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I.M.E.S. - Editorial 

Editorial 
Una vez miis, el Instituto Militar de Estydios 
Superiores ha realizado wn esfumo paa  encarar 
la publicacicin de un nuevo ejemplar de su revista. 
En la prmente, se encontrarfi inserta una vaiada 
g m  de articulos pertenecientes a las Catdras 
de Estrategia, Administraci6n y Tictica; al igual 
que la inclusidn deotros que han sido considerados 
de inter& para nuestros lectores. 
Como novedades del presente aiio habremos de 
destacar que, la Escuela de Estudios Superiores 
ha contado entre la n6mina de sus alumnos, a 10s 
Seiiores Capitanes de Navio recientemente 
ascendidos.,Esta inclusicin de Sefiores Oficides 
Superiores de la Armada Macional materializd en 
forma parcial, un antiguo anhelo de las distintas 
rarnas de las Fuerzas Armadas mediante el cual 
se procura resaltar el trabajo conjunto, la 
utilizat5dsl de un lenguaje urificado en el Cmpo 
Operational y el conocimiento mutuo de 10s 
cuadros de Personal Superior; situaci6n que se 
arnpliarh con to& seguridad en el aiio prciximo, a 
10s Cursos de Estado Mayor. 
Otro de 10s aspectos a ser resaltados, fue la 
reciente realizaci6n del Ejercicio de Operaciones 
de Mantenimiento de ~ a z  2002, declarado de 
InterCs Nacional por sus implicancias. Su 
desarrollo cubri6 la totalidad de cinco jomadas 
completas, del6 a1 10 de mayo y a travCs de las 
cuales, fueron integradas Mesas Redondas de 
Discusidn y Seminarios, en 10s que se trataron 
temas de relevancia que invohcraran a miembros 
de Ngiones Unidas, ComitC Intanacional de la 
Cnlz Roja, Qrgmimciones No Gubernamentales 

y Ejkrcitos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, 
 per^, Venezuela, y Uruguay en su calidad de 
anfirtridn. 
La respomabilidad de la organizacibn del mismo 
recay6 en el INES Ilevhdose a cab0 en el Hotel 
Radisgon VictoriaRaza, alcanzando un alto nivel 
de ejecuci6n. 
Hacemos propicia la opormidad para anunciar 
a 10s lectores, que se encuentra en proceso de 
creacidn una Pagina Web del Instituto, y que 
pr6ximmente estarsi a disposicidn de 10s usuarios, 
con la finalidad de presentar lainfomacidn relativa 
a 10s aspectos estructurales, funcionales y otras 
de carhcter adicional. 
Por dltimo, habremos de resaltar que luego de 
una serie de estudios efectuados sobre las 
diferentes actividades academicas, ha quedado 
de manifiesto que 10s obj'etivos establecidos para 
10s distintos cursos, se pretenden a l w  en forma 
satisfactoria a pesar de las dificultades, 
particularmente ec=on6micas, a las que nos hems 
visto e&entados a lo largo del presente aiio. 

Sabernos que el Pais se encuentra transitando 
momentos dificiles y que nuestra Institucidn no 
puede estar ajena a ello; per0 con esfuerzo, 
dedicacidn y confianza, valores distintivos de 
nuestraFuerza, continuarmos con las actividades 
educativas que distinguen y enaltecen a1 Ejkrcito 
en su conjunto. 

''El Saber nos honra y nos exige" 



I.M.E.S. 

Palabras del Seiior Director General, 
con motivo de celebrarse el 

74 Aniversario de la creaci6n del Instituto 

Urn vez 1116s nos congrega la celehracih de un 
nuevo aniversario del Enstitub Mlitar de Estudios 
Superiores, y hacems esta pausa en la tarea dia- 
ria, para la clhsica evocaci6n de 10s precwsores 
del perfeccionarniento profesional, y para, a la ltlz 
del camino recorrido hmta el presente, renovar 
el compromise denuestro mayor esfuexzo, enpos 
del mejor desh para la profesi6n d t a r .  
Quiero destacar que dadas las restricciones or- 

por d superior para el corriente &, el 
s~dcrito dispuso que este Aniversario serealizara 

, mediante un act0 interno, y para ello contamos 
junto a nosotros, como no podia ser de otra for- 
ma con la presencia del Personal Subaltern in- 
tegrante del Instituto. 
En 1928, cuando la Naci6n vivh un singular mo- 
mento de consolidacidn cultural, de desarrollo 
edilicia y de conquistas olknpicas, se creyti que 
era fundamental la creaci6n de un Centro de Es- 
tudios Superiores, que contribuyera a la capaci- 
taci6n permanente, a la profesionalizacih y 
tecnlf1caci6n de la Instituci6nMilitar, abrikndola 
adends al estudio de la Situaci6n Nacional, a la 
inserci6n del fendmeno militar y a la Instituci6n 
Mitar demo del conjunto de la vida national. 
Es de destacar entonces que ya tempranmente, 
aparece esa bdsqueda de capacitacibn, de 
profesionalizaci6n7 de tec~,15caci6n, en la forma- 
ci6n miis completa del conductor militar en 10s 
terrenos tkenico-profesionales. 
El Instituto, sin embargo ha tenido que superar 
con &xito 10s avatares en todas las dpocas, cwa- 
pliendo su misitin con un estilo pmpio y rnaxcan- 
do rumbos en cuaato a la preocupaci6n 
doctrinaria y al mktodo y discipIim $z trabajo, 

haciendo Escuela, chde hace dkadas, del estu- 
dio y anasis de la realidad Nacional, para enfo- 
car adecuadamente 10s problems de la Defensa 
Naciond. 
Nunca m b  que ahora se explica que exista un 
Znstituto en el cual Iss Seiiores Jefes y Oficiales 
Superiores, puedan f o m e ,  recibir y proyectar 
inquietudes y tener una visidn permanente actua- 
lizada de 10s fen6menos militares y Nacionales. 
Pero hoy, en definitiva, todos sabemos que el 
conocimiento que se adquiere, en el momento en 
que se lo adquiere, autom6ticamente queda ob- 
soleto, y es en realidad, bbicamente, una capa- 
cidad para asimilar nuevas instancia, un prepa- 
rarse para seguir aprendiendo. 
Y todo ello para cumplir con la esencia de nues- 
tra misibn, que hoy comprende varias responsa- 
bilidades docentes: 
1. Recibir a 10s noveles Mayores que hwta hoy 

estuvieron en el contact0 mh direct0 con las 
tropas y abrirles el horizonte del conocimiento 
para ejercer el mando en el nivel medio, don- 
de necesariamente ya deben representar a1 
Ejercito en su relacidn con Ia Sociedad. 

