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LA SITUACION MILIT AR 

Sign ificado y perspectivas de nuestra resistencia 

La Camara de los Diputados ha tributado un merecido homenaje 
a nuestro Ejercito, secundando las palabras elogiosas que le dedicO 
el Presidente del. Consejo y Ministro de Defensa Nacional. En este 
homenaje hallabase simbolizada la gratitud de todo nuestro pueblo 
hacia quienes, con las armas en la mano, defienden la independencia 
de la Patria. 

Tambien en el extranjero se ha venido hablando durante estos 
liltimos tiempos de nuestro Ejercito. Las publicaciones tecnicas, los 
cronistas especializados en estos problemas, han pasado de lo anecdo-
tic°, de la critica y el estudio de tal o cual batalla, de la eficacia de este 
o aquel armamento, al analisis y a la explicaciOn de la tactica seguida 
por el Ejercito republicano. 

La consigna de resistericia, de resistencia activa, dada por nuestro 
Gobierno y tan tenazmente aplicada por nuestros combatientes, ha im-
presionado a muchos. Las referencias y antecedentes que se le buscan 
son copiosisimos y para todos los gustos ; pero sobre todas las explica-
ciones que se dan, se deja sin descifrar la mas importante: el por que 
de nuestra resistencia. Se le reconoce a esta todo su valor como forma 
tactica sabiamente empleada. Se le encuentra parentesco con doctrinas 
de los teOricos Inas ilustres del arte militar. Y se proclama el exit° 
con que ha sido puesta en practica. 

No se explica, sin embargo, la causa real, la que ha hecho posible, 
en circunstancias extraordinariamente dificiles, la aplicaciOn justa de 
esta tactica, que, si bien era determinada por las condiciones de la 
lucha, precisaba el concurso de factores que suelen desestimarse en las 
publicaciones teOrico-militares. Esta causa fundamental ha de bus- 
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carse en las caracteristicas que ofrece el Ejercito republicano, caracte-
risticas que no pueden concretarse en lo que, con palabras absoluta-
mente tecnicas y de alcance muy limitado aplicadas a nuestras tropas, 
se acostumbra a ilamar «calidad del material humano». Las cualidades 
fisicas y animicas, la fortaleza corporal, que permiten arrostrar todas 
las dificultades con animo resuelto, incluso la exaltaciOn moral de tipo 
general que en un momento dado puede tener un ejercito, no bastan 
para explicar el exit° de nuestra resistencia. 

La explicaciOn certera estriba en la razOn de la lucha que soste-
nemos, que ha puesto en tension la voluntad de defensa de todo el 
pueblo, la cual halla expresiOn grandiosa y elocuente en la conducta 
de los combatientes. Esto es lo que da a nuestro Ejercito su caracter 
politico especifico, y esta substancia politica, con todo lo que entralia 
—seguridad en la victoria de la causa justa, nacional, que defiende—, 
es la que ha hecho posible que se resistiera en Trim hasta el Ultimo ins-
tante sin municiones y escaso armamento, y que se haya podido corn-
batir durante mas de dos aiios en las condiciones que hoy empiezan a 
apreciar los expertos de fuera, bajo una' desproporciOn ,gigantesca de 
medios belicos. Y esto es lo que ha hecho posible que se establezca y, 
valga la paradoja, se imponga al enemigo una tactica de resistencia 
de la que tantas,novedades han salido. 

Ello ha permitido crear un Ejercito en las peores condiciones 
imaginables, en plena lucha. \ se ha creado gracias al aliento politico 
de nuestro Ejercito, porque cada combatiente, consciente de lo que 
defendia, ha comprendido la importancia decisiva de la capacitaciOn 
y ha sido un colaborador del mando, un subordinado, no ,en el sentido 
estricto de la palabra, sino poniendo toda .su vollintad para obtener 
la mayor eficacia de la disciplina y de los conocimientos militares. 

* * * 

Naturalmente que una tactica y una estrategia han de concebirse 
teniendo en cuenta, no solo las particularidades operativas de tipo ma-
terial, como el terreno sobre el que vaya a desencadenarse la batalla o 
batallas futuras, sino otros factores no menos importantes. Su aplica-
ciOn Integra solo en posible cuando la guerra constituye un deber na-
cional, .politico, sentido por todo el pueblo. 

Quien hubiera resistido como lo ha hecho y lo hace nuestro E 
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cito ? Desde luego, el del enemigo, no. .Que hubiera ocurrido si los 
resultados de sus batallas ofensivas, que fueron posibles por el de-
rroche de material que determinaba una desproporciOn inconcebible, 
hubieran quedado en nuestro haber ? Mas claro, si lo de Bilbao, Ma-
laga, etc., hubiera sucedido al reves, puede admitir nadie que en la 
zona invadida hubiesen pasado las cosas como en la del Gobierno de 
la Republica? No Porque el enemigo no cuenta con una base sOlida 
como la nuestra, y ni siquiera puede imponerse por el terror, sino apo-
yandose en pretendidos exitos militares, presentados reiteradamente 
como definitivos cada vez que se producen. 

Por eso, la tactica de la resistencia activa no es un recurso pura-
mente militar, sino un camino de victoria trazado con pulso firme sobre 
una situaciOn real. En primer lugar, esta tactica ha sido posible por 
las caracteristicas de nuestro Ejercito, que, como hemos dicho, no pue 
den darse en el Ejercito enemigo, ya que solo existen cuando todo un 
pueblo forma un bloque de granito en torno a una causa comun. En 
segundo lugar, esta tactica permitia la puesta en juego de todas nues-
tras reservas interiores y exteriores. Entre estas reservas, de volumen 
incalculable, y cuyo peso se hare, sentir a su tiempo en la balanza de 
manera decisiva, figura en primer termino la capacitaciOn y la organi-
zaciOn de nuestro Ejercito, que se desarrolla con ritmo acelerado. Y 
figura tambien la actuaciOn de nuestro mas poderoso aliado, el pueblo 
espariol que vive al otro lado de trincheras. E1 sentido nacional que 
impregna nuestra lucha tiene que repercutir en todo el territorio ha-
bitado por esparioles. La Repliblica encarna la direcciOn del movi-
miento de independencia nacional, y en el territorio donde se ejerce 
su autoridad el pueblo secunda apasionadamente esta defensa. Pero 
el espariol que se encuentra en la zona invadida abriga este , mismo 
sentimiento. Puede admitirse, es cierto, que dos afios de persecuciones 
y de propaganda lo hayan amortiguado; mas no cabe duda que des-
pertara con fuerza en la medida en que sean vigorosos nuestros llama-
mientos. 

Nuestra resistencia activa tiene, pues, como resultado inmediato, 
el permitir que entren en juego con mayor eficacia cada vez, entre otras, 
estas dos importantisimas reservas: la capacitaciOn de nuestro Ejercito 
y la actuaciOn de los esparioles de la zona invadida. 

La capacitaciOn, la superaciOn tecnica de los combatientes de to-
das las armas, del soldado y del jefe, ha permitido forjar un Ejercito 
que ya es temido por el invasor; un Ejercito que en las peores condi- 
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ciones supo enfrentarse con las divisiones italianas, derrotandolas en 
mas de una ocasiOn; un Ejercito que ha superado en agilidad y audacia 
operativas y en perfeccionamiento tactic() en la defensa a los Estados 
Mayores de italianos y alemanes. 

Junto a esta reserva, en pleno desarrollo, ha de actuar en lo su-
cesivo con gran intensidad la constituida por la retaguardia de la Es-
pana invadida. Los esparioles del otro lado se incorporaran a la lucha 
por la independencia de la Patria. Acabaran por identificarse con la 
causa nacional que nosotros defendemos y cuya victoria sera asegu-
rada por la acciOn conjunta de todos sus hijos. 

Este es el significado y estas son las perspectivas que encierra la 
tactica de la resistencia activa, por cuyo exito ha hecho y seguira ha-
ciendo nuestro Ejercito cuantos esfuerzos y-sacrificios sean necesarios. 
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LA SITUACION INTERNACIONAL 

El acuerdo de Munich 

La alegria un tanto prematura que se hizo sentir en Francia y en 
Inglaterra a raiz del acuerdo de Munich, al ver alejarse la guerra que 
se juzgaba inmediata, no ha durado mucho. 

No se trata solamente de una reacciOn sentimental ante la injus-
ticia perpetrada con el pueblo checo. Se trata de algo mas. Desvane-
cida la cortina de humo, se ha visto en toda su desnudez la dura rea-
lidad: la guerra no ha sido evitada ; antes al contrario, la politica se-
guida solo ha servido para facilitar los planes de los agresores en un 
futuro proximo. 

Y estos no lo ocultan. El dia r de octubre, un periOdico aleman, 
la «Frankfurter Zeitung», decia: «Haber transformado de arriba abajo 
en el espacio de unos meses el mapa politico  y estrategico  de Europa 
es un acto que sOlo puede compararse con raros acontecimientos de la 
Historia mundial.» La Prensa italiana, por su parte, exalta hasta lo 
indecible el papel que ha sido atribuido graciosamente a Mussolini en 
Munich, y sus baladronadas suben de tono. 

En Francia, un periOdico conservador, pero cuyas apreciaciones 
hallan eco en muchos militares franceses, «L'Epoque», senala con 
amargura que se ha permitido a Hitler desarrollar sus planes de aisla-
miento de Francia, a la que considera su principal enemigo, segOn ha 
proclamado pliblicamente en su libro «Mein Kampf». De igual 
nera en Inglaterra se han comprendido en seguida las repercusiones 
que puede tener para su seguridad lo acordado en Munich. La dimi-
siOn del ministro de Marina, disconforme con la politica exterior del 
Sr. Chamberlain, es bien elocuente a este respecto. Numerosas perso-
nalidades, como el conservador Churchill, hacen presente su disgusto, 
y en identico sentido reacciona la Prensa inglesa. 

' U,!ks. ) 	LIU 
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* * * 

La guerra, efectivamente, no ha sido evitada. Lo confiesan incluso 
los mismos que decian haberla evitado, puesto que el Sr. Chamberlain, 
inmediatamente despues de exponer en la Camara inglesa los resul-

.tados de la entrevista de Munich, declaraba paradOjicamente que In-
glaterra tendra que intensificar su rearme. Otro tanto sucede en Fran-
cia, donde la preocupaciOn por la seguridad del pais gana los animos. 
El periodic° que hemos citado anteriormente, «L'Epoque», dice a 
este respecto el 2 de octubre: «Es indispensable realizar sin tardanza 
un inmenso .esfuerzo militar si no queremos encontrarnos dentro de 
unas semanas o de unos meses a merced del ejercito aleman, desemba-
razado de todo riesgo en su frente oriental y concentrado enteramente 
contra nosotros. Hay que acelerar los trabajos defensives en la fron-
tera Norte y Este, duplicar y triplicar la Linea Maginot, construir una 
flota aerea imponente, encargar en America mil o dos mil aviones de 
bombardeo ; intensificar la fabricaciOn de tanques, de artilleria y de 
antiaereos; dispersar las industrias de guerra, concentradas ahora ab-
surdamente en la region parisina.» 

Estas inquietudes son la mejor demostraciOn de que la paz no ha 
sido asegurada, sino puesta en mayor peligro aun por la politica se-
guida. A la luz de los hechos se ye que la paz y la civilizaciOn solo 
pueden ser salvadas haciendo frente al fascismo, y en este sentido 
reacciona vigorosamente la opinion pliblica en Francia y en Inglaterra, 
en el mundo entero. Paises de gloriosa historia yen maltrecho su pres-
tigio y en peligro sus libertades y su integridad territorial, y esta ame-
naza desvanece errores y abre los ojos a todos. 

* * * 

A la luz de estos acontecimientos Espana adquiere como nunca 
categoria de ejemplo mundial. Hacia ella vuelven sus miradas, con-
fiando en su victoria, los pueblos libres amenazados y los que ya han 
caido bajo el yugo del fascismo. Porque Espana ha demostrado y sigue 
demostrando que -se puede hacer frente a los agresores y echar por 
tierra sus planes. Espana lleva mas de dos arios resistiendo todos los 
embates y fodas las asechanzas, desde la invasion descarada hasta las 
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tortuosidades de la No IntervenciOn. Y jamas ha flaqueado su firme 
voluntad de no dejarse avasallar. Menos que nunca flaqueara ahora. 
Espana no es Austria ni Checoslovaquia. Con nuestra Patria, desga-
rrada, pero mil veces heroica, fuerte como jamas lo ha sidO, nadie podra 
especular. Su destino sera el que le marquen los espanoles, el que le 
trace, representandolos, nuestro Gobierno de Union Nacional. 

