamente ante él. Los Mi
niitros Federales dir i gen los ~suntos de su competencia bajo su 
propia responsabilidad y de acuerdo con las directivas de la poli 
tica del Gobierrio . . 
Con el propósito de impedir que grupos minoritarios de la oposi
ción que coinciden solamente en actividades negativas y que no -
tienmnada que ofrecer, puedan apoderarse del Gobierno, existe
en la Ley Fundamental el "Voto de Desconfianza Constructivo" y 



- 45 -

cuando e 1 Parlamento Federa.l tenga. que expresa_r su voto de de~ 
confianza al Canciller especfficamente, tiene que el~gir con -
la mayoría de sus votos un canciller nuevo. 

(2~ Legislativo 

El Parlamento Federal : Representa al pueblo y es elegido por -
~1. ~us funciones más importantes son la legislación, la elec
ción del Canciller Federal y el control del Gobierno. El Parla-

! 

mento Federal organiza sus comisiones de acuerdo con las tareas 
del Gobierno Federal y el trabajo que procede a la sanción de -
una Ley se realiza en las comisiones, l~ego en el Parlamento y 
despu~s de sometida a consideración se aprueba y nó por mayoría 
de votos (siempre y cuando no se trate de una modificación de -
la Constitlfc~i ·ón). Los Diputados no están sujetos a órdenes ni -
instrucciones y son responsables Gnicamente ante su conciencia. 
De acuerdo con su filiación política se agrupan en fracciones, -
hecho que trae problemas entre la libertad d~ conciencia y la so 
lidaridad con los colegas. 

Se han presentado casos en que un diputado no está conforme con 
la política de un partido y se retira de este, pero no por ello 
pierde su condición de Diputado, demostrándose así l a independen
cia de cada uno de ellos. 

La c_omposición numérica de las comisiones está determinada por -
la fuerza de las fracciones y de acuerdo con la tradición, el Pre 
sidente del Parlamento es elegido entre los miembros de la frac
ción más fuerte. 

Los Diputados generales reciben el sueldo correspondiente al fun 
cionario de más alta categoría. Los Parlamentarios que hayan pe~ 
tenecido al Parlamento por un período no inferior a seis a~os 
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tienen derecho a una jubilación al alc~nzar el l·fmite de edad, 
Asimismo pueden viajar gratis en los ferrocarriles Federales -
y en los vuelos de cabotaje de Lufthanza. 

El Consejo Federal : Representa a los Estados y participa en 
las tareas legislativas. Este Consejo no es elegido y está in
tegrado por miembros de los Gobiernos de los Estados Federales 
y sus Representantes. Actúan como una unidad. Si una Ley afecta 
los intereses de un Estado, ésta debe ser aprobada expresamente 
por el Consejo Federal. En los demás casos en los que no es ne
cesario la aprobación del Consejo Federal, este, tiene derecho 
a veto. Si el Consejo Federal y el Parlamento Federal no logran 
un acuerdo, se forma una comisión negociadora por miembros de -
ambas Cámaras y en la mayorfa de los casos se llega a un acuerdo. 

De acuerdo con la organización, el Consejo Federal elige un Pre
sidente entre los Jefes de Gobierno de los Estados Federados. -
Esta presidencia obedece a un turno fijo y por un período de un 
año y en caso de que el President.e Federal se vea impedido para 
ejercer sus funciones, el Presidente del Consejo Federal asume -
estas atribuciones. 

(3o) Judicial 

Organización de la Administración de Justicia : La Admi nistra
ción de Justicia está constituida por cinco ramas: 

(a) Los Tribunales Ordinarios : Estos tienen competencia en los 
asuntos civiles y penales exceptuando el derecho laboral y 

existen dentro de ellos cuatro niveles el Tribunal Munici 
pal, el Tribunal Regional, el Tribunal Superior y la Corte 
Federal de Justicia. 



' 

- 47 -

De acuerdo con la naturQleza de cada caso,. una causa puede 
iniciarse en alguno de los tres primeros tribunales y recu 
rrirse a las demás apelaciones y revisión. 

(b) Los Tribunales Laborales : Este tipo de Tribunal tiene 
tres instancias que son :el Tribunal Laboral, el Tribunal 
Laboral Regional y el Tribunal Federal de Trabajo y su com 
petencia está vinculada a las cuestiones de relaciones la
borales, entre sindicatos y empresarios, así como con la -
Constituci6n de las empresas : 

(e) Los Tribunales Administrativos. Están compuestos por el 
Tribunal Administrativo, Corte Superior Administrativa y -

Tribunal Admi nistrativo Federal. Su competencia está orien
tada a los procesos de derecho administrativo siempre y -

cuando no se trate de asuntos relacionados con la Constitu
ción o sea competencia de los Tribunales sociales o financie 
ros. 

(d) Los Tribunales Sociales : Compuestos por el Tribunal Social, 
Tribunal Social Regional, Tribunal Social Federal. Estos de
ciden todas las cuestiones· relacionadas con los Seguros Socia 
les. 

(e) Los Tribunales Financieros : Compuestos por el Tribunal fi
nanciero y la Corte financiera Federal. Se encarga de todas 
las cuestiones relacionadas con la imposición y pago de im
puestos. 

Por encima de estos cinco Tribunales existe el Tribunal Fede 
ral de Garantías Constitucionales que no solo es el Tribunal 
Supremo del país sino que es un órgano de la Constitución. 
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3~ POLITICA INTERNA 

Como en toda democracia mode rna, los partidos constituyen una de las 

Instituciones ·políticas más importantes. La Ley Fundamental contem

pla este hecho y establece como tarea de los partidos políticos la -
contribución a la formación de la voluntad del pueblo. Los partidos 

tienen que estar democráticamente organizados y dar cuenta pública -
de su financiamiento. Asimismo existe una Ley que regula todos los - , 

detalles de la organización y funcionamiento de los partidos políti
cos . 

. a. Pr.oce~o ~le.<;:tora.l 

Las elecciones de todos los representantes del pueblo son en princi

pio universales, directas, l ibres,iguales y secretas. Tiene derecho 

a votar y se elegido todo alemán que haya cumplido los 18 afias. En -

lq República Federal de Alemania no hay elecciones previas y los can 

didatos son elegidos solamente por los miembros de los partidos. 

El sistema electoral para las elecciones del Parlamento Federal se 
ha. denominado 11 Votación proporcional personalizada ... La mitad de los 

miembros del Parlamento (248 Diputados aproximadamente) son elegidos 
en Distritos electorales de acuerdo con el sistema de la mayoría re
lativa. La mitad restante (248 Diputados aproximadamente) es elegida 
a través de listas de candidatos que los partidos presentan en cada 
Estado. En esta forma el cálculo de todos los votos se lleva a cabo · 
de tal manera que el Parlamento Federal está integrado de manera pr~ 

porcional a la distribución de los votos ( con la limitación mencio

nada del 5%). Si en los Distritos electorales un partido obtiene más 
Diputados que los que le correspondería de acuerdo con su porcentaje 

de votos en la lista estadual, puede conservar esta mayoría y en es
tos casos el Parlamento Federal tendría más de 496 miembros con dere 
cho a voto. 
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Los Diputados del Estado de Berlín (occidental que no t ienen derecho 

a voto), son elegidos en el Seno de la Camara de .Represen t antes de -

Berlín. En Alemania el pueblo demuestra gran interés político y en -

las eleccione~ siempre se obtiene un elevado porcentaje de votantes. 

Con toda democracia moderna los partidos políticos cons t ituyen una -

de las instituciones políticas más importantes. 

Partido Políticos Tradicionales : Existen en Al emania cuatro grandes 

partidos políticos: 

El partido Social Demócrata S. P. D. 

La Unión Cristi ano Demócrata C.D.U. 

La Unión Cristi ano Social c.s.u 
El pa rtido Democrático Libe ral F. P.D. 

Estos par tidos surgieron ent re 1945 y 1947 en los Es tados Federa l es -

al ema nes. El S.P.D. es el res ul tado de la Segunda fu ndación de l parti 

do del mi smo nombre, ya que fue prohi bido por Hi t l er en 1933 y el 

el ect ora do es t aba i ntegrado princi pa l me nte por mi embros de la cl ase -

obre ra . Los demás son f un dac i ones nuevas. C.D .U. y l a C.S .U., ti ene n 

de ntro de sus el ecto res miembros de l as dos confes io ne s cristianas y 

el F. P.D. , asp ira a l a here nci a de l l iberal i smo al emá n que an t es de -

1933 se ha bía dividi do en var ios part idos. 

b. Partido s Po lí ticos Extrem ist as Exi st entes 

Adic iona l a l os cuatro part ido s grandes han ex i stido y ex i ste un núme 

ro vat· i ab l e de partidos pequeAos. Sinembargo durante el transcurso de l 

t i empo ha n ve ni do en retroceso debido especi almente a l a Cláusu l a -
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limitativ~ del cinco por ciento que en 1~ actualida~ aparece en las 
leyes electorales federales y de los Estados. El Tribunal federal -

de Garantías Gonstitucionales ha declarado que esto es compatible -

con la Ley Fundamental. 

De acuerdo con esta Ley solamente quedan representados en el Parla
mento los partidos que hayan obtenido como mínimo el 5% de los votos 
en los respectivos Distritos electorales y muy pocas veces los partl 

dos radicales de izquierda y derecha han alcanzado este porcentaje. 
Entre los partidos peque~os de l a Repablica Feder~l de Al ema nia se -
pueden menciona r los siguientes : 

El partido Comunista de Alemania (KPD) 

El partido Alemán de Derecha 
El partido Nacional Democrático (NPD) 
Los Verdes 
Los Coloridos 

Alternativa 

Tendencias : Algunos de ellos han tenido al guna representación en -
los mun i cipios y en los Estados, pero como se indicó anteriormente -
en contadas oportunidades han podido ll ega r al Parlamento Federal y 

menos después de que se dictó la Ley de l 5% . Sinembargo es muy im
portante anotar que las elecc iones mun ici pa l es representan un cuadro 

diferente ya que a nivel munic i pal las agrupac iones que no están en
marcadas dentro de l os grandes part i dos juegan ocasionalmente. un pa
pe l importante . El anico partido mi noritario que ha l ogrado represe~ 

tación en el Par l ame nto es el partido Verde, al canzó el 5.6% en 1983 . 

Fi nanciamiento de l os Partidos : Todos l os part i dos políticos cue n

tan con contribuciones de sus afi li ado s y con l as donaciones q11e cada 

uno rec ibe de sus simpatizantes . Como esta s donaciones encierran el -

pe lig ro de que los donantes procuren influir en l a formación de la 
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voluntad política del partido ó que procuren especular con contra
prestaciones, se contempla en la Ley de los partidos políticos que 
las donaciones que superen los 20.000 marcos deben ser declaradas 
públicamente. Como quiera que estos medios propios no .son suficie~ 
tes la Ley establece subvenciones estatales para las campañas ele~ 
torales. Esta Subvención está tabulada de tal manera que todos los 
partidos políticos que en una elección hayan obtenido por lo menos 
el 0.5% de los votos; reciben de las cajas del Estado la suma de -
3.50 marcos por voto como compensación de sus gastos ~lec torales. 

4~ CAMPO POLITICO EXTERNO 

La República Federal de Alemania es un Estado situado en-el corazón 
de Europa, justo en el límite entre el Este y el Oeste. Es un país 
industrial que depende de la importación de materias primas y está
orientado hacia la exportación. En la · cooperación i nt ernacio nal en
tre los Es tados, le cabe una creciente re sponsabilida~. Las diver
gencias entre Norte y Sur, entre los países en desarrollo, se afec
tan de ma nera inme diata. Por esta ra zón la polí t ica ex t er ior de Ale 
ma nía está al servicio de la paz, la seguridad y la eli minación de 
las tensiones en todo el mundo. 

EL f undame nto de la política exterior se ba sa en la i ntegraci ón de 
Repúb l ic a Federa l Al ema na con las democrát icas l ibre s y su part ici
pac ión en la Comun idad Europea y en la Ali anza At l ántica. Resu l tan 
de aq uí cuatro obje tivos fundame ntales de l a po l íti ca exter ior : 

La promoción de la un i da d europea 
La conservación y el fortal ecimient o de l a Ali anza At l ánti ca . 
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La estabilización de las rel~ctonei con el E~te y 

El afianzamiento de la cooperación con los países del tercer 
muo do. · 

En la actualidad la República Federal Alemana mantieo relaciones 
diplomáticas con 149 Estados. Posee 197 representaciones en el -
exterior delas cuales 123 son Embajadas. 

a. Política de Distensión 

Durante mucho tiempo l a relación de la República Federal de Alem~ 
nia con los países de l Este de Europa estuvo condicionada por la 
confrontación entre el Bloque Oriental. A pesar de que en 1955 se 
establecieron re laciones d i plo~aticas con la_Unión Sovi ética, des
pués de ello no se produjeron transformaciones de importancia. So
lame nte con el comi enzo de los esfue r'zos de distens ión a nivel -
mundial la República Federal de Al ema nia inició la normalización -
y el estableci miento de bu.enas relacio ne s con los países del Este. 
El pr imer paso fue dado en el estableci mien to de relaci ones diplo
má ticas con Rumania en 1967. 

b. Activi da des Diplomát icas y Consul~res 

Las re l ac i one s exte r io l~e s en la Repúbli ca Federa l de Aleman ia están 
cata logada s como tradic i onal es y después de la Segun a Guerra Mun- 
dia l debido a l a espec i al s i tuación han adquirido un lugar prepond~ 
rante en l a po lí t ica de l Go bi erno. Su situación política , mi l itar y 

económica ha hec ho que l as re l aciones con los demás paises del mu n
do estén orientadas en pri me r l ugar al mantenimiento de l a paz y en 
segundo l uga r al mantenimi ento y ejecución de los convenios necesa1 io 
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para mantener el suministro de las materias primas requeridas para su i~ 
dustria. Asimismo sus misiones promueven la exportación de los pro
ductos , la cooperación internacional y la eliminación de las tensio 
nes mundiales. 

Misiones Especiales : Adicional .: a las misiones diplomá ticas exis
ten misiones especiales de tipo cultural y de cooperación. En este -
momento existen en Centroamérica y Africa misiones especiales para -
el desarrollo y apoyo a la comunidad. En el aspecto cultural el Ins
tituto Goethe tiene 132 filiales en 65 países. El servicio al emán de 
intercambio académico es competente para 21 intercambio de ci entífi
cos y estudiantes. Inter Nationes se ocupa de la atención de invita
dos extranjeros y de la producción y distribución de pe lículas y pu
blicaciones de todo tipo. Estos Institutos organizan exposiciones, -
procuran i nforma ción sobre el país, enseñan el idioma alemán, organi
zan intercamb ios científicos y estudiantiles y muestran como es el -
país y sus posibilidades . 

c.,. Paí ses Extra-cont:inen·tales 

Además de las estrechas re laci one s con los Estados Unidos, Inglaterra, 
Canadá y el Medio Oriente, la Repú bl ica Federal de Al eman ia mantie ne 
una política respecto al Tercer Mundo que se ha venido convirtiendo
en un elemento muy importan te de su política exter ior; como consecuen 
cia de l crec imiento políticio y económi co de l pa í s, de sus vinculaci o 
ne s económica s internacionales y de su interés en el mantenimiento de 
la paz mundi al. 

La Repúb li ca Federa l de Alema nia ha aceptado como base de su política 
exterior el respeto a la autodeterminación e igualdad de derecho de -
l as naciones . 
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Aspira a una relación de cooperación equilibrada y justa con los pai 
ses del Africa, Asia y América Latina. Apoya los esfuerzos de los -
paises por un desarrollo independiente y autónomo. No pretende poseer 
esferas de influencia ni exportar ideologias, aboga porque todas las 
naciones puedan determinar por si mismas su forma de vida política, -
económica y cultural y en l a que pueda practicarse una auténtica coo
peración. 

La República Federal de Alemania conjuntamente con los países miembros 
del CEE presta su contribución al diálogo entre los países industria
les y los países en vía de desarrollo y propicia: 

(1~ La división mun dial del trabajo con un amplio y libre intercambio 
de bienes, servicios, capital y tecnología. 

(2~ La intensificación de las t ransferencia de capital a los países -
en desarrollo y garantias de las inversiones frente a expropiaci~ 
nes sin adecuada compensación. 

(3) La industrialización acelerada de'los países en desarrollo y mejo
ramiento de la transferencia de tecnología. 

(41 Mayor apertura de los mercados de los países industriales para pr~ 
duetos el aborados y semielaborados de los países en desarrollo. 

(5~ Reconocimiento de los derechos de soberanía de los países en desa
rrollo con respecto a sus materias primas, estabilización de los
precios y garantía de abast€cimi ento a la República Federal de Ale 
mani a. 

De acuerdo con estos principios la República Federal de Alemania sigue 
prestando su colaboración para una j usta di str ibución del bienestar,
la me j ora de l as con diciones de vida y el fortaleci mient o de la trans
ferenc ia de recursos a los países en desarrollo. 
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Después de la Segunda Guerra mundial, el pueblo ale~án necesitó y 

obtuvo ayuda exterior para reconstruir el país . Por ello la mayo

rí~ de 1a pob~ación comprende la necesidad de prestar ayuda a los 

países que actualmente la requieren para su desarrollo. 

Desde 1973, la República Federal de Alemania es miembro de las Na

ciones Unidas y participa activamente en las tareas de cooperación 
multilateral. De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, apo

ya los esfuerzos mundiales para eT afianzamiento de la paz, el pro
greso económico y social, el respeto a los derechos humanos y l~
autod~terminación de los pueblos. Los objetivos de su colaboración 
con las Naciones Unidas se resumen ~n ~~~ siguien tes .puntos: 

(a) Rechazo a todo tipo de recismo y colonianismo, fortalecimiento 

de la autonomía e independencia de los Estados, rechazo de 1ª -· -
creación de nuevas zona s de influencia y de poder. 

(b) Cooperación efectiva de los Estados sobre la base de la i gua ldad 
de derechos y de un equilibriu justo de intereses . 

Estos principios determinan también la actitud de la República Fede
ral de Alemania en el Consejo de Seguridad y ha colaborado decidida

mente en los esfuerzos tendientes a la elim1nación y solución de la 

crisis y conflictos. 

Trabaja asimismo intensamente en los suborganismos y organJsmos espe 

ciales de las Naciones Unidas. 

d. Pactos y Ajustes Internacionales Ali anza s - Co nveni os - Tradicione s 

Acuerdos. Etc. en Vigor. 

En 1970 se firmó en Mosc ú un tratado en tre la República Federal de Al~ 
mani a y la Unión Soviética medi an te el cual ambos países se comprome
tían a renunciar de la Fuerza y a la solución pacífica de las controver 
si as. 
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Las fronteras existentes en Europa fueron aceptadas como inmodifica 

bles. En una "Carta sobre la Unidad Alemana", entrega por el Gobier

no Federal con motivo de la firma de este tratado se decfa expresa

mente: "Este tratado no contradice el objetivo· polftico de la Repú

blica Federal de Alemanic ·en . . el · sentido de procurar una situación 

de paz en Europa sobre la base de que el pueblo alemán pueda conse
guir su Unidad a través de su libre autodeterminación". 

Igualmente se firmó en Varsovia un acuerdo entre la República Fede

ral de Alemania y la República popular de Polonia en el que se esta
blecfa que la lfnea fronteriza marcada por los ríos ODER y NEISSE -
constitufa la frontera occidental de Polonia. Con este acuerdo se fi 

jaron las bases por la normalización y desarrolle amplio de las rel~ 

ciones entre los dos países. En 1973 se firmó el tratado correspon

diente con Checoeslovaquia y establecieron relaciones di plomáticas --=--·4 
con Bulgaria y Hungría. 

Los . acuerdos con Moscú y Va r sovia fueron la base para el acuerdo sobre 
Berlfn en 1971 y el acuerdo sobre las ~elaciones entre la República -

federal de Alemania y la República Democráticq Alemana. 

A pesar de que la República Democrática Alemana no es considerada por 

la República Fede·ral Alemana como pafs extranjero, los dos Estados 
firmaron en 1972 un convenio a cerca del tránsito por carreteras entre 
la República Federal Alemana en donde se prevefa el otorgamiento de -
facilidades recíprocas para la libre circulación de turistas. Se obli
garon asimismo mediante otro tratado del mismo año a mantener relacio

nes de buena vecindad, a renunciar al uso de la fuerza y a respetar -

la independencia y autonomía de cada uno de los asuntos internos y e~ 
ternos. Este acuerdo creó los presupuestos para el desarrollo de la -

cooperación recíproca y la base para nuevos convenios de tal manera -

que con posterioridad se firmaron otros relacionados con la transfe

rencia de pagos no comerciales, sobre cuestiones postales y de comuni 

caciones y la construcción de una autopista entre Hamburgo y Berlfn. 
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Asimismo se estableció una representación permanente en la sede del 
Gobierno del otro. De todas maneras segGn los · atendidos las relaci~ 
nes no son normales. Las barreras fronterizas no han perdido su te
rrible carácter y las faci l idades para viajar de uno a otro Estado 
funcionan en la práctica unilateralmente. Los ciudadanos de la Rep~ 
blica Federal Alemana viajan fácilmente a la RepGblica Democrática 
Alemana pero el ciudadano de la RepGblica Democrática Alemana no pu~ 
de hacerlo salvo contadas excepciones a cuando por razones de edad ~ 

ya no integra la población económicamente activa. El Gobierno de la 
República Democrática Alemana ve con desconfianza el aumento de con
taCtos entre alemanes del Oeste y el e_ste y a partir de 1980 para r~ 
ducir el nGmero de visitas a su país, el gobierno de la República D~ 
mocrática Alemana aumentó drásticamente el monto del dinero que obll 
gatoriamente hay que cambiar para ingresar a ella. Allí se protege -
mucho la penetración de nuevas ideas y opiniones, los libros y peri~ 
dices que llegan son sometidos a un prolijo exámen. Los periodistas 
de la República Federal Alemana trabajan allí con trabas e inconvenie~ 
tes y bajo el riesgo de ser expulsados en cualquier momento. 

La República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana -
son miembros de diferentes sistemas de Alianzas. Sus fronteras consti 
tuyen al mismo tiempo la l ínea divisoria entre los dos grandes bloques 
mil ita res y entre dos sistemas so·ci a 1 es opuestos. 

Hoy los acuerdos entre los dos países han creado el fundamento para -
una convivencia regulada, para una mayor vinculación humana y para el 
establecimiento de mayores contactos entre los ciudadanos de las dos 
Alemanias. 

Los acuerdos firmados por la República Fede1·al de Al emania con los E~ 
tados del Pacto de Varsovia han normalizado las relaciones recíprocas. 
Desde 1970 se han ampliado el comercio, se ha intensificado la coope
ración industrial y reforzado los contactos científicos, culturales y 
deportivos. 
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A pesar de que 1~ polftica exterior regulada por los cQnyenios avan 
za con mucha lentitud, la ~epública Federal de Al~mania continúa -
persistiendo en aras de una distensión permanente en Europa. 

La República Federal de Alemania ha dado testimonios cocretos de su 
contribución al afianzamiento de la paz el desarme y el control de 
armamentos, especialmente a través de la renuncia a las armas ABC,
de la firma del tratado sobre supresión de experiencias atómicas, -
de su adhesión al tratado de no proliferación de armas atómicas y -
de la negativa a exportar armas a paises que se encuentren envuel
tos en conflictos internacionales. 

e. Seguridad Nacional 

Situación de Alemania Federal Dentro de la OTAN 

--La situación de Alemania Federal dentro de la OTAN no puede estar -
aislada del factor polít i co y el factor militar ya que la posición 
de las Puerzas Mi l itares de la Repú~lica Federal de Alemania está
condicionada por dos hechos fundamentales. En primer lugar la Ley -
fundamental prohibe toda acción nacional aislada y en segundo lugar 
la nación vive una situación particular muy especial. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida y pa~ 
te de los alemanes viven en la esfera de influencia del Pacto de -
Vársovia. Una frontera aproximadamente de 1.300 km de longitud sép~ 
ra la República Federal Alemana de los Estados del Bloque comunista. 
M~s o menos el 30% de la población _y el 25% de la industr1a están -
concentrados en numerosas zonas de aglomeración e una franja de más 
o menos 100 km de anchura a lo largo de la frontera oriental, a don 
de cualquier avión de combate moderno de el Pacto de Varsovia puede 
llegar en 10 minutos. 
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Un conflicto ~rmado, así sea convencional conllevaría un peligro pa~. 

ra la existencia de la RepQblic~ Federal de Alemania, ya que toda a~ 
tividad bélica prolongada destruiría los fundamentos estatales, soci~ 
les e industriales. Esta . es la razéln fundamental para qúe 'el d'e·sarrol-lo 
ético, humano y cultural esté orientado a evitar por regla general 
toda guerra. Convirtiéndose esto en el objetivo principal tanto en 
la NATO como de la República. 

Sin embargo el hecho de que un posible agresor se encuentre cerca ha 
llev~do a desarrollar cordiciones estratégico-militares imprescindi
bles. En caso de que se genere una contienda militar seguramente el 
territorio de la República Federal Alemana se transformará en un cam
po de batalla y el país y la población tendrán que soportar los efec
tos devastadores de las armas modernas. Es por esto, que sin pérdida 
de tiempo en caso de conflictos es necesario organizar la defensa ce~ 
ca de la frontera, tratandÓ~ae evitar la destrucción de lo que se de
sea defender. Organizada la defensa el objetivo siguiente es terminar 
rápidamente el conflicto tratando de mantener los daños dentro de los 
límites tolerables. 

La condición de miembros de la OTAN es considerada por la República -
Federal Alemana como el fundamento de su política de seguridad. Por -
esta razéln la totalidad de las tropas- de combate, exceptuando las 
Brigadas de Defensa Operativa del territorio, están asignadas a la -
OTAN. 

f. Contribución Militar Dentro de la OTAN 

Las fuerzas ·de tierra pperativas avanzadas se componen de 3 cuerpos -
de Ejército con 12 divisiones, todas con total disponibilidad previs
ta por la OTAN y están destinados a intervenir en la defensa avanzada 
con las demás fuerzas aliadas. 
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De los 7 sectores de defensa situados en territorio-Alemán, 3 1/2 e~ 
rresponden al Ejército Alemán. Aporta el 50% de las fuerzas terres
tres ya que asumen cometidos adicionales en la zona de los aliados -

·mientras se concluye el despliegue total de las Fuerzas. 

Aunque son visibles los inconvenientes operativos que entraña el en
cargar a las 6 naciones la defensa de 7 sectores, existe el convenc.:!_ 
miento de que la presencia de los aliados cerca de la frontera alema 
na supone ya en tiempo de paz un gran valor disuasivo. Cual,quier agre 

' sor sabe que _si traspasa 1 a frontera se enfrentará no so 1 o con mili t_! 
res alemanes, sino también con militares de 6 naciones más. Esta con
dición evidencia la solidaridad de la Alianza. 