2. Preparar Oficiales de EsMo Mayor, funci6n 
ori@ del institub. 

3. Capacitar a 10s Oficiales Superiores, para el 
filtixno trmo, el m& elevado y por tal, el m& 
dificil de la c m r a  militar. 

4. En el corriente aiia esta responsabilidad se ve 
acrecentada al incorporarse la Armada Na- 
cional al Cutso de ~onduccidn Superior para 
Oficiales Superim de las EAA.; 10 cud nos 
exigir6 redoblm esfyerzos en procura de al- 
canzar juntos la excelencia acadCmicanece- 
s&a a estos tiempos que vivimos. 



, &ihb de estas actividades cuniculares, el h- 
h t o  Ueva adelante divers@ WW ;a sbm: 

e profesores de Histaria de f.os con- 
' flictos Armados. P r ~ *  @q& &a actudhaci6n Per- 
2- Curso de Profesores de nivel Superior, para manen&, l<&titud de c h i 0  permiine*, es la 

~ e k c i o n a r  el nivel actual tie 10s mianow -*qua pme- rqbwtece, ~ ~ o y e c t a  a las ht i tu-  
Curso de Preservaci6n del M d o  Ambk-nte, cidaes hwia el futuro. 
acorde a la vigencia de esta tea t ica  a nivel Esta ha sido la actitud permanente del Instituto 
mundial y alas actividades querdizanuestro Militar de Estudios Superiores a lo largo de su 

historia, no quedando sirnplemente en la mirada 
Realizacidn de Licenciatwas en Ciencias Mi- del pasado, sino que fue buscando y encontran- 
litares, en las rarnas de Administraci6n, Estra- do sus nuevos cometidos y sus nuevos roles, con 
tegia y Asesoramiento y Planrficaci6n. una visi6n constructiva y una pasi6n siempre viva. 

5. A travCs del Centro de Estudios EstratCgicos, Solo logrando el sabio equilibria entre el hombre 
de reciente creaci6n se realizan Cursos de y el metodo, entre el conductor y el administra- 
Metodologia EstratCgica, como asi tambiCn dor, entre la teoria y la pr&ctica, entre la sabiduria 
ejercicios a nivel Estratkgicos. y la virtud, entre 10s principios y la realidad, esta- 

A travks de la Escuela de Idiomas del EjCrcito, remos apostando a esa formacidn profesional in- 
se prepara y capacita a1 Personal Superior y tegral de 10s futuros conductores que la Institu- 
Subaltern0 en el aprendjzaje de uerentes idiomas. ci6n militar y el pais necesitan. 
El a50 pasado nuestro Instituto ha sido reconoci- Y solo por ese camino estaremos haciendo ho- 
do por Decreto del Poder Ejecutivo, con el Ran- nor a aquellos pioneros camaradas de 1928. 
go de Instituto Universitario, como asi tambikn, 
el nivel Academic0 del Titulo de Primer Grado ~l ~irector ~ene ia l  del I.M.E.S. 

lo cual nos perrnitird acre- General Don Walter D ~ A Z  TIT0 
centar la apuest. a 10s futuros conductores que la 
Instituci6n necesita y que el porvenir impone. Auditorio "Gral. Jos6 Gervasio Artigas" 
La dinhica de la realidad actual nos exige estar 27 de Marzo de 2002 



Prospectiva 
Cnel. Edison YARZABAL 

Desde $ocas muy remotas, el hombre demostr6 
preocupaci6n por conocer su futuro. Cualquier 
persona, a6n en su acontecer rutinario, toma 
decisiones en funcidn de lo que espera pueda 
suceder. Esa decisi6n tomada en el presente se 
basa en la expectativa de realizaci6n futura de un 
evento o de una determinada coyuntura. .Ese 
deseo es una aspiraci6n natural del ser humano y 
debe ser tan antigua como lapropia humanidad. 
Hasta inclusive con posterioridad a la Segunda 
Guerra Mundial, era en la "Predicci6n Cl&ica" 
que s e  basaban 10s mktodos destinados a 
fundamentar de manera cientifica, las 
planificaciones a mediano y largo plazo. Sin 
embargo fueron dos factores coyunturales 10s 
principales motivadores del surgitniento de nuevas 
metodologias que viabilizarian un mejor 
planeamiento metodol6gico: La Guerra Fria y la 
Reconstrucci6n de Europa. E,sos dos 
acontecimientos fundamentaron 10s primeros 
trabajos y estudios prospectivos. Los problemas 
militares relacionados con la Guerra Fria dieron 
origen en 10s Estados Unidos a la rama Militar de 
la prospectiva. En Europa, las preocupaciones 
derivadas de la reconstrucci6n econ6mica de la 
regibn, fueron el origen de la rama econ6mica de 
la prospectiva. El primer0 en utilizar la palabra 
b'l?ROSPECTIVA" fue el fildsofo y pedagogo 
franc& Gast6n Berger, en su obra "La actitud 
prospectiva". En ese libro, Berger establece 
como prever un futuro deseable para el mundo. 
Con posterioridad, numerosas empresas utilizaron 
la PROSPECTIVA en sus estudios, pudikndose 
destacar en la actualidad a famosas 
multinacionales como SHELL y BRITISH 
PETROLEUM quienes tambien pasaron a 
desarrollar estudios prospectivos que facilitaron 
sus planearnientos estrat6gicos demediano y largo 
plazo. 