Hay que poner de relieve, por otra parte, que independientemente 
de esta voluntad nuestra de luchar hasta el fin por la independencia 
de la Patria, la evoluciOn de los acontecimientos internacionales realza 
a mayor la importancia estrategica que para Europa tiene nuestra 
Patria hoy, despues de la perdida del baluarte de Checoslovaquia, 
como garantia de que la Republica Espaliola no sera lugar desde donde 
partan agresiones contra el pueblo frances, ni contra los puntos vitales 
de ninguna democracia. 



Espaila y Checoslovaquia 

El articulo que reproducimos a continua-
cion fue escrito, hace mds de tres meses, 
por el gran escritor militar ingles Liddell 
Hart, redactor de la Enciclopedia Britanica 
y critic() del «The Times», habiendo sido 
muy comentado en diversas revistas, espe-
cialmente en la que pass por ser organ() del 
Estado Mayor alemart. 

Checoslovaquia y Esparia: he aqui los dos polos en torno •a los 
cuales gira una gran parte de los debates der Parlamento y de las con-
versaciones publicas. La discusiOn tiende a ser enfocada desde puntos 
de vista politicos y eticos dignos de la mayor atenciOn, pero que no de-
ben obscurecer otros aspectos, que son fundamentales para poder fijar 
la Linea politica que haya de seguirse. Por mi parte puedo quiza contri-
buir al esclarecimiento del problema desde dos puntos de vista: el 

. estrategico y el historic°. Para una naciOn es de vital importancia tener 
una vision clara de las condiciones estrategicas que pueden influir en 
sus destinos. 

Cunales son las condiciones vitales de que depende nuestra situa- 
ciOn ? 

Todo pais depende de sus recursos en viveres; el nuestro depende 
de los viveres que vienen de ultramar. Mientras esta desgraciada condi-
ciOn subsista, el mantenimiento de nuestras rutas maritimas adquiere 
preferencia, hasta sobre la defensa de nuestras ciudades contra los 
ataques aereos. La conservacian del imperio depende tambien, y en ma-
yor grado, del mantenimiento de las rutas maritimas que lo unen a la 
metrOpoli. Dada pues la importancia de las relaciones maritimas en la 
guerra moderna, nuestra seguridad va unida a la de Francia, por su 
contigiiidad geografica. Nos guste, pues, o no, nuestra politica esta li-
gada a la de Francia. 

Casi tan importante para nosotros es la situaciOn de la Peninsula 
Iberica. Por ello debemos plantearnos la cuestiOn de cuales serian las 
consecuencias estrategicas en caso de guerra, si Espana estuviera 
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aliada con nuestros adversarios. En primer lugar, la base naval de Gi-
braltar seria insostenible, con lo que nos encontrariamos sin bases nava-
les seguras hasta Alejandria, es decir, a 3.000 minas de distancia. En 
comparacion con este factor es secundario el que nuestros barcos fueran 
o no capaces de seguir pasando por el estrecho de Gibraltar. El pro-
blema se complica con la posibilidad de que nuestros adversarios aeon-
dicionaran las bases aereas y navales del este de Espana e islas 
Baleares. El peligro es el mismo para las comunicaciones entre Francia 
y sus colonias africanas. Pero el peligro no termina aqui. La ruta de 
oriente por El Cabo, y hasta nuestros mares prOximos, estarian amena-
zados por submarinos y aviones que podrian operar desde las costas del 
notoeste y suroeste de Espana. Amenaza que seria mayor si nuestros 
.enemigos utilizaran las islas Canarias. Desde el punto de vista estrate-
gico, por consiguiente, la.actual lucha en Espana no es, ni puede ser 
para nosotros un asunto indiferente. Una Espana amiga es deseable. 
Una Espana neutral es de vital importancia. 

El analisis militar del .curso de la guerra espariola no deja lugar 
a dudas sobre la importancia de la ayuda de Alemania e Italia al 
general Franco, ayuda que se inici6 con la misma rebelion, y que fue 
sostenida y aumentada sin cesar. La inevitable consecuencia ha sido 
incrementar la dependencia de Franco respecto a los paises que lo pro-
veen. Si estos le mandaran ayudarles, y las bases navales y aereas espa-
nolas fueran ocupadas por ellos, en un conflicto en que nos tuvieran 
por enemigos, la total estructura de nuestra defensa nacional quedaria 
minada. 

Conviene que el examen de la situacion, desde el punto de vista 
•estrategico, se someta por otra parte a consideraciones de tipo histOrico.. 
En nuestro pais se abriga la esperanza de que si la lucha terminara a 
favor de Franco, este repudiaria las reclamaciones de las Potencias 
-que le han ayudado, y que sus necesidades financieras le harian enton-
ces volver a nuestros brazos. t Esta justificada esta hipOtesis ? La his-
toria nos demuestra que nosotros mismos nos hemos aprovechado a 
menudo del agradecimiento despertado por nuestra ayuda a ciertas 
rebeliones. Recordemos tarnbien que nuestra poco• cordial actitud res-
pecto a los JOveries turcos antes de 1914, permiti6 a Alemania ganar 
el favor de Turquia. La reciente historia de Espana, por otra parte, nos 
demuestra que las clases que han favorecido le revuelta de Franco 
fueron durante la pasada guerra partidarias acerrimas de Alemania. 
El 24 de septiembre. de 1914 «The Times» escribe que, en contraste 
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con la prensa republicana, «la prensa carlista y catOlica se inclinO 
hacia los intereses germanos, como representantes del principio de 
autocracia en una lucha a muerte con el liberalismo». En un largo 
articulo publicado en octubre de 1916 el mismo periodic° hace notar 
que los periOdicos representantes de «la Iglesia, el carlismo y la reac-
ciOn aceptaron voluntariamente el patronato aleman» y que en cambio 
la prensa de izquierdas estaba «francamente a favor de . Inglaterra y 
Francia», anadiendo que «los mayores simpatizantes con los Aliados 
hay que buscarlos entre los liberales avanzados, los republicanos y so-
cialistas». Pensar pues que estos mismo elementos germanOfilos, des-
pues de la ayuda que Alemania les ha prestado en la guerra actual, pu-
dieran desagradecidamente cambiar de actitud, constituye un exceso de 
credulidad, a juicio del observador historic°. La constante actitud del 
Gobierno britanico evitando mostrar simpatict por el Gobierno republi-
cano, no ha servido para que los rebeldes nos acusen de estar «al ser-
vicio de los rojos». Y no hace mucho Queipo de Llano descubriO su 
pensamiento al declarar en una emision de radio: «Nuestra victoria 
seria la definitiva caida de Inglaterra».. 

Pero ademas de todas estas consideraciones, y sin tener en cuenta 
el factor simpatia o gratitud, resulta que en el supuesto de que ganara 
Franco, este, para mantener su poder, necesitaria todavia las arrnas y la 
organizaciOn aleinanas. Hoy en dia la tecnica para dominar un pais 
por el terror depende de hombres y material especialihdos. Parece 
imposible que Franco. pudiera contar con esparioles para estos fines. 
Por otra parte, seria una locura ignorar el contenido totalitario y mili-
tarista del programa de Falange, que Franco ha adoptado. 

En suma, la esperanza de que la Espana franquista no fuera una 
palanca estrategica en manos de las Potencias que la ayudan queda 
como una posibilidad muy tenue, mientras que la gravedad del peligro 
constituye una certidumbre. 

Volviendo ahora al problema de Checoslovaquia tomare primero 
un punto de vista historic° y despues estrategico. 

El problema .de nuestra actitud ante cualquier agresiOn contra 
Checoslovaquia suscita la pregunta de si una clara declaracion por 
nuestra parte hubiera podido conjurar la guerra en julio de 1914. 

Por la naturaleza de los planes alemanes anteriores a la guerra 
y por la deliberada agresiOn a Belgica, parece que el Estado Mayor 
aleman contO con la posibilidad de la intervenciOn britanica y que no 
se intimidO ante tal perspectiva. El conde Schlieffen, que fue quien 
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incontestable habia grandes probabilidades de salvar la paz, si se hu-
bieran puesto en claro las intenciones britanicas, con una pronta inter-
venciOn del Gobierno aleman sobre los austriacos. Este punto de vista 
es el que sostiene en sus memorias el almirante von Tirpitz: «Grey hu-
biera podido salvar la paz, si hubiera hecho comprender oportunamente 
a Bethmann cued iba a ser la actitud de Inglaterra, en el caso de que el 
conflicto entre Austria y Servia se extendiera. El silencio de Grey fue 
un aliento para el grupo berlines partidario de la guerra». La impre-
siOn general es que los alemanes se ocupaban sobre todo de prever 
nuestra inmediata participaciOn en el conflicto, mientras hacian lo posi-
ble por retrasarla. De haber ocurrido asi, contaban con haber ganado 
tales posiciones en Belgica y en el norte de Francia, que les hubieran 
dado no solo un decisiva ventaja contra Francia, sino que hubieran 
anulado nuestra posibilidad de intervenir eficazmente. 

Esta conclusion es tambien fundamental en el problema presente. 
En cualquier contienda futura los primeros dias del conflicto 

tienen la mayor importancia, dada la rapidez de acciOn, favorecida 
por las fuerzas aereas y la mecanizaciOn, que se exige al atacante, a 
consecuencia de la dificultad de vencer las defensas modernas una vez 
consolidadas. 

Nos hallamos frente al hecho de que Francia ha prometido ayudar 
a Checoslovaquia en el caso de ser agredida. Mientras esta promesa 
subsista, ello implica que desde el punto de vista estrategico ha sido 
dada tambien en nuestro nombre, por mucho que disguste esta idea al 
Gobierno y al pUblico. Como hemos dicho anteriormente, nuestra segu-
ridad esta ligada practicamente a la de Francia. Se puede argiiir que 
nosotros poclemos mantenernos alejados de cualquiera operacion ofen-
siva de Francia para ayudar a los checos e intervenir solo mas tarde, 
en el caso de tener que salvar a Francia de una invasion. La respuesta 
practica es que los primeros dias de lucha aerea pueden ser decisivos, 
dependiendo de ellos tanto nuestra propia seguridad como la de Fran-
cia. Seria muy peligroso arriesgarse a tener quietas nuestras manos, 
o, mejor dicho, nuestras fuerzas aereas, durante unos dias en que la po-
tencia aerea francesa puede ser desmantelada y sus industrias de guerra 
deshechas. 

Podremos inducir a Francia a modificar su promesa de ayuda a 
Checoslovaquia ? ; y aunque podamos, seria prudente hacerlo ? 

Tratare la cuestiOn desde el punto de vista estrategico. En primer 
lugar esa promesa de ayuda est4 justificada por la necesidad que tiene 
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Francia de distraer hacia el Este toda posible concentraciOn alemana 
en el Oeste. 

Tambien es facil de comprender estrategicamente el interes de 
Alemania en separar a Checoslovaquia de Rusia, como preliminar de 
la disOluciOn del pacto franco-sovietico. La extension de dos frentes 
de guerra y su distancia, que puede hacer peligrar su posiciOn estra-
tegica, es cosa que ha quedado bien grabada en la mente de los alema-
nes despues de su experiencia de 1914 a 1918. Con la desapariciOn de 
la fuerza de Checoslovaquia, Rusia perderia sobre todo la posibilidad 
de usar una bake aerea de gran valor para actuar sobre los lugares sen-
sibles de Alemania, y aligei'.ar de este modo la'presiOn sobre Francia. 