El Ejército de Defensa Operativa Territorial protege las zonas de re
taguardia, asegurando la l i bertad de acción de las Fuerzas de la OTAN. 

~-- · · 

Desde 1982 dos de las seis Brigadas presentes en tiempo de paz perma
necen subordinadas a la OTAN, las cuatro restantes están cl asificadas 
para operar conjuntamente con otras Fuerzas de la OTAN o ser subordi
nadas de los mandos de la Organización . En tiempo de guerra se aña
den a las Brigadas de Defensa Operativa territorial, 150 compañías 
autónomas y 300 pelotones- de protección, así como Fuerzas de apoyo -
destinadas a apoyar los refuerzos Estadounidenses procedentes de Ultra 
mar. 

En cuanto a la, Fuerza Aérea se refiere,la totalidad de las Fuerzas de 
Defensa aérea s~ encuentran desde tiémpo de paz subordinadas a la -
OTAN. 132 aviones de combate que en tiempo de paz están destinados a 
subsistir los aviones que deben hacer mantenimiento o que por alguna -
razón se encuentran fuera de servicio, en corto tiempo pueden quedar 
subordinados también a la OTAN. 

Para la Marina y dentro del marco de operaciones conjuntas -de Alianza 
su misión consiste en rechazar los ataques que el adversario lance -
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por mar contra el territorio clave en la estrategi~ nav~l, y especial 

mente contra los accesos al Báltico. Simultáneamente, contribuye ese~ 

cialmente a l.a seguridad.de las vfas marftimas del Mar del Norte y ZQ. 

nas marítimas limítrofes, por las que llegan los refuerzos, abasteci

miento y aprovisionamiento . 

La Marina alemana tiene asignados buques de guerra a las agrupaciones 

navales permanentes de la OTAN en el Atlántico y en el Canal de la -

Mancha. Para la defensa naval, la contribución global de la Marina

alemana asciende a una tercdra parte d·el total de todas las fuerzas -
. . 

navales europeas, s iendo esta participación en el Báltico más eleva-

da que el promedio, concret amente el 70% de las fuerzas navales y el 

100% de las fuerzas aeronavales de la OTAN en esta zona. 

Con los efectivos de paz de 345.000 hombres del Ejército dispone de -

38 Brigadas activas. La Fuerza Aérea con sus 110.000 mantien·e en con

diciones operativas más de 600 aviones de combate. La Marina con sus 

38000 efectivos asegura la operatividad de sus Unidades entre las que 
. . 

se encuentran, Destructores, Fragatas, Lanchas Rápidas, Unidades de -

guerra de minas, submarinos, Buques de Apoyo logístico y un potente -

componente aeronaval. 

Todas las unidades destinadas a ser -subordinadas a la OTAN cumplen con 

las exigencias más elevadas de la organización en lo que se refiere a 

su grado de presencia y operabilidad. 

Mediante la movilización de 850.000 reservistas bien adiestrados 

(pertenecientes a la reserva de incorporación inmediata), las Fuerzas 

Militares pueden en tres días alcanzar sus efectivos de guerra, es d~ 

cir más o ·menos 1'300.000 hombres. 

Dentro del marco de la contribución militar, se encuentra el acuerdo -

sobre el "Hartime Host Nation Support", firmado en 1982. 
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Este acuer~o es de gran importanci~ ya gue con el s~ pos1bilita la -
llegada rápida de Fuerzas Americanas, los Estados Unidos se obligan 
dentro de los .diez días que siguen a la ruptura de las hostilidades, 
a incrementar sus fuerzas terrestres y aéreas. estacionadas en la Re
pública Federal de Alemania en 6 Divisiones y más de 1.000 aviones -
de combate. La República Federal de Alemania mantendría en excelen
tes condiciones una amplia organización de apoyo. La participación -
aleman~ en costos es de unos 580 millones· de marcos para las inversi~ 
nes y de 60 millones de marcos anuales aproximadamente para el mante
nimiento en condiciones operativas de las initalaciones. En tiempo de 
paz se necesitan además 1.200 militares'y 600 colaboradores civiles -
qúe trabajan en los cuadros de organización. En tiempo de guerra pas~ 
r~ este número a 9.500 hombres. 

Adicional a la contribución militar, la República Federal Alemana rea----liza misiones conjuntas en beneficio de la OTAN, entre ellas está el -
sistema de d~fe~sa aéreo integrado, sistema de mando y control, de co
municaciones, Bases aéreas, sistemas de oleoductos y depósitos. La pa~ 

. . 
ticipación alemana en el programa conjunto de infraestructura OTAN -
asciende al 26.5% superando la cuota de los otros países europeos. 

En el ámbito de los numerosos proyectos de infraestructura para la 
OTAN, la República Federal de Alemania soporta los costos adicionales 
no incluidos en lo que corresponde a la OTAN, pone gratuitamente a 
disposición de los aliados los terrenos necesarios, las comunicaciones 
por carretera y ferrocarril, así como las demás prestaciones exterio
res a las instalaciones de la OTAN. 

El 31% de l~s costos de adquisición y operación del sistema aerotrans
portado de alerta temprana y mando, control de la OTAN corresponde a -
la República Federal Alemana, siendo este el porcentaje más alto des
pués del correspondiente a los Estados Unidós. 
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Con el fin de contribuir a la repartición de cargas. de la OTAN, la 

República Federal de Alemania participa en la ayuda para la defen

sa suministrada a otros países. Desde 1964 Alemania Federal otorga 

ayuda militar en Turquía y .Grecia y desde 1978 a Portugal. El valor 

de este apoyo asciende a 3.8 millones de marcffiaproximadamente. En 

este contexto la ayuda financiera que el Gobierno Federal concede -
a Berlín para asegurar su supervivencia asciende a 15 millones de -
marcos aproximadamente. · 

Se dijo también anteriorme~te que la República Federal Alemana es -
el país miembro de la OTAN con la mayor concentración de tropas y -

· de material bélico. Esta concentración de instalaciones militares

conlleva cargas suplementarias tanto para el Gobierno como para los 

ciudadanos alemanes. Es el país anfitrión de las Fuerzas Militares 
de 6 países aliados, viven en la República Federal Alemana 392.000 

militares aliados, a los que hay que añadir más o menos 325.000 faml 

liares. En total más de 4.000 kilómetros cuadrados están destinados 
a fines militares. El valor comercial de todos los terrenos y bienes 

inmuebles puestos gratuitamente a disposición de las tropas aliadas 

asciende, de acuerdo con l~s estimaciones a más de 40.000 millones -
de marcos. En ningún otro país de la OTAN hay un tráfico aéreo mili

tar tan denso como en la República Alemana. En ningún otro país se -
realizan más ejercicios y maniobras. Estas cargas son soportadas por 
la población y conscientes de la necesidad no vacilan en ello. El Go 

bierno asímismo .pone siempre de manifiesto la prioridad que le conc~ 
de a 1a defensa. Los presupuestos asignados están siempre orientados 

hacia el aumento de la capacidad combativa, el mantenimiento de un al 

to nivel técnico y operativo de las Fuerzas Militares, probandó con -
esto la decisión de prestar la más adecuada contribución a la Alianza. 

Como es natural existen muchísimos obstáculos, pero pese a ellos las 

Fuerzas Militares continuarán hacia los años 90 en busca de las metas 

trazadas en sus planes. 
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g. La OTAN y su Estrategia Actua,l. 

La estrategia de la OTAN es puramente defensiva y necesariamente es 
pera que el Pacto de Varsovia tome la iniciativa, dándole así una -
ventaja inicial. Este aspecto es considerado por algunos como un 
punto negativo de cualquier estrategia. 

Rotas las hostilidades la idea de maniobra será la siguiente: 

Mantener a las tropas atacantes en la frontera y 

Atacar a los segundos escalones valiéndose de lo que han llamado 
tecnologías emergentes. 

Para la. OTAN y especialmente para la República Federal de Alemania, -
el objetivo principal es el de detener en la frontera a la fuerza ata 
cantr:-;---·Como -se indicó anteriormente, la cuarta parte de la industria 
alemana se encuentra en una franja de 100 km. a lo largo de la front~ 
ra y lógicamente con la industria, una parte muy importante de la po
blación de ahí el concepto de Defensa·adelantada. Desafortunadamente, 
este es un objetivo difícil de alcanzar, ya que para ellos son neces~ 
rias fuerzas considerables ó saber con mucha anticipación las zonas -
por las que se produciría el ataque para poder concentraren ellas los 
medios disponibles. Se dice que la OTAN espera tener esta información 
gracias a las tecnologías emergentes y particularmente por la vigila~ 
cia electrónica que se cree facilitará la información con el tiempo -
suficiente para -desplegar las tropas. Con los adelahtos electrónicos
seguramente se podrá obtener la información deseada, siempre y cuando 
el enemigo no disponga de alguna contramedida electrónica que obstac~ 
liceo lo impida, pero lo que si, no es tan seguro es que el desplie
gue de las tropas se efectúe en tiempo oportuno. 
El ataque a los segundos escalones es una gran esperanza de la organl 
zación en consideración a que si puede evitar que las fuerzas del Pac 
to de Varsovia alimenten la batalla en la frontera, se conseguirá una 
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para el resultado final. 

Se considera sinembargo, que esto lo conoce el mando soviético, y es 
natural que se prevenga cambiando su despliegue. La organización de 
los Grupos Operacionales de Maniobra y las nuevas .Brigadas de asalto 
aéreo, presentan un cambio drástico en el pensamiento estratégico -
del Pacto de Varsovia; que pueden afectar ciertas técnicas dirigidas 
a un objetivo determinado como es el de localizar las fuerzas siguie~ 
tes. Y en estas técnicas, se ha puesto un ecceso de confianza basado 
en una postura soviética que pueden cambiar cuando les pqrezca oportu 
no. Por esto se dice que los mandos de la organización han montado -
una estrategia sobre un supuesto y que además considerando inamovible 
es altamente peligroso. 

De las declaraciones de los mandos parece deducirse que las Fuerzas -
del Pacto de Varsovia atacarán desplegando sus Unidades en la-··forma -
acostumbrada, en escalones, dos o más y que indefectiblemente una de 
las penetraciones será a través de la Zanja de Fulda. Esto es lo que 
aconseja la Geografía pero seguramente el mando soviético ya se ha -
percatado de esta evidencia. Fulda es el lugar más propicio y por 
ello será el mejor defendido perdiendo así t odas sus ventajas. Exis
ten además 4 áreas críticas que podrían ser tenidas en cuenta por -
el enemigo: 

Norte de Noruega 
Entrada al mar Báltico 
Límite con Polonia 
Estrecho de Estambul 

Los servicios de inteligencia seguramente ya lo han advertido, es p~ 
blico, aparece en la prensa, la televisión y la radio, estos medios 
dicen que se espera que el despliegue de las Fuerzas se realice de -
acuerdo con el patrón de escalonamiento y muy seguramente el Pacto -



- 67 -

de varsovi~ estar~ pensando en un despliegue diferente, busc~ndo d~ 
sequilibrar a un a.dversario f i rmemente convencido de encontrarse -
con un~ situación predeterminada. 

Ante las críticas, la OTAN sostiene que tiene planes alternos deno
minados subconceptos, como componentes del concepto Respuesta Flexi
ble, ya que son conscientes de que la aparición de los Grupos Oper~ 
cionales de Maniobra está indicando el regreso de la táctica creada 
en los años 30 para las operaciones de profundidad utilizando podero 
sos grupos móviles. 

El Comité de Planes de la OTAN elaboró una directiva que se perfec
ciona continuamente de tal manera que las tropas puedan adaptarse a 
la estrategia de la Respuesta Flexible en caso de- fracasar la disua
ción. EL Comando Supremo Aliado es consciente de la situación y sigue 
muy de cerca la evolución de los Grupos D~~racionales de Maniobra, -
consider~ndoles como objetivos prioritarios entre las Fuerzas de ex
plotación y las reservas. 

h. Punto de Vista Soviético 

Del lado soviético no se sabe exactamente como se ven las cosas. Pe
ro analizando la situación se puede pensar que el principal objetivo 

. del Pacto de Varsovia, una vez haya decidido atacar, es impedir la -
llegada de refuerzos desde Gran Bretaña y especialmente de los Esta
dos Unidos. Paralelamente creará confusión en Europa evit~ndo o PJe

jor retrasando la movilización. Esto conlleva una condición muy difí . . 
cil ya que tendría que ocupar toda la Costa Oeste Europea desde Do-
ruega hasta Portugal en menos tiempo del que requerirán las Unidac:tes 
Norteamericanas para desplazarse hasta Europa y con una densidad su
ficiente para evitar un desembarco. 
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De acuerdo con este razonamiento aparece otra cond ~ción indispensa
ble para el ~ogro de estos objetivos. El ataque ha de realizarse -
por sorpresa, sig~ificando esto que pueden existir indicios de su -
desencadenamiento. Los preparativos se realizarfan en secreto, eli
minarían las tensiones pol í ticas, los grandes transportes de mate
rial y personal y todo aquello que pueda delatar sus intenciones o 
por lo menos conseguir que la inteligencia de la OTAN alcance su má 
xima alerta lo más tarde posible. 

Las relac.iones internacionales inmediatamente anteriores a una agr~ 
sión serán excelentes, la distensión, la coexistencia pacifica, el 
coqueteo político con propuesta-s de drásticas reducciones de armamen
to, serán la norma para consegu i r un ambiente distendido y confiado. 

Además de la sorpresa necesitan una notable velocidad de progresión, 
para 1 o que cuenta con intensa prepárá·ci ón re a 1 izada durante muchos 
años y la cooperación de muchas organizaciones marxistas, terroristas 
seudopacifistas y de sus propias fuerzas especiales conocidas como -
"Spetsnaz" que crearán confusión mediante acciones de sabotaje, mani 
testaciones, asesinat os, etc, cualquier acción que redunde en benefi 
cio del avance general de sus tropas. 

Supuestamente alcanzada esta meta, deben prevenirse aún contra la p~ 
sibilidad de empleo de las armas nucleares por parte de la OTAN, lo 
que indica que las tropas del Pacto de Varsovia en su avance se mez
clarán con importantes efectivos occidentales o hacerlo con las sufi 
ciente rapidez como par~ dejar ~ sus espaldas grandes grupos de po
blación con el propósito de que el Gobierno de la República feder~l 
de Alemania no permita el uso de los artefactos nucleares . 



-::..- ·· 

- 69 -

i. Punto de Vista de la OTAN 

Se ha visto que la posición occidental es netamente defensiva acep
tando el riesgo de dejar en manos del contrario el lugar y ·el mamen 
to para lanzar el primer golpe. La iniciativa y la ventaja que esto 
representa se dejan al aldo contrario. 

El Comando Supremo de los Ali~dos en Europa afronta una postura mi
litar incómoda. Sus tropas no siempre están a sus órdenes son de di 
ferentes naciones y cada una tiene su propio status. Se instruyen y 
equipan de acuerdo con las decisiones de su propio gobierno y están 
estacionadas donde este lo considere más conveniente, en muchos ca
sos a cientos de kilómetros de sus posiciones de combate. 

El Comando Supremo de los Aliados sabe que el enemigo tiene una doe 
trina totalmente agresiva, que disfruta de todas las ventajas del -
mando único, que está equipado e instruido siguiendo las mismas no~ 
mas y que está permanentemente a disposición del mando del Pacto de 
Varsovia que lo empleará cuando reciba órdenes para ello. 

Como consecuencia de sus limitaciones sobre el mando de sus tropas y 
de las dilaciones que supondrá situarlos en sus posiciones de comb~ 
te se encuentra obligado a mantener una rigurosa vigilancia de todos 
y cada uno de los movimientos del adversario, observando un flujo 
constante de información e inteligencia que le permita preveer con -
mucha antelación cualquier movimiento hostil. Necesita mucho tiempo 
para convencer a los Gobiernos de la inminencia de un ataque y aler
tar a las tropas. 

A pesar de que el concepto disuación y su consecuencia, así como la 
Respuesta Flexible, son objetivos políticos, los resultados de un -
fracaso serían militares y por esta razón está obligado a conservar 
su credibilidad a través de un mando fortaleciendo dentro de sus p~ 
sibilidades la cara visible del organismo; las Fuerzas Armadas'-
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especialmente los medios clásicos y la bondad de las tecnologías 
emergentes, ya que el empleo de los artefactos nucleares no está 
en sus manos sino que sería de decisi6n política. 

La superior tecnificación occidental pierde también significado 
ya, que está pasando al lado Éste por culpa de numerosos escapes. 
Allí se observa tecnología occidental por medios legales e ileg~ 
les utilizando cursos, espionaje, etc, con el cual se está cerran 
do cada vez más a favor de la Unión Soviética la zanja cualitati
va que separa los dos bandos. 

j. La Amenaza 

En términos numéricos las fuerzas terrestres de la OTAN al estallar 
un conflicto constarían al -comienzo de unas 22 divisiones contra 61 
del Pacto de Varsovia, correspondiendo esto a una relación de 1:2.8. 
La,s Fuerzas aéreas estarían en una relación similar. La red de defen 
sa, a.érea de la OTAN, reforzada por unos 400 aviones caza y 1.400 ca
zabombarderos,habría que contraponerle un potencia del Pacto de Var
sovia, compuesto por 2.700 cazabombarderos y caza tácticos, unos 
380 bombarderos estratégicos y unos J .OOO helicópteros de ataque;en 
el sector de las Fuerzas Navales, el Pacto de Varsovia es superior -
en el Báltico, la capaci dad de la OTAN depende de la llegada del gr~ 
po de porta-aviones de combate norteamericanos. 

Si se produce un enfrentamiento en Europa. las Fuerzas del ·pacto de -
Varsovia pueden elegir entre lanzar un ataque general a lo largo de 
la frontera de la República Federal de _Alemania, la República Demo
crática Alemana y Checoeslovaquia, colocando sus grupos operacionales 
de maniobra a través de las zonas en donde el ataque tenga éxito en
r~pida y violenta explosión, ó bien, buscar zonas débiles o menos 
guarnecidas, puntos de unión entre Ejércitos de diferent es naciones 
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ocupadas por tropas que no est~n con todos sus efectivos, o zonas 
que no estªn defendidas por que las tropas encarg~das no han lle
gado aan. Este será el caso _normal si se consigue 1a sorpresa que 
es condición indispensable para la victoria . 

Las penetraciones se efectuarán valiéndose de la movilida~ y pote~ 
cia de fuego de sus medios acorazados en combinación con desembar
cos aéreos en coordinación con las . fuerzas especiales y movimien
tos promarxistas con el propósito de destruír torres de lanzamien
to de misiles, aeropuertos, puesto de mando, centros vitales, etc. 

Los movimientos promarxistas, el terrorismo y los seudopacifistas 
hábilmente dirigidos no son una amenaza despreciable. Muchas de 
las manifestaciones pacifistas y los actos terroristas contra ins
talaciones de la OTAN llevan la firma marxista. Dan la impresión -
de ensayos previos a un gran día. Unos y otros a través de acciones 
esporádicas, están adquiriendo destreza y experiencia para ejecutar 
su cometido. Los grupos seudopacifistas pueden hacer difícii- ia in
corpotación de los militares a su ünidad cuando se de 1a alarma. La 
salida de cuarteles y bases hacia los puestos de combate puede re
trasarse considerablemente por manos· de pacifistas que se acuestan 
tranquilamente ante el paso de los vehículos militares por estar s~ 
guros de que los soldados no usarán las armas contra ellos, aunque 
el mismo gesto no se atreverían a h~cerlo ante los carros del Pacto 
de Varsovia. Los actos de sabotaje efectuados por terroristas y -
otros más solectivos realizados por fuerzas 11 Especiales 11

, en ferro
carriles, puentes, centros de comunicaciones civiles y militares, -
crearán inicialmente una situac·ión caótica haciendo t omar decisiones 
erróneas que aumente el pánico y dificulten los movimientos mil ita
res. 

K. El Ataque Profundo. 

El ataque profundo aglutina la esperanza de la OTAN que como se di
jo anteriormente, está dirigido hacia fuerzas siguientes. Por tanto 
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el Comando Supremo Aliado enfrenta dos problemas : 1~ defensa de la 
frontera e impedir que esta batalla pueda ser alimentada desde su -
retaguardia . . 

La doctrina del Pacto de Varsovia es muy simple, atacar y avanzar -
a cualquier precio. Las Unidades agotadas se relevarán por lasque -
siguen poniendo mucho énfasis en la velocidad. Las resistencias que 
no puedan vencerse se soslayan para que sean reducidas por otras tr~ 
pas, la agresión· solo se detendrá ante una orden superior o por el -
agotamiento de hombres o máquinas. Filtrando sus formaciones en el -
despliegue de la OTAN el mando soviético espera que la mayor parte -
de las acciones sean combates de encuentro que se decidirán en ata
ques audaces preferentemente ganando un flanco del enemigo y lanzando 
sobre él toda potencia disponible. A pesar de que este tipo de comba
te no encaja muy bien en el sistema soviético, llevan muchos años --:-- -·· 

preparándose para él. Desencadenarán un conflicto que debe resolver
se en poco tiempo antes de la llegada de los refuezos de Estados Uni
dos y Canadá ó que los políticos deci~an recurrir al empleo del arma
mento nuclear. Este corto tiempo demanda la descentralización del 
mando y los jefes se verán obligados a hacer la guerra por su cuenta, 
haciéndolos tomar decisiones y aceptar la responsabiidad de ejercer -
la iniciativa. 

Para el Pacto de Varsovia el éxito de la batalla de Europa consiste, 
'entre otras cosas obtener la sorpresa y la lógica contrapartida de -
la OTAN reside en detectar un ataque con tiempo suficiente para aler
tar a los Gobiernos que integran la alian~a y estos autoricen que los 
medios previstos pasen a disposición del Comando Supremo Aliado, 
quién tomará las disposiciones necesarias para la concentración y de~ 
pliegue de las tropas hacia las posiciones señaladas. 
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Si hay tiempo, ~unque lo normal ser~ que no lo haya, los movimientos 
necesarios se realizarán con las natur~les dificult~des del transpoL 
te de gran número de personas y vehículos de varias clases afluyendo 
hacia los mismos sitios. Esto generará inquietud, añadiéndosele los 
sabotajes y actuaciones de todo tipo que desencadenarán los grupos -
afines generando una situación caótica. 

Detener el atacante en la frontera es un problema militar que sin du 
da ha s1do estudiado en detalle. Impermeabilizar 1.700 kilómetros de 
frontera no es fácil y siempre quedarán espacios vacifos o zonas de 
fend fdas que un enemigo tenaz buscar~ y encontrará cola ndose por 
ellas. Montar un contragolpe requiere espacio para que las tropas pu~ 
dan maniobrar y la zona en donde tendrá que realizarse es particular
mente sensible debido a las ins t alaciones industriales y a los nú
cleos de población que sufrirán las consecuencias. Ceder cualqueir -
parte del territorio para canalizar el ataque y llevar al enemigo a --- . 
una zona apta para contra-atacarlo será una decisión muy dolorosa. 

Paralelo a la acción en la frontera estará el ataque en profundidad. 
El talón de Aquiles del despliegue soviético est~ en las tropas que
debeD alimentar la batalla, en l as fuerzas siguientes. Destrufr retr~ 
zar o desorganizar estas fuerzas es el objetivo primordial del ataque 
en profundidad. A cada uno de los Jei es le preocupa la evolución de -
este ataque ya que de sus resultados dependen también los resultados 
de ia lucha en la frontera y para ello precisan ver más allá del horl 
zonte, y al .otr? lado, para tomar decisiones que le permitan adelan
t arse al · enemigo. En el momento actual 1~ única forma de mantener la 
iniciativa es a través de la electrónica que ya no es un medio auxi
liar sino un arma más del mando. 

El conjunto de estos elementos abarca sistemas de Vigilancia, identi
ficación y designación de objet i vos, procesos de datos y sistemas de 
transmisiones, no solo eficientes sino también rápidos, de manera que 
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la información pueda ser conocida por los mandos in~eresados en tiem 
po real. Esto se convierte entonces en otro talón de Aquiles y en e~ 
te caso de la . OTAN,difícil · de manejar y mantener, adicionalmente -
costoso :-. 

Estos sistemas no pueden proliferar y están situados en escalones ml 
litares altos en donde como es l ógica se fi 1 tra y analiza toda i n"for 
mación tratando de confirmar su veracidad, lo que supone cierto re
traso en su divulgación. La electrónica jugará entonces un papel muy 
importante perturbando las comunicaciones del enemigo, o evitando -
que interfiera las propias, o creando confusión mediante falsos men
sajes. 

La batalla en profundidad se desarrollará valiéndose de los medios -
existentes como son : la aviación, los cohetes y misiles portadores 
de municiones inteligentes, el sembrado de minas con y sin espoleta 
inteligente, la artillería con proyectiles ayudados que portar cabe
zas buscadoras y el sembrado de sensores de alerta entre otros. 

Esta aparentemente pequeña lista representa un volúmen de medios ca
paz de poner dificultades al mando soviético. Lamentablemente la :: b~ 

se fundamental de todo radica en el buen funcionamiento de los saté
lites artificiales, sensores y avion~s de alerta temprana, responsa
bles de la vigilancia del campo de batalla, de la rapidéz y el co
rrecto funcionamiento de las comunicaciones apoyados en ordenadores 
que reúnen y analizan la información que difundida oportunamente pro
porcionará a los mandos el tiempo necesario para tomar las decisiones, 
convirtiéndolas en órdenes y enviarlas a sus subordinados quienes a -
su vez req~ieren de tiempo para adoptar disposiciones que les permi
tan adelantarse a la acción enemiga. 
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1. El Problem.~ de Berlín 

Dentro de la.. política exterior aparece siempre no solo como problema 
de la ~epública. Federal de Alemania sino de toda Europa,el problema 
de Berlfn. Después de la Segunda Guerra Mundial y de acuerdo con los 
convenios previos la ciudad quedd bajo la administración conjunta de 
los cuatro vencedores. Cada uno de los cuatro, Estados Unidos, Ingl_! 
terra., la Unión Soviética y Francia, ocupó un sector de la ciudad -
que a su vez era una isla en medio de la zona de ocupación soviética, 
surgiendo de esta situación insular el problema de Berlín. 