LA PROSPECTIVA EN LA ERA DE LA 
GLOB ALIZACI~N 
Actualmente 10s estudios prospectivos han sido 
utilizados para construir escenarios de la 
globalizaci6n. Este tCrmino describe la 
universalizacidn del sistema econ6mico de 
mercado y del sistema capitalista, materializando 
su expansi6n con la desaparici6n de la alternativa 
del socialismo real y con el f d  de la Guerra Fria. 
La globalizaci6n reorganiza el sistema politico y 
econ6mico internacional, estimulando la 
recomposici6n del sistema productivo; 
movilizando el capital y la tecnologia, alterando la 
calidad y modalidad del flujo financier0 y 
tecnol6gic0, modif~cando adem& el factor trabajo 
y las condiciones de empleo. La globalizaci6n 
provoca profundas transformaciones en las 
sociedades llegando incluso a cuestionar las 
culturas nacionales, raz6n por la cual 10s paises 
deberftn direccionar su crecimiento para 
intensificar las relaciones internacionales y evitar 
de esa forma ser marginados del context0 
mundial. 
En virtud de lo expuesto, hoy mas que nunca, se 
estima que las naciones deberfin estar alertas a1 
efectuar 10s planeamientos estraGgicos, pues del 
acierto u error en 10s mismos dependera el 
bienestar de sus habitantes. La diferencia entre 
beneficiarse o ser excluidos de la marea de 
prosperidad planetaria serft la capacidad de 10s 
gobiernos y las empresas de vislumbrar 
Cbescenarios futures", en otras palabras, 
establecer un eficiente planeamiento estratkgico, 
que les permita evitar lo maxim0 posible las 
turbulencias que el t6rmino "giobaIizaci6n" 
conlleva, o como minirno protegerlos contra las 
mismas. ESO ES POSIBLE CON EL 
AUXILIO DE LAS TECNICAS 
PROSPECTIIVAS. 

7 



"A PREVISION C L ~ S I C A  Y 'LA 
PROSPECWA 
La prospmtiva nacid del dew d~ hs swiedades 1 contemporheas de pasar de una act;itud pilsiva, 
en relaci6n con el futuro, a una actitad de myor 1 mtividad. Pam un mejor entendhiento de 10 cpe 1 ello significa se hace nemario rxplicar las 

I y dikmxim Bos&cas de1 enfbqwppistivown 

i,' respecto a L grevisi6n ctbica, p e  m 1% f'a 
mas canocida por el ptiblko en gems4 de i ' investigar el f~m. 

I La llamada 'Trevisibn Clhsica'' se en la 
prediccidn, Predecir, signifim anuscia la 
ocurrencia antidpack &e un deterrninado 

,I, acontecimieata, e;on la camcbric;t ~ u r :  Ml 
~ ~ n o ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ d , ~ ~  

I. h W & m m e ~ o ~ U ~ @ e i a .  . I $  - - &8ii~pd~% ddsica, el ktwo ya e-$.B & f ~ d o  
9 p.. &l presw~, qm h e  aaaEzZeid~ 

' pof ios heebs ocurridos en el pasado. La 
''p1xwS6n c1&ica7' nos define una 1 3 r h  sdi& 
o camino a recorrer, no sienda posibke walquier 
mdcaci6n o alteraci6n de la temknciadel curso 
de 10s acontecimientos del pasado, lo que nos 
permite visualizar un future W o .  
Bertrand de Jouvenel, en su obra "El Arte de la 
Conjetura" identific6 algmm tkcnicas -0 las 
mhs utilizadas por la "preWn ii%%kay9, pwa ' vaifcm una simetrfa de1 pwado ccm el futuro . 

I Esas tima 

- Ex&amhcih: Es la prr~longaci6n de la 
; i 
I 

twdencist, Se tra-ta &e un 
prwemenelqueseh,itla 
que 1% variables we venlan 
evolucionmdo d~ una 
& t e a d a m a n =  desde 
el psado b t a  el ~ s e n t e ,  
c o n t i n e  e v d u c i ~ d o  
de igual foma desde d 
presente hacia el -0. 

La previsidn es h e h a  a 
tt"6vb de h idmtificam de 
uncasoactu 

serh el rnisma que el del 
cifso ocurrido. . a& a radwkio se*wellve 
pcwsndo uaa causa, gue 
pershtkh. Se mdirzan 10s 

.A efweos genexadcvs p a ~ r  em 
causa y st= propone un 
desanvaivimienti a esos 
efectos eJa forma de 
previsih 
Son Ias correlaciones 
constatadas eflrtre deter- 
rninados xonbcimielitos, 
incluyda aquellos que no 
s e p u e d a ~ u ~ s u & n  
de vinculEmifh. 

En rodas las tcScnicas &scriptas, se verifican las 
t.ende11~ia.s de 1% pmbbmas, ~:on~jmien tos  y 
r&izaciones pasadas, a trav6s de e~tadiss y 
&versos m41isis, tc,mmb coxno marco lo que 
estfi o~vrriendo en el pmenke identifichdose 
c6mo esos elementos, probabl~mente, se 
desenvolveriin en d futwa. ,Todas parecen 
adqtar, como prernisa Msica, el hecho de que 
el futwo no s6lo esta determkado sino que es 
comecumcia dmta de Itas, estmcturas existentes 
en el praseate. Se ~~ de ma manera, las 
par&atcos in~txh'231es del pasado* u b i c ~ ~ l o s  
en el presente y p r o y ~ d o l o s ,  acornpaiiadas 
de la t+m&ncia, M i a  el futuro. 
La id& pm lo tmtcx, de la ?Prevki6n ClBsica", 
es de&minar 10s ham qwci-ente serh 
alwoza$os en e;l f u t m ~ ,  una vez que son 
cowke-, &st% y Ma, de las estmcturas 
exhtts.- en d presxtte. Se procur%, c m o  fue 
m p d P  -b parh@r0;5 i&&ables 

~ Q B  del pasdo a1 prewnte, 
, seg& la tendencia, hacia el 

m* 
SB isu~sidmm 10s factores cuantitativos u 
*rf:tivas, de I s  qu~sle estilestudiando, dejando 
de lado 10s f&ctores cualitativos o subjetivos del 
problems. 
Esa visi6n parcial, sectorial o t.cnica de 10s 
estudios de Wquedrt de la visidn del furno, 



mdmd 'm b#li&d cwnzdo no pevid h-&& &mtir v ~ i m  q a  ~ a c ~  tendrib unas 
y tambi&n que i . m p ~ ~ s  te~&&en 
bxe la;s  ones que s& tomadas. 