Es obvio insistir sobre las ventajas politicas que para todo el mun-
do tendria una soluciOn pacifica del problema de los sudetas. Un con-
venio satisfactorio que asegurara la paz por mucho tiempo, seria guitar 
un enorme peso a los pueblos de Europa. Pero conviene conside-
rar los resultados estrategicos de un convenio que no fuera mas que 
una soluciOn temporal, dejando a Alemania inclinada a renovar sus 
deseos de expansion a expensas de los vecinos. Tambien conviene 
hacer notar que una posterior expansion de Alemania hacia Oriente 
supondria un refuerzo de su capacidad para sostener una guerra larga. 
Reciprocamente, cuanto mas quede Espana bajo la influencia alema-
na, tanto mas debilitado quedara el frente que puedan formar las Po-
tencias orientales frente a una agresiOn alemana. 

Seria pues un desatino comprar un mejoramiento momentaneo del 
peligro de guerra al precio de un hundimiento final. Un acuerdo que 
implicara la exclusion de las fuerzas rusas- seria un mal pacto para 
Europa. Aparentemente es mas atractivo 'el proyecto de la heutrali: 
zaciOn de Checoslovaquia, con garantias mutuas. Pero este proyecto 
requiere la mas cuidadosa atenciOn por sus consecuencias estrategicas. 
La Historia nos previene Tie nada ha producido mas trastornos en los 
deseos de enconfrar la paz, que la tentaciOn de comprarla. 
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InstrucciOn 

La seguridad de las unidades autotransportadas o moto-
rizadas durante la marcha 

(Solution propuesta por una revista 
alemana.) 

En todos los ejercitos modernos sigue aumentando el mimero de 
unidades motorizadas o autotransportadas. La velocidad y rendimien-
to de marcha de estas agrupaciones superan en mucho la de las 
viejas Armas. Pero, en cambio, su capacidad de exploraciOn yseguridad 
deja mucho que desear. En carreteras importantes los autoametralla-
doras de reconocimiento y las motocicletas pueden aprovechar su gran 
velocidad, siendo tambien soportab.le el ruido que producers ; pero, 
por otra parte, estas carreteras habran de ser las mas estrechamente vi-
giladas por el enemigo. La mayoria de los trayectos rectilineos de cierta 
extension permiten la vigilancia y la defensa desde larga distancia. 
En todo caso podrian soportarse elevadas perdidas entre los elementos 
de vanguardia, si al menos las fuerzas que les siguen pudieran conti-
nuar informadas.. Pero con una exploraciOn motorizada tampoco es 
esto seguro, pues la tripulaciOn de los vehiculos a motor ye y oye 
mucho peor que los observadores terrestres enemigos. La seguridad 
adversaria tendra, en general, tiempo suficiente para disimularse por 
completo. Y si tien'e preparada detras una defensa eficaz, bastaria 
entonces que los puestos avanzados colocaran rapidos obstaculos en la 
carretera, cables enrollados o minas, para que no pudiera regresar nin-
guno de los exploradores motorizados destacados, ni ninglin parte. 
Una exploraciOn en camiones o motocicletas sin blindaje es todavia 
peor, pues el motorista constituye un blanco facil para cualquier fusi-
lero disimulado. 

El auto blindado de reconocimiento podra percibir donde em- 
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pieza a ser fuerte la resistencia,. pero nunca podra precisar con segu-
ridad si una zona determinada este, o no completamente libre de ene-
migos. 

Ante estas dificultades se suele proponer tambien el empleo de or-
ganos de exploraciOn motorizados a los lados de la carretera de marcha, 
a modo de caballeria, y avanzando a saltos de un punto de observa-
ciOn a otro. Para esto se necesitan vehiculos «todo terreno», es decir, 
carros o vehiculos por lo menos semiorugas. Pruebese sino a it en moto-
cicleta con tiempo lluvioso por caminos llenos de barro. Si no queda 
paralizada, habra de marchar por lo menos a muy escasa velocidad. 
En estos casos, el camiOn, por otra parte, produce ruidos extraordinarios 
y se ye obligado a disminuir extraordinariamente su velocidad. Ade-
mas, sus ocupantes no yen mas que una cosa: el camino. Este. bien 
probado que los ocupantes de vehiculos a motor, en marcha sobre terre-
no dificil, no ven nada a derecha o izquierda de su ruta: sus ojos esten 
fijos en el camino que tienen delante. Por consiguiente, en la mayoria 
de los casos no podran emplearse vehiculos a los lados de la carretera. 
Una buena seguridad, capaz de determinar si el terreno este. libre de 
enemigos, no podra, pues, realizarse con una exploraciOn motorizada. 

Pero sin tener esta certidumbre, una agrupaciOn motorizada no 
puede marchar hacia el enemigo. Una sola ametralladora puede pro-
ducir grandes bajas a fuerzas motorizadas no blindadas, ya sean moto-
ristas, artilleria motorizada o infanterfa en camiones. 

Las unidades motorizadas no podran desarrollar su gran velocidad, 
ni obtener su gran rendimiento de marcha mas que en aquellas zonas 
que, sin lugar a dudas, esten ocupadas por fuerzas propias. Por muy 
extrario que parezca, la motorizaciOn nunca es tan favorable como en 
la defensiva. En la defensiva la motorizaciOn hace posible taponar 
brechas rapidamente u ocupar segundas lineal, conteniendo de este 
modo la infiltraciOn enemiga. 

La rapida marcha de fuerzas motorizadas, lanzadas durante la 
ofensiva para obtener una rapida decision, seguira siendo un problema 
sin resolver mientras la marcha no pueda quedar asegurada. • Pero 
como para ello no resultan adecuados los mas modernos medios de 
transporte, habre, que recurrir a otros algo mas viejos. Este medio 
lo tenemos en un vehiculo que por su gran velocidad sobre carretera 
no puede ser mas apropiado para la exploraciOn: la bicicleta. El ciclista 
puede recorrer de 12 a 15 kilOmetros por hora; sin gran esfuerzo, pue-
de hater jornadas de mas de 6o kilOmetros, y desde camiones se le 

• 
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puede auxiliar facilmente. 15 bicicletas sobre un camiOn pueden esta-
blecer turnos de 5 hombres para la exploraciOn, mientras los 10 res-
tantes les siguen transportados. Un grupo de reconocimiento semel-
jante puede hacer jornadas de unos  200  kilOmetros. La capacidad del 
ciclista para la exploraciOn ha sido bien probada. El ciclista lo ye y lo 
oye todo y puede it por malos caminos ; la maquina es silenciosa y ra- 

Dostase 	 lop, Jew m 	 m /00 I J00 or. 

00% 	dab dog 
5 ...Lug... 	Me, eon 	Antilancz.. 	Jai, 	2 a _5  ,net a3 	Cemzen cr. • 

furl atm 	 10 	 

Fig. 1 

pida, y puede desaparecer facilmente de la carretera. Por otra parte, 
no es mucho, en todo caso, exponerse a que se pierda una bicicleta. 

La seguridad por medio de ciclistas «semi-motorizados» permite 
la mar ha hacia el enemigo de fuerzas motorizadas. 

Una unidad motorizada podria marchar de la siguiente mane-
ra (fig. 1) : 

—autos blindados de reconocimiento (de 2 a 4 vehiculos). 
—ciclistas (5). 
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—a distancia de zoo a 30o metros y siguiendo a saltos: una moto-
cicleta con fusil ametrallador. 

—una pieza antitanque. 
(o en vez de la motocicleta y la pieza antitanque, un auto blin-• 
dado pesado de reconocimiento con armamento antitanque, 
como en la figura 2). 

—jefe del destacamento avanzado en un coche turismo con esta-
ciOn radiotelefOnica. 
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—de 2 a 4 agentes de enlace en motocicleta, 
—a 100-3oo metros: un camion con 10 ciclistas. 
—tropas para reconocimiento del itinerario. 
—a la distancia correspondiente : comparifa de cabeza — vanguar-

dia—grueso. 

Con esta distribuciOn, los autos blindados de 'reconocimiento tie-
nen a su cargo la descubierta, los ciclistas la seguridad; para fortalecer 
eventualmente la seguridad, para el reconocimiento de casas, etc., 
quedan a disposiciOn los ciclistas transportados. En cabeza se man-
tiene enlace por la vista ; con el grueso, enlace radiotelefOnico. 

La velocidad horaria de la cabeza es de 12 a 15 kilOmetros ; la 
de las fuerzas motorizadas, el triple. Como podran seguir entonces a 
los primeros elementos ? Las experiencias de la guerra de Espana han 
demostrado que las columnas motorizadas densas, tanto en marcha 
como en estaciOn, son muy vulnerables a la aviacion. Las columnas 
que vayan muy unidas han de marchar lentamente, pero en terreno 
montarioso tambien tienen dificultades especiales. Tomar una subida 
con acelerador no resulta posible con columnas muy densas, pues los 
vehiculos habran de cambiar la velocidad relativamente pronto; a con-
secuencia de lo cual no solo desciende sensiblemente la velocidad me-
dia, sino que aumenta el desgaste de los motores y el mimero de ave-
rias. Con tiempo seco las columnas producen nubes de polvo, tanto mas 
espesas cuanto mas cerrada sea la formaciOn. Las nubes de polvo, a 
parte de los accidentes que pueden producir, son extraordinariamente 
reveladoras para la aviacion enemiga. La marcha y estacionamiento al-
ternativo resulta lo mas sencillo, pero al mismo tiempo lo mas peligroso, 
ante el peligro aereo. Es cierto que la aviacion no puede vigilar per-
manentemente toda la zona de la marcha, pero las columnas .paradas o 
en movimiento estan expuestas siempre a aventuales ataques aereos. 
Serfa, pues, recomendable hacerlas preceder de una proteccion aerea. 
Bosques, pueblos y carreteras con buena sombra de arboles, durante 
el verano, ofrecen posibilidad de estacionarse a cubierto. Natural-
mente, hay que contar con un buen mimero de ametralladoras y cariones 
antitanques para asegurar el estacionamiento contra la aviacion y los 
carros. Las fuerzas de reconocimiento de la vanguardia deben reco-
nocer _ no solamente el camino, sino los puntos de estacionamiento 
adecuados. Si se prosigue la marcha a- saltos cada hora, se necesita un 
punto de estacionamiento cada m 6 15 kilOmetros ; en general, a tales 
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distancias siempre podran encontrarse lugares adecuados (fig. 3). 
La compaiiia de cabeza, que por lo menos debe seguir a una media 
hora, consta de escasos vehiculos y no le ha de ser dificil encontrar 
lugares apropiados para detenerse. 

La iniciaciOn de la marcha no debe producirse al mismo tiempo 
en toda la columna, sino que debe haber una distancia de urios 200 me-
tros entre vehiculds, para volver a reunirse en un lugar de estaciona- 

tlj&IIMA .0.411M. .1 • 7 ot.. Is 2 X.. to  • IS X... 

0 Q 
a".".  

Q.  
d  	

c, 
iret 	 Agigi 	o 0  

Canimar  al 200  melba, 	 Rabeeleartse N 1S,.< 
d rviene.,  lug., de 	 de distaneia arLtemesesisla ApriLsted.ru-slas 	rraa farct.xda 

Fig. 3 

miento, asegurado contra aviones y carros. De este modo seria posible 
escapar durante la marcha a la observaciOn aerea enemiga y desinte-
grar el ataque aereo, pudiendo establecerse una energica defensa. 

Habra de reconocerse que la tactica propuesta de seguridad con 
ciclistas semi-motorizados y marcha a saltos de las fuerzas que siguen, 
para asegurar de esta manera la protecciOn del grueso de la columna, 
puede evitar los dos peligros mas graves: escasa seguridad y gran 
vulnerabilidad frente a la aviaciOn. 

Por Ultimo, es absolutamente necesario dotar a las fuerzas motori-
zadas de elementos antitanques y antiaereos. Procediendo en la mar-
cha como se ha indicado, sera siempre posible emplear carros para una 
detenida exploraciOn y de la misma manera podra protegerse a las 
fuerzas que vienen detras contra aviones y carros. 
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AviaciOn y D. E. C. A. 

Cuando la opinion pliblica se preocupa del medio de hacer frente 
a los peligros de la aviaciOn, piensa irresistiblemente en la aviaciOn de 
caza. Teniendo en cuenta solamente los exitos de los grandes ases y 
los incontestables perfeccionamientos de los instrumentos de vuelo, se 
llega a la conclusion de que, para estar bien defendido, basta una buena 
aviaciOn de caza. En cambio, se suele olvidar demasiado la labor de la 
D. E. C. A., concediendole todo lo Inas la posibilidad de obligar a 
algunos aviones de observaciOn a mantenerse lejos de las limas de 
combate, o de ahuyentar en ciertos casos a algunos bombarderos. 