Ante el creciente conflicto Este-Oeste, la dministración conjunta de 
Berlín resultó poco realizable, así como la de toda Alemania. En 1948 
se produjo la incisión adm~nistrativa y politica de la ciudad, decla
rándose la Unión Soviética en desacuerdo con la existencia de un en: 
clave occidental dentro de su ámbito de poder, e inició sus intentos 
Para desplazar a las potencias occidentales de Berlín. Como primera 
medida de la Unión Soviética, en junio de 1948 paralizó el tránsito -\ . 
de personas y mercancías entre Alemania Occidental y Berlín Oeste, 
pretendiendo así someter por hambre la ciudad dividida. Las potencias 
occidentales lograron sinembargo abastecer durante diez meses la po
blación berlinesa occidental ( 2'000 ~000 aproximadamente), a través 
del "puente aéreo". A mediados de 1949 la Unión Soviética levantó el 
bloqueo. En 1958 en un nuevo in~ento, la Unión Soviética exigió a los 
ali~dos occidentales la aceptación de transformar a Berlín Oeste en -
una ciudad libre desmilitarizada. Los aliados rechazaron esta preten
ción. En vista deque la Unión Soviética. no logró por esta vía sus 
objetivos, se propuso solucionar el problema a su manera. Entre tanto 
a través de la frontera abierta entre los sectores de Berlín, huían
anualmente de la República Democratíca Alemana cientos de miles de 
personas y el 13 de agosto de 1961 la RepQblica Democrática Alemana, 
con apoyo soviético, cerró herméticamente la frontera entre los secto 
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res y levantó luego un muro que, con el transcurso del tiempo, se ha 
reforzado con un amplio sistema de barreras. Berlín se convirtió en
tonces en una ciudad físicamente dividida. 

Al fundarse en 1949 la Kepública Democrática Alemana, estacleció que 
Berlín sería su capital violándose así el Status Cuatripartito. En 
Tos ~Has siguientes el sector oriental fue siendo incorporado cada 
vez más al sistema de la República Democrática Alemana, desacatando 
el 11 protocolo de Londres 11

, de septiembre de 1944, en el que las cuatro 
potencias acordaron que todo Berlín no pertenecía a ninguna de las zo
n~s de oc~pació~ y que· por tanto este territorio estaba sometido a un 
status especial. u.e acuerdo con la concepción jurídica occidental esto 
es v~lido aQn hoy. 

-
La Ley fundamental de 1949 y la Constitución de Berlín de 1950 parten 
del principio de que Berlín Oeste es un Estado de la Repúbl iC·a Federal 
Alemana. Sinembargo los aliados se han reservado el ejercicio del po
der supremo sobre la ciudad y por tanto para determinadas cosas tiene 
un tratamiento especial. Es así como en el orden jurídico, económico,_ 
financiero, monetario y social está plenamente integrado. ya a la Repú
blica Federal Alemana. Durante aHos la parte oriental mantuvo silencio 
ante estas disposiciones pero despu~sje la contrucción del muro ha he
cho con mucha insistencia obj eción a esta vinculación calficándola de 
ilegal en repetidas ocasiones. El oriente es de la opinión de que Ber
lín debe tr~nsformarse en una 11 Unidad Política Independiente .. sin nin
guna. vinculación con el Estado Alernán Occide~tal, La. República Democrá 
tica Alemana, refuerza sus exigencias con medidas tendientes a ento~pe
cer masivamente el tránsito entre Berlín y Alemania Occidental. En oc~ 
siones los viajeros han tenido que someterse a ciertas arbitrariedades 
que han generado situaciones críticas en las carreteras de acceso a Be~ 
1 í'n , 
El conflicto de Berlín ha mantenido ~ran tensión en Europa y en Marzo -
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de 1970 las cuatro potencias dec i dieron reunirse pa~a celebrar negó 

ciaciones a cerca . de Berlín. El resultado fue ·' el acuerdo cuatripar. 

tito del 03 d~ septiembre de 1971 que entrara en vigencia el 02 de 

junio de 1972. Este acuerdo nQ trajo consigo ninguna solución defi

nitiva. Los signatarios no pudieron ponerse de acuerdo ni siquiera 

a cerca del ámbito geográfico que de acuerdo con la concepcirón occj_ 
dental debía regir en todo Berlín y según el punto de vista soviéti 
co, solamente en Berlín Oeste. Sinembargo, el acuerdo contiene reg~ 
laciones prácticas que han modificado en parte la situación de la -

ciudad. La Unión Soviética ya !no discute el derecho de permanencia -
' 

de las potencias occidentales en Berlín y acepta el principio de -

incula~ión existente entre el Berlín Oeste y la República Federal 
Alemana. Asimismo aceptó el derecho de la Federación. de asumir las -
elaciones exteriores de Berlín Oeste. Tomando como base el acuerdo 

cuatripartito y de convenios pos~~riores firmados entre los dos Esta 
dos Alemanes, ~e ha logrado una base jurídica firme para el tránsito 

por carreteras, vías férreas y fluviales entre Berlín Oeste y Alema

nia Occidental. 

Después de mucho tiempo los Berlineses del Oeste tienen la posibili
de visitar el sector Oriental. Ha vuelto a funcionar la comunicación 
telefónica entre los dos sectores de j a ciudad que durante años est~ 
vo interrumpido. La Federación aporta una considerable subvención al 
presupuesto del Estado de Berlín. Berlín Oeste envía 22 Diputados al 

'parlamento Federal y en las ses i ones tienen derecho a voz pero _no a 
voto. Sinembargo en las cpmisiones del Parlamento Federal los repre
sentantes de Berlín tienen derecho de voto y participan en la Asam

blea Federa-l para elegir al Presidente Feder-al. El Alcalde de Berlín 
Oeste a lter'na con 1 os demás Jefe de Gobierno de 1 os otros Estados F~ 
derados la presidencia del Consejo Federal y por tanto cada once años 

es Representante del Presidente Federal. El Presidente Federal tiene 

en la ciudad una sede oficial e _igualmente muchos organismos de la -
Federación tiene aquí su sede. 
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A pesar de la, cl~ridad del acuerdo cua,trip().rtito, no se han elimi 
nado todos los puntos de conflicto y existen muchas controversi~s 
con la Unión. Soviªtica a la RepGblica Democrática Alemana a cerca . . .. . 

de la interpretación de las disposiciones. No obstante podría de
cirse que este acuerdo ha vuelto más seguro el destino de Berlín 
Oeste. 

De todas maneras Berlín Oeste habrá de jugar un nuevo papel una -
vez haya dejado de ser ciudad de avanzada en la guerra fría. Como 
CQnsecuenaia de decenios de insegurida~, la ciudad no ha podido -
mantener ·un desarrollo económico al ritmo de la República Federal 
de Alemania , Numerosas personas económicamente activas han emigrado 
por ello, Berlín Oeste tiene una estructura de edades poco favota
ble, La federaci~n presta mucha ayuda con facilidades financieras -
y estimula la radicación de la gente jóven en la ciudad. En el ámbl 
o curtural sigue siendo un centro importante, sus teatros, orques

tas y museos tienen fama mundial. Prescindiendo de su desarrollo
futuro hay algo que es muy claro y es que en ninguna otra parte es 
tan viva la conciencia de la división de Alemania como allí. A la -
spmbra del muro, el pueblo no puede olvidar que el problema nacional 
aún está vigente. 

m. Repercusión en la Vida del País. 

La división de .Alemania y de Berlín ha tra í do repercusiones grandes 
en la vida del país ya que el 40% de los habitantes de la República 
federal de Alemania tienen parientes y amigos en la República Democrá 
tica Alemana. Dirigentes políticos de la República Federal de Alema
nia han nacido en el actual territorio de la República Alemana y vi-. 
ceversa. Existe un grado de relación personal que no se da entre na
ciones extranjeras. Habitantes de las dos Alemanias se siguen consi
derando como miembros ~e una misma nación Alemana, vi nculados por el 
idioma, la historia, la cultura y muchas afinidades que no se pueden 
eliminar de un momento a otro. 



- 79 -

La República federal Alemana no está dispuest~ a reconocer a 1~ Re-
. . . . 

pública Democrática Alemana como un país extranjero desd€ el punto 
de vista del derecho internacional. Todo habitante de la República 
Democrática Alemana de acuerdo con la Ley fundamental, es tan ciud~ 
dano del Estado Alemán como cualquier habitante de la República Fe
deral de Alemania. No cobra derechos ·de importación, los envíos po~ 
tales se hacen de acuerdo con las tarifas internas. 

Desde el punto de vista de la República Federal de Alemania existe -
entre los dos Estados Alemanes una relación muy peculiar y es que -
ambos son recfprocamente independientes pero no pueden ser considera
dos como paises extranjeros. 

El Tribunal Constitucional Federal ha confirmado estos principios y -
ha decidido que el convenio entre las dos naciones es co"nciliable con 
la Constitución y ratifica el deber de todos los órganos de la Repúbll 
ca Federal en el sentido de contribuir al restablecimiento de la Uni
dad estatal y omitir todo aquello que pueda impedir la reunifiCé!~fón. 

Por su parte la República Democrática Alemana, no admite la existencia 
de relaciones especiales entre los dos Estados. 

La _República Democrática Alemana afi(ma que entre ellos existen las 
mismas relaciones de derecho internacional que entre dos Estados cua
lesquiera. 

La República Democrática Alemana ha abandonado el concepto de una única 
nación Alemana. 

En su Constitución de 1968 se autodesigna como 11 Estado Socialista de la 
Nación Alemana~ y proclamaba el objetivo de lograr el paulatino acerca
miento de los dos Estados hasta su iniciación, pero en la Constitución 
de 1974 ha sido suprimida toda referencia a la existencia de la nación 
alemana y sostiene que en l os dos Estados Alemanes han surgido dos 
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n~ciones totalmente separadas. Este cambio tiende a eliminar las es 
peranzas que pueda alentar su población en el sentido de reunifica
ción ó aproximactón entre los dos Estados. 

Mundialmente este problema ha pasado a segundo plano pero para el -
pueblo Aleman continúa .siendo una dolorosa realidad que se mantendrá 
hasta cuando se pueda obtener la posibilidad de poner en práctica -
el derecho de autodeterminación dentro de un marco de paz . . 

: 5.. CAMPO ECONOMICO 

La RepQblica Fe?eral de Alemania es· uno de los grandes países indus
triales. Se encuentra ubicado económicamente en cuarto lugar en el -
mundo y en cuanto a comercio ocupa el segundo lugar. Su producto so
cial bruto se ha duplicado en los Qltimos decenios. En consideración 
a que el número de la población activa y el tiempo promedio de tra
bajo se han reducido, el aumento del producto social se debe a un p~ 
deroso crecimiento de la productividad. 

El sistema económico de la República- Federal de Alemania se ha ido
desarrollando después de la Segund~ · Guerra Mundial de acuerdo con -
los criterios de una economía social del mercado con conducción glo
bal. Esto significa el abandono del antiguo principio del ••Laissez
F~irer y el rechazo del dirigismo estat~l. Vinculada la libre inici~ 
tiva del individuo con los principios del progreso social . La Ley -
fundamental, que garantiza la iniciativa privada y la propiedad pri
vada, subordina estos principios fundamentales y condiciones sociales. 
B~jo el lema 11 Tan poco Estado como sea posible y tanto como sea nece
sario11, dentro de la economía de mercado, le corresponde al Estado -
una misión preferentemente ordenadora. 
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El Estado fija las condiciones básicas bajo las cuales se desarro
llan los procesos del mercado. El problema de que y cuanto debe pr~ 
ducirse es decidida en el mercado. En la República Federal de Alem~ 
nia, el Estado renuncia a la intervención directa en ·el estableci
miento de precios y salarios. 

Existe allí autonomía tarifaria. Esto significa que los convenios -
tarifarios que reglamentan los salarios, el número de horas de trab~ 
jo, las vacaciones y las condiciones de trabajo son negociadas libr~ 
mente entre la parte patronal y la parte obrera y por esta razón ti~ 
nen una gran importancia los sindicatos y las asociaciones de empres~ 
rios. 

La capacidad de rendimiento de la economía de mercado ha permiti do a~ 
pliar el sistema de seguridad social, especialmente la protección so-
cial del trabajador es sumamente amplia. -·· 
a. la Unión Europea 

Desde el primer momento, la República Federal de·Alemania ha tra
tado de promover la unidad europea. Conjuntamente con B§lgica, -
Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda, es uno de los fundadores -
de la comunidad europea surgida en 1957 (Comunidad Económica, Co
munidad del Carbón y del Acero, Comunidad de la Energía Atómica). 
mientras tanto, la comunidad se ha amp l iado a raiz del ingreso de 
Dinamarca, Gran Bretaña, Irlanda y Grecia y ha continuado su des~ 
rrollo a través de la armonización de_ la política exterior con sus 
países miembros (Cooperación Política Europea). Con el Consejo -
Europeo de Jefes de Estado o de Gobierno y de Ministros de Relaci~ 
nes exteriores,la comunidad ha obtenido un organismo de conducción 
que ha reforzado considerablemente su capacidad de acción política. 
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El Parlamento europeo, que por segunda yez fue elegido direct~mente 
por los ciudadanos de la comunidad, ha dado un nuevo i mp ulso al p r~ 

ceso de unificación. 

Entre los Estados miembros han sido suprimidas todas l as barreras -
aduaneras y comerciales. De esta manera ha surgido en Europa un mer 
cado común para unos 270 millones de personas, que go zan de las ven 
tajas del libre intercambio de mercancias. Hacia el exterior la comu 
nidad europea practica una pblitica comercial mu ndial me nte abierta -
que propicia un orden económico orientado según los principios de la 

¡ 

economfa del mercado y se oponen a toda tendencia proteccionista. -
Sus relaciones económicas y comerciales con los paises del Tercer 
mundo están basadas en una densa red de acuerdos comerciales, de coo
peración, asociación y tar i fas preferenciales. En este campo, los cri 
terios funda me ntal es de la incorporación están fijados por la Co nven
ción de Lomé, fi rmada por 63 paises~afri ca nos, del Car ibe y del Paci
fico y que actual mente es objeto de nue vas negociacio nes. 

A pesar de algunos tropiezos, la República Federal de Al eman ia mant i~ 

ne fi rmes sus obj etivos de politica eu ropea, es decir, la transforma
ción de la comu nidad europea en 'una fo rma económica y moneta ria y, f i 
nal me nte en una uni ón poli t i ca. 

Después de la el ecc ión directa del Par l amento europeo y de l establ ecl 
mi en to del sistema mone t ario europeo, l os pasos más importantes en e~ 
ta di rección son: 

- El fortal ec imiento del el emento democrát i co en l a ' comunida d. 

Cont i nuación de l desarro llo interno de l a comunidad en el sentido -
de forta l ecer sus órganos e impu l sar e l proceso de integración. 
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Ampliación de las relaciones exteriores a fin de que la comuni 
dad pueda asum~r plenamente la responsabilidád como la más im
portante potencia comercial del mundo y como socio activo de -
los países en desarrollo. 

Intensificación de la colaboración política europea que ha am
pliado el ámbito de una política exterior armónica (por ejem
plo, C?nferencia europea de Seguridad y Cooperación, Naciones -

· Unidas, Cercano Oriente, Sudáfrica) y aumentando la importancia 
de los diez países de la CEE en el mundo. 

La aprobación de la 11 Declaración solemne sobre la Unión europea 11 

por el Consejo de Europa, el 19 de junio de 1983. 

La admisión de socios en la comunidad, que está abierta a todos 
Estados democráticos de Europa. .,.., .. 

La comunidad europea contribuye al fortalecimiento de la libertad 
y de la democracia en Europa. Por ser el miembro económicamente -
~ás fuerte, la Repdblica Federil de Alemania presta para el desa
rrollo de la comunidad una contribución financiera considerable
~ente superior a la de los demás socios. También en e l futuro ha 
brá de propiciar dentro de sus posibilidades, el desarrollo y la 
integración de la comunidad. 
Su política europea parte del supuesto de que la comunidad es vi
talmente necesaria para cada uno de sus miembros y que a ella de
be su seguridad, estabilidad, bienestar y poder económico. Por e~ 
ta razón, apoyar la comunidad significa defender los propios int~ 
reses. En la actualidad casi la mitad del comerc ·o exterior de la 
República Federal de Alemania se 1 leva a cabo con los miembros de 
la comunidad. 
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Además esta política es la base de una ma_yor libertad de los h~bitan
tes de Europa Occidental y refuerza la comunicación r~cíproca entre -
los ciudadanos europeos. Apunta a la eliminación de obstáculos y b~

rrer~s; a la permanente mejorq de las relaciones sociales en Europa y, 
con ello, a una mayor libertad y seguridad para cada uno de los ciuda
da,nos, 

El objetivo fundamental actual es el de eliminar las fronteras comer
ciales en 1922 y a un largo plazo buscar la unidad monetaria en Europa. 

b, fnversiones en el Exterior. 

Las inversiones en el exterior han alcanzado una creciente importancia 
para la economía de la República Federal de Alemania. Como razón funda 
mental de las inversiones figura el deseo~de asegurar la expansión de 
los mercados de exportación, especialmente en el renglón de maquinaria 
y de bienes de consumo. Se busca asimismo la cercanía de los yacimien
tos de materias primas. Juega también papel importante en la predisposl 
ción a invertir en el extranjero, las ventajas de costos y el deseo de 
evitar obstáculos al comercio. el 80% de las inversiones corresponden -
a países desarrollados y el 18% a países en desarrollo. Alemania Fede
ral trata de superar con promociones las dificultades con que se tropi~ 
zan en l?s países poco industrializados tales como la falta de infraes
tructura~ la f~lta de mano de obr~ espectalizad~ y la reducida capacidad 
adguisitiva de la población, Se otorgan asfmismo ventajas de amortiza
ción, se de asesoramiento, asumieñdo participación y otorgando créditos. 
se celebran convenios con los países en desarrollo para reducir los ries 

. gas políticos y promocionar también así las inversiones. 
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c. Tareas actuales 

El derrumbe del sisitema monetarjo internacional, la explosión
de los precios del petróleo, de las materias primas y los insóli 
tamente altos intereses condujeron a una recesión que afectó al 
mundo entero. 

Los precios ~ la desocupación aumentaron considerablemente. Por 
todo esto el Gobierno se ha preocupado por revitalizar su propio 
merc~do y estimular la actividad inversora mejorando las condi
ciones marco. Trata de reduc i r la desocupación, se orienta y pr~ 
para hacia nuevas profesiones a los asalariados y da cursos de 
perfeccionamiento para que puedan estar a la altura de las nue
;yas exigencias de- ··la vida económica. Ayuda a las empresas media 
nas y pequeñas y contribuye a la creación de puestos de trabajo 

La República Federal de Alemania contribuye a la reanimación de 
la economía mundial y como exporta casi el 30% del producto so
cial bruto, su bienestar depende en gran medida de la situación 
económica de otros países. A pesar de los déficits transitorios 
en la balanza de pagos, no ha limitado sus importaciones, antes 
por el contrario han ido en aumento. En esta forma la República 
Federal de Alemania contribuye en el apoyo de la coyuntura mun
dial. 

6 . CA.MPO SICOSOCIAL 

De acuerdo con la Ley fundamental~ la República Federal de Al emania 
es un Estado Federal democrático y social. El Estado está ogligado-
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a proteger a sus ci u_dadanos frente a 1 os pe l.i gros de 1 a inseguridad 
social y de procurar la efectiva realización de la justicia social. 
Para alcanzar estos objetivos el Estado facilita oportuna y suficie~ 
te los servicios necesarios e instalaciones sociales. El cumplimiento 
de esta.s ·obligaciones ha dado lugar a una buena cantidad de leyes s.Q_ 
cioles que abarcan desde el seguro de enfermedad, accidentes o ancia
nidad, hasta el subsidio familiar, la ayuda para la vivienda y la pro
moción de la formación profesional. 

Todos los habitantes de la República Federal de Alemania están asegur~ 
dos para 1 e~itar inconvenientes económicos de una enfermedad. Este seg~ 
ro socia.l por enfermedad consis_te en ayuda por enfermedad, por maternj_ 
dad, dinero en caso de fallecimiento y ayuda familiar. 

E~iste además el seguro legal de jubilación que es uno de los pilares -
de 1~ segurj2ªd social de la República Federal de Alemania. Su función 
constste en evitar que quienes .ya han concluido su vida profesional ac
tiva, pasen penurias económicas, garantizándoles un nivel de vida adecu~ 

1 do . Adicionalmente a este seguro muchas empresas otorgan a sus colabora 
aores una a,yuda complementaria cuando han alcanzado el límite de edad. 

Fstos esfuerzos obedecen a aauerdos voluntarios o a contratos individua
les de trabajo o acuerdos internos de las empresas. 

Existe además un subsidio familiar orientado a aliviar la carga econó
mica de la, formacióri de los hijos. Este subsidio se otorga a cada hijo 
menor de 16 años y hasta 27 en caso de formación escolar o profesional. 

El dinero por cada hijo es de 50 marcos por el primer hijo, 70 por el 
segundo y 140 por cada hijo subsiguiente. En casos de ingresos reducidos, 
lo~ pQ..dres r~ciben sumas mayores y hasta un máximo de lOO marcos para el 
~egundo hijo~ 220 para el tercero y 240 por cada hijo subsiguiente. 



--
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El Gobierno Alemán se ha impuesto otra tarea que es de qs i' ste~ 

cia a l~s vfctimas de guerra para tratar de compensar al menos 
financieramente los años sufridos por las víctimas de guerra 
y por las viudad y huerfanos de guerra. Esta pensión se regula 
de acuerdo con el desarrollo económico general. Tienen además 
prestaciones para tratamiento m~dico, pro~oción laboral y 
profesional de las víctimas de la guerra. 

En la República Federal de Alemania nadie que se encuentren 
en situación económica difícil tiene motivos para desesperar-

. . . 

se. Con la Ley de ayuda social se ha creado una red de protec-
ción que comprende a todos aquellos que no pu~den salir adela~ 

' . 

te por su propio esfuerzo, ni reciben ayuda alguna .. Todo habi
tante de la República Federal de Alemania, Alemán o extranjero 
tiene derecho a recibir ayuda social para cubrii~ sus necesida
des de alimentación o para superar situaciones especiales ta
les como incapacidad, enfermedad o vejez. 

7, CAMPO MILITAR 

El Ministró de Defensa es el escalón ~rg~nico más alto dentro de la 
estructura general y depende como los demás Ministros del Canciller 
Federq1. El Ministerio de Defensa con el Ministro a la cabeza cuenta 
con los siguientes organismos: 

Inspección General de las Fuerzas Militares. 
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Inspección del Ejército 
Inspección de la Mari na 
Inspecci.ón de la Fuerza Aérea 

.. Inspección de Sanidad. 

las cuatro últimas inspecciones dependen del Inspector general de las 
f~erzas Militarés quien responde por ellas ante el Ministro de Defensa. 

, 
Cuenta asimismo el Ministerio de Defensa con la Rama Administrativa -
compuesta por seis Departamentos. 

El Ministro de Defensa cuenta también con un Secretariado de Estado Par 
larnentario y con tres secretar ías de Estado más, con quienes traza los 
derroteros del Ministerio contando con la asesoría del Mando Militar a 

~--· .. 
cuya cabeza se encuentra el Inspector General de las Fuerzas Militares. 

En la República Federal de Alemania existe solamente el Ministerio de -
Defensa. El Ministro es siempre un civil. 

a. Organización de las Fuerzas Armadas 

Las Furzas Armadas en la República Federal de Alemania estarían integr~ 
das por las Fuerzas Militares y la Policía. Sinembargo y de acuerdo con 
la Constitución cada una tiene su misión definitiva y dependen del minis
terios completamente diferentes. Como se indicó en eJ factor político -
cada Estado tiene su propia policía dependiente del respec t ivo Mini~te
rio del Interior y con leyes policiales diferentes propias aunque simila
res en las cuestiones más importantes. Adicional a la Policía de cada Es
tado existe la Policía Federal . de Fronteras que es de la Federación 
y sus tareas son las de vigi l ar las fronteras, controlar el 
tráfico fronterizo, mantener la seguridad, el orden 
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y eyit~r lq qlternqción del orden públ~co en lq zon~ fron~eriz9., v~ 
lq por la segurid~d de los órgqnos Feder~lés~ de la~ Misiones Dipl~ 
m.áticas y de lqS visitas oficiales. Esta Policía depende del Minis~ 

terio del Interior Federal. 

La Policía se encarga entonces de la seguridad interna en todos sus 
aspectos y las Fuerzas Militares no tienen ingerencia al'guna en ello 
a no ser que sea -requerida su presencia por una catástrofe. 

Por su parte las Fuerzas Militares están organizadas exclusivamente 
para la seguridad externa y ~onjuntamente con las tropas aliadas -
tiene la tarea de rechazar al enemigo en la frontera en caso de at~ 
que. En tiempo de paz se preparan para la guerra y dejan todos los 
problemas internos a la Policía. 

b. Mando Supremo y Comandos Superiores 
~-- · 

Como se indicó la Policía depende de los Ministerios del Interior y 
tienen sus propios mandos dentro de su escalafón. 

Las Fuerzas Militares dependen del Ministerio de Defensa a través -
de los mandos militares. 

Ambos ministerios dependen del Canciller Federal y como órganos de 
Gobie~no existe la colaboración en caso necesario. 

Sin contar con los 170.103 miembros de la Policía de los Estados y 
los 24.797 miembros de la Policíq Federal utilizando para la seguri
dad interna del país. Pa·ra la seguridad externa en tiempo de paz el 
Ejército cuenta con 395.000 efectivos organizados en 38 Brigadas. 
La Fuerza Aérea con sus 110.000 efectivos mantiene en condiciones -
operativas más de 600 aviones de Combate. La Marina con sus 38.000 
efectivos asegura la operatividad de sus unidades entre las que se 
encuentran, Destructores, Fragatas, Lanchas rápidas, Unidades de -
guerra de minas, Submarinos, Buques de apoyo logístico y un potente 
componente aeronaval. 
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Toda.s la,s unidades cumplen con las exigencias más elevadas de or~a, 

nización presencia y operabilidad. Las Fuerzas Militares Alemanas 
son altamente · tecnificadas. 

c. Reclutamiento. 

El reclutamiento está organizado de tal manera que todo jóven al 
11egar a los 18 años es llamado al servicio militar. Para las Fuer
zas Militares el servicio es obligatorio y con ello se busca de la 
ma,yoría de la población una prestación personal para la defensa, 
traduciendo así el ánimo y la voluntad de defensa del pueblo. El 
servicio obligatorio asegura a las Fuerzas Militares la posibilidad 
de disponer siempre de gente preparada para incrementar rápidamente 
sus e'"féctivos cuando las circunstancias lon~:¡uieran a un costo más 
bajo de lo que constaría si el servicio fuera voluntario. 

Existe sinembargo un problema actual debido al descenso del índice -
de natalidad en la República Federal de Alemania que ha venido repe~ 
cutiendoque cada vez hay menos jóvenes aptos para el servicio mili
tar y se estima que en 1994 se llegará al nivel más bajo. En ese año 
faltarán 100.000 jóvenes en edad de servicio militar. A esto se aña
de la salida de más o menos 100.000 voluntarios que sumados darían -
un déficit de 200.000. Los planificadores están tomando las medidas 
necesarias. Entre ellas figura el aumento del tiempo de servicio mi
litar, se aumentará el contigente de voluntarios, se permitirá en m~ 
nor escala er servicio civil, se modificarán los requerimientos y -
criterios de aptitud. Con todo ello el Gobierno pretende mantener un 
pié de fuerza para continuar contribuyendo al mantenimiento de la -
paz y de la libertad mediante la OTAN. La Policía Estatal y Federal 
hace reclutamiento voluntario. 
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d. Organizaci6n de Combqte 

Dentro del grupo de defensa de la OTAN en la ·Europa .Centrql y en la 
Europa del Norte, el Ejército Alemán ocupa un puesto primordial. Se 
compone de las Fuerzas de Tierra Operativas, de la Defensa Operati
va Territorial y de la Oficina general del Ejército. 