Eat integwi&n de bdas las variables o sea esa 
"~hidn. globd", ejs tztmbih impartante porque 
paai t ir4  la qikaci6n de la prospctiva a 10s 

atmido en 1973 y la we ~ M B  mwiWo Bn &sos camps de. la a~tividad humma. 
f 990% 8in g m p e  de ve%mla& es -S,pw@va inteatam m4genes dd h w o ,  
p@&ieo$ g w  hickm qmlw BE.UlJ. 1:0&eram &minww k cdd&&-che1 pasado, pera 
sui tessruss es&&@oa8 mm@i&o CQB esa mrmcp*&. los m&& pmspecti~os 
a c t i t u d b ~ d t E ~ & ~ b ~ o  a una a$smi&iaxsetiva 

de panisas estmcturdes qEue 
e@ib b a a s  en d gasado, pero que estdn 

f@hood-o abiertas en todo mornento a cambios, por 
ias supuesto can su W-ixlzt fundamentacibn. Esas 

sohew&~nposib2e prenzisas e&mctural.ess, antes mncionadas, se 
rdieren a acontechiwtos o hechos u p  son 
s&&- de que su evalucidn influemi& en 

. E . la conformacidn de 10s posibles escenarios 
L; PRQSPECTIVA fl.atxos. 
La palabra prospectiva no tiene una traducci6n El &isis de esa evalucibn es lo que propiciara 
directa al espafiol, siendo su or-igeinErw&. Si  se qm 10s estrsttegas es-tablezcan medidas que 
encuentra signifi&o del adjetiyo ~rwpwtho, modifquen el presente, demodo de reorientare 
quesigr&caaquello qepnniteverWa&tnte, rumbo de 10s acantgclhientos en direcci6n al 
a lo largo, a todo aque11~ co&cemB,@nte al futwoI futtlro d;esea&a. - 

coma par ejernplo, poseer wna visiSn Gastdn Berger a f i 6  en su obra "La actitud 
prospdya. prospectiva" que 10s pria~kpios de actuadbn 
Acorde lo definiddo, podriamas efl~ua* a ka ~ C O d o ~ ~ ~ & u n ~ ~ o p r o s ~ v o  debe1-6~ 
prospectiva dmwa de las rnism&s ideas ife la ser Eos siguicntm: 
"pmvkih ?,pronoes sf. Lapmqwtha a) QWERVAB- A LARGO FLAX). 

~ k @ , h p a s i V i & d e n ~ a c t i . ~  preocupa con estudios a corto plazo. La 
en 4 p e n t e  y la visi6n pwcU el &%to de etl contrario realiza 
~ . l . r a l @ ~ ~ ~ b l e m ,  
Lw idem detenainktica tan sustiaidas gm 

cansientemente en ei S ~ ~ Q  &e commk el e#&herhs 
futuro desrwdo o ep la de h hipdesiis, 
apartarse lo m h i m ~  @rosibh de mfclt~xso que Ie W B M O  
sea advem, Las a m i c m s x m s ' & l  gas& . rii%os. ' 

y del prmm son-mdk&v&ca LARGO PLAZQ: m ~ ~ k t r  8 diez &lose 
cambios de rurabo. qze ' Es importante taker en wmSa qm ea el 
rnejor  min no. Uaa & his- 

es cmcid tfprwa idmt&mr 10s f d m m  
probkma, cuaiquiera sea su n esmcides q ~ e p W  c~&gurm la& mpm& 



I 

, de tendencia, sin confbndirlas con pequefias 
variacianes coytmfxirdes. 

b) OBSERVAR CON GIWI-PLITUD - DE 
MOD0 GLOBAL 
Acorde lo expresado con anterioridad, 10s 
estudios prospectivos deben tener en cuenta 

t todos 10s aspectos del problema, sin 
fragmentar datos, estirnaciones o tendencias. 

I 
I Evidentemente ello no sigmficalaimposibilidad 

de dividir el @&ajo por h a s .  Lo importante 

i 
es que a la hora de analizar 10s datos 

1 -  disponibks, t dos  1- detalles Sean tenidos en 

U 

i 
I 

Ma obtener esa visi4n amplia del 

! kmwa, a sm t.mi panortimica global del 
p U m ,  e& necesario establmr d niw1de 
~ ~ E u n d i d ~ d  en que se deben bv~stigar 10s 

I datos relatives a cada estudio. 
- -c) OBSERYAR CON PBOFUNDIDAD - 
! DE F O ~ W  C X E N T ~ C G  

Los studios prospectivos procurm eshblecer 
I acciones, o sea, un deterinhado plaami.mto 

estratkgico, que nos pemita a r r i h  a1 wjor  
escenario futuro posible. 
El nivel de profun&U de mas aceiones serh 
coherente con el levasl.tmie~.to de datos que 

! fue realizado. Si vmw a m~ablecer "c~mo 
I 
I hacerlo" o solamente "que Iwer", dependad 

del tiempo disponible y de la decisi6n de @en 
encomienda el estudio. 
Sin perjuicio del nive1 establecido, es eswesaria 
segarar lo "immkm& lo "su@tzo'?. Esa 
capacidad, una de las prislcipales 

' caracWtj"~as de l a  personas corn-W e 
ixkt&i:gmx&s, se toma fundameatal la 
i-ien de 10s hehagcon- WW 
opawios, pues lm mismm puedmpravocar 
rqturas de t enden~b  me;$ fit.@xo, 

b) OBSERVAR GQN f 3 B ~ ~ f  A - CON 
CRiEATPMQkD 
Este es un pw6rn~tro emn-cial para la 
prospectiva. Sigr&apsi&nme en el future 
teniendo en cwnta 10s aeantecimientos 
presentes. Es dlgo semejmtr;, p r o  en el sentido 
inverso, de lo que hace un buen hbtoriados at 