Es cierto que las estadisticas de la gran guerra vienen en apoyo de 
tal parecer: La aviaciOn francesa abatiO un minimo de 2.000 aviones 
alemanes, mientras la D. E. C. A. no destruy6 Inas que 400. 

Conviene notar, sin embargo, que los exitos de la D. E. C. A. se 
obtuvieron casi sin perdidas de hombres o de material. La aviaci6n 
francesa, en cambio, perdiO en 1918 seiscientos aparatos y alrededor 
de novecientos pilotos, la mitad de los cuales resultaron muertos. 

Conviene tambien tener en cuenta la importancia relativa de . los 
medios .que han empleado ambas Armas. La D. E. C. A. francesa uti-
liz6 en 1918 un mimero de cafiones que oscil6 entre 415 37  544 los cua- 
les no solamente pudieron hacer toda aquella campana sin ser reem- 

, 

plazados, sino que, en su mayor parte, estan todavia en servicio. La 
aviaciOn, por el, contrario, puso en linea un numero de aviones corn-
prendido entre 75o y 1.400, a los que hay que anadir un mimero casi 
igual, inmovilizado en los parques para recambio, utilizado en las es-
tuelas, y los necesarios para reemplazar a los aparatos gastados ; en 
total, cerca de 5.000 aparatos. 

No deja de tener interes la consideraciOn de que la artilleria no 
solamente es susceptible de mantener en servicio sus materiales mas 
largo tiempo que la aviaciOn, sino que es tambien mucho Inas indepen-
diente que esta respecto al progreso del material. Si un caza aumenta 
su velocidad en to metros por segundo o su techo en ioo metros, la 
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eficacia del tiro antiaereo no se resentira en general. En la lucha aerea 
en cambio las consecuencias de tamatia superioridad son incalculables. 

Se objetara a estos argumentos que en la guerra el Mando tienc 
necesidad de casi certidumbres y no de probabilidades, y que cuando 
quiera mantener una zona libre de la accion o de la observaciOn aerea, 
tendra muchas mas posibilidades de obtener tal resultado utilizando la 
caza que la D. E. C. A., con la ventaja, ademas, de no inmovilizar irre-
mediablemente sus medios, pudiendo siempre cubrir numerosos obje-
tivos con medios limitados, aprovechando la movilidad de los aparatos. 

El radio de accion del aviOn es muy considerable, sobre todo cuan-
do se le compara con el de la D. E. C. A., que no actia mas que hasta 
el limite de alcance de sus piezas. Por esta ventaja no debe exagerarse. 
El caza no actO.a muy profundamente en las lineas enemigas porque la 
imposibilidad de batirse en retirada se lo impide. En el frente, las zonas 
de accion en anchura y sobre todo en altura son tanto mas limitadas 
cuanto mas eficaz se desea la defensa. En la retaguardia se pueden re-
ducir los medios consagrados a una misiOn determinada, pero la falta 
de tiempo ha.cen frecuentemente precaria tal protecciOn, obligando a 
menudo a afectar a los diferentes objetivos que deban protegerse los 
efectivos necesarios, como ocurre con la D. E. C. A. 

Por otra parte, en la zona de accion tactica de la unidad, una 
unidad de D. E. C. A. se encuentra en condiciones mucho mas favo-
rable que una escuadrilla. Con sus instrumentos de Optica perfecciona-
dos descubre los objetivos antes que el aviOn, cuya vista no se extiende 
mas que a 4 6 5 kms ; sus proyectiles, a pesar de su relativa lentitud, 
van mas de prisa que los aviones de caza, y sus cambios de objetivos, 
casi instantaneos, son infinitamente mas rapidos que los de las patrullas 
de caza, que despues de una intervenciOn tienen que reagruparse, antes 
de librar nuevo combate. 

Al contrario que el proyectil, cuya trayectoria ciega no puede mo-
dificarse despues de disparado, el aviOn de caza puede maniobrar y 
seguir al adversario que intenta huir ; pero no conviene olvidar que las 
diferencias de velocidad entre dos aparatos son a menudo tan escasas 
que las persecuciones muy largas pueden llevar al cazador lejos de la 
zona que tiene la misiOn de defender. 

Por otra parte, descontando los periodos de desplazamiento, la ar-
tilleria tiene la ventaja de estar mas a mano, siempre disponible y 
pronta a tirar. De dia y de noche, con buen o mal tiempo, se puede con- 
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Defensa antiaerea de un objetivo del interior, segUn un esquema aleman. 

tar con ella, mientras que la caza es mucho mas sensible a las condicio-
nes atmosfericas y hasta con buen tiempo no siempre esta. disponible. 

Se dira que todas estas consideraciones pueden ser acertadas, 
pero que cuando pueda librarse un combate, la caza sera decisiva, 
mientras que haran falta muchos carionazos antes de abatir un solo • 
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aviOn. Se olvida a menudo que los combates aereos se limitan a veces 
al intercambio de algunas rafagas de ametralladora, sin llegar a obte-
nerse un resultado decisivo. De los 694 combates librados por un grupo 
de caza frances en abril y mayo de 1917, solamente hubo 73 combates 
decisivos. Alrededor, pues, de un 621 por 100 quedaron sin resultado, 
lo que no parece que haya ocurrido con un 90 % de los disparos de la 
D. E. C. A. 

Estos datos no diran nada a los partidarios de la supreinacia del 
aviOn sobre el cation, que dudan de la eficacia de este, sobre todo con-
tra aparatos cuyas perfecciones aumentan de dia en dia. No solo los 
aparatos de punteria—diran—han de verse imposibilitados de seguirle 
en su rapido desplazamiento, sino que los proyectiles, que ya no van 
mucho Inas de prisa que ellos, no podran alcanzarles a grandes dis-
tancias. Sin contar con el tiempo que requieren las correcciones y la 
preparaciOn del tiro, que podra el cation, cuando los aviones en vez de 
hacer too metros por segundo sobrepasen los zoo, que ya han al-
canzado ? 

En primer lugar, estos progresos de la aviaciOn no carecen de pre-
cedentes. Durante la guerra las velocidades pasaron de 3o a 5o metros 
segundo, al mismo tiempo que el techo practico subiO de 2.500-3.000 
metros a 5.000-6.000. Lo cual no impidiO que los resultados obtenidos 
con un material concebido para limites inferiores fuera mejorando 
sin cesar. Es cierto que despues de 1930 la aviacIOn ha hecho nue-
vos y considerables progresos y que en los tiltimos aflos ha duplica-
do bruscamente sus posiblidades. Sin embargo, no conviene exagerar-
las. El paso gigantesco que acaba de dar la aviaciOn parece que haya 
de conducir a una cierta detenciOn, por lo menos en lo que se refiere 
a sus aplicaciones militares. Ya con las velocidades actuales —que 
estan lejos de haber alcanzado la «velocidad critica», mas alla de la 
cual la menor maniobra acabaria por romper el aparato en vuelo o 
hacer perder el control al piloto—, se presentan numerosas circuns-
tancias tacticas en que los aparatos no pueden utilizar todas las posibi-
lidades de sus motores. 

El aviOn de bombardea en efecto debe navegar a una velocidad 
muy alejada de la maxima, si quiere mantener la cohesion de la pa-
trulla a que pertenece. Debe hacerlo tambien, si no quiere aumentar 
en proporciones inadmisibles la dispersion de sus bombas. Ya durante 
la Gran Guerra y con velocidad reducida, al aumentar esta fue dis-

' minuyendo la precision desde el 73% en 1915 al 27% en 1918. 
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Razones andlogas impediran al bombadero utilizar siempre todo 
su techo. 

El aviOn de observaciOn teme la velocidad, si el observador ha de 
sacar la cabeza fuera de la cabina y soportar un viento que sobrepasa 
los zoo metros por segundo. La teme igualmente si ha de seguir con la 
vista un objetivo, puesto que cuando mas de prisa vaya, mas rapida-
mente se aleja de el, viendose obligado con mayor frecuencia a hacer 
virajes, que no solamente fatigan mucho a la tripulaciOn, sino que 
pueden hacer perder de vista el objetivo. 

El observador, si quiere cumplir bien su misiOn, evita igualmente 
las alturas excesivas, y el reglamento aleman especifica que «la mayor 
parte del tiempo el reconocimiento aereo de combate se dectuara a una 
altura inferior a los dos mil metros». 

Se dire. que con renunciar al reconocimiento visual y emplear la 
fotografia se resuelve el problema. Pero la fotograffa requiere apara-
tos muy costosos y complicados y exige mucho tiempo para su explo-
taciOn, sin que la velocidad deje de influir tambien en la obtenciOn de 
la fotografia. 

Son tantas las cosas que hay que mejorar en el avicin de observa-
ciOn (armamento, proteciOn, sobre todo contra las balas disparadas des-
de tierra, etc.) que no es seguro que los perfeccionamientos que puedan 
afladirse 'a' los motores lo sean exclusivamente en provecho de la ve-
locidad. 

Hasta hay quien tiene la misma opinion respecto al aviOn de caza, 
no obstante ser para este la velocidad de importancia capital. «La velo-
cidad es, sin duda alguna—declara en sus memorias el aler,nan Richt-
hofen—, un factor muy importante, pero esti muy lejos de serlo todo, 
contrariamente a lo que algunos pueden pensar. Dentro de limites 
razonables, un aviOn bien armado es superior a un aviOn mas rapido y 
peor armado. Durante la guerra se ha presentado raramente el caso de 
que un aviOn fuera alcanzado por el cazador sin ser dominado por 
este.» 

• Las grandes velocidades hacen dificil para el piloto la ejecu-
ciOn de maniobras que le lleven a posiciOn de tiro, sin exponerse el 
mismo, pues requiere condiciones excepcionales que no se encuentran 
quiza en la masa de pilotos que hay que emplear en la guerra. 

De todos modos, el aviOn de combate no utilizara toda su velo-
cidad mas que en la persecuciOn y asalto, mientras que en el crucero 
volara casi siempre a una velobidad media. De lo contrario aumen- 
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tars las dificultades que lleva consigo la exploraciOn de objetivos 
tan poco visibles como son los aviones enemigos en el aire, y malgas-
tando un combustible precioso reducira la duraciOn, ya demasiado 
breve, de la vigilancia que debe establecer sobre las lineas de fuego. 
La necesidad de volar en patrulla contribuira igualmente a emplear ve-
locidades menos fuertes, y no parece irnitil recordar a este propOsito 
que, durante la Gran Guerra, cuando las velocidades no eran superiores 
a los 55 metros por segundo, el celebre aviador aleman Boelcke en-
contrO la muerte al chocar con un aparato de su propia escuadrilla. 

Por otra parte, aumentando aun mas las velocidades de los avio-
nes, se harian muy dificiles el reclutamiento e instruction de los pilo-
tos militares que serian indispensables Para manejar tales aparatos de 
record. Ya hay quien considera que en el momento actual solo pilotos 
de gran clase pueden aceptar el combate aereo, y que estamos llegando 
al limite de lo que puede dar el individuo. 

Por ultimo, la mayor parte de los aparatos de gran velocidad ne-
cesitan campos de aterrizaje especiales que en guerra no es posible en-
contrar en todas partes. No solo porque requieren dimensiones consi-
derables, sino porque no todo subsuelo permite su establecimiento. 
Que ocurrira si el aviOn, tras un comb ate desgraciado o simplemente 

a consecuencia de una averia de motor, se ve obligado a aterrizar ? En 
la guerra espanola se han encontrado dificultades considerables a con-
secuencia de la gran velocidad de aterrizaje de los aviones de caza mo-
demos. A menudo los campos eran insuficientes; en otros casos estaban 
parcialmente destruidos por las bombas enemigas. En estas condicio-
nes un aterrizaje imprevisto tenia infaliblemente graves consecuencias. 
Casi siempre los aterrizajes forzados han ocasionado la perdida total 
del aviOn y de sus tripulantes. 