La parte correpondiente a las Fuerzas de Tierra Operativas se campo 
ne de 3 cuerpos de Ejército con 12 Divisiones, todas con la total -
disponibilidad preyista_ por la OTAN y están destinadas a intervenir 
en lq Defensa avanzada con las demás fuerzas aliadas. De los 7 sec
tores de defensa situados en territorio alemán 3 1/2 corresponden 
al Estado alemán. Adicionalmente y mientras los aliados concluyen -
el despliegue total de las Fuerzas. El Ejército alemán asume cometi 
dos en ciertas zonas de los aliados. 

En lo correspondiente a las Fuerzas de Defensa Operativa Territorial, 
éstas protegen las zonas de retaguardia, asegurando la libertad de -
acción de las fuerzas de la OTAN. Terminada la movilización esta pa~ 
te del Ejército estará compuesta por 12 Brigadas de las cuales 6 es
tán presentes en tiempo de paz. Desde 1982 dos de estas seis perman~ 
cen subordinadas a la OTAN. Las cuatro restantes están clasificadas 
para operar conjuntamente con otras fuerzas de la OTAN o se subordi
nadas a los mandos de la organización. En tiempo de guerra se añaden 
a las Brigadas de defensa operativa de territorio 150 compañías autó 
nomas y 300 pelotones de protecctdn así como fuerzas de qpoyo desti
nadas a apoyan los refuerzos Estaunidenses procedentes de Ultramar. 

En cuanto a la Marina en el marco de operaciones conjuntas de la 
alianza, su' misión consiste en rechazar los ataques que el adversa
rio lance contra el territorio propio y clave en la estrategia naval 
y especialmente contra los accesos al Báltico. Simultáneamente con
tribuyen esencialmente a la seguridad de las vías maríti mas del Mar 
del Norte y zonas marítimas limítrofes por las que llegan los re
fuerzos, abastecimientos y aprivisionamientos. Para el cumplimiento 
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de esta mistón la M~rina dispone de 160 Unidades de Combate entre 
1 

buques de superficie y submarinos. 

_De 140 aviones de combate y 95 buques logísticos. Tiene asign~dos 

permanentemente buques de guerra a las agrupaciones navales de la 

OTAN en el Atlántico y en el Canal de la Mancha. Igualmente el 70% 
de. las Fuerzas Navales de la ·orAN en el Báltico son alemanas y en 
est~ zona el 100% de las Fuerzas Aeronavales de· la OTAN son también 
alemanas. 

L~ Fuerz~ Aérea con sus misiones de defensa aérea, ataque aéreo y -

reconocimiento aerotáctico, participa en la defensa. Dispone para 
ello de 470 aviones de combate, 8 batallones, missiles pershing 
1.60 baterías de defensa antiaérea de tipo Nike y Hawak. Todas las 
Fuerzas están incluidas en la más alta disponibilidad de la OTAN y -

están subordinadas a ella desde tiempo de paz. 132 aviones adicio
nales se encuentran en tiempo de paz disponibles para sustituí~ a ~ 
los aviones que deban hacer mantenimiento o que por alguna razón se 
encuentran fuera de servicio. 

e. Entren~miento 

Las Fuerzas Militares de la Kepública Federal de Alemania son alta-
/ 

mente tecnificadas y una de las grandes preocupaciones es la forma-
ción y el perfeccionamiento de los. soldados. El personal que presta 
sus servicios dúr~nte períodos prolongados pueden durante este lapso 
participar en numerosos cursos de forma.ción profesional y rendir los 
exámenes correspondientes con miras al ejercicio de una profesión -
u oficio al terminar el servicio. Desde 1973 las Fuerzas Militares -
cuentan con dos universidades propias en las que los Oficiales pue
den realjzar estudios completos. Existe asimismo la Academia Militar 
(ESDEGUE)para nosotros) que prepara a los Oficiales para los cargos 

superiores. 
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f. Individuql 

El personal q~e ingresa a las Fuerzas Militares recibe durante los 
tres primeros meses su entrenamiento preliminar e individual en las 
Escuelas de ~las diferentes Fuerzas. 

Este período de entrenamiento es conjunto es decir que en el mismo 
centro se encuentran tanto las aspirantes a la carrera de Oficial, 
de Suboficial y aquellos que solamente prestan el servicio militar 
y se retiran. Al término de estos tres meses son distribuidos a las 
diferentes Unidades. 

Posteriormente realizan los cursos para ascenso a cada grado adici~ 
n~les a los cursos técnicos correspondientes a la especialidad. 

g. A nivel Unidad, Entrenamiento Combinado y Maniobra 

Terminado el entre-namiento preliminar, en las nuevas reparticiones -
y dependiendo de la especialidad inicial el entrenamiento nivel Un i 
dad intercala con cursos cortos de operación que se' desarrollan en -
las diferentes escuelas. Adquirida y afianzada la especi alidad ejec~ 
tan entrenamiento combinado y de maniobra de acuerdo con los niveles 
establecidos por la OTAN. El entrenamiento combinado y de maniobra -
se ejecuta anualmente el resto del tiempo se desarrolla a nivel Uni
dad. 

h. Escuelas y áreas de M~ntenimiento 

Cada Fuerza dispone de sus respectivas Escuelas y áreas de entrena
miento. Asimismo existen áreas exclusivas para ent renamiento de las 
Fuerzas Aliadas en donde también se realizan entrenamientos combina 
dos. 
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Las escuelas especializadas_ están excelentemente dotadas~ Existen 
escuelas técnicas, como de electrónica y comunicacione~ de la Mari 

. . . 

na en Kiel que además de preparar al personal de las Fuerzas Mili_ 
tares da cabid~ a j6venes civiles que deseen estudiar y orientar -

\ 

su especialidad por esta rama. 

~1 sistema de entrenamiento empleado en las escuelas es muy objeti
vo. Existen las escuelas técnicas especializadas en donde se reali
zan cursos sobre equipos y sistemas especificas. En equipos en los 
que su costo de operación

1
permite el uso normal, se dispone en las 

diferentes escuelas de los equipos reales para el entrenamiento. 

Tal es el caso de la operación de los cañones, equipos y sistemas -
electr6nicos y algunos equipos móviles. 

Para el caso de equipos en los que el costo de operación es elevado, 
. -~ - 4 

se dispone de simuladores especiales como es el caso de la operación 
de aviones, helicópteros, tanques, submarinos complementado en la fa 
se final con pr~cticas en el equipo real. 

~s responsabilidad de la admin i stración, el equipamiento apoyo y bie . -
nestar del personal al servicio de las Fuerzas Militares. Para ello 
existe un grupo de civiles al servicio de l~s Fuerzas Militares que 
comprende desde hombres de negocios, ingenieros, abogados técnicos, 
etc, hasta mensajeros que trabajaban directamente en la administra
ción de las Fuerzas Militares o en los Comandos y Unidades militares. 
Por doctrina el ~pro~isionamiento es suministrad~ ~por la industria ~ 
privada a través de contratos realizados por la administración y el 

sistema logístico de las Fuerzas Militares. 

Como parte del factor económico las Fuerzas Militares tratan de esta 
cionar unidades siempre quesea.posible en áreas estructuralmente dé
biles con miras a desarrollar económicamente una determinada zona ya 
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que las F~erzas Militares son una de las fuentes de trabajo m~s · im 

portantes, los sueldos del personal se gastan en el área de ubica
ción de la guarnición. Se refuerza la economía doméstica con gran
des contratos de construcción y se ofrece ayuda financiera para la 
construcción de escuelas, carreteras y facilidades locales. 

1. Situación de Apoyo. 

El Gobierno Federal atribuye una importancia particular a la políti-. 
ca de seguridad. Sinembargo como es natural los medios destinados -
dependen de la evolución económica de la República. Seguramente en 
los próximos años será necesario acomodarse a un crecimiento limita 

• 1 • -

do del presupuesto de defensa. Los fondos previstos para inversión 
destinados a la adquisición de armamento se consideran inmovilizados 
basta 198&~·debido al suministro en curso de una nueva generación de 
armas como son el avión tornado para la Fuerza Aérea y la Marina y -
los tanques Leopardo 2 para el Ejé~cito. En los años 90 requieren -
esfuerzos financieros elevados tendientes a tomar medidas indispens~ 
bles para subsanar las dificultades relativas a los efectivos. 

j. Sistemas de Suministro 

Existen en cada Fuerza y en cada Comando, elementos administrativos 
como parte integral de cada Comando que llevan a cabo las tareas ad
ministrativas y de logística requeridas. 

Tanto en la Inspección General como en la Inspección de cada Fuerza 
hay en el Estado Mayor un departamento de logística que planea lo -
correspondiente a cada Fuerza y a las Fuerzas Militares en el caso -.. 
de 1a Inspección General. 
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Los sistemas de suministro se efectú~n en tiempo de paz en form~ -
;· 

oportuna para el mantenimiento en oper~ción de todos los sistemas 
' . 

de la,s Puerzas _con el apoyo también oportuno y eficaz de l a indus-
. ' 

tria privada.' En tiempo de guerra los procedimientos son los mis
mos salvo que en este caso la industria privada duplicará su capa-

. ci dad para e 1 apoyo oportuno a 1 as Fuerzas. Es importante recordar 
que la OTAN siempre se mantiene en el más alto grado de alistamien 
to y que el cumplimiento de la mis i 6n depende del apoyo logístico 
oportuno. 

k. Sistemas de Mantenimiento. 

Existen en las diferentes Fuerzas talleres y áreas de mantenimiento 
para la ejecución del mantenimiento en los niveles bajos o de rutina. 
El mantenimiento en los niveles altos lo hace la industria privada,
talleres especializados, firmas fabricantes y astilleros particulares. 

l. Equipamiento. 

El equipamiento de las Fuerzas Militares cumple con las exigencias -
más elevado de la OTAN. Sinembargo teniendo en cuenta la superiori9ad 
del Pacto de Varsovia requiere mejoras en la Artillería, moderniza
ción de las Fuerzas acorazadas, adopción de la munición inteligente, 
mejorar en la ca.pacidad antitanque, en 1~ capacidad de detección, co!!!_ 
ba,te a@reo, capacida,d submari~a, de detección y combate aerona.val. 

C O N C L ti S I O N E S 

(1) La Constitución ha demostrado ser la base firme de una comunidad 

democrática estable. 
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(2) La situación especial de la República Fede~a1 de Alemania entre 
los países integrantes del Pacto de Vqrsovia y la OTAN ha traí
do como efecto el desarrollo de una política de acercamiento y 

de buenas relaciones tendientes al mantenimiento de la paz. 

(3) El pueblo es consciente de la necesidad de mantener pactos muy 
fuertes con los aliados y de la necesidad de soportar las gran- · 
des cargas en áreas del mantenimiento de la libertad. 

(4) El sistema político es respetado y aceptado por el pueblo sien
do este un aspecto definitivo en el mqntenimiento de la estqbi ~ 

lidad imperante. 

(5) Como país industriqlizado hq desarroll~do un~ de lqs m~s fuer~ 
tes economías del mundo durante un período relativamente corto 
(40 qños). 

(6) La orgqniz~ció.n militar es eficiente. El Gobierno respqldq sus 
tareas militares y su qtenci6n permanente est~ puesta. en lq de~ 
fensa . 

\7} La situación especial del p9ís ha, hecho que sus fuerzas Milita" 
res estén debidamente dotadas y· qlt9~ente técnicas~ que su en~ 
trenamient~ se m~ntenga en el m~s ~lto niyél. Estos hechos las 
han convertido en la, más importantes de lq OTAN . 
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l. GENERALIDADES 

FUERZAS mUTARES DE COLm1BIA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

INFORMACION SOBRE EL VIAJE DE ESTUDIOS A FRANCIA 

Centros de altos estudios militares para la defensa 

Considerando la brevedad del tiempo y en relación con el Centro de Altos 

Estudios Militares, cabe destacar los siguientes aspectos: 

Se dispone de una Escuela Militar de Guerra para el Ej~rcito de Tie

rra, para la Marina, para la Armada y para la Fuerza Aérea. 

Se creó el CHEM para la defensa nacional en consideración a oue un 

poco antes de la segunda guerra mundial, se tomó conciencia de que 

la guerra no es tema que solo pertenecía a los militares, sino del 

país: se dió aplicación a l o que se llamó el principio de la 11 GLOBA

LI DAD DE LA DEFENSA 11 

Al CHEM asisten: Militares, Funcionarios PGblicos y Privados. 

En cuanto a la misión, cabe destacar que se profundiza en temas de 

investigación relacionados con la Defensa Nacional. 

a. Centros de Organización para el trabajo 

(1) El trabajo lo desarrollan a través de sesiones a nivel Nacional y 
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nivel REGIONAL. Cabe destacar que éstas últimas se llevan a ca
bo en algunas de las grandes ciudades francesas. 

b. El desarrollo del estudio se lleva a cabo en tres etapas: 

(1) Informaci6n sobre los Instrumentos de Defensa 

(2) El medio ambiente de la Defensa 

(3) Proyección de la Defensa para 20 y 30 años 

c. Otros aspectos 

El funcionamiento del CHEM es similar a nuestra Escuela Superior de 
Guerra; en el trabajo escrito se encuentran detalles sobre la infor
mación recibida. 

d. Política de defensa Exterior de Francia 

El desarrollo de esta parte de la información se va a cubrir indican
do cómo participan los cuatro camoos del Poder Nacional en la Defensa 
Exterior de Francia. 

5, CAMPO POLITICO 

a. El Presidente de la República, es la única persona autorizada oara 
utilizar las Fuerzas convencionales y nucleares en momentos en que 
los intereses de Francia se encuentran afectados. 
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b. Para utilizar las FFAA. de Francia, el Gobierno debe tener en cuenta 

los siguientes criterios: 

Que haya petición de los ~aíses 

Que se manten0a siempre el respecto por su Soberanía 

Considerar, que en ocasiones el e~uilibrio convencional no es 
suficiente y por lo tanto se requiere de la Fuerza Nuclear. 

c. Legilaci6n Actual 

Recientemente fué actualizada la legislación actual en el Parlamento 

y hubó una votación de 136 votos a favor y 37 en contra. 

Esta actitud y el texto de la ley refleja el consenso que reina en 

Francia en lo que se refiere a polí t ica de defensa. 

El Gobierno considera que cada país tiene el derecho de disponer de 

los medios necesarios para asegurar su seguridad. 

Francia como miembro Permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, 

considera que es responsable para actuar en favor de la conservación 
de la paz del mundo. 

d. Otras consideraciones en la política de defensa 

Las grandes opciones de la política de defensa, no van a evolucionar 

en el corto plazo. 
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En su actualidad Francia afronta efectos específicos por su oo
lítica exterior; ing reso a la OTAt1- Fuerza Nuclear 
Presencia Naval en el confl icto IRAN- IRAK 

Sus FF.AA. están constituidas acordes con éste concepto. 

e. Principios generales 

A continuación se hará mención de los grandes principios que la oolí
tica de defensa ha considerado a partir de la presidencia del General 
CHARLES DEGAULLE, en los años 60 , 

(1) Autonomía de Decisión 

Nuestro sector militar tiene autonomía para tomar decisiones en 
el campo de la Defensa Nacional y el oaís está dispuesto a parti
cipar cuando otra nación requiere de nuestro apoyo j es necesario 
tomar decisiones que comprenden su destino. En estos casos hay 
que tener autonomía de decisión 

(2) Solidaridad con los países: 

Francia considera de especial importancia, la aplicación de este 
y del anterior principio y esto se puede explicar : esta solida
ridad existe con nuestros al iados dentro del marco de la ALIA~ZA 
ATLANTICA y dentro de la UN ION DE LA EUROPA OCCIDENTAL, esta úl
tima es menos amplia y abarca tan solo algunos oaíses europeos. 
Además tenemos responsabilidad con aquellos países con quienes 
se tiene acuerdo de cooperación de defensa. 
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(3) Defensa de Euro~a: 

Francia esta conven¿ida de que al presentarse una crisis o con
flicto en cualquier país de Eurooa, no nuede ser indiferente. 
Existe la decisi6n de aunar nuestros esfuerzos al de variar pa
ra ga~antizar la seguridad de la parte occidental de este Conti 
nente. Son países que pert enecen a la OTAN: EEU~, CAN~DA, ALE
MA~IA FEDERAL, GRECIA, TURQUIA, ISL!\NDL~, BELG.ICJl., DINM1/\RCI\, 
ITALIA, LUXEt1BURGO, NORUEGA, países bajos, PORTUGAL, INGU\T~RRA 

FR.I\~·ICIA y ESPJl..ÑA. 

f. Factores a considerar en la política de la defensa: 

Francia establece que en su política exterior de defensa dese~oeña 
un papel muy inportante el tema relacionado con : 

(1) El control de armamentor· 

Y que en su interior tiene los si~u1entes factores a considerar: 

~ue se pronuncie el nuevo Presidente de los EE.UU., en su e~ 
trategia para conservar la paz del ~undo. Será su política 
una continuaci6n de la del Presidente REAGAN? Por ello es 
necesario el pronunciamiento del Presidente GEORGE BllSH 

Verificar la realidad en la reducción de armamentos. Los te 
~as viqentes son: 
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Sistema de Defensa Antimisil 

Utilizaci6n de las Armas Químicas 

Empleo de las armas clásicas 

Se trata de un tema difícil de desarrollar y el éxito que se logre, -

depende fundamentalmente de la confianza mutua que deben desarrollar 

los paf~es. 

~ Se requiere exactitud en l a información sobre los inventarios actua

les: Un ejemplo, 

- Carros de Combate 

- La URSS dice tener 

- Francia dice tener 

FRANCIA 

3.190 

2.617 

OTAN 

30.000 

P. de VARSOVIA 

51.500 

59,570 

Hace treceO~) años se está tratando de precisar cifra al respecto. 

h. Francia : La Seguridad de Europa y sus responsabilidades en otros 

lugares del mundo: 

Sus posesiones en Ultramar 

Con países con los cuales se tienen vínculos: tradicionales, 

económicos, de cultura, de amistad. 

Tratados de cooperación con alqunos países de Africa 

La amenaza interior 
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i. Conflictos que afectan la Seguridad de Europa : 

La navegaci6n hacia el Mar del Norte. 

El conflicto IRAN - IRAK 

La presencia de la URSS. en AFGANISTAN, país del cual se está 
retirando. 

El conflicto de ANGOLA, el de Mar ruecos, el de Argelia, el del 
SHAD. Estos conflictos se están resolviendo con base a acuerdo 
recientes y algunos de ellos, Francia ha intervenido varias ve
ces y aún continúa presente. Algunos de estos conflictos se han 
tratado de resolver por medios pacíficos., pero aún subsisten 
los antagonismos como es el caso de Pal estina e Israel. 

5. CAMPO ECONOMICO 

a. Evoluci6n Tecnol6gica 

(1) Generalidades 

Se trata de un fen6~eno ~er~anente el cual presenta el peli qro -
de crear una ruptura entre los naíses, por~ue la capaci dad dife
rente entre ellos, ori qina taGbién di+erentes siste~as ~e defen-
sa. 
En el campo internacional está evoluci6n tecnol6gica ha si do con-
siderada un reto, no solo oara Francia sino para todos los naíses: 
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Han aparecido nuevas t§cnicas diffciles de escoger, nuevns sis

te~as de ar~as, sofisticación técnica en las co~unicaciones lle 

van a pensar, ~ue la diferencia en siste~as de defensa conllevan: 

~uevos y mayores costos 

Disr.:inuci6n en la caoacidad ooe:ativa Dara trc.bajar en 7orma 

conjunta ent~e varios p~fses en el narco de la OTA~. 

(2) Eficiencia en el sistema de amas: 

La evolución tecnológica y los sistelas de defensa diferentes con 

tribuyen a q~e los Comandantes se vean abocados a afrontar oncio

nes diffciles para seleccionar un siste~a de armas que sea efi

ciente y que sus costos este acorde con los recursos disponibles 

sin olvidar los objetivos nacionales v la orioridad en las ooli

ticas y tareas para alcanzarlos. 

(3) Análisis - Costo- Beneficio 

Dá la impresión de que necesita~os ~enes. Es lo contrario, en 

consideración a que subsiste el pelioro. Este tena de la evolu

ción tecnoló9ica nos obli0a a adelantar nesti0nes oara : 

Obtener recursos 

Concretar politicas de narticinación v cooneración 

Establecer ~órmulas ~uevas oue nos ~er~itan acouirir ~ate

rial ~enos costoso. 
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12. CAMPO MILITAR 

A menudo se oye decir que Francia no pertenece a la OTAN, lo cual no -
es exacto. La confusión aparece porque Francia retiro sus Fuerzas 11 de 
la Organ i zación del Comando Mi 1 ita r Integrado 11

• Pero seguimos afirma.!!_ 
do que respetaremos nuestros compromisos, en la medida en que partici
pamos en ello: Berlín Occidental, en la Frontera de Alemania Federal. 

Francia si gue siendo autónoma en lo que se refiere a la decisión para 
utilizar s us Fuerzas Militares y estamos pendientes de que permanezca 
este crit rio en el medio ambiente internacional. Actualmente, el Mi 
nisterio de Defensa prepara una actualización de la ley militar la 
cual abarca un período comprendido desde 1987 hasta 1991. Actualmente 
se tiene 1· convicción de que es necesario evaluar los factores que a
fectan los equilibrios internacionales y el sector tecnológico. 

A nivel mi. itar se comprueba una alianza nunca realizada hasta hoy, 
~ : Armattentos Nucleares, químicos y clásicos, así como la utiliza
ción frecu ente del espacio aéreo. En el campo militar y dentro del 
concepto de la política exterior de Francia es necesario tener en cuen 
talos sig _ientes temas: 

a. Deseq ui 1 i bri o en Armamento: 

(1) Armamento Nuclear: Se reconoce a nivel internacional que 
en la actualidad existe un exceso en 

l a cantidad de armamento nuclear disponible: ESTADOS UNI
S y la UNION SOVIETICA llegan a sumar un total de ONCE 

~ IL CABEZAS NUCLEARES ESTRATEGICAS que serán lanzadas con 
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misiles intercontinentales utilizando bases terrestres o subma -

rinos especialmente acondicionados para este propósito. 

Si se considera las fuerzas nucleares se comprueba que en este 

ámbito en los últimos tiempos se obtuvo un progreso, ya que al 

final del año 87 las dos grandes potencias se pusieron de acue~ 
do para eliminar un cierto número de armamento, en especial 

aquellas de alcance intermedio de 500 a 1500 kilómetros, lo cual 

se considera positivo en consideración a que es la primera vez 

que se presenta un hecho de tal transcendencia. 

b. Armas de Artillería 

Existe en la actualidad un desequilibrio notable en los armamentos pe

sados, no obstante la disparidad ouede ser menor a nivel de las piezas 

de artillería, de todas maneras ha resultado difícil saber con exacti

tud la existencia real en cada una de las grandes potencias (OTAN -

PACTO DE VARSOVIA) 

c. Armas Químicas 

En cuanto a su superioridad el Pacto de Varsovia para las armas ouími 

cas declara que no cabe duda que para nosotros los occidentales fué 

fruto del proceso de reducción de armamento, sabemos que cada una de 

las parte~ public6 la información y con ella se pueden evaluar las 

disparidades, cada parte no tiene las mismas cifras. Hay algo posi

tivo. El Pacto de Varsovia reconoció que tenía alguna superioridad p~ 

ra unos materiales, especialmente los carros de combate, otros mate -

riales y otras piezas de artillería. 
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d. Reducción en Armamentos: 

Los soviéticos anunciaron en diciembre de 1988 que para lo que se re
fiere al armamento convencional iban a reducir unilateralmente sus ar 
mamentos a partir de la fecha hasta 1991. No obstante la reducción 
anunciada el desequilibrio subsiste y la Unión Soviética continúa con 
su postura ofensiva y asimismo continúa la presión sicológica sobre 
los países de Europa llegándose a pensar que la PERESTROIKA es un me
dio para defender a la Unión Soviética quien hace intentos para sepa
rar a los Estados Unidos de Europa. 

e. Fuerzas Clásicas 

Es importante considerar la cantidad disponible de tanques, artille
ría y aviones de combate de que se dispone en la OTAN y el desequill 
brio existente co~ el PACTO DE VARSOVIA, no obstante la promesa de 
reducción por parte del Gobierno Soviético. 

De otra parte, reviste especial importancia las Fuerzas Militares 
desplegadas por la Unión SoviéUca en territorio de la República Demo
crática Alemana y Hungría, caracterizándose por su aspecto ofensivo. 
De otra parte, es importante también considerar la ofensiva naval de 
la Unión Soviética, proveniente en la dirección y hacia el Atlántico 
Norte. 

En síntesis es importante tener en consideración la superioridad mill 
tarde la Unión Soviética y su postura ofensiva en una extensión de 
200 kilómetros a lo largo de la f r ontera entre las dos Alemanias. 

De otra oarte, se interesante además de considerar el aspecto cuanti 
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tativo y cualitativo de la capacidad militar, considerar la fuerza 

que sobre los países europeos hace la presión política y sicológica 

de la Unión Soviética. 

f. Otras Presiones 

Después de la segunda guerra mundial se ha escuchado que la Unión S~ 

viética viene haciendo propuestas para congelar armamentos e insiste 

en que el mundo occidental tiene superioridad cualitativa en armame~ 

tos, en tanto que la Uni6n Soviética se encuentra en inferioridad. 

Este concepto anterior está acompañado con efectos de prensa, comuni

caciones, todo lo cual hace presión sobre la opinión pública occiden

tal. De otra parte si analizamos 'las declaraciones del Gobierno So

viético, estudiamos sus palabras con detenimiento llegamos a la con

clusión de que su Gobierno continuará conservando recursos militares 

importantes para defender su país. 

Parece como si existiera un mito orientado a establecer en Europa una 

casa común para todos los países. De otra parte, se Estados Unidos 

de Europa y por ello el programa de la reducción en armamentos nucle~ 

res ejerce una presión permanente y al final solamente se quedarían 

con el armanento convencional. Posición que Francia no acepta. 

b. Concepto de la Defensa: 

Francia establece en su política exterior de Defensa unos objetivos -

unos principios y una estrategia militar. 

(1) Objetivos de la Defensa: 
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Se hace necesario conocer los principios internacionales oue en
t rt la política de la Defensa ha programado el mando militar para 
al e nzar la obtención de los siguientes objetivos: 

~1antener la Independencia de Francia y contribuir con su Seg~ 
r idad. Para alcanzar este objetivo, Francia debe apelar a la 
isuación nuclear e intervenir con sus medios disponibles en 

l a ALIANZA ATLANTICA. 