abandonar momentiineamente sus ideas 
wtztdes y sdoptar una mentalidad mas 
pfimitivs para poder juzgar el pasado que 
esuudia, Si para un historiador esa poshxa ya 
es bastbte dificil, es mucho mas complejo 
adaptarrmamentakdadfutma, c o s a q u e d ~  
vez alguien escribi6, era posibje apnas para 
10s poetas, 10s genios y 10s smta. No obstante, 
e l u s o d a ~ ~ ~ ~ ~ e h o y s e u ~  
en los estudios prospeetivos, facilitan mucho 
a1 bomb inteligente y bum obsmador, dejar 
fluir su natural cr&vidacI, 
Sin perjuicio de lo expresado, no existe un real 
antagonism0 entre la previsi6~ clftsica y la 
prospectiva. La previsi611 procura deteminar 
cual es el futuro que va a ocunir, mantenidas 
las actuales tendencias y respetadas 1% rnismas 
leyes de rdaci6n hist6ricaentre causa y efecto. 
La prwpectiva nos ofrece diversas opciones 
de futuro, inclusive aquel futuro que la 
previsi6n clirsica procura determinar, 
partiendo de la certeza de poder mostrarnos 
1% tendhaciati y las relaciones eutre causas y 
comwuencias. A p d  de alli se podri5 in£luir 
en el lzlmb de 10s acontecimientos, pudiendo 
seleccionar entre varios caminos posibles, 
aquel que nos conduzca a1 mejor destino. 
Al crntrario.de la "previsibn cliisica", no 
es fundamental para la "prospectiva" 
acertar 01 futuro mas probable. 
Lo fundamental es identificar las diversas 
posibilidades y definir las acciones mas 
importantes que ocurren en las diferentes &reas 
en estudio. 
Los Estados Unidos de h & c a  pasaron stiios 
vislumbrando un escemio de ~ o n f l i ~ b n u c l ~  
con la Uni6n Sovi6tica Tal escenario no 
aconteci6 porque la URSS se fbgment6. &to 
no significa que tbdo el esfueszo de 
preparaci6n norteamericano haya sido en 
vano. Por el contrario, esos esfuerzos Eueron 
el resultado de eficientes atadios prospectivos 
que vislumbrando la posibdidad de ocwrencia 
de un escenario de conflicto nuclear, 
deteminaron que 10s gobiernos americanos 



o amiones pqa d i d a u k  la 

Prmi&et: R o d  

a~~k6iga puede dexw el rumbo & fos 
-mas. Muy pM1-&R aql%lk 
=Xi:@& a-rW& 1982 
nmma&isivo en h dmota&I 

La veLxidad y qlit%rtl  de 1- a m b i a  de la 
actualidad, tanto & ~ d e  el punto de vista 
econ6mico y mial, corn &2 avmce f.ecxd6@, 
vienen afectmd.ry par i g d  a eWas Pri<a&s 
alas W M m m p 6 b % r n e M v a z e ~  
& difioil establwer wn e;ficm Plwemniento 

s Prospectiv~'~ se propane dabarm 
studios qile procuren auxiliar la can£&ci#n de 
ackwukx piaxwnien~s estm@@.eo%, &m-rr~ de 
esta v?gi6n, 10s mismos son divldidsrs, 
gen&cazmteI en tres Eases dkdatas. La 
prim~rw, wmocex bien el problems, def-ndo 
sus CO- y Ihaites, buscando sus par&metros 
I6gicos e i&aW@o sus elementus eseaciales. 
Siguiench m f o m u Z s i h  y estrwtum 16giade 
investigacibn se po&A obtener rn 0~4xpkto 
diag~6stico del mhmo. 
La segnnda fam es aguella en la cual es 
efectuada la ceomcci6n &ificaeiSn & 1as 
di~tbtas altemativas. Las .t&xicas de ayuda a la 
&viM sos d e e x ~ u t i E & d  en laejwwi6n 
de ewa. 
Fhzheilztq I*a b~am &we, es la de e~duaci6n 
a ~ ~ & h & & W d M w l w p  

&s t6micw Wzs coma el 
M~TODQ DELPHI o JCMFAeTOS 
CRUZADQS son a u y  Btibs tm la 
E V A L U A ~ ~ N .  

Este m&xb fue ~Iaborado en 1964 por Olaf 
Helmes, en k'-RAMD CURPQMTIOW y fie 

ado asi en b m e  

en ~~ ~ v i d u ~ e n t e ,  
. - .  
ik @u@$tiamiw sucesivos, a una selecci6n he 

s. 
Wpu& de rwcgm sus opiniones, las prewtas 
$@n malizadas $ ppuestas, otra wz, para qu.e 
Iw peritos tagan op~rhmidad de sever sus 
tzzpkLianles. 
Se g a t -  da u metorto1.ogfa de trabajo en grupo, 

9 -  don& se procura- lm problemas tipiem 
'4321 siswma, tides cum 
.3. El &rup ejerce pmidn para que los miem- 

brw esteh de wuerdo con la mayoria. 
4+ El volzlimm de mmen.Wos e;a pro y en 

contra de w a  opbib es a veces, m b  
importante que la p p i a  opki6n. 

+3 La p e r s o @ M . & b k  ejerce influencia 
exagerada sobrela ap&6n del grupo. 

+ Intereses particulares de un indviduo, o 
parte de un gmp, puedm influir en la 
dmisi6n. 

4+ 'Un grupo o parte de 61, puede ser polariza- 
do para una cultura, cl&e o tecnologia. 

Znicialmente 10s cuestionarios enviados a 10s 
peritos eran an6i1iaos, p r o  hoy &a 10s autores 
pueden ser conocidos por el grupo que estA 
inteaogado. Lo importaste es que las peritos 
entre si, no conozcan Ias opiniona de 10s otros 
en h m a  kdepndiente, o sea, solamente, la 
apinibn hkgmh del conj~neo, 
En 81 M&~do 'WpW actfian dos grupos, el 
de I'os *%et4bs'', cpe rn coaswltado a distancia y 
el de 10s ' L e W ' "  .me anal'i e intapeta las 

' 

respuestas. 
El grupa de peritos tiene como tarea la 
e l a ~ k d s ~ ~ i o n m ,  medime unprocem 
de razonamimto Idgico* que serh cornparadas, 
corregidas y coxpplementadas en fases 
secuencialtx de estimulaci6n, a ttav6s de 
respuestas de suwsivos cmstionarim c a m  ya 
fue seijdado. . 