Parece, pues, que durante algtin tiempo la artilleria podra limitar 
sus ambiciones a tirar sobre aviones que hagan, como maxim°, y no 
de una manera constante, de rocs a 120 metros por segundo: problema 
que ha tenido ya su soluciOn. 

Pero si los progresos de la artilleria antiaerea la hacen realmente 
susceptible de obtener buenos resultados, en el supuesto basico de 
la velocidad constante, direcciOn rectilinea y horizontal, los aviones 
no tardaran en defenderse maniobrando, para situarse en el momento 
de estallar la granada a centenares de metros. 

Haremos notar, en primer lugar, que la misiOn a realizar por el 
aviOn se lo impedira a menudo. 
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La gran velocidad, en efecto, impone cada vez mas volar en linea 
recta. Ello es evidente si se trata de un observador que debe concen-
trar su atencion en un punto determinado y que tiene la casi seguridad 
de no volverlo a encontrar rapidamente, si se lo hace perder de vista 
una evoluciOn un poco brusca ; como si se trata de un bombardero, que 
debe no solo no perder de vista el objetivo, sino volar por encima de el • 
en una direccion determinada. Y lo mismo para el cazador, porque este, 
vigilando una zona restringida del campo de batalla, se ye obligado 
a vigilar el espacio al mismo tiempo que la tierra ; por lo tanto, debe 
esforzarse en disminuir las dificultades de esta segunda vigilancia en 
provecho de la primera y mantenerse siempre en relacion con los mis-
mos puntos de referencia; pero, ademas, cuando se lance a la caza de 
un aparato, cuya velocidad es casi igual que la suya, si quiere alcan-
zarle a tiempo tendra que tomar el camino mas corto, es decir, la linea 
recta. 

La generalizaciOn del vuelo en grupo agrava aun mas esta nece-
sidad. El jefe de patrulla, a pesar del escalonamiento en altura y direc-
ciOn, no puede desviarse de su ruta sin prevenir a sus subordinados, 
so pena de chocar. Ahora bien, para la transmisiOn de Ordenes por 
medio de los radiotelegrafistas de a bordo hace falta bastante tiempo. 

Por Ultimo, no hay que olvidar que la capacidad de resistencia 
de los pilotos no es infinita y que toda acrobacia, y hasta todo viraje, 
producen reacciones en su organismo, de donde la razOn fisiologica de 
tender a trayectorias de vuelo casi rectilineas con las grandes veloci- 
dades. actuales. 	 • 

Lo mas frecuente es que los aviones, aun dentro de la zona de ac-
ciOn de las baterfas, no comiencen a evolucionar para defenderse hasta 
haber recibido la primera salva. Hasta ese momento contimian su vuelo 
en linea recta. 

No hay que olvidar, por ultimo,  que los aviones a gran velocidad 
experimentan serias dificultades para cambiar rapidamente de direc-
ciOn, sin contar con que si la aceleraciOn es instantanea, el piloto puede 
llegar a perder el control, a consecuencia de perturbaciones fisio16- 
aicas. 

El aviOn puede defenderse tambien con un cambio de altura o 
una variaciOn de velocidad. Se ensayan actualmente, al menos con cier-
tos aparatos, ascensos y picados casi verticales. 

Pero esta defensa la impiden muchas misiones (fotografia, born-
bardeo). Por otra parte, los cambios de altura no pueden ser impor- 
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tantes mas que en condiciones excepcionales, y a toda maniobra d'e 
descenso correspondera otra posterior de ascenso, que se puede prever 
en cierto modo. 

Por lo que respecta a los cambios bruscos de velocidad es muy 
dudoso que una vez el aviOn en la zona peligrosa no intente salir de ella 
lo antes posible, a la maxima velocidad, y mas dudoso atin el que una 
vez recibidas las primeras descargas tenga el piloto la sangre frfg de 
retardar. La ejecuciOn correcta de fotografias o una misiOn de bombar-
deo, en la que las correcciones de punteria -dependen de la velocidad, 
impiden con frecuencia este tipo de defensa. 

Para evitar estos peligros, algunos aviadores han propuesto abor-
dar el objetivo volando a muy baja altura o bien navegar a la altura 
maxima, dejandose caer luego en picado. En el primer caso se tiende 
a hacer imposible el tiro de la artilleria. Pero tal procedimiento de 
ataque no podra emplearse seguramente de una manera corriente por la 
fatiga que produce y la atenciOn que requiere para evitar obstaculos, 
controlar el rumbo y atacar los objetivos; pero, ademas el aviOn tendria 
entonces en frente un arrna que, servida por personal entrenado, es 
susceptible de un gran rendimiento: la ametralladora. 

t-Iasta el fusil.  no dej aria de tener, en tal caso, cierta eficacia. No 
solamente puede abrirse fuego mas pronto que con la ametralladora, 
sino que la dispersion del tiro simultaneo de varias armas corrige, en 
cierta medida, la imprecision de las correcciones. Se han realizado expe-
riencias que demuestran que el tiro de una secciOn de infanteria 
es unas dos veces mas eficaz que el de una ametralladora aislada. El 
empleo de proyectiles trazadores aumenta todavia el rendimiento. 

En el caso de bombardeo en picado, hay que reconocer que el 
aviador pone al artillero ante un problema extraordinariamente dificil, 
puesto que los aparatos no solamente se desplazan a velocidades con-
siderables, sino que dejan de evolucionar siguiendo la hipOtesis que 
constituye la base de todas las reglas de tiro de la D. E. C. A. Sin 
embargo, esta no queda completamente desarmada, puesto que, como 
los aviones llegan siguiendo casi la vertical del objetivo a defender, es 
posible, desde que se les divisa, establecer barreras por encima del 
objetivo en una zona bien determinada y relativamente pequefia, y con 
mayor facilidad si se trata de un objetivo alargado, que el avien abor-
dard casi con seguridad en su mayor dimension. No hay que 
por otra parte, que el picado no solamente produce una fatiga consi- 
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derable al piloto, sino que somete a un esfuerzo considerable al aparato 
y al motor. 

Si el aviOn navega a una altura tal, que sea practicamente invisible, 
puede decirse que si la D. E. C. A. es impotente no lo sera mucho me-
nos la aviaciOn de caza, aunque aquella, si no puede ver al aviOn ene-
migo, podra, a menudo escucharle. 

Por lo que respecta a la escucha, en efecto, los progresos de la 
D. E. C. A. han sido considerables en los 61timos alios. Los modernos 
aparatos permiten corregir muy 
exactamente los errores debidos a 
las condiciones atmosfericas y dan 
con gran exactitud la posiciOn del 
aparato. 

Por otra parte, el alcance de 
los aparatos de escucha ha aumen-
tado notablemente. Mientras que 
durance la Gran Guerra se lleg6 
apenas a un alcance horizontal de 
6 a 7 kilOmetros, los aparatos actua-
les alcanzan sin dificultad una de-
cena de kilOmetros y hasta con el 
aparato checoslovaco Goerz el 
ruido de un aviOn pesado a 2.000 

metros de altura puede ofrse en 
condiciones favorables desde 25 
kilOmetros. 

Se dira que con la adopciOn 
de silenciadores se puede impedir 
a los aparatos .de escucha oir los 	Fonolocalizador del ejercito fiances. 

aviones. No es esta la opinion do- 
minante. El aviOn silencioso no esta aim proximo a existir. Los princi-
pales Organos productores de vibraciones aciisticas son los motores 
y las helices, pero hay, tambien otros factores. 

El ruido de un motor se debilita muy poco con el montaje de un 
silenciador, y el de la helice puede ser atenuado, pero no suprimido. 
No hay que exagerar la dificultad que encontrara la escucha ante los 
progresos realizados por la disminuciOn de ruidos. A gran altura, el 
aviOn provisto de silenciadores tendra desde luego menos posibilidades 
de ser localizado, pero no una seguridad absoluta. 



28-BOLE TIN 	DECEN AL 

Hay que contar tambien con la localizaciOn por ondas magneticas, 
problema que un dia u otro tendri su solucion. 

Por ultimo los dispositivos Opticos no dejan de ser eficaces. En 
combinaciOn con la escucha han demostrado ser en los Ultimos tiempos 
extraordinariamente 

Claro esti que los aviones tienen la posibilidad de utilizar el mal 
tiempo, en cuyo caso la mala visibilidad y la dificultad de escucha 
constituyen un grave inconveniente para la defensa antiaerea. Pero no 
sera nunca imposible hacer funcionar alguno por lo menos de los ins-
trumentos de localizaciOn. Si hay una capa uniforme de nubes coinci-
diri frecuentemente con un viento regular que permitiri la escucha; 
'si hay un viento muy fuerte se podra esperar a los momentos de calma, 
pues por otra parte la eficacia del bomb ardeo aereo en tales condiciones 
queda disminuida a consecuencia de las dificultades para precisar el 
objetivo y la imposibilidad de realizar exactamente las correcciones 
de viento. Los propios elementos desencadenados contribuirin a me-
nudo a la defensa; en recientes maniobras con mal tiempo hubo que 
contar 4 accidentes por un total de 72 bombarderos. 

Hasta ahora la artilleria ha buscado sobre todo mejorar las bocas 
de -fuego, sin preocuparse demasiado de la municiOn, que es donde 
sin duda habri que. esperar progresos mas considerables en la acciOn 
del proyectil. 

La eficacia de los proyectiles es de tanto mayor intetes cuanto 
que la vulnerabilidad de los aviones ha aumentado considerablemente 
desde la Ultima Gran Guerra. No solamente las dimensiones de las 
partes mis vulnerables de los aparatos . han aumentado Inas de prisa 
que las dimensiones de estos mismos, sino que la construcciOn metili-
ca hace depender el conjunto del aviOn de ciertos puntos particu-
larmente sensibles cuya resistencia ha sido calculada en lo justo. Una 
explosion en las alas metalicas tiene muy otras consecuencias que cuan-
do se trataba de las antiguas lonas. 

Por otra parte las dificultades de mantenimiento de los aviones 
modernos son mucho mis importantes que antes. En otras epocas podia 
ser reparado un aparato en la misma escuadrilla sin que quedara largo 
tiempo indisponible. Ahora, en cambio, son mis frecuentes los casos 
en que hay que desmontarlo en parte y enviarlo a los parques, lo que 
ademis de nuevos gastos ocasiona retrasos sensibles hasta que el apa-
rato vuelve a estar en condiciones de volar. 



La Marina de la Monarquia y la Marina 

de la Reptiblica 

La Marina espariola, desde julio de 1936, ha variado fundamental-
mente. La crisis de la rebeliOn la hirie) en sus bases jerarquicas y com-
prometiO, de manera grave, su tecnica eficiencia. La lucha entre el pue-
blo y la minoria privilegiada, librOse tambien, con triunfos y derrotas, 
sobre los puentes de sus navios. Y tuvo heroes y martires. La Patria 
guarda el mismo amor y la misma gratitud para los que en ella fueron 
vencidos, como para quienes resultaron victoriosos. 

* * * 

Espana es uno de los paises que mas necesitan del Ocean°. Tiene 
miles de kilOmetros de costa. Conserve), durante siglos, inmensos do-
minios coloniales. La geografia, la historia, las condiciones de su eco-
nomia nacional, la obligaban a ser una gran naciOn maritima. No lo fue. 
Y no lo fue, porque el Estado espafiol siempre ha sido inferior a la 
obra que le incumbia, porque el oficialismo no supo jamas elevarse 
de la rutina burocratica a las perfecciones aconsejadas por la experien-
cia de los hechos. Teniamos puertos abrigados y profundos, marinos 
numerosos y habiles, legislaciOn aventajada, tradiciones gloriosas. 
Mucho antes de que los reinos peninsulares, salvo Portugal, se fun-
dieran en la unidad y expulsaran al moro de Andalucia, la marina cas-
tellana vencia a la inglesa delante de La Rochela y Roger de Lauria 
arrojaba al rostra de franceses, italianos y turcos su jactancia memo-
rable de que hasta los peces del Mediterraneo llevarian sobre sus esca-
mas grabadas las barras de Aragon. Pero no descubrie) a America una 
expediciOn organizada por la Corte trashumante de los Reyes catOlicos, 
ni Balboa se asome) al Pacifico por inspiraciOn ni orden de la Monar-
quia, ni Magallanes cruze) el Estrecho de su nombre, ni Elcano die) la 
prirnera vuelta al mundo porque asi lo imaginara y quisiera el Cesar 
gantes que vino a regirnos desde las nieblas de Flandes, ni Cortes su- 
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biO al Anahuac, ni Pizarro fundO a Lima porque los palaciegos y los 
curiales toledanos les dieran hombres, oro, barcos y armas, ni Soto 
buscO en La Florida la fuente de la eterna juventud porque un grave 
Consejo o una Audiencia de magistrados vestidos de negro le confiara 
tal misiOn... 