Proteger los intereses de Francia 

C~ ntribuir con el progreso de las FF.A.A. en el mundo. 

Ca b:: e spérar .~que con el tiempohabra una disminución en el dese
qu i ~ b río existente en el control de armamento objetivo que cada 
paí s esea alc·anzar. La política y la posición de Francia sobre 
el cü 1trol de armamento se orienta bajo tres principios: 

(a) Pr i ncipios de la Defensa: 

1 Reducción del Arsenal Nuclear 

A un nivel comparable al nuestro. Francia ha expresado 
su vol untad de no participar en ninguna negociación hasta 
que este objetivo no se loqre y se vea clara intención de 
detener la carrera armamentista. 

2 Corrección en el desequilibrio de los armamentos 

Conven~ionales. Francia ha demostrado su vo l untad en es-



- llt -

te aspecto y particioando en varias conferencias, entre 
ellas la última llevada a cabo en Viena para estudiar 

el tema de la Seguridad en Eurooa. 

3 Armamento Químico 

Francia convocó una reunión a la cual asistieron 149 
países para hablar sobre este tema y para regular la uti 
lización de sus armamentos químicos y su no utilización 
de acuerdo con el Convenio firmado en 1925, de tal mane
ra que se logre establecer un Convenio más cohersitivo, 
que permite eliminar las armas químicas, su almacenamie~ 
to, su utilización y no fabricar en el futuro este tipo 
de armas. 

c. Objetivos de la Estrategia Militar 

(1) El objetivo de nuestra seguridad es evitar la guerra: 

Para ello se debe usar la estrategia de la disuasión. En 
Europa se debe utilizar la disuasión nuclear y fuera de Euro 
pase debe utilizar la disuasión a todo nivel, en todos los 
tiempos, en todos los lugares y restablecer la paz. 

En Europa, a la disuasión nuclear se le suma la utilización 
de las Fuerzas convencionales para hacer así un conjunto co~e 
rente y lograr que la disuasión este adaotada a la amenaza a 

enfrentar. 
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(2) El principio de la Autonomía 

Ha sido de beneficio oara el pueblo Francés y para poder 
eventualmente utilizar las FF.MM. en el caso de las mayores 
decisiones. 

(3) Capacidad Nuclear: 

El hecho que la estrategia esté dotada de medios nucleares 
es fundamentalmente para disuadir al adversario y hacerle 
conocer los riesgos que él toma cuando a través de una ac
ción intenta atacar a otro país. 

Se trata de facilitar la obtención de metas políticas pero 
es innegable que la uti l ización de los medios nucleares 
pueden ca.usar daños pe rmanentes contra el adversario, en su 
parte demográfica y en su parte económica y ver así afecta
dos sus intereses. 

Las Fuerzas Nucleares tienen en Francia un funcionamiento 
diferente al de otros países en desarrollo del trabajo de 
la OTAN y considera dos principios fundamentales: 

No debe existir un combate clásico prolongado 
No debe existir una guerra nuclear 

d. Recursos de la Fuerza Aérea francesa: 

Medios Reales 

Las Fuerzas Armadas de Fr ancia, se les clasifica en cuatro 
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categorías : 

Fuerzas estratégicas 

Fuerzas nucleares 

Fuerzas clásicas 

Capacidades suplementarias 

(1) Fuerzas estratégicas 

Francia cuenta con el siguiente material 

18 aviones MJRAGE IV.11 aviones KC 135 para reanrovi 
cionamiento de combustible en el aire -misiles aire 
tierra. 

- Misiles tierra - t i erra 

- 6 Submarinos nucleares que consitituy~n la fuerza 
oceánica estratégica, 16 submarinos de ataque, 104 

buques de superficie 

(2) Fuerzas Nucleares Pre-Estratégicas 

En este campo cada una de las Fuerzas tradicionales 
tiene su respectiva capacidad y podemos así distinguir 
las siguientes: 

- El Ejército con su misil de alcance promedio 450 kms 

- La Fuerza A~rea con su misil SMP. y la operaci6n de 
los aviones MIRAGE -2000 



- 115 -

- La Armada dispone de dos porta-aviones y con ellos la 
operación de los aviones Super-standar. 

(3) Fuerzas Clásicas 

Francia puede reunir en un momento dado trescientos mil 
efectivos en servicio activo. Tiene una incorporación 
anual de doscientos cincuenta mil y mediante sus planes 
de movilización puede en un momento dado llegar a doblar 
sus efectivos. 

- Armada Dispone de una fuerza efectiva de sesenta y 

ocho mil hombres en tiempo de paz. 

- Fuerza Aérea Dispone de noventa y seis mil efecti 
vos. 18 aviones MIR~GE - IV y 11 

aviones KC 135, consideradas como Fuerzas estratégicas 

(4) Fuerzas ?re-estratégicas 

5 Escuadrones con aviones MIRAGE III y JAGUAR 

Defensa Aérea 

Incorporar unidades de defensa propiamente dicho y la 
Fuerza Aérea Táctica. Cuenta también con 450 aviones de 
combate : lOO aviones de transporte y 100 helicópteros 
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(5) Capacidades suplementarias 

Se deben mencionar las siguientes: 

- Comunicaciones por satélites 

- La Gendarmería, con una capacidad de efectivos -

de 90 mil hombres con objetivo de ser empleados 

en la defensa del territorio nacional. 

RESUMEN 

La política de defensa de Francia está orientada 

hacia garantizar la integridad territorial median 

te la fidelidad internacional 

e. La Gendarmerfa Nacional 

(1) Antecedentes Históricos 

Es una de las más antiguas instituciones fra ncesas. La 

implantación de las primeras bri~adas datan de 1720. 

La Ley 28 del 17 de abril de 1798, le fija las misiones 

de esta Institución en materia de policía judicial. 

La característica militar de la GENDARMERIA se ha mante 

nido a través de los tiempos. En el Siglo XVIII ya pa~ 

ticipaba en los combates, que tuvieron lugar tanto en 

territori o nacional, como en poseciones de ultra-mar. 

Con el correr de los tiempos éstas tares se aumentan, 

en número y en importancia. A est~misiones de todos 
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los tiempos vienen a aumentarse una participación importante 

en la defensa del territorio. 

(2) Misión 

Características Generales 

EL n1PERADOR NAPOLEON la definía así 

11 Es una organización especial, que no existe en ningún país 
de Europa es la manera más eficaz de mantener la tranquili
dad de un País, es una seguridad: mitad civil, mitad militar, 
di s tribuida en toda 1 a superfi e i e nado na 1" 

La Gendarmería vela por la Seguridad Pública. Ella participa, 
además, en la defensa militar de la Nación. 

En tiempo de paz, el carácter preventivo de su acción, es 
primordial por una vigilancia constante, de día y de noche, 
constituye una presencia disuasiva con el propósito de qara~ 
tizar la tranquilidad de los ciudadanos. 

Sus actividades se llevan a cabo sobre toda la extensión del 
territorio nacional de igual manera que las otras Fuerzas Ar 
madas, para el beneficio de todos los deoartamentos ministe
riales y de especialmente aquellos que utilizan las armas, 
como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. 
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La Gendarmería es un servicio público con nexos a nivel de -
los Ministerios. Por lo tanto tiene la misión de colaborar 
con la mayor parte de las autoridades civiles y militares de 
la naci6n, a todos los niveles de la organización administra 
tiva y militar del pafs. 

Sus misiones están clasificadas en tres grandes categorías: 

Misiones de Policía 
Misiones t~i 1 ita res de Defensa 
Misiones Diversas 

(a) Misiones de Defensa 

Independiente de la ejecución de ~us misiones como POLI
CIA MILITAR, la GENDARMERIA tiene un papel importante en 
el t~arco de la Defensa Nacional 

En tiempo de paz, ella participa en la adminttración de 
reservas de las tres Fuerzas Armadas y a la preparación 
de la movilizaci6n. 

En caso de crisis, como en el evento de un conflicto, 
el alcance de su misión hace que la GENDARMERIA NATIONAL 
sea uno de los medios principales para la defensa del 
territorio. 

Sus tareas son las siguientes: 

Ejecución de medidas de movilización de las Fuerzas .Arma 
das, como la puesta en ejecución de sus propias medidas 
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que permitan reforzar considerablemente sus efectivos. 

La búsqueda de información disponible para la distrib~ 
ción muy densa de sus brigadas departamentales y sus 
contactos permanentes con la población. 

La seguridad y la libertad de las comunicaciones sobre 
todas direcciones. 

Ella garantiza la protección y la defensa de puntos sen 
sibles en la población civil los más importantes . 

Ella está encargada, sobre todo el territorio, de la in 
tervención inmediata contra los elementos enemigos par~ 
caidistas, desembarcos ó infiltrados 

En fin, en caso de movilización, la Gendar~ería conser
va sus misiones tradicionales y permanentes del tiempo 
de paz. 
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CONCLUSION 

La Gendarmería Nacional, después de siqlos persis t e su tarea 
de servicio para el bien público, considerando constantemente 
el progreso en número e importancia de las misiones que le 
son asignadas. 

Realizan una covertura completa, de todo el territorio nacio
nal y permanece en contacto con la población. 

Las Reglas que mantienen e~ sus relaciones con las diferen t es 

autorid9des ~~yiles y ~ilitares, para salvagu ~ rdar su liber
tad de acción, le permiten aportar a los ooderes públicos un 
concurso apreciado. 

Su eficaci a reo a ori nc: a 1 mcn t e ::;e¡!; · ~:: e: vct or y 1 a~ v r u
des de su personal iniciativa, agrado por las responsabilida
des, competencia, conciencia profesional, sentido de la 
disciplina y del deber, espfritu de sacrificio, lealtad y fid~ 
11 dod. 

La Gendarmería representa, por su vocación, por sus misiones 
y sus posibilidades uno de los grandes servicios públicos de 
la nación. 



INFORt~CION SOBRE EL VIAJE DE ESTUDIOS A EUROPA 

u. R. S. S. 



FUERZAS MI LITARES DE COLm1BIA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

INFOR~4ACION SOBRE EL VIAJE DE ESTUDIOS A EUROPA 

R. S. S. 

l. GENERALIDADES 

a. Moscú 

(1) Actividades Culturales 

- Tour por la ciudad de Moscú 

- Visita al Kremlim 

- Visita a la fortaleza de 
San Pedro y San Pablo 

- Visita a la Plaza Roja 

- Visita a 4 estaciones del 
Metro 

Visión global 
- Catedrales famosas (Asunci6n) 
- Museo de la armeria 

(joyas de los Zares) 

- Tumba de Vladimir Ilich Ulianof 
11 Lenin 11 y de otras personalida
des Soviéticas) 
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(2) Actividades Profesionales 

Charla sobre aspectos generales de la U.R.S.S. con la inte~ 
vención de dos Representantes de Relaciones Exteriores de 
la U"R.S.S. 

Información sobre el CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica) 
objetivos, principios y funcionamiento 

Visita e infQrmación sobre el museo del Ejército 

' 

Visita e información sobre la Escuela Militar de formación 
de Oficiales para Unidades Motorizadas. 

Visita e información sobre la Acade~ia de Blindados del 
Ejército. 

(3) Actividades Sociales 

- Almuerzo en la Embajada de Colombia en la URSS. 

Comida en la residencia del Cónsul. 

b. Leningrado 

(1) Actividades Culturales 

- Tour por la ciudad de Leningrado 

Visita a la Catedral de Leningrado 
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Visita al Castillo ce 0 ablo (Cercanías de Leningrado, Resi
dencia de verano de los Zares). 

Visita al ~useo del Ermitaqe, 

Visita al monumento - H~roes de la Resistencia II ~uerra 
r~un d ial, 

(2) Actividades orofesionales 

Visita e tnformaci ón sobre 1 a lkademi a Nava 1 11 FRUNZE 11 
( Fom~ 

ción Oficiales ~avales) 
~ 

Visita al ~useo ~aval 

2. CAMPO POLITICO 

a. Significado de la Perestroika 

Proceso de caMbios nrofundos en la vida nolítica, eGon6~ica Y 
social de la URSS. 

El sistema nolítico seguirá sien do el co~unismo 

Período de auto-exa~en y en consecuencia de nosibles refor~as 
(incluyendo la constitución) 
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Se aprobó la nueva Ley electoral (Ej: el 26 de marzo se re~ 
lizaron por primera vez en la URSS elecciones para diputa
dos al Parlamento (Soviet Supremo), se permite el proseli
tismo (inclusive en las Escuelas de formación), el personal 
militar tiene derecho al voto. 

Aplicación del concepto, centralización de las decisiones 
políticas y descentralización administrativa. 

Persigue un estado economicamente fuerte y la adopción de 
algunos metodos del mercado libre. 

Permite cie~ogrado de apertura a la empresa multinacional 
particularmente del turismo, puede haber participación de 
capital extranjero (49%) en empresas mixtas. 

Cambio en la doctrina de defensa, antes obedecía al concep
to defensivo - ofensivo, hoy es solamente defensivo; las ma
nifestaciones son de deseos de paz permanente. 

Se puede hablar en forma más abierta sobre las Fuerzas Arma
das, éstas son sujetas a mejoras cualitativas en organización, 
dotación y desarrollo. 

La política Perestroika superpuesta a las negociaciones con 
Estados Unidos y con los países de la OTAN, se hace visible 
globalmente: la propuesta y ejecución de la reducción en el 
armamento nuclear; la salida de las tropas de Afganistán; con 
la adopción de la Ley electoral y con otras medidas ya en 
marcha en el orden doméstico. 
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(2)_ Significado de 11 Glasnost 11 

Apertura, publicidad, información y transnarencia de las 
actividades del Gobierno en los diferentes niveles de 
la Administración en toda la Unión Soviética. 

(3) Otros aspectos del Campo Político 

La UoR.S.S., de acuerdo con su situación política y ecQ_ 
nómica actual, se propone mantener excelentes relaciones 
con Japón, China, Estados Unidos y con la CEE. 

Busca ejercitar un manejo adecuado de los conflictos 
existentes para evitar confrontaciones de tipo militar. 

La UoR.S.S. tiene problemas de nacionalismo independien_ 
te con los países Bálticos y con Ucrania, ·Georgia y Azer 
b.ai dan. 

En un altísimo porcentaje)el pueblo percibe que la pere~ 
troika no está operando en la práctica y que el sistema 
en poco o nada ha cambiado; el común de la qente se mues 
tra escéptico ante las reformas. El vencedor en las elec 
ciones el Sr. YIELTSIN predica una mayor rapidez en la 
ejecución de las reformas. Se comenta que en la realidad 
éste es un aliado de Gorbachov con quien fraguó la estra 
tegia que los llevó al triunfo. 

El proselitismo político, en relación con personal de 
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colo!1bia residente en ~oscG, no es cond ~cido 1or pe rsonal So-
vi~tico, sino por un colombiano esnecializado en el te~a y que 
cuenta con la ayuda de otros asesores. (Igualmente colombianos) 
quienes se enca~aa~ te la realización de conferencias y otros 
eventos como oaseos y visitas en sitios especiales en los alre
dedores de la ciudad. 

Las diferentes misiones diolomáticas, nrácticamente viven en un 
mundo aislado. Sus relaciones se limitan al trato profesional y 

amistad entre ellos, sin posibilidad de intercambiar ideas y de 
afianzar amistad con la población, 

La Embajada de Estados Unidos en tbsca, aGn no está en funciona 
miento en el edificio destinado para este fin, debido a proble
mas de micrófonos y de elementos trans~isores encontrados en las 
paredes y estructuras. 

3. CAMPO ECONOMICO 

a, Como resultado de la visita Oficial en t·1oscú, al Consejo de Ayuda ~1u

tua económica (CAME), se anotan los siguientes ountos: 

El CM1E, es una orqanización internacional -Fundamentada en prin
cipios políticos, pero con orooósitos de colaboración económica 
internacional, se instituyó en 1949, 

For~an parte, además de los siete países que conforman el pacto 
de Varsovia~ Mongolia, la República Socialista de Vietnam y Cu
ba, 
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El CAME está basado en los principios de igualdad soberana 
de todos sus miembros y mediante los órganos representati
vos competentes, adopta recomendaciones y acuerdos y canee~ 
ta convenios internacionales con los países miembros, con 
otros raíses y organizaciones internacionales. 

Desde el punto de vista económico, el CAt·1E se ha propuesto 
integrar los países de democracia popular con la URSS. Este 
intercambio era apenas del 1% entre ellos y del 90% con 
los países occidentales. El CAME se fijó la meta de inver
tir esta tendencia. 

En diciembre de 1985, se adoptó el proarama inteq ral del 
progreso científico-técnico hasta el año 2.000. El oroqra
ma contempla acciones conjuntas en cinco d1recciones priorl 
zadas: electronizaci6n de la economía nacional; automatiza
ción inte9ral; energía nuclear; nuevosmateriales y tecnolo
gías de producción y procesamiento; biotecnología. 

A partir de junio /85, el CAME estableció relaciones con la 
comunidad económica europea (CEE), abriendo así el camino 
hacia una colaboración más amplia en las esferas de interés 
común. 

Como el rublo no es una moneda de fáci l conversión, el CAME 
está estudiando mecanismos oara salvar esta situaci6n y 
agilizar así el comercio con occidente. 

El CA~1E dispone de su propia entidad bancaria, la cual pres
ta servicios a los países miembros, con intereses preferen
ciales muy bajos (Cuba paga el 1.5% anual. Vietnam y Mon~olia 
el 1%). 
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La cooperación política está más adelantada en comparación 
con la relativa al camoo económico. A resar del optimismo 
de su creación, los resultados no han sido lo suficientemen 
te benéficos. 

b. Otros aspectos de 1 Campo Económico 

El Estado sigue manteniendo el control y regulación de la 
producción total y de la economía en general. 

La moneda oficial es el 11 rublo 11
, su cambio corresponde a 

1.6 dólares. Sin embargo, existe un mercado negro incontro
lable y al oarecer permitido por las autoridades. 

Se están adoptando algunos métodos del merr.ado occidental 
y de la libre emrresa. Hoy se pueden unir varias personas 
para fabricación de al~ún producto. El Jefe de una hacienda 
colectiva (Koljo's) puede destinarla al renglón de mayor orQ_ 
ducción. Al respecto se imoonen como condiciones: vender 
parte de lo producido al Estado y aplicar las ganancias al 
KoljÓs. 

Existe la propiedad particular (Tenencia de casas, carros, 
etc.) pero con esta orosperidad no se permite la exolota
ción del pueblo. 

No existe el concepto de propiedad privada en razón a que 
el Estado es dueño de la t~erra. 

En el mundo turístico se nota un marcado afán por adquirir 
divisas (en los hoteles y en la mayoría de almacenes se co 
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mercia únicamente con el dólar). 

Para los soviéticos existe en realidad una sociedad de mer 
cado, en la que se comrra y se vende con la moneda oficial 
(rublo). Quiere significarse que ya no se utilizan carnés 
o talonarios para recibir productos. Estos son escasos, 
sin diversidad para escoger y de muy baja calidad. Aún se 
observan colas en los almacenes para adquirir elementos 
que escasean. 

Los centros comerciales y almacenes no disponen de lujos 
ni de facilidades t~cnicas para la atención al público. No 
existen las cajas registradoras, en su reemplazo se traba
ja con el ábaco. 

De acuerdo con expertos sobre el tema, estos consideran 
que los tres problemas más característicos de la economía 
soviética son: 

Deficiencia de la información estadística 

La",.,1afia Soviética" o mercado negro 

El directivismo burocrático en la gestión económica. 

La población de la U.R.S.S. es en buen porcen t uje, al 
menos en Moscú y Leningrado, consciente de que existe 
en general un mejor modo de vida en otras lati tudes, 
especialmente el mundo occidental. 
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Al oarecer, la economía de la liRSS., está en crisis
bastante acentuada: escasez de alimentos y colapso en 
las exoortaciones de netróleo, qas y armamento. Esta 
situación ha motivado en buena prooorción optar la oo
lítica de la perestroika. 

La U.R.S. S. tiene una extensión de 22.5 millones de kilómetros cua
drados, asienta una roblación de 280 millones, Su clima es ri~uroso, 

soportando inviernos con temperaturas hasta de 45 qrados centíqrados 
bajo cero. Está integrada por 15 Reoúblicas Federales y en su terri
torio alberga un número crecido de nacionalidades (En el documento 
de identidad tiene peso similar la Reoública y la r.acionalidad; esta 
última es un factor de discriminación, hoy en vías de ser eliminada) 

Aunque se observa una visible uniformidad (en la pobreza), se esca
pan de esta situación, los políticos y los militares. ntro qrupo 
privilegiado lo constituyen los artistas y los oeriodistas. Existen 
en la Unión Soviética, bajo la tutela del Estado, escuelas especia
lizadas en las artes, ballet y circo, que permiten exportar estos 
parámetros culturales en forma simultánea a diferentes países, partl 
cularmente del mundo occidental. 
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No se observaron situaciones de miseria callejera (va~abu~ 

dos, mendigos, etc.) 

Existe especial interés por explotar la industria del turi~ 

mo y por lo mismo un afán de imitar pautas de comportamien

to occidental, ejemplo: autobuses de 11 lnturist 11
, programas 

de T.V . , Rock en Ingl~s. comida especial para los turistas. 

Sin embargo, no saben ni tienen los medios apropiados para 

una explotación adecuada. 

La vivienda al estilo de casas no existe en las ciudades 

visitadas. Hay edificios de aoartamentos con exteriores bien 

diseñados y mal mantenidos, los apartamentos son muy peque

ños y en una habitaci6n lle~an a habitar 5 personas. En qen~ 

ral las viviendas están en mal estado y no disponen de eJe

mentas que faciliten un vivir decente. Se permite la pose

sión de 11 0achas 11 que son r>equeñas casas de campo. 

El Estado es quien decide y asi~na la vivienda para la po

blación 

No hay migración del campo a la ciudad, ni está permitido 

la libre migración entre las ciudades. 

Para una familia no es posible salir de la U.R.S.S. Los ni 

ños menores de 12 años deben permanecer allí, con el propó

sito de obligar al padre ó a la madre a que regresen en la 

fecha establecida por el Estado. 
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No hay desempleo en la URSS, el Estado se encarga de ocupar 
a toda la mano de obra y especializada disponible. S inemba~ 

go, este factor tiene su contraparte en las escalas de suel 
do tan restrictivas impuestas por el Estado, 

En las calles se observaron oocos carros (troless, tranvías 
y autos particulares) y también pocos transeuntes, Dues la 
mayoría de las personas se movilizan en el metro en donde 
el valor de pasaje es casi nada, ya que es subsidiado por 
el Estado. 

En general la tecnología puesta al servicio del pueblo es 
escasa y de orden rudimentario, 

Las ciudades visitadas: Mosca y Leningrado, han sido cons
truidas bajo una arlecuada planeación, con una distribución 
de edificios bien concebida y con vías muy amplias. Estas 
urbes contienen riquezas invaluables en sus museos, cate
drales, palacios y monumentos, que casi en su totalidad se 
remontan a la época del imperio Zarista y que constituyen 
visita obligada para los extranjeros. 

5. CAMPO MILITAR 

a. Formaci6n y Capacitaci6n 

. (1) La Escuela Militar de Cadetes para Unidades Motorizadas 

Los aspirantes proceden de colegios militares y de las 



escuelas de cuadros nacionales. 

No se admiten estudiantes de países extranjeros. 

La formación demanda una oermanencia de 4 años, desa
rrollando simultáneamente programas militares profesi~ 
nales y de educación sunerior. 

El Oficial recién eqresado recibe también el título a 
nivel universitario. 

La formación académica es muy especializada. 

b, Jkademia de Blindados del Ejército 

Los Oficiales que allí se capacitan proceden de las di
ferentes Escuelas Militares de Formación, previo cumpll 
miento de varios años al servicio de sus Unidades. 

La Academia admite en sus aulas a personal de Oficial es 
extranjeros quienes dedican 1 año completo al estudio 
del idioma ruso. 

La capacitación se desarrolla en tres años con programas 
para Jefes de Regimiento, Tanquistas e Ingenieros. 

La planta docente ade~ás del nrofesorado en ciencias mi
litares, dispone de 17 doctores en Ciencias y 250 candi
datos al doctorado. 
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La Academia prepara también personal para el doctorado 
en Ciencias. 

El nivel académico es excelente. 

c. Academia Naval de Leningrado 

Los aspirantes proceden de los colegios e institutos a 
nivel de bachillerato. 

No admiten alumnos de países extranjeros. 

La formación tanto naval como a nivel de educación sup~ 
rior, demanda una permanencia de 5 años, de los cuales 
1 corresponde al período de embarco. 

Los cruceros que desarrolla la Academia incluyen todos 
los mares del mundo. El ouerto de Cartaqena en Colombia 
fué visitado en el año de 1972. 

El Oficial recién egresado recibe también su correspon
diente título de nive l universitario. 

El nivel académico es excelente. 

(2) Aspectos comunes a las Academias 

La formación cultural política que se imparte en las Acade
mias es muy similar. 
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La relación egreso - ingreso, es considerabl emente alta 

Cada especialidad de las Fuerzas Pilitares Soviéticas 
dispone de su propia Academia. 

El cuerno docente es altamente especializado, experimen 
tado y muy estable. 

Existe excelente correlación entre los conocimientos 
teóricos y los prácticos. Cada Academia cuenta con sufj_ 
cientes medios, sistemas y equipos. Estos, a pesar de 
ser funcionales no tienen incorporada una tecnoloqía 
avanzada. 

La mayoría de las prácticas se realiza con la dotación 
y equipos que posteriormente va a ooerar el Oficial en 
sus Unidades de servicio. 

(3) Otros aspectos del Campo Militar 

Se está llevando a cabo la disminución del pie de fuer
za y del armamento. Este proceso es equilibrado con un 
mejoramiento en el orden cualitativo. 

La doctrina que orienta al poder militar cambió del con 
cepto defensivo - ofensivo, al netamente defensivo. 

El poder militar sovi~tico continGa ejerciendo el control 
directo de los países mie~bros del pacto de Varsovia. 
Así mis~o y específicamente a trav~s del CAME, controla 
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el orden económico de esos países. 

De Europa, Rusia y Alemania Oriental fueron los Gnicos oaí
ses en donde se vió personal militar uniformado en la calle, 
aunque sin armamento. 

Por observación directa del ~ersonal unifor~ado se infiere 
que los militares gozan de tratamiento especial y constitu
yen una de las clases privilegiadas. 

En los aeropuertos civiles de t1oscú y Leningrado el control 
sobre el movimien~o de pasajeros y embarco en los aviones 
es ejercido por la Fuerza Militar. 

Las Fuerzas Militares se adiestran fundamentalmente con ba
se en la práctica. 

A pesar de la perestroika, continGa el hermetismo en cuanto 
a información militar se refiere. 

En general, no se desarrollan cursos como requisito para as 
censo en los diferentes grados militares. 