Esmartin d "grupo dc Peritos" personas que 
mgan unprofhdrt. wnocimieizto de a l p  park 
de la estrucma de1 sistema en estu&o y tambibn 



a lgh  nivel ~ ~ c i m i e n t o  de las otras partes 
de la es del sistema que no Sean de su 
espi-. 
El g m p  de an6lisis o grupo de control, tiene 
como tarea controlar el proceso de elaboracidn 
de juicios de valor emitido por 10s peritos, 
procurando no introducir ninguna alteracidn 
grande que modifique las opiniones del conjunto. 
Son 10s analistas del grupo de control que, en base 
a la opini6n de 10s peritos, realizan el estudio 
analitico, sintetizan las conclusiones obtenidas y 
elaboran la redacci6n final del trabajo, 
La ejecuci6n del "MCtodo Delphi" es de 
naturaleza interactiva. 
La retroalimentaci6n controlada consiste en una 
sucesibn de etapas, en la cud el resultado de una 
etapa precedente es comunicado a 10s peritos 
como rnedio de disminuir la dispersi6n de Ias 
opiniones individuales. 
Asi, cada perito tiene la posibilidad de rever sus 
opiniones, procurando evitar la dispersi6n normal 
que se pudieraproducir a1 distribuir las respuestas. 
La finalidad es Hegar a un consenso, en el cual las 
respuestas se aproximan a un valor medio, llegando 
a una convetgencia a1 fmal del praceso. 
El MCtodo Delphi posee una deficiencia o 
debilidad que es la de no tener en cuenta la 
interaccidn entre 10s eveatos. 

El Mbtodo de 10s Impactos Cruzados. 
Este metodo, ~n realidad, engloba una familia de 
tknicas que procuran evduar la influencia que 
traeria la ocurrencia de un determinado evento 
sobre la probabilidad de ocurrencia de otros. . 
0 sea, time en cuenta la interdependencia entre 
varias interrogautes formuladas, posibilitando que 
el estudio que estA realmdo adquiera un enfoque 
mas global, mas sist6mico y por lo tanto mas 
acorde con una vM6n pmspectiva. 
Dentro de las diversas t6cnica.s que encuadran 
bajo la denominaci6n genkrica de "Irnpactos 
Cruzados" estih las referidas a1 tip0 S.M.I.C. 
(Sistema Matriz de Impactos Cruzados) 

propuestas en 1975 por MichelOo&t 9 0E&r 
Ruyssen. Estos autores desarrollaron un programa 
de Lmpactos Cruzados que , corrige 
a~1tom6ticamente las evaluaciones subjetivas 
ernitidas por un grupo de especialistas, sobre las 
probabilidades, condicionadas o no, con respecto 
a algunas hipdtesis fundamentales que 
caracterizaban el medio arnbiente internacional de 
la 6poca y su interaccidn con la actividad de 
exploracidn y producci6n de petr6leo en la 
plataforma continental. Esas tkcnicas t e n h  el 
objetivo de buscar 10s escenarios mas probables 
entre todos aquellos escenarios posibles. En 
contraposicidn existe la llarnada metodologia de 
Helmer y Dalkey, que se limita a la depuraci6n de 
las probabilidades e impactos estimados. 
Debido a lo mencionado anteriormente, se puede 
seiialar que el Metodo de 10s Impactos Cruzados 
se adapta mejor a 10s estudios prospectivos de 
largo plazo. Utilizan la opini6n de 10s "peritos" 
para cuestionarlas posteriormente por la 
ocurrencia del impact0 de un evento sobre 10s 
demfis. 
Se trata, por lo tanto, de una manera de establecer 
cual es la interdependencia entre todos 10s 
aspectos de un problema, verificando como la 
ocurrencia o no de un determinado acontecimiento 
puede aumentar o disminuir la probabilidad de 
que se materialice o no un nuevo evento. Asi, las 
probabilidades iniciales obtenidas por intermedio 
del "Mktodo Delphi" pueden ser modificadas de 
acuerdo con el nivel de inferencia que cada evento 
sufra o ejerza sobre 10s demhs. 0 sea, se pasa 
del campo de las probabilidades absolutas para 
el campo de las probabilidades condicionadas. 
Para finalizar, en esta breve shtesis, se ha 
pretendido realizar una r6pida aproximaci6n a la 
prospectiva, destacando la importancia, 
actualidad y vigencia de ~u temfitica, tanto en el 
hb i to  civil como militar, contribuyendo con su 
aplicaci6n a optimizar la planificaci6n de las 
distintas organizaciones y logrando con ello elevar 
el bienestsu: de la poblaci6n. 



Adolescencia: 
Aportes para su cons~cci6n conceptual 

Lic. Eduarda GABC~A TESKE 

INTRODUCCION 
Desde hace mucho tiempo la adolescencia se ha 
venido considerando como un period0 del desa- 
rrollo m6s dificil que el de 10s aiios de la nifiez 
media. Sin embargo, el concept0 de adolacen- 
cia como etapa psicol6gic~nte  compleja, ob- 
jet0 de estndio cientifico, no aparecib hasta a fi- 
nes del siglo X3X y recibid nuevo impulso gracias 
a laobra precwsora de Stanley Hall, a principios 
del siglo XX.  Es definida como el periodo de tran- 
sici6n que media entre la niiiez dependiente y la 
edad adulta autdnoma. La Organizaci6n Mundial 
de la Salud la sefiaa como el periodo cronol6gico 
comprendido entre 10s 1 0 y 19 aiios, atin cuando 
antropol6gicamente es un periodo indetermina- 
do, con grandes variaciones en cuaw a su dura- 
cidn y significado social, debido a miiltiples fac- 
tores de amplia gama, incluso dentro de un mis- 
mo contexto geogrdfico. 
La adolescencia debe entenderse dentro del am- 
plio contexto de lo histdrico, politico, cultural, 
religioso, econbmico y 6tnico; donde las tensio- 
nes del individuo, originadas por 10s cambios fisi- 
cos y psicol6gicos propias de la edad, emergen 
de complicados ajustes para enfrentar su ajuste 
personal ante si rnismo como individuo y ante la 
sociedad. El proceso de la etapa adolescente es 
complejo y hrascendente, constituyendo adem& 
un periodo de vulnerabilidad muy variable segirn 
el enfoque bajo el cud se malice. 