Los esparioles solo pedian al Gobierno que no les estorbara 
correr su albur, lanzarse a su aventura, desafiar al Hado. No lo nece-
sitaban para nada. Su individualismo intrepid° y hosco, receloso y al-
tivo, hula de las disciplinas colectivas, de las ataduras del balduque, 
de las leyes y pragmaticas redactadas por gente de pluma, conceptuosa 
y tarda de comprensiOn, incapaz de adivinar las. realidades asperas de 
las empresas ultramarinas. Lo peor y lo mejor de cada casa se iba a 

.probar su suerte, a tentar a la fortuna voluble y mudable pensando en 
Eldorados de leyenda. Y el Estado sancionaba el exit° y se encogia 
de hombros ante el desastre. No comprometia prestigio ni dinero. Unos 
frailes y unos leguleyos le representaban. El genio politico de Castilla 
atravesaba las selvas y escalaba las cordilleras, dejando detras lineas 
de fundaciones que han resistido el esfuerzo demoledor de las centu-
rias. Pero ese genio politico era el de la Raza, no el de los dominadores 
dinasticos. El divorcio entre aquellos y estos, comenzado en Villalar, 
acabado el 14 de abril, cuando huyera el BorbOn dejandose abandona- 
da la familia, esterilizO una obra colosal y confinO un rincOn de 
Europa, cerca del Mar Africano, a una naciOn que tenia animos para 
sostener su hegemonia en dos continentes. 

*** 

Bajo Felipe II la marina espariola conociO en pocos arios la su-
prema grandeza y la suprema humillaciOn. Lepanto y Las Terceras 
nos legaron el recuerdo de D. Juan de Austria y D. Alvaro de Bazan. 
El desastre de La Invencible, la estrechez mental y el recelo cobarde 
de un rey y la incapacidad y medrosidad de un noble de abolengo. 
El Duque de Medinasidonia no fue vencido por los elementos, ni por 
la bravura de los marinos britanicos, sino por su torpeza y su miedo. 
Tenia bajo su mando tanta fuerza que podia desafiar todos los obs-
taculos que le opusieran la Naturaleza y la voluntad humana: Galeones 
y galeras cuya construcciOn significaba entonces la Ultima palabra de 
la arquitectura naval aplicada a la guerra, tripulaciones donde Viz caya, 
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Cantabria., Portugal, Andalucia, Cataluna, Levante, Baleares e Italia 
habian puesto lo mejor de sus marinos profesionales y una artilleria 
formidable y los tercios de Alejandro Farnesio. 

Todo se dispers6, se arruine, naufrag6, se rindi6, se destroz6 o 
huy6, frente a unas flotillas de pequetios buques, armados con caiiones 
de escaso calibre y tripulados por genre allegadiza, que no hubiera re-
sistido la prueba del abordaje. t  La tempestad ? Todos los puertos del 
Norte de Francia, de los Paises Bajos y de Alemania se abrian para 
servir de refugio a la inmensa armada felipista. Bastaba esperar. 

* * * 

Pero la Invencible era el Estado espaliol, centralizado, cova-
chuelista, papelero, estrangulador de autonomias, superfetacion mons-
truosa de una realidad nacional que languidecia abrumada por sus 
golillas. Y la marina no podia eximirse de la ley fatal que condenaba a 
todas las fuerzas vigorosas del pais a irse trocando en debilidades con 
apariencia hermilea. Despues de la destrucciOn de La Invencible ya 
no tuvimos beligerancia maritima. Poner una pica en Flandes, es de-
cir, llevar un soldado con su arma correspondiente al estuario del Es-
calda o las bocas del Rhin, era empresa titanica. Los «gueux» fla-
mencos y los corsarios ingleses y maluinos eran dudios del Oceano, 
cuando Espana, imperio gigantesco atin, poseia montalias de plata 
pura en el corazOn de America. 

i Oh los viajes de galeones de Veracruz a Sevilla! j Oh las tragicas 
odiseas de la nao de Acapulco! El coloso con pies de arcilla temblaba 
periOdicamente, porque la presa era acechada por piratas audaces que 
calm sobre ella como el milano sobre la paloma. Los tesoros del Con-
tinente nuevo habian de servir para pagar a los arcabuceros y piqueros 
que guerreaban en Flandes, Italia, Alemania, Francia y Africa, para 
abonar reditos a los Fticares, para acumular piedras en El Escorial-
montem de escorias—, maravilloso y absurdo. No sirvieron jamas para 
obras de progreso. No se abrieron, gracias a ellos, caminos, ni se dise-
caron patanos, ni se alumbraron manantiales, ni se regularon cursos de 
rios, ni se hizo penetrar en las Universidades el espiritu nuevo de la 
investigacion cientifica. Guerras imbeciles y devocien supersticiosa. 
Soldados y frailes. Y como consecuencia bandoleros y mendigos. Esa 
fue Espaiia con los ultimos Austrias. t  Que podia esperar la marina con 
tal ambiente? 



-BOLE TIN 	DECEN AL 

* * * 

Los primeros Borbones significaron, pese a la demencia pestilente 
de Felipe V, pese a la demencia melancOlica de Fernando VI, un 
comienzo de regeneraciOn y de el particip6 la marina, aunque bajo 
Alberoni, el intrigante italiano, sufriera una derrota espectacular. 
Patirio y Ensenada tuvieron iniciativas felices. Hubo arsenales con 
barcos y pertrechos, maestranzas activas, matriculas de mar que hacian 
olvidar las viejas levas lamentables. Con Carlos II, los hombres de 
ciencia entraron en los mandos navales. El capitan de navio, de fragata 
o de corbeta, fue en ocasiones un sabio, un poeta y hasta un filOsofo. 
Jorge Juan y Ulloa se completaban con Cad-arso. Y todavia en Tra- . 
falgar, junto al buen Jefe de Division que era Gravina, presentamos a 
cientificos como don Cosme Damian Churruca y a navegantes inno-
vadores como don Dionisio Alcala Galiano. 

* * * 

LlegO la invasion. Desaparecieron en la bahia de Cadiz a impulsos 
del huracan los restos escapados del desastre de Trafalgar. Fernan-
do VII, el manolo indecente, que Castelar dijera, lanzO su celebre 
frase: «Marina, poca y mal pagada». En La Carraca, Ferrol y Carta-
gena se morian de hambre oficiales, contramaestres, condestables y ga-
vieros. LlegO a deberse a los marinos de guerra las pagas de tres aflos. 
Y el negocio de la compra de los barcos rusos, que resultaron podridos, 
acabO de aniquilar lo que ya no era sino una ruina venerable. Perdie 
ronse las Americas y solo conservamos las Antillas y las Filipinas, con 
los, archipielagos anejos y unos vagos derechos sobre Borneo. Y las 
guerras civiles hicieron que los esparioles se olvidaran por completo de 
los problemas maritimos. Hay que leer en Pirala las paginas que dedica 
a los dos primeros sitios de Bilbao para comprender el grado de abati-
miento a que habia llegado la flota del Gobierno de Madrid. No tenia 
medios y animos ni siquiera para oponerse a los escasos y casi inutiles 
cariones emplazados por los carlistas en los litorales de Vizcaya v 
Guiplizcoa. 

Terminadas las guerras civiles, hubo un periodo de renacimiento. 
Se construyeron algunos barcos. Se organize) una oficialidad instrufda. 



Elio nos sirvi6 para la locura de El Callao. Cuando la guerra de Africa, 
los marinos se negaron a atacar Unger. Dijeron a O'Donnell que las 
baterias de la plaza eran poderosisimas. No hal:4a tal. Confundieron 
con gigantes los molinos, como el hidalgo manchego, solo que este, al 
contrario de ellos, se obstinaba en desafiarlos. La consecuencia de aque- 
lla 	actitud fue la marcha por tierra del Ejercito desde 
Ceuta a Tetuan y el fracaso estrategico de la camparia... 

Arios despues, la marina, tan apartada del pueblo, tan aristocra-
tica siempre, tan jerarquizada, se dej6 ganar por la fiebre revolucio-
naria. Agravios personales y corporativos la llevaron con Topete a la 
sublevacion de Alcolea. Grit6: «Viva Espana con honra» y permiti6 
que Prim subiera a bordo del navio almirante. Cuando quiso refrenar 
el movimiento que desencadenara en aguas gaditanas, era tarde ya, 
El trono de los Borbones rodaba hecho pedazos. 

La restauracion encontr6 la marina mas desorientada, abatida 
y amargada que nunca. La aventura cantonal la habia dejado sin su 
unidad mas poderosa. La marineria, indisciplinada, no acababa de vol- 
ver a las antiguas obediencias. Y 	ministerios de Madrid no se cui- 
daban de su reorganizaciOn. Tenian que atender a apremios mas urgen-
tes, como ganar elecciones, montar artilugios caciquiles, pintar de nue-
vo la fachada constitucional, permitir la vuelta en masa de los frailes 
y las monjas, fundar la institucion del turno de los dos partidos... Por 
eso, no obstante las iniciativas de Beranger (la construccion de los 
cruceros bilbainos donde el carbon piedra se pag6 como acero cro-
mado), la guerra con los Estados Unidos nos sorprendi6 casi indefen-
sos en el mar. 

Y la P atria llor6 el doble y esteril sacrificio de Cavite y Santiago , 
de Cuba. 

* * * 

Sin colonias, sin casi marina mercante, Espana pareci6 resignarse 
a ser en, los oceanos una potencia de quinto orden. No obstante, la 

e famosa entrevista de Cartagena entre el rey de Inglaterra y don Alfon-
so, en tiempos de Maura, serial6 un comienzo de rectificaciOn. 

Por desgracia este comienzo de rectificacion fue acompariado — 
'oh sino fatal de la monarquia! — de un enorme escandalo. La consti-
tucion de la llamada Sociedad Espanola de Construcciones Navales, 
que debia ser en realidad una sucursal de la casa Vickers, fue seguida 
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de la celebre denuncia del Auditor de la Armada don Juan de Macias. 
El resurgimiento de nuestro poder maritimo se iniciaba bajo el signo de 
Monipodio. 

Hubo siempre una cierta rivalidad entre la Marina y el Ejercito 
de Tierra. Los cuartos de banderas no se sentian solidarios de las gen-
tes del boton de ancla. Y estas aprovechaban today las ocasiones para 
devolverles esta enemistad latente. 

Pero esa rivalidad, esa hostilidad fue desapareciendo conforme 
los acontecimientos politicos fueron derivando hacia soluciones radi-
cales. La marineria y las clases de la Armada eran revolucionarios. 
La tentativa de Antonio Sanchez Moya y Gonzalo Moreira en el 
«Numancia», sintoma amenazador de un estado de espiritu, alarm6 
profundamente a la ,oficialidad y a los almirantes. El marinero, el 
maquinista, el artillero, el torpedista, el condestable, el contramaestre, 
vieron en el mando marino, en el alferez, en el teniente, en el capitan, 
a un enemigo encarnizado. Y la proclamation de la Reptiblica no meo-
r6 tal estado de cosas. Lo agudiz6 por el contrario. Considerabanse los 
jefes y oficiales de la Armada como un cuerpo tan aristocratic°, cerrado 
y distante como el de Artillerfa. No faltaban en el, segun se ha previsto 
luego, hombres de ideas modernas, capaces de tomar partido por 
pueblo, pero dominaban 	ordenancistas, los conservadores, los in- 
comprensivos, los esclavos del prejuicio politico y social.  t  Como puede 
extranarnos que las tripulaciones de nuestra escuadra en julio de 1936 
tuvieran que entablar dura pelea con sus mandos, para que el regimen 
no se quedara sin fuerzas maritimas ? 