INFORMACION SOBRE EL VIAJE DE ESTUDIOS A MADRID (ESPAÑA) 



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
DEPARTAMENTO EJERCITO 

INFORMACION SOBRE EL VIAJE DE ESTUDIOS A NADRID 

E S P A Ñ A 

l. GENERALIDADES 

a. Visitas Oficiales 

- Saludo de la Delegación Militar al SeRor Teniente General G0NZALO
PUIGCERVER Jefe del Estado Mayor de la Defensa EspaAola que en nue~ 
tro país equivale al Comandante General de las Fuerzas Militares 

-Saludo de la Delegación Militar al SeAor Embajador de Colombia Doc 
tor PEDRO GOMEZ VALOERRAMA 

- Visita al Centro Sunerior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN) 

Bienvenida presentada por el SeAor General de División del Ejército 
de tierra Dr. FRANCISCO LOPEZ DE SEPULVEDA y TOMAS 

- Conferencia sobre organización y ~isiones del CESEDEN a cargo del 
Sr. Coronel PARENTE RODRIGUEZ 

- Conferencia sobre Geoestrategia de la Península Ibérica a car~o del 
SeAor General de Brigada ALONSO BA0UER. 

- Saludo de la Delegación Militar al SeAor General Director General 
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de la Guardia Civil. 

Visita al colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil Espa
ñola. 

Visita al grupo especial de operaciones (GEO) de la Policía 
Nacional. 

b. Visitas a museos y sitios históricos 

Museo del Prado 
Monasterio del Escorial 
Valle de los Caídos 

c. Aspectos sociales 

Almuerzo ofrecido por el Director del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional. 

Almuerzo ofrecido por el Comandante del Colegio de Guardias Jóve
nes de la Guardia Civil de España. 
Almuerzo ofrecido por el Comandante del Grupo Especial de Opera
ciones de la Policía Nacional (GEO) 

Recepción ofrecida en la Embajada de Colombia por el Doctor 
PEDRO GOMEZ VALDERRAMA, Embajador de Colombia en Esoaña. 

Recepción ofrecida por el Señor Mayor General LUIS ALBERTO RODRI
GUEZ RODrUGUEZ, Director de la Escuela Sunerior de Guerra de Co
lombia en honor del Se~or Embajador de Colombia con asistencia de 
Oficiales de las Fuerzas de Defensa Española. Esta recepción se 
efectúo en la Residencia Militar Alcazar. 
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2. CAMPO POLITICO 

a. Política interior 

Durante la visita a España no se recibió ninguna información sobre la 
situaci6n política del país, pero a través de algunas preguntas efec
tuadas en las informaciones o conferencias y por medio de la lectura 
de algunos artículos de prensa se conocieron los siguientes aspectos: 

(1) El gobierno español estaba adelantando conversaciones con el 
grupo terrorista ETA y a raíz de estas conversaciones. el grupo 
subversivo dispuso una tregua en sus acciones. Los puntos que 
exponfa el grupo terrorista y que estaban en discusión se basan 
sobre lo que se ha llamado la 11 Alternativa KAS 11 y son los siguie.!!_ 
tes: 

(a) Amnistía para los presos y exiliados políticÓs 

(b) Legalización de los partidos independentistas 

(e) Derecho a la autodeterminación como país libre 

(d) Retirada de las provincias Vascas de las autoridades que 
controlan el orden público. 

Las conversaciones se iniciaron el 20 de febrero de 1988 en ARGEL 
y hasta el mes de marzo se había realizado 5 reuniones. En los 
puntos que fueron acordados para la solución política negociada, 
no hubo ninguna referencia al abandono de las armas. 

El 30 de marzo de 1989, desoués de unas declaraciones de los diri 
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gentes del partido socialista español, la agrupación HERRY 
BATASUNA. que representa el ala polftica del movimiento se 
paratista a través de DIEGO IDIGORAS, uno de sus dirigen
tes, expresó en un comunicado difundido por la prensa que 
"La situación creada era una clara quiebra del período de 
distensi6n, agregando que de facto esta tregua se ha roto, 
por que una de las dos partes, el partido socialista espa
pol (PSOE) ha vulnerado los acuerdos adoptados al afirmar 
que hay que respetar la constitución y los estatutos de 
autonomfa", afirmación esta con la cual no están de acuerdo 
los dirigentes de ETA. En contraposición a esta declaración 
Iñaki Esnaola dirigente cualificado de la parte polftica 
de ETA afirma "que los cauces de comunicación entre gobierno 
y ETA, siguen abiertos y roto oficialmente no está nada ". 
Estas afirmaciones demuestran que las divisiones in t ernas en 
la banda terrorista están llevando a su vez la confusión y 

la indecisión al seno de este grupo separatista. 

Con base en esta situación, el gobierno ha expresado su pre~ 
cupación por las amenazas que hay, a las expectativas de paz 
que se habfan producido, esperando que las conversaciones co~ 
tinúen mientras ETA mantenga silenciadas las ar~as. El 31 de 
marzo, los cuerpos de seguridad del Estado, fueron alertados 
especialmente en el pafs Vasco. La banda terrorista ha real~ 

zado algunas acciones como voladuras de líneas de ferrocarril 
y envfo de cartas bombas a altos miembros del gobierno y las 
Fuerzas Armadas y organismos de seguridad del Estado, sin 
que hasta la fecha se hayan presentado víctimas. 
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(2) Igualmente en el campo político interno también están incidien
do las autonomías autorizadas a los pueblos Vasco, Catalán y 
Andaluz ya que se cree que con el tiempo está situación puede 
llevar a un mapa político de España de imprevisibles consecuen
cias. Con estas autonomías l'os oueblos tienen su propia bandera 
pueden elegir sus propios oarlamentos, controlar los impuestos, 
la policía, la educaci6n, la radio y la televisi6n. 

(3) El 25 de mayo de 1988, fué promulgada la ley orgánica No. 3 por 
medio de la cual se hacen al~unas reformas al código penal en 
relación con la lucha contra el terrorismo. Estas reformas es
tán consideradas como muy blandas, ya que el gobierno con ellas 
persigue evitar las críticas ~ue se hacían al estatuto del terr~ 

rismo que existía, del cual se afirmaba, que ponía de manifiesto 
el carácter fascista del gobierno español. 

(4) Actualmente se encuentra en estudio por parte del Parlamento Es
pañol una nueva ley militar que contempla reformas, especialmen
te en lo que se refiere a los organismos de seguridad del estado 
y a las fuerzas de defensa que contempla aspectos en relación 
con la disciplina, la jerarquía y la justicia penal militar, tie~ 
pos mínimos en los grados y alcance de los cursos que deben ade
lantarse para obtener los ascensos. La causa fundamental de esta 
reforma es la de reglamentar y unificar una legislación dispersa 
y confusa que había nacido de los tres ministerios independientes 
que tenían las Fuerzas Armadas hasta la reforma de la Constitu
ción en el año de 1978 y el de diseñar sistemas de ascenso y oro
moción que incentiven la dedicación y esfuerzos profesionales, e~ 
ta reforma fija tiempo y edades límites en los grados, permitien
do que los oficiales lleguen más jóvenes a los grados superiores. 
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También reglamenta estrictamente rlentro de los cuadros dos cat~ 

gorias : La del Suboficial y la del Oficial. Igualmente se des 

taca dentro de esta Ley 1 a incorporación de 1 a mujer en 1 as 

Fuerzas Armadas en un plano de igualdad con los sistemas de in

corporación de los hombres. Esta reforma incluye a la quardia 

civil por su condición de insti t uto armado de naturaleza mili

tar. 

b. Política Exterior 

(1) Actualmente el gobierno es~añol adelanta conversaciones con 

el Comando de la Organización del Tratado del Atlántico Nor 

te (OTAN) con el fin de acordar la forma como España segui

rá integrada a esta organización. Como se recordará el 10 

de mayo de 1986 el Parlamento Español aprobó el Referendum 

sobre la integración de España en la OTAN. 

(2) Por medio de la prensa nacional y las conversaciones soste

nidas con algunos Oficiales de las Fuerzas Españolas, se 

aprecia que el Gobierno y un amplio sector del pueblo esp~ 

ñol, acogieron con beneplácito las conversaciones que se 

iniciaron entre las dos grandes potencias en relaci ón con la 

limitación de las armas nucleares. 

3. CM1PO ECONOMICO 

Se tuvo conocimiento que actualmente se adelantan en Bruselas reuniones 

del Presidente de la República Española FELIPE GONZALEZ, con miembros 

de la comisión Europea con el fin de concretar y acordar algunos aspec
tos relacionados con el mercado de la Comunidad Económica Europea. Se 
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aprecia que la economía española se está fortaleciendo acelera
damente lo cual se puede concretar en el valor o dureza que es
ta adquiriendo su moneda, la peseta y en el auqe industrial y 
empuje económico que se observa en su ciudad capital ~adrid. Es 
ta política de desarrollo y crecimiento económico actual se ini 
ció en el año de 1982 en que se puso en marcha un programa eco
nómico a mediano plazo para ejecutar entre los años 1983 y 1986 
a raíz del análisis que se hizo de las consecuencias que afect~ 
ron a España en la transición a la Democracia, v por la crisis 
del petróleo, aspectos estos que ocasionaron una difícil situa
ción económica que trajo inflación, déficit en la balanza de p~ 
gos, déficit púolico, desajuste energético industrial y agrario. 
Este fortaleci~iento de la economía se aumentó a partir de 1985 
en que España fu~ aceptada en el mercado de la comunidad econó
mica europea y se esta incrementando con el fin de oroyectar su 
imagen internacionalmente en el a~o de 1992 en que se celebrarán 
2 hechos de trascendental importancia como son la celebración 
del quinto centenario del descubrimiento de América y los jue~os 
olímpicos de Barcelona aspectos estos que coinciden con la eli
minación de fronteras con~rciales que el mercado común europeo 
tiene proyectado poner en vigencia a partir de este mismo año. 
Igualmente influye en la situación económica la permanente cam
paña que se adelantan para iDpulsar y exolota r el turismo, lo 
cual se observa en el interés que hay por atender bien el perSQ 
nal extranjero, oor la excelente preparación que se tiene en el 
personal de guías y por los lujosos buses que han construído en 
España para ~ovilizar este personal. Para el año de 1986 España 
estaba ubicado entre los 60 países más desarrollados del mundo 
con gastos de defensa superiores a 500 millones de dólares. 
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4. CAMPO PSICOSOCIAL 

a. Generalidades 

España ocupa el 85% de la Península Ibérica, los archipiéla~os de Ra
leares y de Canarias, el enclave pirenáico de Livia, las plazas Afri
canas de Ceuta y Melilla y varias islas frente a las costa de Marrue

cos. El total de sus costas marítimas miden 3904 kmts., tiene una 

extensión de 504.750 kmts., cuadrados y una ooblación de 38.602.000 

habitantes. 

En el campo sicosocial esta afectando a España el sentimiento indepe~ 

dentista que tienEnalgunas de sus provincias lo cual ha obligado al 

gobierno español a autorizar las llamadas autonomías regionales. Este 

sentimiento independentista ha traído problemas de violencia que han 

agravado en algunas regiones los problemas sociales. No se observaron 

en Madrid problemas de miseria callejera. Los Oficiales · españoles de~ 

tacan el hecho de que el General FRANCISCO FRANCO fué el que loqr6 

llevar a España n esta situación de desarrollo no obstante la oposi

ción americana y europea1 pues como se recuerda España se mantuvo neu 

tral en la segunda guerra mundial y no fué incluida en el olan Marshal 

para la reconstrucción de Europa. Asimismo estiman que el llamado trán 

sito a la democracia ha traído un alto costo social en relación con 

el libertinaje y la inseguridad. Ellos dicen que en tiempos de Franco 
no había prostituci6n ni drogadicci6n ni inseguridad como la que exis

te actualmente en España. En este campo y con el fin de contrarrestar 

esta situación es en el que más experiencias innovadoras se han prese~ 

tado,destacando dentro de ellas la creación de centros cívicos y uni

versidades populares, centros de fomento y difusión del deporte, cen-
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tras de salud, para mejorar los servicios de l a mujer y centros de p~ 

lítica de juventud que están dotados de estaciones de radio y televi

si6n independientes donde se explotan las inciativas en todos los cam 

pos y las inclinaciones artísticas de la juventud. 

Se observó que hay una gran corriente turística en las vi sitas que 

se efectuaron a los museos y algunos sitios históricos : estas visi

tas fueron las siguientes 

- Museo del Prado 

Se encuentra en un edificio de qran importancia por el estilo neo

clasico de su arquitectura. Fué construido bajo el reinado de CARLOS 

III en~ Siglo XVIII por el gran arquitecto don JUAN DE VILLANUEVA 

para museo de ciencias naturales. Fué terminado en tiempos de FERNA~ 

DO VII y destinado a Museo de Pinturas. Tiene tres entradas o puer 

tas principales. En su fachada norte esta la estat~a de Gaya; en la 

parte este, en los jardines, la estatua de Velásquez y en la fachada 

sur, la estatua a Murillo, las cuales fueron erigidas en honor de 

estos tres pintores considerados como los más famosos de Esnaña . y 

cuyas ointuras españolas del si~lo XII al XVIII del Greco, Velásquez, 

Rivera, Murillo, Gaya y algunas ointuras de las escuelas italiana, 

Veneciana, Alemana, Holandesa e Inglesa. 

- Monasterio del escorial 

Se encuentra en la población de San Lorenzo del Escorial a 49 kilóme

tros de t1adrid. Fué construido por el Rey Felipe 11 y es uno de los 

antiguos reales sitios de España. El t1onasterio en su conjunto ofrece 

un espectáculo de grandeza y austeridad, sus muros están tallados en 
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piedra granitica; en la fachada de la Basilica, se encuentran las 
estatuas de seis reyes de Juda: JOSAFAT, EZEnUIAS, DAVID, SALO -
t·lON, JOSIAS y MANASES 

Valle de los Caídos: 

Se encuentra a pocos kiló~etros del escorial en el Valle de la 
Sierra de Guadarrama, en el risco de la Nava. En su parte m~s al
ta se levanta el momumento de la Santa Cruz del Valle de los caí
dos con la silueta inconfundible de una Cruz de Granito de 1.50 
mts. de altura y 46 mts. de ancho en los brazos. Fué eri1ido co~o 
Mausoleo de los combatientes víctimas de la guerra civil. En su 
interior se halla la tumba del Generalísimo FRANCISCO FRJI.~cn. 

Igualmente se asistió a alqunos actos sociales ofrecidos nor el 
Señor Embajador de Colombia en Espa~a, por las autoridades de de
fensa espaAolas y los Oficiales colombianos que actualmente se e~ 
cuentran en comisión en la ciudad de Madrid, aspectos estos que 
reflejaron por parte de las autoridades espaAolas y los Oficiales 
de nuestro país, una gran deferencia hacia la deleqación militar 
colombiana. 

5. CAMPO MILITAR 

a. Participación de EspaAa en el tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

Como se explicó en el campo político, actualmente el Gobierno EsQañol 
adelanta conversaciones con el alto mando de la OTAN con el fin de 
acordar 1 a forma como España seguirá i nteClrada al tratado del l'tl ánti
co Norte. 
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b. Visitas Oficiales 

(1) Visita al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 

(CESE DEN) 

En la visita a esta Unidad Militar, se recibieron dos i nformaciQ 
nes que trataron por separado los siguientes aspectos: 

Organización y misión del Centro Suoerior de Estudios de la 

Defensa Nacional a cargo del SeAor Coronel PARENTE RODRIGUEZ 

es te centro depende di rectamente del Jefe de Estado t1ayor 

del Ministerio de Defensa Nacional o sea el equivalente en 

nuestra organización militar al Comandante General de las 

Fuerzas Militares. Constituye el organo conjunto de la ense

Aanza militar superior de las Fuerzas Armadas y de Estudio 

de los problemas de defensa nacional. 

Agrupa dos escuelas: La Escuela de Estados Mayores Conjun
tos (EMACON) y la Escuela de Altos Estudios Militares (ALE

MI) y un Instituto esoaAol de estudios estratégicos (IEEE) 

que esta abierto a todas las organizaciones y centros de 

estudios, enseAanza e investigación Oficial y Privada 

interesados en problemas directamente Oficiales y Privados 

relacionados con la Defensa Nacional. (Ver Anexo 111\") 

Las principales misiones de este centro son las siguientes: 
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Realizar estudios de carácter político ~ilitar, estraté~ico, 
económico, y psicológico de 'interés para la Defensa Nacional. 
Estudiar las base~ de la doctrina y or~anización de la Oefen 
sa. 

Estudiar, oroponer y difundir la doctrina qeneral para el de 
sarrollo de la acción conjunta. Desarrollar estudios y ense
ñanzas comunes a los tres Ejércitos. 

Completar la preparación de los Oficiales Generales de tie
rra, mar y aire mediante el estudio de nroblemas de la de
fensa y de todo orden en relación con el empleo de las Fuer
zas Armadas. Preoara~ a Jefes de los tres Ejércitos, dinlo
mados en Estado Mayor, para el planeamiento, desarrollo y 
conducción de las operaciones conjuntas v para la resolución 
de los problemas que se plantean a los Estados Mayores Con
juntos y combinados. 

t1antener relaciones con los organismos civiles dedicados a 
la investigación y especialmente con a~uellos directamente 
relacionados con la Defensa Nacional. 

(2) Los tres Ejércitos preparan a los hombres para la guerra en de
fensa de la Soberanía Española. Las Fuerzas Armadas no están co~ 

prometidas en la lucha contra el terrorismo o los grupos armados 
que operan al margen de la Ley. Estas situaciones las atiende 
una especie de policía militarizada que es la Guardia Civil Espa 
ñola. Existe también una Policía Nacional que se ocupa preferen
cialmente de los aspectos policivos. 

De la información recibida de los Oficiales Españoles, se extractan 
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los siguientes aspectos relacionados con las Fuerzas Armadas 

Españolas: 

A su Majestad el Rey le corresponde el mando supremo de las

Fuerzas Armadas. 

El Presidente de Gobierno dirige la política de defensa. 

Ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la ac

tuación de las Fuerzas Armadas. 

El Ministro de Defensa propone al gobierno los ob j etivos de 

la política de defensa. Elabora, determina y ejecuta lapo

lit i ca mi l i ta r. 

El Jefe de Estado ~1ayor de la Defensa es el principal colab~ 

radar del Ministro en el planeamiento y la ejecución de los 

aspectos operativos de la Policía Militar. 

Los Jefes de Estado Mayor, bajo autoridad y directa depende~ 

cía del Ministro de Defensa, ejercen el mando de sus respec

tivos Ejércitos. 

El Ejército de tierra tiene seis regiones y cuatro comandancias gen~ 

rales así : 

Primera regí ón militar Centro 

Segunda región militar Sur 

Tercera región militar Levante 

Cuarta región militar Pirenaica Oriental 

Quinta región mil ita r Pi re na i ca Occidental 
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- Sexta región militar : Noroeste 

El servicio militar es obJiqatorio y puede prestarse en cual 
quiera de los tres Ejércitos. El hombre debe presentarse a 
definir su situación militar el primero de enero del año en 
que cumple 18 años de edad; existen 4 modalidades que son 
las Sifluientes : 

Servicio obligatorio . . . . . ' . . . 12 meses 

Servicio voluntario . . . . . . . . . . . .15 -18 meses 

Servicio voluntario especial •••••••••••• Según convocat~ 

ri a específica 

no inferior al 
servicio volunta 

ri o. 

Servicio de complemento y reserva naval •••••• 12 meses mínimo 

(Ver anexos 11 8 11
-

11 C11
-

1'0 11
-

11 E11
- y 11 F11 sobre efectivos de las Fuerzas 

Armadas Españolas y la organización territorial de los tres Ejércitos 

(3) Conferencia sobre la geoestrate~ica de la Península Ibérica, 
a cargo del Señor General de Briqada ALONSO BAOUER, el cual 
trató este tema a través de tres puntos o perspectivas: 

(a) La perspectiva general que se refiere más que todo a la im 
portancia de la situación geográfica de España. 

(b) La persnectiva desde el punto de vista de la alianza con 
los Estados Unidos, oara la defensa del mar mediterráneo 
y concretamente del Estrecho de Gibraltrar. 

(e) La perspectiva de la Alianza Atlántica que tiene como fin 
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vincular a toda Europa en la defensa de la Soberanía Espa
ñola en todas sus áreas terrestres, marítimas y aéreas. 

(b) Visita al colegio de guardias jóvenes de la Guardia Civil 
Española. 

Inicialmente se recibi6 una informaci6n de la cual se ex
tractan los siguientes aspectos 

La Guardia Civil en España es una especie de policía mili
tarizada que tiene como función principal la seguridad del 
Estado y que como tal, le corresponde enfrentar las accio
nes de los grupos armados o terroristas que operan en Esp~ 

ña. Tiene Jurisdicción en todo el territorio y presta ade
más funciones de aduana, control de fronteras y control 
del tráfico intermunicipal. Su jurisdicción en el país es
tá organizada en 10 zonas que coinciden con las regiones 
militares o capitanías generales del Ejér-cito de tie
rra. Esta adscrita a dos ministerios: El de Defensa y el 
del Interior. Con el Ministerio de Defensa cumple misiones 
netamente militares cuando la situación de orden público o 
conmoción interior así lo requiera y con el interior por 
cuanto también tiene funciones de carácter policial. Otras 
funciones tienen que ver con la competencia para el con
trol del tráfico de estupefacientes y los delitos de extor 
sión y secuestro. 

El colegio de guardias jóvenes, adiestra a los agentes o 
jóvenes en la lucha contra el terrorismo. Los alumnos que 
en su mayoría son los hijos y huérfanos del personal de 
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quardias, cursan estudios durante dos a~os, en el primero 
se dedican a la formación ~ilitar y en el sequndo a la 
formación jurfdico-profesional. Los alumnos que superan 
estos dos cursos son promovidos a ~uardias civiles y den
tro de estos los que obtienen las más altas calificacio
nes cursan un tercer año al término del cual, si lo aorue
ban, ascienden al grado de Cabos del Cuerpo de la Guardia 
CiVil. 

En iqual forma se recibió una Conferencia titulada P.l\NOPA
MICA DEL TERRORISMO EN ESPA~A, la cual se nuede resumir 
así : 

- Los grupos terroristas que actúalmente existen en F.spaña 
tienen: 

- Un denominador común que les da cierta cohesión y es la 
de su ideología o nraxis ~1arxista - Leninista. 

- Los grupos con extremis~os oolfticos están inactivos o 
efectúan presencia esporádica meramente testimonial. Es
tos grupos son: 

GRAPO De ámbito nacional y en la actualidad, practica 
mente inactivo aunque con posibilidades de ac

tivar, en período, breve uno o dos qruoos armados. No 
cuenta con apoyo porular. 

IRAULTZA :Con presencia testimonial en el ámbito re~ional 

de la comunidad Autónoma Vasca. Realiza esoorá-
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dicamente, acciones con una cadencia escasa oero reqular. 
Cuenta con escasísimo a~oyo popular. 

COMANDOS AUTONm10S ANTI CAPITALISTAS ( CCAA) - En 1 a esfera 
próxima a ETA-m , permanecen inactivos desde hace varios 
aAos. No cuenta con anoyo popular y carece de infraestruc 
tura. 

- Los grupos con nacionalismos exarcerbados o independentis_ 
tas están activos, en etapas de aqresión o de creación de 
un ambiente insurreccional constituyendo una fuerte amena
za nara el estado. Estos oruoos son : 

(1) Movimiento de Liberación Nacional Vasco constitufdo 
por tres frentes: 

Frente político denominado HF.:RRI 8ATASUNA. 

Frente de Masas (~AS) 

Frente armado ETA (ETA nolítico-militar y ETA mili
tar) 

(2) Movimientolndependentista Catalán constituido ror dos 
frentes. 

Frente político y de ~asas que lucha oor la defensa 
de los derechos individuales y de qrupo y por la de 
fensa de la tierra. 

Frente armado TERRA LLIURE que lucha por la liber
tad e independencia de la orovincia catalana de Es
paAa. 
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Su frente oolitico y de masas adolece de coordinación 
y enfrenta tensiones divisionistas en sus diriqentes. 
No o~stante lo anterior, tiene un alto potencial revQ 
lucionario mientras que su frente armado se ha desa
rrollado muy lentamente. 

(3) Movimiento Gallego de Liberación Nacional, constituido 
por dos frentes : 

- · El frente politice y de masas que comprende el Fren 
te Popular Galleqo que enqloba directamente al par
tido comunista de liberación nacional y la orqaniza 
ción de liberación de Galicia. 

El frente armado se ha denominado 11 El Ejército Gue
rrillero para la Liberación del Pueblo Galleno 11

• ~s 

te grupo en su conjunto se nresenta como un movi
miento con una caracidad revolucionaria que ha de 
considerarse preocupante. 

La conferencia finalizó concluyendo que hablar del 
terrorismo en España es hablar del terrorismo de la 
ETA, ya que si se comparanlas acciones de los ~ru
pos terroristas, se puede apreciar que la mayoria 
fué de este grupo, debiendo tener en cuenta ade~ás 
la importancia cualitativa de las acciones neroetra 
das por ETA frente a las llevadas a cabo por los 
otros grupos. 

Las acciones terroristas cometidas en el año de 
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1988 se resumen oor qrupos en la siguiente forma: 

Euzkadi Ta Akasuna (ETA) . . . . . . . . ' . . . . . . . . 22 3 

Ejército Guerrillero oara la liberación del Pueblo Galleqo .. 37 ' -

Tierra Lliure del movimiento independentista Catalan 49 

Grupo revolucionarios anti-fascistas Primero de Octubre 
(GRAPO) . • . • • . . • • . • • . . • • . . . . . • . . . 6 

Otros • . . . . . . . 
13 

TOTAL. • 328 

Ter~inada la conferencia se presenciaron al ounas demostraciones 
sobre el entrenamiento fisico, poligono, dominio de motocicletas 
que reflejaron el alto r.spiritu de cuerpo y la formación neta
mente militar que tiene esta orqanización. 

(e) Visita al Gruco Esoecial de Operaciones (GEO) esta es una unidad 
especial del Comando Nacional de Policia, que depende directa
mente del Gobierno Nacional a trav~s del Ministerio del Interior. 
Para sus operaciones se necesita la autorización previa del ~o-
b i erno. 

Es una unidad altamente especializada en escoltas de personas im
portantes, en rescate de secuestrados, en manejo de situaciones 
relacionadas con secuestros de aviones y tomas de embajadas o 
instalaciones por oarte de grupos terroristas. En esta unidad, se 
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recibió una información de comando sobre su misión y orqaniza

ción y se efectuaron algunas demostraciones en las cuales se 

apreció el excelente estado de entrenamiento que rosee el ner

sonal y los medios técnicos y materiales que posee para sus 

operaciones. Se presenciaron demostraciones en los siguientes 

aspectos : 

- Escoltas de personas importantes 

- Escalamiento de edificios 

-Acción de tiradores escogidos 

- Manejo de explosivos · 

- Intercepción de columnas motorizadas 

- Persecución en vehículos 



ANEXO"A" DEPENDENCIA INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

MILITAR DE ESPAÑA 

EJERCITO 
DE TIERRA 

E S E. 