EL CAMBIO; UNA VARIABLE CONS- 
TANTE 
La consideracidn de la adolescencia como un 
estadio del d&arrollo hunnano, es un fmdmeno 
relativamente reciente. Las 130s p&&m por la 
pubertad e inmediatamente d e b i m ~ d e r  todo 
lo del mundo adulto, instaliindoseen 61. Ahora 
ese periodo ha adquirido un cariicter propio. Las 

razones estriban, sobre todo, en que la sociedad 
actual, mhs compleja e inestable. requiere de un 
lapso de tiempo m h  largo para la educacidn y la 
independencia econdmica de sus integrantes. En 
m u c k  sociedades prhitivas del siglo XX todavia 
no existe la etapa de la adolescencia como tal. 
Los ritos de la pubertad asmen variadas formas, 
que van desde pruebas severas de resistencia 
hasta mutilaciones ( circuncisi6n, afilamiento de 
dientes, perforaci6n de las orejas, etc.). Estos 
ritos implican ceremonias unidas intirnamente a 
bendiciones religiosas, emancipaciones y otros, 
que marcan el status de la edad adulta. Las 
sociedades contemporheas hacen asirnilaci6n de 
las formas (la consecuci6n del grado acad6mico 
de bachiller y/o profesionaI, el conseguir licencia 
para conducir ,etc), reinstalando bajo diferentes 
modalidades la vigencia permanent. del rito. Per0 
en la sociedad occidental un simple rito de 
iniciacibn ( rites de passage) no significa edad 
adulta. Durante todo su desarrollo, el sujeto es 
un todo integrado en constante desarrollo, el cual, 
presenta etapas definidas que se determinan por 
caracteristicas propias, sin embargo, no puede ser 
considerada cada etapa de manera independiente, 
sin tomar en cuenta a las que le preceden y a las 
que le siguen, ya que cadaunaes unacontinuacidn 
de la anterior y una preparacidn para la siguiente. 
Lo que explica el fendmeno de la adolescencia es 
el conjunto de caracteristicas propias, de 
experiencias, cambios ( bioldgicos y 
psicosociales) y problemas comunes que van 
acompafiando la necesidad de lograr la 
identidad y una adecuada integracidn en la 
sociedad. Enate  momenta, 10s problemas que 
surgen son m h  bien acausa del medio social que 
a condiciones propias de la dad.  Una prueba de 
la influencia que ejerce el medio sobre las 
manifestaciones psiquicas del adolescente, es el 
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hecho de que en 10s pueblos prirnitivcs 10s 
eiewentes  no presentax, por lo general, lias 

s EN% o m e m  comma qgeencdq@a 
grupo ~ivikado.  La misma pubeftad no es un 
periodo mitiso she natural; 10s problemas que se 
presentan sm una cantinuacih de 10s problemas . a 

de la infancia (no acepciiSn, awncia m&edes, 
dificultades escolares, pobleznas m d w  ,ek) . 
Los cambios de la ad~lasmcia  son de una 
graduacicin acelerada, a causa de ello pueden 
presen&se dificuitades que surge8 en las 
relaeimes del adulescente con el adulto ya que 
&le sigue vi&dolo como ni?io y lo trata como tal, 
en cambio en el adolescente se manifistan . 
emociones a causa de sus cambios hormandes y 
&iw que lo hacen sentir qzle posee la capacidad 
de rn adulto y si sus intereses son ignorados, 
f k i i  se senthfi agredido y Wunampuesta 
agreiva, generhdose mi el conflicto. El eqdibrio 
y la madurez del adolescente, depmder5i de que 
estos dies se realiwn nomalmente. 
La cultura puede facilitar u obstaculizar eJ ajuste 
del joven a 10s cambios fisicos y fisiolcigicos de la 
pubertad, y puede influir de mod0 que estos cam- 
bios se conviertan en mo'rivo de orguiio o en cau- 
sa de ansiedad y confusicin. Pero lo que no pue 
de es alterar el hecho de que estos cambios se 
produzcan y que, de alguna manera, el adoles- 
cente debe hacerles frente. El t6rmho pubertad 
designa la primera fase de la adolescencia, que 
constituye m a  serie de cambios que abarcan casi 
todo el organismo. El resultado fma1 de todos es- 
tos cambios es la maduracicin sexual. En general, 
10s muebachos son m6s variables que las mucha- 
chas en lo que se refiere a1 momento en que se 
presentan estos cambios fisicos. Lm procesos 
madurz~;knales riipidos, se dan en la pu- 
bertad tmprana ( crecimieato repentino ) y se 
refiere a1 increment0 en peso y tdla que acompa- 
fia 1m primeros mmbios. Estas variaciones en la 
vdocidad de crecimiento de las distintas pates 
del cuerpo, explican las fiuctuantes sensadones 
que se provocan en 10s ado1.escente-s a p d  de 
sentimientos que generan desventajas, inhbi~iw 
nes o facilitaciones frente a su. &rup de pares. 
Todo este conjunto de cambias fisiw 9- se 
presentan en la adolescencia tile- efectos 
importantes sobre la consmeci6n psicol6gica del 

individuo. La identidad se ve afectada por la 
conducts, que no es XI& que las manifmtaciones 
visibles del c~mportamiento, juzgadas segh  el 
p d o  en'que dichas actuaciones se adaptan a las 
nmmas y costumbra deI pupa social. Por ello, 
entre 10s factores detdnantes de la conducta 
adolescente, se enwt ran  10s relacionados con 
el ambknte familiar y social. 
> Factores familims: La estructura y ambiente 

familiar, con sus pdculares caracteristicas, 
pueden conttibuir 4 desarrollo del adolacen- 
te como factores protectores de salud inte- 
gral, o deteminar factores generadmes de 
dsltio a1 adolescente que se perpehlan en la 
edadadulta. Estos fztores involucran: Estruc- 
tura de familia (padres presentes o ausentes). 
Camunicaci6n familiar (cdidad y cantidad). 
Crisis de la edad adulta (en 10s padres y su 
m88ejo).Confiictos f e e s  (violencia, abu- 
so sexuaI),Ejemplo familiar (Mbitos: drogas, 
etc).Situacibn econ6mica-social. Normas 6ti- 
cas y modes. 
Factores sociales: Ejernplo moral y 6tico: con 
el abandon0 de prlncipios y una visidn arnbi- 
gua ajustadaa jtptereses mezguinos, donde se 
promueve la tolaancia a la mmpci6n con una 
justicia mediatizada, Doble cam social para 
juzgar la conducta adolescente; cambios de- 
temhados por lambanizaci6n, migraci6n, tu- 
rismo; con su innegable influencia en las opor- 
tunidades y ambiente del adolescente. Rolon- 
gaci6n del periodo de educacicin formal, au- 
nado a la situaci6n de oportunidades educa- 
cionales y laborales acasas, que prolongan la 
dependenciawn6mica. V d m  sociala: que 
promueven el satisfamitin inmediata, btisque- 
da del poder, ma1 manejo de la autoridad, 
etc.,por encirna de la jwticia, ldtad, hmsti- 
dad y de principios morales y religiosos. Me- 
dios de wmunicaci6n smi d m  la promocicin 
de violencia, sexo, ideales negatives, 
consumismo y utilizacidn de j6venes con su 
imagen de salud, belleza y energia, para pro- 
nzocionar drogas {dcohoI, cigarillos, etc.). Ex- 
plosiones de vi01enkia social: detmnhdas por 
la sitmei6n ecodmica-sacid y donde los ado- 
Iexx&es SQQ p&agonistas. Situaci6n de alto 
iad.iee de .+braza: comportamientos 