*** 

Como es 16gico, privada de la mayoria del cuerpo General, la 
Armada republicana viOse en situation precaria. Tenia hombres y 
entusiasmo, resolution y espiritu de sacrificio. Faltabale direction y 
tecnica. Sin embargo, atreviOse a acciones tan brillantes como los des-
embarcos en las Baleares, el ataque a Ceuta, Cadiz y Algedras y el 
viaje por el Cantabrico. Desgraciadamente, la improvisation en obras 
maritimas es mas dificil que en obras terrestres, porque los elemen-
tos naturales y los mecanicos y quimicos no se dejan vencer sino por 
la inteligencia, la practica y el estudio. Habia que prescindir de las 
frases y atender a enfadosas realidades, que bajar al cimiento, que 

Archi os E*Vatales 



E S T A D 0 M A Y 0 R . - 35 

acometer una reorganizaciOn detallada y completisima. Y asi fue he-
cho, con la colaboraciOn de una minoria de oficiales sinceramente repu-
blicanos y la buena voluntad de las clases y de las tripulaciones. 

El resultado de estos esfuerzos se viO ya. El combate naval en 
que fuera echado a pique el «Baleares» y la hazaiia del «Jose Luis 
Diu», revelan que el trabajo reorganizador ha sido realizado con exito 
satisfactorio. La tremenda crisis ha pasado. Disponemos en el mar 
de una fuerza eficiente, capaz de tener a raya y aun de vencer a la ma-
rina de Franco, pese a los apoyos que dan a esta Italia y Alemania. 

* * * 

Las gentes no saben todo lo que debemos a nuestra flota de guerra. 
Solo se acuerdan de ella cuando un comunicado avisa de que se ha en-
frentado con el enemigo o ha sufrido una agresiOn misteriosa de algiin 
submarino «desconocido». Sin embargo, la labor diaria y silenciosa de 
sus navios es digna de todas las admiraciones. Gracias a ella el bloqueo 
anunciado tan jactanciosamente por Franco ha sido y sigue siendo un 
fracaso risible. Gracias a ella podemos resistir contrariedades tan 
graves como el cierre de la frontera con Francia. Gracias a ella dispo-
nemos de los medios para combatir... 

Vaya nuestro saludo, y nuestro carifio y nuestro aplauso a los 
bravos marinos republicanos, orgullo de la naciOn, esperanza del Re-
gimen. Se lo merecen todo. Callados, modestos, sencillamente heroi-
cos, cumplen con su deber y superan este sin mas estimulo que su amor 
profundo a Espaiia y a la libertad. En la hora del triunfo, cuando la 
P atria yea desfilar ante ella detras de las banderas gloriosas que des-
garrO la metralla enemiga a sus defensores, los marinos de la Repiiblica 
tendran en este desfile simbOlico un puesto de.  honor. 

UL, 
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Reselia de revistas 

     

  

LA DEFENSA ANTIAEREA DE LOS BUQUES DE GUERRA 

   

Sobre el tema de la lucha del avion contra el buque de guerra, 
tan discutido desde hace algtin tiempo, se ha ocupado recientemente 
una revista militar italiana. Damos a continuaciOn un extracto del ar-
ticulo 

El buque de guerra puede ser atacado por el aviOn estando foriL 
deado o en navegacion. En el primer caso su defensa corresponde a la 
defensa antiaerea de la plaza maritima ; en el segundo, puede defen-
derse de tres maneras : por maniobra durante ataque, por fuego anti-
aereo y por defensa pasiva. 

Ante todo hay que tener en cuenta que un buque de guerra de 16o. 
a 240 metros de eslora y de 20 a 33 de manga representa un objetivd 
dificil de centrar; dificultad que aumenta si el buque maniobra a gran 
velocidad. La soluciOn del problema puede facilitarse empleando den-. 
sas formaciones aereas, pero como tendran que emplear bombas de 
gran peso, para que sean eficaces, los aviones no podran llevar mas 
que una municion limitada. Por otra parte, la reacciOn antiaerea del 
buque ocasionara perdidas en la masa atacante y obligara a los aviones 
a realizar un vuelo maniobrado, que les hara mas dificil todavia centrar 
su objetivo. 

El lanzamiento de la bomba aerea tiene grandes dificultades. 
Para efectuar el lanzamiento los aeroplanes deben alcanzar deter-
minados puntos del espacio que se mueven con la misma velocidad deI 
buque, y si.la determinaciOn de tales puntos parece sencilla en teoria, 
no lo es en la practica por la dificultad de conocer con exactitud la velo-
cidad del buque, la del avicin, la linea exacta de la vertical, y el efecto 
del viento sobre el aviOn y sobre la trayectoria de las bombas. El born-
bardero tampoco esta en condiciones de mejorar el tiro corrigiendo 
los errores de las salvas precedentes, como es usual en la artilleria. 

La defensa del buque ha de utilizar armas que reilnan las si- 
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guientes condiciones, dada la extraordinaria movilidad de su objetivo: 
campos de tiro completos, tanto horizontal como verticalmente ; rapi-
dez de maniobra ; gran velocidad inicial ; cadencia de tiro rapida:  12 
disparos por minuto para la artilleria, 6o-120 para las ametralladoras ; 
sistemas adecuados de localizacion, punteria, direcciOn y regimen de 
tiro. 
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Las armas empleadas actualmente pueden dividirse de una ma-
nera aproximada en tres clases: 

I.—Cationes de 75 a 140 mm. de calibre, con cadencia de tiro que 
oscila respectivamente entre los 25 y 10 disparos por minuto; alcance 
maxim° de io a 12 kms.; altura 	: de 8 a to kms. 

2.—Armas autornaticas de 12 a 4o mm. de calibre; velocidad de 
tiro de 6o a i 20 disparos por minuto; alcance 2.000 metros, altura eficaz 
1.500 metros. 

3.—Caliones navales con una elevaciOn de 6o grados, que no se 
emplean en realidad para alcanzar directamente al aviOn, sino para 
encuadrarlo en una densa zona de metralla. 

Para la protecciOn pasiva la coraza horizontal no representa un 
elemento nuevo ; si en cambio un cinturOn de planchas verticales, de 
400 mm., en la zona central del buque, un puente horizontal con la 
mitad del espesor de las planchas verticales, y un segundo puente hori-
zontal con otras planchas de menor espesor. Todo ello, con otras adita-
mentos de menor importancia, forma en la parte central del buque un 
reducto acorazadO que protege los Organos vitales. 

Por lo que se refiere a la defensa activa se delinea un nuevo medio 
para proteger a los grandes buques de guerra: el buque antiaereo. 
Desde 1936 Inglaterra ha adaptado a este objeto cinco cruceros de 
4.500 toneladas. Su primitivo armamento de 5 piezas de 152 mm. ha 
sido sustituido por 10 piezas antiaereas de 102 mm. y numerosas ame-
tralladoras de ocho tubos. 

En realidad actualmente el mejor buque antiaereo sigue siendo 
el buque portaaviones. 

LA DESTRUCCION DE ALAMBRADAS CON CARROS DE COMBATE 

Una revista militar polaca se ha ocupado de este tema, que atrae 
tambien la atenciOn de otras publicaciones europeas. 

En la Ultima guerra mundial se gastaron, sin gran resultado, 
miles de proyectiles de artilleria para abrir paso a traves de alambradas 
escalonadas en profundidad. No fueron Inas eficaces los pequetios 
destacamentos de vanguardia, provistos de tijeras y hachas. Unica-
mente el carro de combate obtuvo resultados positivos. El carro pudo 
abrir verdaderas brechas destruyendo las estacas de madera o doblando 
las de hierro y rompiendo los alambres. Sin embargo, el carro dejaba 
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o arrastraba obst6.culos que dificultaban a su vez el avance de la inf an-
teria propia. Otras veces los alambres llegaban a envolver la torreta 
del carro o a paralizar las ruedas. Para evitar estos inconvenientes 
se dote a los carros de una especie de tijeras abiertas en la parte an-
terior para cortar los alambres y una ancora en la parte posterior para 
arrastrar una parte al menos de los obstaculos. Sin embargo, la instala-
ciOn de estos elementos no ha hecho progresos desde la guerra y no 
esta resuelta todavia. La tijera debe dejar libre un paso de la anchura 
del carro por lo menos, sin que este se yea obligado a detenerse. No se 
ha experimentado tampoco cual seria el mejor dispositivo para realizar 

Frente „ 

el corte de las alambradas : si cuchillas laterales, o tijeras orientadas 
hacia el exterior, o lanzallamas. Por lo que se refiere a las ancoras de 
la parte posterior se considera conveniente fijarlas con cables metalicos 
de cinco a seis metros, enrollados en el interior del carro. Estas ancoras 
deben arrastrar los ala.mbres no cortados de tal manera que varios carros 
en avance, frontal puedan arrastrar consigo varios centenares de metros 
de obstaculos. Estas destrucciones convendria hacerlas de noche, reco-
nociendo previamente el terreno, equipando los carros con amortigua-
dores y estableciendo la debida protecciOn con otras armas. 
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EL PERRO EN LA GUERRA 

En diferentes revistas militares se ha vuelto a tratar en estos 
ultimos tiempos del empleo del perro en la guerra. En Alemania 
existen perros en varias unidades y para diferentes servicios. En la 
Union Sovietica funciona una escuela para el adiestramiento de perros 
militares, y se han realizado ensayos importantes de que damos cuenta 
a continuaciOn. En Polonia hay un parque militar canino. En las recien-
tes maniobras francesas las tropas alpinas han utilizado sus hermosos 
perros de San Bernardo. 

El empleo de perros en la guerra es muy antiguo. Los utilizaron 
ya los griegos y los romanos, estos, sobre todo, para servicios de vigi-
lancia en las guarniciones.Durante la Edad Media reaparecen con fre-
cuericia. Los perros suizos y borgonones se hicieron famosos como 
combatientes. Las tropas espanolas del.  siglo xvi los emplearon tam-• 

bien en el combate. Los perros 
de Pizarro lucharon tan valiente-
mente en la batalla de Cajamarca 
que Carlos V les concediO una 
pension. Los ejercitos napole6- 
nicos llevaban tambien algunos 
perros. Uno de ellos arreba.tO en 
Austerlitz de manos de los aus-
triacos la bandera . de su regi-
miento y fue condecorado por el 
mariscal Lannes. En epoca mas 
moderna se intentO organizar el 
servicio de perros militares. Du-
rante la Gran Guerra se desarro-
116 mucho su empleo. Se calcula 

en mas de 7.000 los perros militares heridos en toda la campana. A los 
dos atios.de guerra se publicO en Alemania una estadistica demostrando 
que los i.600 perros sanitarios que habia entonces en servicio habian 
salvado la vida de unos 3.000 heridos. El ejercito aleman tenia previsto 
antes de la guerra el empleo de perros para transmisiones, no solo en 
sectores estabilizados, sino en guerra de movimiento. De la actuaciOn 
de los perros en la guerra se citan casos verdaderamente extraordina- 

Arch ivies EZTMIes 
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rios, como el de uno que, herido de ,muerte, fue arrastrandose hasta 
el P. C. donde tenia que llevar un parte. 

El perro, segfin sus condiciones especiales y adiestramiento, se 
emplea de modo muy diverso. Para las  lransmisiones  su rendimiento 
es muy variable segiin el adiestramiento del animal, el terreno, las 
condiciones atmosfericas y las circunstancias. Su empleo es mas fre-
cuente en terreno dificil, cuando fallan los medios tecnicos de transmi-
siOn o cuando no conviene emplear el. teleforio por terror a la escucha 
enemiga. Puede enlazar dos puntos fijos, un P. C. con otro, por ejem-
plo, o un punto mOvil y otro fijo: el jefe de una patrulla de reconoci-
miento con el P. C. de su unidad. El perro tiene una velocidad media 
.de i kilOmetro en dos o tres minutos. Normalmente puede asegurar 
un enlace de dos a cinco kilornetros de distancia. El perro no conoce 
obstaculos y puede asegurar un enlace tanto de dia como de noche. 
El empleo de perros permite economizar vidas humanas. 

El perro  sanitario  ha rendido en todo tiempo servicios inestima-
bles, pero requiere un adiestramiento muy severo. Sus servicios son 
de la mayor importancia durante la noche. 