1-t E M. 

~...o...~ M S. 

ARMADA 

E G N. 

1-1 E M. 

1..-4 M S. 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

EJERCITO 
DEL AIRE 

ESEA 

f---1 E M. 

L.......t MS. 

J E M D. 

C-3 
EMACOMI 1 CESEDEN 

~ ALEMI 

H EMACOM 

L.-f 1 E E E. 



ANEXO"B" EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE 

ESPANA Y DEL EJERCITO DE TIERRA 
-----------------------------------------~ 

PERSONAL MILITAR DE LAS F .A.E. 

TOTAL : 304.334 HOMBRES 
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ANEXO 11C" EFECTIVOS DE LA ARMADA Y DEL EJERCITO 

DEL AIRE DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS 

PERSONAL MILITAR DE LAS F.A.E. 

TOTAL 304.334 HOMBRES 
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ANEXO "O" ORGANIZACION DEL EJERCITO DE TIERRA DE LAS 
FUERZAS ARMADAS ESPANOLAS 

ORGANIZACION TERRITORIAL 
6 Regiones y 4 Comandancias Generales 

División Montaña 
Urgel @ 
f Borcelo_ 

División
0 ACorazada• Madrid 

~-- lj\ Bri(Jod.adlst 
- \..!...) Porac01 

fJ 

Comandancia General ¿::1 
<\Canarios jJ 
V <::l(f"eóife 

o 

,_.... 

1. Primera Reoión Militar: Centro IV. Cuarto Regio"n Militar : Pirenaica Oriental. 
11 . Segundo Región Militar : Sur V . Quinto Región Militar : Pirenaico Occ idental 
111. Tercero RegiÓnMilitor : Levante VI. Sexta RegiÓn Militar : Noroeste . 



ANEXO" E" ORGANIZACION DE LA ARMADA DE LAS -FUERZAS ARMADAS ESPANOLAS 

ORGANIZACION TERRITORIAL 

ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO 
..... .I:n-:-----

ZONA MARITIMA 
~DE CA~IAS 

o <> \..j,¡,.@ 

S)~ 
~ 

a 
ZONA MARITIMA 

DEL MEDITERRANEO 



ANEXO "F.. ORGANIZACION DEL EJERCITO DEL AIRE DE LAS 
FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS 

DIVISION TERRITORIAL Y MANDOS OPERATIVOS 

~------

1. Primera RegiÓn Aéreo 
2 . Segundo RegiÓn Aéreo 

MACOM Mondo Aéreo de Combate 
MATRA Mondo Aéreo de Transporte . 

3. Tercero RegiÓn Aéreo MATAC Mondo Aéreo Táctico 
Zona Aereo Canarios (Z.A.C.) MACAN : Mondo Aéreo de Canarios 

p 

• 
o 
~ 

Cuartel General 
RegiÓn Aéreo 
Sector Aéreo 
Jefatura Región 
Jefatura Sector 
Radar 



INFORMACION Y FUNCIONAtHENTO GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA Y 

POLICIA DE ALEMANIA FEDERAL 



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

INFORMACION Y FUNCIONAMIENTO GUARDIA CIVIL ESPA~OLA V 

POLICIA DE ALEMANIA FEDERAL 

l. INTRODUCCION 

a. Reseña Histórica 

Remonta su origen al aRo de 1844, cuando por Decreto 26 del mismo, -
se estableció y orqanizó una FUERZA ESPECIAL, destinada a la nrotec 
ción de las personas y proniedades; su estructuración le fué enco~en 
dada mediante decreto al Duque de Ahumada, revestido de amplias fa
cultades nara el lo~ro de este cometido; nosteriormente, la Reina 
Isabel II de España confirió el nombre de GUARDIA CIVIL, como cuerno 
policial; sus reglamentos de servicio de orientación militar, reafir 
man la naturaleza castrense de este orqanismo 

Su organización y funciones como cuerno de se~uridad se rige por di~ 

\hfs it i 'Oiks 'es\lt.>t i ,\1 ·s t.\ü; 0stc~ ll l ú.'e l \ L 1\\lh! L ,~ \ I l i clc; ~ \.11 \a ,)1) 1,\i \\,h . i,·ll 

y obligada colaboración con los demás cuerpos de sequridad del Esta
do, bajo la pri~acia y superior dirección de éstos. 

El Ministerio del Interior ostenta el mando suoerior de los cuerpos 
de seguridad del Estado, integrados así : 

(1) Policía, compuesta por: 

El cuerpo Superior de Policía (investigación) 

El cuerpo de la Policía Nacional 
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(2) La Guardia Civil 

No obstante depender del Ministerio del Interior quien le asi g
na misiones generales, la Guardia Civil Esnañola mantiene ctepen 
dencia del ~inisterio de la Defensa; entretanto, en cada provin 
cia el mando lo ejerce el Gobernador y su competencia ooerativa 
se centra en áreas periféricas de las orandes caoitales, neque
~as ciudades, carreteras y zona rural y alnunos servicios espe
ciales como la custodia de centros nenitenciarios, aduana, trán 
sito, inmigración, etc. 

b. Dependencia de la Guardia Civil, 

(1) En tiempo de paz, la Guardia Civil depende del Ministerio de la 
Defensa, en cumplimiento de misiones de carácter militar que 

. por su naturaleza se le encomienden (Artículo 38 de la Ley Org! 
nica 6 de 1980) 

(2) En tiemoo de querra y durante la vigencia del Estado de Sitio, 
la Guardia Civil depende exclusivamente del ~~inisterio de la 
Defensa (Artículo 39 de la Ley Orgánica 6 de 1980) 

(3) En tiempo de paz depende del Ministerio del Interior en el desem 
peño de las funciones relativas al orden y sequridad oública, en 
los términos ~ue establece el Artículo 104.2 de la Ley Orqánica 
prevista en la Constitución. 

Así entonces, la Guardia Ci vil en tiemoo de paz recibe órdenes de ca
rácter militar, en virtud a su dependencia del Ministerio de la De-
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fensa, las cuales se hallan recogidas en las Reales Ordenanzas oara 
las Fuerzas Ar~adas y el Ejército de Tierra; como Policía Fiscal, 
estas 6rdenes las emite el Ministerio de Hacienda y en su funci6n 
de Policía Judicial las autoridades jurisdiccionales. 

c. Misiones y funciones de la Guardia Civil 

(1) Misiones 

(a) Cubrir y garantizar la Soberanfa Nacional y defender los 
rostulados constitucionales. 

(b) Proteger el libre ejercicio de los derechos, libertades y 
garantizar la seguridad ciudadana. 

(e) Mantener y/o restablecer el orden pGblico en proximidades 
de las grandes ciudades, o en pe~ueñas ~oblaciones cuyo nú
mero de habitantes no sea sunerior a 150.000. 

(d) Evitar la comisi6n de delitos e investi~ar aquellos neroe
trados, dentro de la tarea de auxilio a los jueces. 

(e) Prestar auxilio en caso de calamidades nGbli-as o des0ra
cias narticulares. 

(2) Funciones 

Las funciones de la Guardia Civil se enmarcan dentro de tres 
grandes ramas, así: 
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Funciones al servicio de la ad~inistración civil. 

Funciones al servicio de la ad~inistración ~ilitar. 

Funciones al servicio de los órqanos de la justicia 

En términos generales, los r.dembros de la r-uardia Civil cumplen 
las siguientes funciones que cobijan t6oicos de las ramas enun
ciadas con antelación : 

(a) De Policía en general, en la conservación del orden oúblico 
interno, a través de la labor inf"orJllativa y exiqiendo el 
cumoliJlliento del ordenamiento jurídico~ 

(b) De Policía Judicial, en la investinación d~ los delitos y 

faltas contravencionales. 

(e) De Guardería Forestal, nara la conservación d~ los recursos 
naturales, en especial lo atinente con caza y pesca. 

(d) De tipo militar, en coordinación con el Ejército de Tierra 
como fuerza co~batiente para la salvaguarda territorial. 

(e) De inmigración y emigración, a través de la expedición de 
pasaoortes, control sobre el ingreso y salida de nacionales 
y extranjeros. 

(f) De Aduana, mediante la custodia de ouertos, aeropuertos, 
costas y fronteras, para i~pedir y oersequir el -fraude y 
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contrabando; además controla lo relacionado con armas y ex
plosivos. 

(g) Tránsito, en las vías de comunicaci6n interurbana y en los 
tramos de las carreteras interprovinciales; además en la ej~ 
cución y regulación del tr~fico. 

(h) Carcelerías, mediante la vigilancia de los Centros peniten
ciarios en su narte exterior. 

d. Estructura orgánica de la Guardia Civil 

Su dirección está a cargo de un funcionario del ~inisterio del Interior y de ella dependen el Estado t~ayor, cinco Jefaturas y la Subdirección; de 1 a subdirección se desprenden ci neo secciones Y. 1 as unid~ des territoriales que laboran en todo el territorio, en su respectivo nivel a través de las denominadas zonas, tercios, comandancias y comoañías: 

(1) Ministerio del Interior - Ministerio de la Defensa 

(Ver anexo) 

(á) Dirección 

Subdirección 

Esta do ~1ayo r 
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Jefatura de Material 

Jefatura de Planeación 

Jefatura de los Servicios 

Jefatura Fiscal 

(b) Subdirección 

Secc ión Asunto s Generales 

Sección Acción Social 

Sección de Personal 

Sección Administrativa 

Sección Servicios Esoecializados - A oie 

- t1ontados 

- Transportados 

- Embarcados 

Unidades Territoriales 

(e) Unidades Territoriales 

Zonas (6) a carqo de un Oficial General, cobija varios 

tercios. 



ZONAS 

l. Madrid 

2. Sevilla 
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Tercios (27) al mando de un Coronel, comprende dos co

~andancias o provincias. 

Comandancias (56), bajo la dirección de un Teniente Co 

ronel, comprende una provincia. 

Compañías, de acuerdo a las exigencias de cada coman

dancia, a cargo de un Mayor (Comandante) 

TERCIOS COt·1AN DAN CI AS 

t1adri d Madrid (interior) 
r~a dri d (exterior) 

Cuenca 

Sevogia Seqovia 

Avila 

Guadal ajara Guadal ajara 

Soria 
Tolerlo Toledo 

Ciudad Real 

SN. Cruz de Teneri fe Santa Cruz de Tenerife 

Las Palmas 

Se vi 11 a Sevilla 

Huelva 

13adajoz Badajoz 

Cáceres 
Córdoba Córdoba 

Jaen 
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Cádi z Cádiz 

Al~ecieras 

~·1á 1 aga ~Aál a na 

r~e 1 i 11 a 

Ceuta 

3. Valencia Valencia Valencia 
Alicante 

Palma de ~1a 11 orca 

Murcia Murcia 

Albacete 

Cas te 11 ón Castellón 

Teruel 

Granada Granada 

Almería 

4. Barcelona Barcelona Barcelona (interior) 

Barcelona (exterior) 

Gerona 

Tarragona Tarragona 

Lérida 

Zaragoza Zaragoza 

Huesca 

5. Logroño Sn. Sebastián Sn. Sebastián 

Victoria 

Pamplona Pamplona 
Loqroño 

Burqos Bur9os 
Palencia 

Bilbao Bilbao 



6. 
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Santander 

Ovi e do Valla do 1 id Valladolid 
León 

Salamanca Salamanca 
Zamora 

Pontevedra Pontevedra 
Oren se 

La Coruña La Coruña 
Lugo 

Oviedo Oviedo 
Gijón 

e. Formación y capacitación de los Guardias Civiles 

La dirección y capacitación de la Guardia Civil está a cargo de la 
Jefatura de Enseñanza, de la cual dependen los siguientes centros: 

(1) Academia Especial 

Con nor~as y enseñanzas similares a las Academias Especiales de 
las demás armas y cuerpo del Ejército, en funcionamiento desde 
enero de 1958 (se asimila a la Escuela Superior de Policía). 

(2) Centro de Instrucción para Oficiales 

Creado en 1940, encargado de la ca~acitación básica de los futu
ros Oficiales, al cual concurren también las demás fuerzas con 
la fortuna que al finalizar el período puede eleqir en cual de 
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ellas desarrollará su carrera profesional. 

(3) Academia Preparatoria de Guardias para Cabos . 

Mediante la asistencia voluntaria a la Guardia Civil en Madrid, 
los aspirantes reciben capacitación directa; también se ofrece 
por el sistema de correspondencia para las demás provincias. 

(4) Colegio de Guardias Jóvenes 

El más antiguo de la Guardia Civil, donde se forman los hijos 
del personal de la fuerza. Su ingreso se produce a los 16 años, 
tiene su sede en Valdemoro con una olanta actual de 1000; oara 
jóvenes de los 12 a 14 años, la instrucción preparatoria se im
parte en los Colegios de la Guardia como tarea de ambientación. 

Su pensum académico contempla dos cursos, dos períodos con el 
siquiente contenido proqramático. 

(a) Capacitación militar 

- Instrucción de orden cerrado, abierto y de combate. 

- Técnicas de tiro 

- Código Penal Militar 

- Régimen Disciplinario 
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- Preparación técnica cientifica (conociMiento y manejo de 
armas) 

- Educación físico-miltar 

-Técnicas militares (interrogatorio- dactiloscooia-tooo
grafía, etc.) 

(b) Capacitación humanística 

- Constitución Española 

Derecho Penal y Procesal 

- Derecho AdMinistrativo y Fiscal 

- Etica y deontóloqia 

- Historia de los cuerpos de seguridad 

La intensidad horaria del curso contabiliza 894 horas clase, 
donde se incluyen días domingos y festivos estableciendo 
programas especiales para estos casos. 

(e) Academia de la Agrupación de Tráfico 

Se encarga de la preparación y capacitación de guardias para 
la función del control y vigilancia de carreteras, tiene 
sede en el Escorial, campamento de Colmenar Viejo; incluye 
también el adiestramiento en la conducción de motociclistas 
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(todo terreno) que cumplen la labor de natrullaje en zonas 

rurales 

(d) Academia de Información 

Creada en el aAo de 1981 con el Dropósito de atender eficie~ 

temente las exigencias del cuerpo en aspectos informativos 

(Inteliqencia); presenta el curso dos niveles: El primero 

para Jefes y Oficiales y el Segundo para Suboficiales, Cabos 

y Guardias, además contempla la participación de personal 

extranjero; sus materias son diversas así : vigilancia y se

guimientos, topografía, exrlosivos, fotoqrafías e infor~áti

c a , en t re o t ras . 

(e) Centros de Adiestramiento 

Como comple~ento a los aspectos enunciados con antelación, 

la Guardia Civil tiene constituidos los siguientes : 

- Para conductores 

- Investiqación y atentados 

- Adiestramiento de perros (drogas, explosivos, tabacos) 

2, UNIDADES ESPECIALIZADAS EN LA GUARDIA CIVIL 

a. Servicios Rurales 

Atiende cualquier e~ergencia en estas áreas mediante los sistemas de 
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patrullaje; además mantiene conformados Grupos de Escafrandristas (bu

zos) para el rescate de personas, generalmente se hallan ubicados en 

las cabeceras de provincia. 

b. Servicio Fiscal - Puertos - Aeropuertos - Antidroqas 

Con radio de acción en los terminales marítimos, aéreos, férreos, cos 

tas, su misión primordial se centra en la persecución del fraude, el 

contrabando, la distribución y consumo de sustancias estupefacientes, 

servicio que se presta con unidades de Infantería, mar y aire. 

c. Agrupación de helicópteros 

En coordinación con el servicio anterior, ejerce la vigilancia sobre 

las costas y fronteras, además apoya en el cubrimiento de manifesta

ciones y presta servicio en las carreteras a través de la escolta o 

comboyes; así mismo participa en salvamentos de montaña, catástrofes 

Tiene una integración mínima de dos aparatos. 

d. Desactivación de explosivos (TEDAX) 

Para la lucha contra el terrorismo. Su especialidad radica en la de

sactivación de artefactos explosivos y en el conocimiento de las nue 

vas técnicas utilizadas por los anarquistas en todo el mundo. 

e. Grupos antiterroristas rurales (GAR) y centro de.adiestramientos es

peciales (CAE) 
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tramientos Especiales en San Lorenzo del Escorial, con el nropósito
de impartir instrucciones j capacitación orevia a los guardias que 
se destacan a las zonas de influencia y operaciones de los gruros y 
neutralizar su actuar, cobija a personal de Oficiales, Suboficiales, 
Guardias y en los últimos años ha contemplado la vinculación de míe~ 
bros de Policías extranjeras. en especial de Surámerica y Centroamé
rica. 

Quienes después de cursar y aprobar eqresan del C.A.E.se incorporan 
a lo que bien puede calificarse de un Grupo élite, los llamados GRU
POS ANTITERRORISTAS RURALES (G.A.R.) cuya misión consiste en combatir 
la delincuencia a nivel organización, incluidos los distintos grupos 
terroristas que actúan en España (trátase de nacionalistas o seoara
tistas). sus integrantes se caracterizan por sobrepasar física, osi
quica e intelectualmente, los índices normales de los comoonentes de 
la Guardia Civil Española; quiere decir lo anterior que, su radio de 
acción se centra en operaciones netamente rurales o pequeñas oobla
ciones en las cuales tiene in~erencia ror ordenamiento constitucio
nal. 

Paralelo a los qrupos antiterroristas rurales se creo La Unidad Es
pecial de Intervención (U.E.I.), con la misión esoecial de tomar pa~ 
te en operaciones de alto riesgo relacionadas con acciones antite
rroristas cuando se producen tomas de aeronaves, ocuoación de sedes 
políticas, toma de cuarteles, operaciones antisecuestro mediante 
golpes de mano o empleo de francotiradores; además, se encarqan de 
la protección directa (escolta) del Rey y altos funcionarios de la 
política y economía española. 
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Las Unidades GAR y del UEI permanecen en adiestramiento constante y 
su disponibilidad es diaria, dándoles estabilidad en sus cargos en 
aras de la tecnificación del servicio y la especialización máxima 
de esta modalidad del trabajo. 

3. SERVICIO DE INFORMACION DE LA GUARDIA CIVIL (SIGC) 

De reciente reestructuración (140187) desarrolla todo lo atinente con 
el área de Inteligencia, en cuanto a búsqueda de información enmarcada 
de las siguientes misiones: 

Seguimiento del terrorismo 

Determinación de directrices y actuaciones del servicio 

Coordinación de las labores de información 

Participación directa en tareas de investigación; en síntesis se en
carga de la dirección, estudio, ~lanificación y obtención alteración 
y para neutralizar el actuar de los campos terroristas. 

a. Organización del SIGC 

Conocido el SIGC como la segunda acción del Estado f~ayor se constitu
ye en el organo especializado de la información, manejado a través de 
una Jefatura de la cual dependen cuatro qrandes secciones: Análisis, 
Archivo, Prensa y Gabinetes que abarcan frentes significativos para 
la obtención de información en el aqotamiento del proceso y ciclo de 
inteligencia (Anexo). 



Dependencia de las características señaladas operan en los niveles -
de Zona, Tercio y Comandancia (Comunidades Operativas), pero, a me
nor escala se hallan en las Compañías, líneas y puestos, entrelaza
das seqGn los escalones. con el fin de garantizar su eficiencia y 

~ continuidad en el flujo informativo (Anexo) 

b. Orientación especial del SIGC 

Frente a los problemas terroristas, el Servicio de Información de la 
Guardia Civil ha constituido un ~rente esoecial para combatirlo y aún 
erradicarlo, teniendo en cuenta la existencia en Esoaña de las siquie~ 
tes· tendencias. 

(1) Agrupaciones Extremistas 

GRAPO con influencia nacional, actualmente inactivo. 

IRAULTZA, con operatividad en la zona vasca. 

Cm1ANDOS AUTONOMOS ANTICAPIT/\LISTAS con arnbito-insurreccio
na l. 

(2) Agrupaciones Independentistas 

Movimiento de Liberación Nacional Vasco (ETA) con su frente 
político Herri Batasuna, el frente de masas y el militar. 

Movimiento Independentista Catalan con la oarticipación de 
frentes similares a los ETA. 
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A pesar de la existencia variada de agrupaciones terroristas, 
se considera a la mayor avanzada a ETA, dada su beligerancia 
y operativa permanente y mediante acciones terroristas en el 
territorio español. 



ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA POLICIA FEDERAL ALEMANA 



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA POLICIA FEDERAL 

ALEMANA 

l. INTRODUCCI ON 

El mantenimiento de la seguridad y orden rúblico en la República Federal -

est§ a cargo de dos órganos, el del Lander y el de la Federación, conmisio 

nes claramente definidas en cada uno de los ca~oos. 

a. La PoliCía de los Lander 

Hace parte de una organización rara todos los Estados Federados, te

niendo a su carqo todo lo concerniente con la Le~islación, razón oor 

la cual existen 11 leyes diferentes oara igual número de Estados, sin 

que ello represente divorcio, ya que su misión se cumple ~n ~arma in

tegrada con la oarticipación del Ministro ~el Interior del Lander y 

el de la Federación. 

Sus tareas son diversas, destacando entre ellas la de tránsito, la 

de protección general, la Brigada Móvil, la Policia Fluvial, la de 

asuntos criminales, única que no porta uniformes. La última de las 

nombradas dedica especial atención a la crininalidad violenta, los 

delitos económicos, la delincuencia juvenil, los actos terroristas 

(terrorismo) y el tráfico de estupefacientes, su fuerza alcanza 

aproximadamente 25,000 empleados. 
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b. La Policía Federal de fronteras (B.G.S.) 

Dependiente del ~~inisterio federal del Interior con 23.000 unidades 

aproximadamente se encarga de la viqilancia de las Fronteras median 

te el control del tránsito por estos lugares; además, presta se~url 

dad a los órganos federales tales como los edificios de la Presiden 

cia, misiones extranjeras, personalidades visitantes y otros acont~ 

cimientos similares, una de sus princioales actuaciones se reqistr~ 

rá en f~ogadischu (Somalia 1977) cuando liberó 86 rehenes de un 

avión de la compañía Lufhansa que había sido secuestrado. 

Frente a situaciones de emergencia interna, to~a parte directa en la 

superación de los conflictos que se registren en un Estado y en las 

perturbaciones qravRs del ordenamiento Constitucional; asimismo, 

frente a peligros generados por situaciones externas el Gobierno 

puede disponer su participación en todo el territorio Federal. 

c. Organismos de la protección de la constitución 

Cualquier hecho atentatorio contra la libertad y/o la democracia es 

considerado lesivo de la Constitución, aspecto éste que explica la 

estructuración de un organismo para este fin. Su labor se desarrolla 

a través de la búsqueda de información especial mente de extremistas, 

las cuales se entregan al Gobierno Federal; como segunda misión se 

presenta EL CONTRAESPIONAJE en su oropósito oor detectar la presen -

cia de otros servicios secretos extranjeros. Posee uno de los más 

significativos archivos de antecedentes, su dependencia es del Minis 

terio Federal del Interior, su actividad es controlada, en forma 

directa por los Tribunales de Justicia, la opinión pública y los me

dios de comunicación. 
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2. OFICINA FEDERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL (B.K.A.) 

a. Su Sede es WIESBADEN 

Además posee una seccional en proximidades de Bonn, que las convierte 
en un organismo de cooperación y coordinación entre la Federación y 

los Lander en su propósito por erradicar la criminalidad. Sus insta
laciones, laboratorios crimi~alisticos y servicios para el reconoci
miento trabajan como buró de la ORGANIZACION I~~TERNACIONAL DE POLI
CIA CRIMINAL INTERPOL; su radio de acción cobija a todos los Estados 
Federados y en asuntos relacionados con el tráfico de estupefacientes 
operan internacionalmente; además asume en la totalidad de las veces 
la protección de los órganos constitucionales y de los huespedes 
ilustres. 

Cuenta con una fuerza aproximada de 3.500 unidades para combatir el 
flagelo del terrorismo y la denominada criminalidad organizada. 

b. Servicios técnicos de investigación criminal 

Cuenta con modernos laboratorios aue coadyuvan en la investigación de 
los delitos. mediante la aplicación de técnicas modernas en este cam
po, entre las que se cuentan: 

(1) Sistemas de investigación 

Para una mayor instrucción, se indluye en este aparte una expli
cación somera de todos y cada uno de estos sistemas, así : 
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(a) La fotografía 

Significa un qran adelanto para el re~istro permanente de -
la fisonomía humana, tiene el inconveniente de los errores 
que se pueden producir oor la semejanza de rasgos fisonómi
cos entre distintos individuos, los cambios que se renrodu
cen a través de los años y la facilidad de recurrir a ar
tificios para eludir la identificación, 

(b) El retrato hablado 

Es la expresión oral de las características fisonómicas del 
ser humano es de gran utilida~ en su aplicación cara los fi 
nes policiales, cuando se trata de la rersecución de delin
cuentes, de personas extraviadas, secuestradas, etc. 

(e) Dactiloscopia 

Es el procedimiento técnico que tiene por objeto el estudio 
de las impresiones dactilares como medio de identificación 
personal. Con frecuencia, la orincinal evidencia que se en
cuentra en la escena de un delito es una huella digital la
tente que se convierte en la clave para la identificación 
del perpetrador. De todos los m~todos, solo la identifica
ción de las huellas diqitales ha resultado ser infalible. 
La identificación de huellas di0itales no es lo mis~o que 
la clasificación de ellas. 

La clasificación es un método oor el cual las impresiones 
se transfieren a una fórmula con el fin de facilitar el ar-
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chivo y búsqueda de ellas. Por otra parte, la identificación 
es la comparación de las huellas di~itales de una persona 
sospechosa con algunas latentes obtenidas en la escena para 
determinar si puede verificarse la identificación. Las im
presiones latentes son por lo ~eneral huellas digitales in
visibles dejadas en un objeto o superficie por la persona 
que tocó esta superficie. Las huellas di~itales se forman 
por la perspiración de los surcos de la punta de los dedos. 

c. Funciones de los servicios técnicos 

(1) Diligencias judiciales 

(a) Asesorar técnicamente a los juzqados en reconstrucciones e 
inspecciones judiciales. 

( L. ' • o.: 1 1 at s de levanta~iento y otras diligencias . 

(e) Confeccionar los albunes fotográficos de las diligencias 
jud1chlos. 

(d) Coordinar la tramitación de evipencias al liÜ:JOt;,iit~H~ ~p, 

(2) Unidades Móviles 

(a) Cubrir en servicio de venticuatro (24) horas las diligencias 

(b) Asesorar al juez permanente en diligencias de levantamiento 
de cadáveres. 
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(e) Adelantar investigaciones preliminares t~cnicas en la esce 

na de 1 de 1 i t o . 

(d) Tramitar correctamente los cuestionarios y evidencias reco 

lectadas a los laboratorios. 