En las pairullas  de exploraciOn el perro puede ser empleado con 
utilidad, para facilitar la seguridad de los exploradores, serialando 
la presencia del enemigo y evitando sorpresas en general. 

El perro  guardidn  puede auxiliar eficazniente a los centinelas, 
sobre todo de noche o coin niebla. El perro oye el menor ruido de pasos 
desde los 300 metros. 

El perrci de carga  puede utilizarse para lieVar viveres, municiones 
y hasta armas ligeras. El perro puede llevar cargas de seis a siete kilo-
gramos. Algunas razas especiales han llevado hasta i5. 

El perro como animal de  tiro  se emplea en diversos ejercitos, so-
bre todo para el transporte de ametralladoras. La tracciOn canina tiene, 
entre otras, las ventajas de la movilidad, invisibilidad y economia. En 
la Union Sovietica se han realizado recientemente importantes ensayos. 
32 perros militares han recorrido el trayecto 1Vioscii-Kosielsk-Moscii, 
que mide 552 kik:metros. Llevaban carretas de ametralladoras, de 
equipos de transmisiones y de abastecimiento. A pesar de las malas 
condiciones atmosfericas hicieron algunas jornadas de 70 kilOmetros. 

Lru 	 N—JoG@ 
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oticias de otros Ejercitos 

ALEMANIA 

EL AVION DE COMBATE «BLOHM UND VOS HA 137 B» • 

Se trata de un monoplaza destinado a la caza y al bombardeo en 
picado. Recuerda en sus grandes lineas al biplaza Junkers Ju 87 K. 

Es un monoplano de ala baja, de construcciOn enteramente me-
talica. El ala tiene forma de W y secciOn trapezoidal. El fusela.e, de 

Avion de ethnbate aBlohm and Vos Ha 137 BD. 

•secciOn oval, es monococo y esta construido con duraluminio. Tren 
de aterrizaje fijo, cubierto en gran parte. 

Motor Junker Jumo 210 C, de 64o C. V. El deposit° de esencia 
tiene una capacidad de 27o litros. 

El armamento se compone de 2 ametralladoras instaladas a ambos 
lados del fuselaje y de 2 ametralladoras (o 2 canones) situadas en el 
codo que forman las alas con los pies del tren de aterrizaje. 

Equipado para el bombardeo en picado puede llevar 200 kg. de 
bombas. 

Arelivos Males ec-cl 
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Datos numericos mas importantes: 

Envergadura. 	 II metros 15. 
Longitud. 	 9 metros 5o. 
Carga 	 600 kg. 
Peso total. ... 	 2.415 kg. 
Velocidad maxima. ... 	 34o km. hora. 
Techo practico. 	 8.5oo metros. 
Radio de action.... ,. • . 	 600 km. 

1NGLATERRA 

GLOBOS EXPLOSIVOS 

En relaciOn con la posibilidad de establecer barreras de globos 
contra la aviaciOn, no solo como obstaculos pasivos, sino dotados tam-
bien de poder mortifero, una importante revista militar inglesa refiere 
lo ocurrido en SalOnica durante la Gran Guerra. Un aviOn aleman 
quiso destruir en picado uno de los globos defensivos que habia alli 
instalados ; las primeras rafagas de su ametralladora no dieron, sin. 
embargo, en el blanco. Remontabase otra vez, cuando al pasar cerca 
del globo la carga de este (210 kg. de trinituol) hizo explosiOn, des-
truyendo totalmente el aparato. 

ITALIA 

LAS NUEVAS ARMAS DE ACOMPARAMIENTO DE LA INFANTERIA 

La infanteria italiana ha sido dotada recientemente de las siguien-
tes armas de acompaliamiento: mortero ligero de asalto Brixia, m. 35; 
mortero de 8i milimetros, m. 35; cation de infanteria de 4,7 cm., m. 35; 
y canon de infanteria de 2 cm., M. 35. 

El canon de infanteria de 6,5 cm., m. 17, hasta ahora en uso, ha 
pasado a la artilleria, al mismo tiempo que las ametralladoras actuales 
de 8 mm. han substituido a las de 6,5 mm. 

Mortero de asalto de 45 mm. Brixia, m. 35 (fig. ). — Es muy 
poco vulnerable y posee gran movilidad y potencia. 
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La diferente carga de polvora permite dos velocidades iniciales, 
para el tiro rasante y curvo respectivamente. 

Datos numericos: dimensiones en posicion de fuego: io8 x 5o x 33 
cm; altura: 3o cm.; longitud del tubo: 26 cm.; calibre: 45 mm. ; peso 
del proyectil: 48o gms. ; carga explosiva: 70 gms. ; peso total: unos 
16 kilos ; radio de acciOn: hasta 4o metros; alcance maximo: 50o me-
tros; limite de seguridad: ioo metros; velocidad de tiro: 25 disparos 
por minuto. 

El arma es transportada por un hombre. La unidad de fuego la 
constituye un grupo de tres morteros. 

• FIG. 1 Mortero de asalto Brixia, M. 35 

Illoriero de 81 mm., m. 35  (fig. 2),—En general se transporta a 
lomo, pero puede tambien ser llevado por tres hombres. La municiOn 
va en cajas que contienen 3 proyectiles cada una. Un hombre, • con 
ayuda de sostenes especiales, puede llevar hasta tres cajas. 

El arma consta de tubo, plataforma y soporte. Se emplea con dos 
clases de proyectiles: granada de acero y granada mina. Se emplea una 
carga base (carga o) con varias cargas complementarias, segiin la dis-
tancia y trayectoria que se deseen. Asi pueden obtenerse con la gra-
nada de acero siete diferentes velocidades iniciales, y, con las dernas, 
cinco ; con lo que resulta posible obtener doce trayectorias. 

Datos numericos: peso total, unos 6o kilos ; peso de la granada 
de acero: 3,625 kilogramos; peso de la carga explosiva de la granada 
mina: 2 kilogramos ; radio de accion de la granada de acero: hasta 40 

M hivos 
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metros; radio de acciOn de la granada mina: hasta 120 metros; velo-
cidad de tiro: maxima hasta 35 disparos por minuto, normal 18 por 
minuto; lfmite de seguridad: hasta 200 metros con el proyectil de acero, 
hasta 30o metros con la granada mina ; alcance con granada de acero: 
3.ioo metros, con granada mina: i.ioo metros. 

Se trata de un arma de gran movilidad y rendimiento, que puede 
emplearse perfectamente en tiro directo o indirecto, y dificilmente 
localizable, pues no produce fogonazo ni humo. 

I'm. 2 Mortero de 81 mm. M. 35 

Canon de infanteria de 4,7 cm., m. 35 (fig. 3).—Se trata de un 
arma antitanque que puede emplearse tambien como arma de acorn-
panamiento. Tiene poco peso, amplios campos de tiro y gran precision. 
Tiene tambien gran movilidad, es de facil manejo, y se descompone 
sin necesidad de instrumentos especiales. En caso de necesidad la 
pieza puede ser servida sin dificultades hasta por un solo hombre. Se 
emplea con dos proyectiles: uno corriente y otro contra blindajes, de 
gran potencia explosiva. 

Datos numericos: calibre, 47 mm.; tubo, 1.68o mm.; Angulo de 
elevaciOn. y depresiOn: +6o° hasta 	io°; campo de tiro horizontal: 
50°; carril: 88o mm. ; peso en posiciOn: 269 kilogramos; alcance: gra- 
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nada antitanque, 7.000 metros ; granada ordinaria, 6.500 metros; peso. 
del proyectil: granada antitanque, 1,45 kilogramos; granada explo-
siva, 2,45 kilogramos. 

TracciOn: a sangre o motor ; puede it tambien en cuatro cargas 
a lomo. 

FIG. 3 Canon de infanteria de 47 mm. M. 35 

Cadiz de 2 cm., m. 35 (fig. 4).—Se trata de un arma autornatica 
destinada en reidad a la defensa antiaerea, pero que ,puede tambien 
emplearse contra los carros. 

TracciOn sobre ruedas, en cargas a lomo o sobre camiones, o a 
hombro, en cortas distancias. 

FIG. 4 Canon de 20 mm. M. 35 

Con tripode tiene un campo de tiro horizontal de 350° y gran An-
gulo de elevacion. 

Se emplea con dos clases de municion: una alcanza alturas de 
2.000 metros ; la granada antitanque posee suficiente potencia 1),  
radora hasta unos 500 metros. 

AV-Vhi os UM-Tales es-cl 
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Datos numericos: calibre, 20 mm.; longitud del tubo: 1.300 mm. ; 
longitud total, 1.870 mm.; altura sobre tripode: 780 mm.; altura so-
bre ruedas: 885 mm.; Angulo vertical: desde + 1o° hasta + 8o° ; campo 
de tiro horizontal, 36o%; carril I.000 mm.; peso en posicion con tripo-
de: 308 kilogramos; peso en rnarcha, 356. 

Sobre ruedas puede ser llevado por un mulo, hasta en pendientes 
del 20 %  fuera de carretera. Para el transporte a lomo se requieren 
cinco mulos. 

SUIZA 

ORGANIZACION DE LA SANIDAD MILITAR 

n virtud de la reforma general del ejercito suizo decretada 
en 1936, los servicios de sanidad han quedado actualmente organi-
zados de la siguiente. nianera: 

Se ha elevado el mimero de camilleros en la cornpania sanitaria, 
haciendo posible la creaciOn de una segunda seccidn de camilleros. Se 
ha tenido en cuenta el .hecho de que el regimiento de infanteria, al que 
va afecta la comparila sanitaria, ocupa a menudo sectores tan extensos 
que hacen insuficiente una sola secciOn. 

La seccidn de medicacidn de la compailia ha sido equipada de tat 
modo que pueda establecer dos puestos en vez .de uno. 

companfa sanitaria de montana, con sus dos secciones de ca-
milleros, no ha sufrido mas modificaciOn que el aumento de medicos. 
oara permitir eventuales disgregaciones de la' seccion de medicacion. 

La ambulancia quirgrgica constituye en cambio una noveciad. 
Debe establecerse a inmediaciOn del frente, para atender a heridos-
que no puedan ser transportados a retaguardia. La ambulancia tiene 
una dotacion de siete medicos, lo que permite la formacion de dos es-
cuadras, con un cirujano especialista Cada una. 

Estos tres tipos de unidad mencionados se distribuyen en el ejer-
cito como unidades independientes o bien en los grupos sanitarios afec-
tos a las Divisiones, cada•uno de los cuales comprende de ,3 a 4 com 
panias y una ambulancia quirtirgica. En caso de guerra dichos grupos 
constaran tambien de un destacamento de higiene para servicios de 
desinfeccion y de neutralizaciOn antigas. 

Las ambulancias del servicio sanitario en retaguardia no ha 
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perimentado modificaciOn sensible. Dos o tres de estas ambulancias 
forman, en union de dos ambulancias quinirgieas, un lazareto de cam-
pana afecto al C. E. A disposiciOn del Ejercito quedan otros dos la-
zaretos. 

Las unidades de transporte estan constituidas por columnas sa-
nitarias. Los grupos de transporte sanitarios comprenden cada uno 
columnas. El niimero de estas ha sido aumentado, con la formaciOn 
de 18 nuevas columnas. Asimismo el niimero de vehiculos a motor de 
la columna ha subido de siete a once. Cada C. E. cuenta con un grupo 
de transporte sanitario. Del mando de Ejercito dependen directamente 
otros dos grupos. 

Los trenes sanitarios se distribuyen, corno antes, en tres tipos, uno 
para via de ancho normal y otros dos para los restantes ferrocarriles. 
Los veinte trenes de que se dispone para via de ancho normal constan 
cada uno de to vagones camas, 5 para heridos sentados y  4 vagones 
de servicio. En total pueden transportar a unos 36o heridos. 

El  servicio militar de cura  es el organismb sanitario Inas reciente 
del ejercito suizo. Comprende un Estado Mayor y siete secciones: 
secciOn mOvil, seccion de cirugia, secciOn interna, secciOn de aisla-
miento, secciOn de convalescencia, secciOn de transporte y secciOn de 
abastecimiento. El efectivo total de este servicio comprende de 1.200 

a 1.470 personas. 

Arc vos 