( 3) Archivos 

(a) Or~anizar alfabeticamente y ddctiloscopicamente los archi

vos delincuenciales y órdenes de captura. 

(b) Revisar y convertir las diferentes reseñas para unificar 

antecedentes y órdenes de captura. 

(e) Clasificar y buscar las necrodactilias para lograr la iden

tificación y verificación de antecedentes capturas. 

(d) Organizar alfabetica y numéricamente el archivo fotográfico 

delincuencial. 

(e) Buscar alfabetica y_ dactiloscopicamente antecedentes delin

cuencias. 

(4) Salas Técnicas 

(a) Organizar los albunes fotográficos delincuenciales. 

(b) Elaborar se~ún descripciones, los retratos hablados 

(e) Actualizar las fotografías de los albunes cotejándolas con 
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las llegadas a la sección. 

d. Funciones de los laboratorios criminalísticos 

(1) Balística 

(a) Identificar el arma por el proyectil o vainilla. 

(b) Determinar el tiempo en que fue disrarada el arma 

(e) Comparar las vainillas y proyectiles a fin de establecer si 
fueron disparados por una misma arma. 

(d) Restaurar los nGmeros originales en armas, vehículos, m~qui
nas de todo tipo, etc., que han sido reqravados. 

(e) Estudiar impactos de vidrio con el fin de establecer su ori-
0en y trayectoria. 

(f) Elaborar análisis de guanteletes de parafina. 

(g) Asesorar a los jueces en diligencias de reconstrucción, ins
pecciones judiciales etc. 

(h) Estudiar la distancia del disparo en ropas (tatuajes) 

(i) Determinar el estado de funcionamiento de las armas que en
vían las autoridades solicitantes, con el objeto de estable
cer si se pueden disparar accidentalmente. 
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(2) Explosivos 

(a) Atender las solicitudes emanadas de las distintas autorida
des en lo relacionado con bombas o artefactos explosivos. 

(b) Acudir al lugar donde se produzca una explosión, con el ob
jeto de recolectar evidencias nue sirvan oara la identifica
ción del explosivo empleado. 

(3) Química 

(a) Procesar las evidencias remitidas por las diferentes autori
dades del país en las áreas de química forence, toxicolooía 
forence. 

(4) Bacteriología 

(a) Realizar análisis en 

- Sangre 
- Sangre humana 
- Grupo sanguíneo 

(b) Estudios comoarativos de pelos y cabellos. 

(e) Microbiología en aguas 

(d) Análisis manchas de semene 
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(5) Documentología 

(a) Estudiar y confrontar toda clase de documentos para determi
nar su autentisidad. 

(b) Determinar si los documentos han sido falsificados por lava
dos químicos, raspados y borradores mecánicos. 

(e) Verificar si los elementos de juicio sometidos a estudio han 
sido añadidos dolosamente. 

(d) Comparar si los sellos, timbres y firmas que garantizan un 
documento son auténticas o falsas. 

(e) Establecer la edad de los documentos y antiquedad de las 
tintas. 

(f) Identificar elementos materiales 
tos escritores. 

papel, tinta e instrumen-

(q) Demostrar la autenticidad del papel moneda nacional, extran
jera y otros títulos valores. 

(h) Determinar la autenticidad y posibles adulteraciones en pasa 
portes, cédulas etc. 

(i) Identificar si dos textos mecanógrafos son de una misma 
máquina. 

(6) Fotoqrafía 

(a) Atender las diliqencias judiciales solicitadas por las dife-



- 189 -

(b) Elaborar los trabajos fotográficos correspondientes que 
ilustren gráficamente los dictámenes. 



LEGISLACION ESPA~OLA SOBRE DROGAS 



- 190 -

LEGISLACION ESPAÑOLA SOBRE DROGAS 

LEY ORGANICA 1/1988, de 24 de marzo de Reforma del Código Penal en materia 
de tráfico ilegal de dro~as. 

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vienen y entendie-
ren. 

SABED : Que las Cortes Generales han anrobado .Y Yo vengo en sancionar la si 
guiente Ley Orgánica : 

PREAMBULO Como se indicaba en la propia Exnosición de Motivos de la Ley 
Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Ur~ente y Parcial del Código Pe
nal, la modificación del artfculo 344 de ese cuerpo legal tuyo entonces un 
alcance limitado, pues obedecía (únicamente al deseo de suprimir los más gr~ 
ves defectos que presenta) la única norma Penal de que dispone nuestro orde
namiento jurídico para abordar los proble~as del tráfico ilícito de droqas. 
Junto a lo anterior no cabe perder la visa que la citada reforma leqislativa 
se incertaba en un contexlo mucho más amolio y ambicioso, cual era la amoli
cima revisi6n, modernización y adaptación a la Norma Constitucional de nues
tro viejo código penal, llevada a cabo oor la Ley Orqánica antes citada. 

Se impone ahora, sin embarqo, abordar de forma monográfica, la modificación 
de un presepto penal, que oor circunstancias diversas, ha devenido insu~i

ciente para contar la pluralidad y heteroqenidad de manifestaciones crimina
les que surgen en torno al complejo mundo de las droqas. 

La Reforma del artículo 344 del Código Penal que ahora se acomete no se pre
senta como el único y aislado instrumento para co~batir las toxicomanías. 
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En julio de 1985, el Gobierno, cumpliendo una moción a~robada oor el Con~re

so de los Diputados, aorobado el Plan Nacional sobre droqas que en estos mo

mentos constituye un nroyecto político insrirado en el reconocimiento de la 

rluralidad de Problemas que confluyen en este fenómeno y en la consiquiente 

convicción de la necesidad de disponer de cuantos mecánismos sea necesario 

a fin de vencer tales rroblemas. De ahí aue el citado rlan prevea una actu~ 

ción coordinada de distintas instancias sociales, tanto Públicas como priva
das al servicio de la prevención y el tratamiento de las drogas dependencias, 

pero también con la finalidad de perseguir con mayor eficacia el tráfico ili 

cito de drogas. 

Ese objetivo pretende alcanzar con la presente Ley Orgánica que en nrimer 

lugar, con la finalidad de fortalecer la función de rrevención general aue 

cae en las normas sancionadoras, establecP. un importante incremento de las 

penas de privación de libertad con que conmina la realización las conductas 

prohibidas. No obstante es incremento del riqor se efectúa desde el resoeto 

al elemental principio de justicia de tratar de manera distinta aquello que 

es diferente. De esa forma la nueva regulación renal de P.stas conductas pr~ 

tende acomodarse a una estructura piramidal: en cuya base se asientan las 

que podrían considerarse conductas de tráfico ordinario, ocuoando la cuspide 

la incriminación de aquellos hechos que, sin duda, noseen la mayor caoacidad 

lesiva de los bienes jurídicos objeto de tutela oenal, esto es, las acciones 

de los responsables de organizaciones dedicadas al narcotráfico. 

Se completa esa estructura con un escalón intermedio donde se situan aquellas 

conductas que por concurrir en las mismas al~ún elemento de esoecial renrocha 

bilidad, constituyen tipicidades agravadas entre estas, y complementando las 

hasta ahora incluidas en el oárrafo segundo del artículo 344, se han incluído 

tres nuevos supuestos: que el autor de la conducta prohibida sea funcional o~ 

blico o autoridad, que las sustancias psicoactivas h~yan sido adulteradas con 
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incremento del posible daño a la salud y que, por último, se faciliten a 
personas que se encuentren en procesos de deshabituación, 

Una de las novedades más importantes que introduce esta Ley Orgánica la con~ 
tituye, sin duda, la incorporación de un tratamiento jurídico penal específl 
co para esa singular fiqura criminológica del droaodeoendiente que incurre 
en la comisión de algún hecho delictivo como medio de subvenir a su situación 
de toxicodependencia. Desde el convenci~iento de que en alguno de tales su
puestos debe pri~arse la orientación preventivo-especial de las sanciones pe
nales, se dispone la posibilidad de que la autoridad judicial tonceda el be
neficio de la remisión condicional, siempre que el reo se hubiere deshabitua
do o se encontraré en tratamiento para ello. 

La regulación de esa alternativa se l.leva a cabo con suficientes garantías 
a fin de salvaguardar, de un lado, la cobertura de los fines preventivo-gene
rales, base de toda norma oenal y de evitar de otra parte, unuso fraudulento 
de la disposición legal que permitiera su aplicación en supuestos distintos 
a los realmente queridos por el legislador. 

Sin lugar a duda alguna, se ha abierto paso ya en el contexto internacional 
la convicción de que tras las conductas delictivas relacionadas con el mundo 
de la droga no existe sino la realización de un gran neqocio económico. La 
reducción y eliminación de los beneficios económicos obtenidos a través de 
esta criminal actividad debe deparar los más positivos logros en la difícil 
lucha contra el tráfico de drogas. 

Existe, igualmente, en el concierto de las naciones el pleno convenci~iento 
de que sin una estrecha y fluida cooperación internacional no podrán alcanza~ 
se resultados eficaces en esta materia. La estructura orqanizativa de este 
tipo de asociaciones criminales y el carácter transnacionales de sus activi
dades se impone, en verdad, esa necesaria cooperación. 
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No obstante, desde las propias leyes internas debe realizarse un esfuerzo -
para el hallazgo de instrumentos que permitan aoroximar la lucha contra la 
droga a su indiscutible entidad económica. Desde ese punto de vista la 
presente Ley Orgánica establece tres mecanismos que tratan de atajar los be 
neficios económicos surgidos de ese criminal negocio. Por una parte, se dis 
pone la imposición de penas de multa de muy elevada cuantía. Además, se es
tablece una modificación parcial de los disouesto en el artículo 63 de la 
norma citada, significando en la determinación de la multa se tendrá en 11 

cuenta por la autoridad judicial, de manera preferente, el provecho o ~ana~ 
cía obtenidos o que hubieran nodido obtenerse a través de la conducta cri
minal. 

En segundo lugar, se amplían los términos de la fi~ura del comiso, disoonien 
do como susceptibles del mismo los bienes de cualquier naturaleza, utiliza
dos o que provengan de la conducta delictiva. Por otra parte, para garanti
zar la efectividad de esa medida. se faculta a la autoridad judicial oara 
aprehender los citados bienes en cualquier momento en que el proceso se en
contrare. 

El tercer término, con el objetivo de hacer nosible la intervención del de
recho penal en todos los tramos del circuíto econó~ico del tráfico de dro
gas, e incorpora un nuevo nrecepto al capítulo VII del título XIII del Li
bro II del Códiqo, que sanciona las conductas de aprovechamiento de los 
efectos y ganancias de aquel tráfico, o lo que es lo mismo, que pretende 
incriminar esas conductas que vienen denominandose de 11 blanqueo 11 de dineros 
de ilícita procedencia. 

Por último, conviene dejar constancia de que la represión de las conductas 
de tráfico ilícito y de los aprovechamiento económico no agota la lucha con
tra el complejo mundo de la droga. Se requiere también el desarrollo de ac-
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tividades de prevención y tratamiento de las toxicomanias por oarte de las -
diversas Adminstraciones Públicas, ámbito de sus comoetencias. El desarrollo 
de tales programas exige un considerable esfuerzo económico y planificador, 
que ha de tener su reflejo en los presupuestos correspondientes. 

ARTICULO PRIMERO 

El artículo 344 del Código Penal queda redactado de la siguiente forma: 

11 Los que ejecutan actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo 
promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ile0al de drogas tóxicas, estu
pefacientes o sustancias psicotrópicas o las posean con aquellos fines, se
rán castigados con la pena de prisión Menor en su grado medio o prisión ma
yor en su grado mínimo y multa de un millón o diez millones de pesetas si se 
tratare de sustancias o productos que causen qrave daAo a la salud, y de 
arresto mayor en su qrado máximo a prisión menor en su grado medio y multa 
de 500.000 a 50 millones de pesetas en los demás casos 11 

ARTICULO SEGUNDO 

Se añaden al Código Penal los siguientes artículos: 

11 Artículo 344 bis a - Se impondrán las penas superiores en grado a las res
pectivamente seAaladas en el artículo anterior 11 

l. Cuando las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas se 
faciliten a menores de 18 años o disminución osiquicos o se introduzcan 
o difundan en centros docentes, en centros, establecimientos y unidades 
militares o establecimientos penitenciarios. 
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2. Cuando los hechos descritos en el artículo 344 fueren realizados en esta 

blecimientos abiertos al público por los res ponsables o empleados de 
los mismos. 

3. Siempre que fuere la notoria importancia la cantidad de droga tóxica, e~ 
tupefacientes o sustancias psicotrópicas objeto de las conductas a que 

se refiere el artículo anterior. 

4. Cuando las citadas sustancias o productos se faciliten a personas some

tidas a tratamiento de deshabitación por rehabilitación 

5. Cuando las referidas sustancias o oroductos se adulteren, manipulen o 
mezcle entre si o con otros, incr~mentando el posible dano a la salud. 

6. Cuando el culpable perteneciere a una or0anización, incluso de carácter 

transitorio, que tuviere como finalidad difundir tales sustancias o oro

duetos aún de modo ocasional. 

7. Cuando el culpable fuere autoridad, facultativo, funcionario público, 

trabajador social docente o educador. 

11 Artículo 344 bis b ... Los tribunales impondrán las penas superiores en gr~ 

do a las señaladas en el artículo anterior cuando las conductas definidas en 

e~~ mismo fueren de extrema gravedad, o cuando se trate de los jefes, adminis 

tradores o encar~ados de las organizaciones mencionadas en su número sexto. 
11 En este último caso, así como cuando concurra el supuesto previsto en el nú 
mero dos del artículo anterior, la autoridad judicial podrá decretar, ade~ás, 

alguna de las medidas siguientes: 

a. Disolución de la organización o clausura definitiva de sus locales o de 
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los establecimientos abiertos al público . 

b. Suspensión de las actividades de la or~anización o clausura de los esta -
blecimientos abiertos al público por tiempo de 6 meses a 3 años. 

c. Prohibición a la misma de realizar aquellas actividades, operaciones mer 
cantiles o negocios, en cuyo ejercicio se haya facilitado o encubierto 
el delito, por tiempo de dos meses a dos años 11 

11 Artículo 344 bis e - Si los hechos a que se refiere los artículos anteriores 
344 y 344 bis a - fueren realizados por facultativo, funcionario público, 
trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo profesión 
u oficio, se le impondrá, además, de la pena correspondiente, la de inhabili
tación especial. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta cuando los 
referidos hechos fueren realizados oor autoridad o agente de la misma. 

A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, osicólogos, las 
personas en posesión de título sanitario, los veterinarios, los farmacéuticos 
y sus dependiente 11 

11 Artículo 344 bis d- Para la determinación de la cuantía de las multas que se 
impusieran en aplicación de los artículos anteriores, el criminal atenderá 
preferentemente al valor económico final del producto o, en su caso, al de la 
recompensa o ganancia obtenida por el reo, o que hubiera oodido obtener. 

11 Artí culo 344 bis e - A no ser que pertenezcan a un tercero no responsable 
del del ito, será objeto de comiso los vehículos, buques, aeronaves y cuanto 
bi enes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento 
para la comisión de cualq ui era de los delitos re~ulados en los artículos 344 
a 344 bis b, o provinieren de los mi smos, así como las ganancias de ellos ob-
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tenidas, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido exp~ 

rimentar. 

A fin de garantizar la actividad del comiso, los bienes, efectos e instru

mentos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser aprehendidos y pues

tos en depósito por la autoridad judicial desde el momento de las primeras 

diligencias ... 

11 Artículo 344 bis f- Las condenas de criminales extranjeros por delitos de 

la misma naturaleza a los previstos en los artículos 344 a 344 bis e - pro

ducieran ante los tribunales españoles los mismos efectos que las de éstos, 

en orden a lo que establece el número 15 del artículo 10 del presente códiqo 11 

ARTICULO TERCERO 

Se añade al Códiqo Penal un nuevo artículo 93 bis, con la siguiente redac

ción: 

11 Aún cuando no concurriere las condiciones previstas en el artículo anterior, 

el juez o tribunal podrán aplicar el beneficio de la remisión condicional a 

los condenados a penas de privación de la libertad cuya duración no exceda 

de dos años, que hubieren cometido el hecho delectivo por motivos de su de

pendencia de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotr6picas 

siempre que se den las siguientes circunstancias: 

la. Que se declare probada en la sentencia la situación de drogodeoendencia 

del sujeto, así como que la conrlucta delictiva fué realizada por motivo 

de tal situación. 

2a. Que se certifique suficientemente, oor centro o servicio debidamente 
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acreditado u homologado, que el reo se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de conceder el beneficio. 

3a. Que el sujeto no sea reincidente ni haya gozado con anterioridad del beneficio de la remisión condicional. 

La autoridad judicial requerirá al condenado o a los centros o servicios oue participen en su tratamiento de deshabituación no necesario ~ara comorobar el comienzo y la continuación del mismo, as1 como para controlar su evolución y las modificaciones que hubiere de experimentar. 

La suspensión de la ejecución de la pena quedará condicionada a que el reo no delinca en el período ~ue se se~~l~ ~ -$f como a que no abandone el tra: tamiento. 

Cumplido lo antprirw ,,.,- . . Jiazu ue suspenc1on y acredn:~ 
l- A cJc_ho. ú o ión del reo, el juez o tribunal acordará la remisión de la pena. De lo contrario ordenará su cumplimiento. 11 

ARTlCUI.O CUARTO 

Se añade al Código Penal un nuevo artículo 546 bis f - con la siguiente redac 
ci6n, pasado e1 actual artículo 546 bis f. a ser el artículo 546 bis q-

11 El que con conocimiento de la comisión de alC]uno de los delitos regulados en los artículos 344 a 344 bis b- de este código recibiere, adquiriere o de cualquier otro modo .. se aprovechare para si o oara IJn tercero de los efectos o ganancias del mi smo, será castigado con prisión menor y mu lta de 1 millón a 100 millones de pesetas. 
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Se impondrán las penas anteriores en grado a los reos habituales de este de

lito y a las personas que pertenecieren a una organización dedica a los fi

nes señalados en este artículo. 

En casos previstos en el párrafo anterior así como cuando, a juicio del tri

bunal, los hechos contemplados en este artículo fueren de especial gravedad, 

se impondrá, además de la pena correspondiente, la inhabilitación del reo 

para el ejercicio de su profesión o industria y el cierre del establecimiento 

por tiempo de 6 meses a 6 años o con carácter devolutivo. 

Serán aplicables a los su~uestos contemplados en este oreceoto las disnosi

ciones contenidas en el artículo 344 bis e - del presente código " 

ARTICULO ~UINTO 

El actual artículo 344 bis del Código Penal pasa a constituir el 344 del 

mismo. 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que ~uarden y hagan 

guardar esta Ley Orqánica . 

Palacio de la Zarzuela, Madrid a 24 de marzo de 198R. 



LA VIGENCIA DE LA FILOSOFIA LENINI STA DE LA U.R.S aS. 



FUERZAS MILITARES DE COLOI1BIA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

LA VIGENCIA DE LA FILOSOFIA LENINISTA DE LA 

u. 

Una de las mayores objeciones contra la validez de la doctrina ~arxista -
Leninista está en que, pretendiendo ser una doctrina 11 científica 11 sinem
bargo no ha podido tener aplicación estricta en ningún lugar del planeta, 
ni en cuanto al diagnóstico de la realidad socioeconómica que debe condu
cir a la revolución, ni en cuanto al contenido del programa que ~sta debe 

1 

cumplir. Tal es la impresión final que queda de la visita a las ciudades 
de Moscú y Leningrado. 

l. EL MATERIALISMO HISTORICO 

El Marxismo-Leninismo interpretada la realidad social a la luz del Mat~ 

rialismo Histórico y del Materialismo dial~ctico. Según el Materialismo 
Histórico, por una parte, la revolución y el advenimiento del comunismo 
dependen de un amplio desarrollo industrial, aspecto que no se dió ni 
seda aún dentro de la Unión Soviética, a la que diversos autores, con 
razón, consideran como un país sub-desarrollado (con excepción de su ca
pacidad en cuanto armamentos). 

En segundo lugar, según el materialismo histórico, la fase de transi
ción entre el capitalismo y la sociedad comunista, es el socialismo o 
dictadura del proletariado (en la cual se encuentra aún la URSS), en el 
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que se extrema el emoleo del poder coercitivo del estado para loqrar 

tres objetivos : eli~inar los vicios burgueses, desarrollar la infraes

tructura industrial y crear la "mentalidad" comunista. 

En cuanto dictadura del proletariado, se constata aún la apreciación de 

Trotski de que dicha dictadura iba a terminar por ser la dictadura del 

"partido" del proletariado y dentro de este la de sus ,Jefes. Los líde

res de turno, tanto políticos como militares, son realmente quienes 

dirigen el Estado Soviético, y ellos mismos en este momento han recono

cido el fracaso de esta fase de su proceso histórico (el socialismo). 

En realidad lejos de haber acabado con los "vicios burgueses", se cons

tatan: la existencia de una sociedad de mercado (caoitalista, se~ún 

Marx), en proceso de incremento y se está buscando ampliar el mercado 

a Europa Occidental (ya no hay talonarios; se compra y se vende qracias 

al poder adquisitivo del rublo), con lo cual queda en evidencia que lo 

que hay en la URSS es un Capitalismo de Estado pero además, con vicios 

tales como un directivismo burocrático de la economía, una enorme in

consistencia de los datos estadísticos y un alarmante mercado neqro. Se 

percibe un afán oor imitar algunas pautas occidentales (el rock, oor 

ejemplo). A lo anterior hay que agregar el afán: de exolotar la indus

tria del turismo, dentro de unos cánones de muy baja calidad; de aprove 

char la inversión extranjera y de incentivar la iniciativa particular 

(de los koljops). 

Es un sentir común en Europa Occidental y en la propia Unión Soviética 

que la propuesta de reducción de hombres y de armamentos, así como el 

retiro de sus Soldados de zonas de conflicto constituyen, junto con 

otras medirlas de la "Perestroika", mecanismos para reactivar la econo~ía, 

mejorar la calidad de vida y salvar al país de una catástrofe. 
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Como se indicó el desarrollo industrial, objetivo orimario de todos los 
planes quinquenales desde 1918, está muy lejos aGn y los productos son de 
muy baja calidad. 

La mentalidad comunista no se percibe en cuanto tal. Si bien no hay "lu
cha11 de clases, porque el carácter policivo del Estado lo impide, si hay 
11 diferencias 11 de clases. Los militares y miembros del oartido (38 millones 
máximo dentro de una población de 280 millones) gozan de orivilegios desco
nocidos por los 11 Sin partido 11 ; similares beneficios reciben los deportistas 
y las personas dedicadas a la cultura. Además, existen claras discrimina
ciones y luchas entre nacionalidades, puPs no solo se es ciudadano de un es 
tado sino, oficialmente miembro de una de ellas. 

En lo social, no se perciben situaciones de mendicidad, pero si una 11 Unifo!:_ 
midad 11 en la pobreza. Por lo demás la población se ve 11 confonne 11 con su 
situación, gracias al 11 parroquialismo 11 , la sectorización y la manipulación 
de la información; el 11 glasnot 11 es un intento por modificar esta situación. 

En resumen, los objetivos del socialismo- segGn la doctrina marxista - leni
nista, están aGn muy lejos de lograrse. 

2. EL MATERIALISMO DIALECTI CO 

En cuanto al materialismo dialéctico, que dice relación con el materialismo 
filosófico, el humanismo y el ateísmo, se percibe una qran preocupación por 
la educación de la juventud en estas ideas (cátedras en los planteles educa
tivos; compromiso de servicio en museos y lugares turísticos), pero se man
tiene el culto ortodoxo y mínimamente el católico y se le han tenido que dar 
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márgenes de mayor libertad. De todas maneras la U.R.S.S. busca que la no 

blación asocie la religión con algo de museo y de la época de los zares, 

mientras que suple el sentimiento religioso y su modalidad ortodoxa de los 

"icono", por un culto reverencial a Lenin y a su imá~en, que se reproduce 

en todas partes y en todas las formas. En Liningrado se ha dedicado un an

tiguo templo consagrado a la Virgen, a museo del ateísmo y de las religio

nes. A juzgar por la "calidad de la vida" de los moscovitas y de los linin 

gradenses, el humanismo socialista no ofrece ningún atractivo. Muchos ado

lescentes se dedican al mercado negro de dólares en las ouertas de los ho

teles, en los aeropuertos y en los almacenes de las ciudades. Y lo más no 

torio es la falta de libertad en los distintos asrectos de la vida cotidia 

na. 

En este aspecto se percibe, ante todo la capacidad del sistema nara mante

ner una continua acción psicológica, que en torno a sentimientos psudore-

ción 1a favor de los ideales del sistema. 
1 

..... , .. ,,......,,· 

Frente a conj~turas ligeras en el s.enti do d.e que ~?ta r.estructur.:aci ón y aper 
~- · ~: ., · ·': ..,:. · ... ~ .. ·.. . • '~ '' · . ·• .- . ,• ··(•:. ·' 'r ...,. •. -~ .... _,:; !:. --:"" '.>'·1' ,_ .. · t~-: .~ ! . . .. .. - -
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para buscar un ideal democrático, de corte demoliberal, conviene, en el me

jor de los casos, mantener la actitud de espectativa e incertidumbre que 

hoy por hoy tienen los países de Europa Occidental. 

La Unión Soviética no ha renunciado a su objetivo de combatir lo que denomi

na "La explotación del hombre por el hombre" y el "imperi alismo norteameri ca 
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no 11
• En cuanto a la 11 Perestroika 11 la publicidad soviética habla más bien 

de corregir los errores detectados en el proceso, de elevar la calidad 
del mismo y desarrollar las potencialidades democráticas inherentes a la 
propia doctrina socialista. En realidad, la vida de la noblación y la ca
lidad de la producción exigen reformas básicas en el sistema, que son reco 
nacidas públicamente por la propia prensa soviética. 

Pero ante todo, la 11 perestroika 11 y el 11 glasnot 11 son más bien una estrateqia 
de acción psicológica con efectos Hacia dentro de la propia población y 
hacia el resto del mundo. 

Frente a Europa Occidental busca explotar un sentimiento anti-norteamericano 
latente dentro de ésta (La Comunidad Económica Euro~ea aspira por ejemplo, 
apoder llegar a un nivel competitivo con la economía norteamericanal, prom~ 
viendo el concepto de la unidad europea basada en una 11 Sola tradición occi
dental11. Pero también busca explotar el temor y el afán que tiene Europa Oc
cidental por evitar la guerra - con razgos de obsesión y la despreocupación 
casi total por los problemas del tercer mundo, esnecialmente de los paises 
de A~érica Latina. 

La aproximación a Europa Occidental le permite a la U.R.S.S. tener una par
ticipación mayor en los beneficios Económicos de la Comunidad Económica Eu
ropea y al mismo tiempo aislarla de su retaguardia, los ELUU. de NortearJé
rica. Pero también le permite estimular los conflictos del tercer mundo 
aprovechando la tensión producida por la brecha Norte-Sur. 