parasociales como prostituci6n, delincuencia 
y violencia. En resumen, un, mundo de con- 
fmstes, donde 10s avances en las comupzi- 
caciones, la ciencia, la democracta 
participatt'va y la creciente vulorizacidn de 
los derechos hurnanos; contrastacon la in- 
certidudre deZ adolescente en 5u pr~pio 
filturo. 

GONSTRUCCIONES Y ASUNCIONES 
El t rdi to  de la infancia a la adolesencia exige la 
elaboraci6n de una serie de @didas, a partir de 
la8 cuales, el sujeto se instala como sujeto ado- 
lmcente. Estas p6rdidas de personalidlad han sido 
caracterizados por la investigacidn de 
Rosenthd,G. y Knobel,M.(1979) en tres gran- 
des duelos que hacen que sobre la base de 10 
puberal (lo biolbgico) se construya lo adoles- 
cente, eminentemente de carhcter psicosocial. Los 
duelos miis importantes se centran en: el c u q o  
mfantil perdido ( £rente a la necesidad de la cons- 
truccidn de su nueva imagen corpora1 y la inte- 
graci6n de su nuevo cuerpo: espectador impo- 
tente Erente a lo que ocurre en su propio cuerpo); 
por la identidad y el rol infantil ( que exige la 
asuncidn de nuevos roles e identificaciones que le 
permitan responder al iquien soy?; renmciando 
a la dependencia y aceptando responsabilidades 
que desconoce); por 10s padres de la mfancia (aho- 
ra desidealizados y junto con ellos las represen- 
taciones asumidas de la autoridad, la norma, el 
liderazgo, seguridad, dependencia para la asun- 
cidn de nuevas construcciones desde una moral 
autdnoma y el interjuego de relaciones desde el 
mundo adulto). Estos duelos se men can el de la 
bisexualidad infantil perdida ( que exige la asun- 
cidn de la identidad sexual conjuntamente con las 
responsabilidades de gknero). 
La adolesencia se defiie (Ahratmy y Knobel, 
1979) a haves de un conjunto de cmacteristicas 
psico-sociales, propias de la edad adolescente, 
que son parecidas y fipilicables en general para el 
grupo, pero con expresiones particdares de la 
individuaaidad y en reladin directs cond ambiente 
socio-cultural que lo circmda. Entre ellas se pue- 
den encontrar: 
) Tendencia a estar en p p o s  con otros ado- 

lescentes, rat~cando la b6squeda de su iden- 

tidad h d e  lo individual y lo colectivo. Un con- 
junto de maniEestaciones en el vestir, el hablar 
y en la acci6n son muestra del mimetismo a las 
nomas del p p o ,  aspect0 que ayuda a refor- 
zar su yo; comportamientos defensivos de 
bdsqueda de "uniformidad" que brinda segu- 
ridad y autoestima, en un proceso de 
sobreidentificacibn masiva, donde todos se 
identifican con cada uno. 

> Necesidad de intelectualizar y fantasear: Prensa 
y analiza la infarmaci6n que recibe, para sacar 
sus propias conclusi~nes; la imaginacibn time 
alas de libertad, lo cual haw que se distraiga 
con frecuencia en una conkci6n de "cues tibn 
o situacidn c6mnica7" (Garbarino,H. 1998),que 
achlan como mecanismos defensivos tipicos 
fiente a la situaci6n de pQdida dolorosa 
(Freud,A. 1969) 
Crisis religiosa y politics: Ariaha, duda y cues- 
tiona todos 10s conceptos religiosos inculca- 
dos en la niiiez y la organizacibn politico-so- 
cia1 en que vive. La preocupacibn metafisica 
emerge con gran intensidad y las crisis religio- 
sas se constituyen en intentos de solucibn de 
la angustia que vive el yo en su blisqueda de 
identificacionespositiv& y en el ehntamiento 
con el fen6meno de lamuerte definitiva de park 
de su yo corporal. (Aberastury,A; 1979) Esto 
se une a la separaci6n progresiva de sus pa- 
dres, aspectos que le demandan hacer identi- 
ficaciones proyectivas con migenes muy idea- 
lizadas, que le asegure la continuidad de la 
existencia de si mismo y de 10s padres de la 
infancia. 

) Desubicacidn temporal: El tiempo tieae pers- 
pectivas de acuerdo a sus intereses, hay 
inmediatismo acuciante o un postergar indefi- 
nido. Todo es "ahora o nunca" o "hay tiempo 
para todo" La percepci6n y la discriminaci6n 
temporal seria una de las tareas mds impor- 
tantes de la adolescencia. Cuando hte puede 
reconocer un pa3ado y establecer proyectos 
de futuro, con capacidad de espera y elabo- 
raci6n en el presente, supera gran pate de la 
problem8tica adolescente (Aberastury, 
A. 1979) 
Constantes vaiaciones del estado animico: En 
un momento estii de mal humor y p o s  minu- 



tos despuCs muy alegre, desbordando entu- 
siasmo que revela la situaci6n conflictiva de su 
mundo intemo. Un sentimiento bbico de an- 
siedad y depresi6n acompaiiarhn permanen- 
temente como sustrato a la adolescencia 
(Aberastury, A; 1979) 

> Evoluci6n sexual: Su identidad sexual se defi- 
ne en un proceso que lo lleva a explorar des- 
de el auto-erotismo (masturbaci6n) y expe- 
riencias ocasionales con adolescentes de su 
mismo sexo, hasta llegar a la def%uci6n sexual, 
donde se establece la preferencia por el sexo 
opuesto (heterosexualidad) 

. N Actitud social reinvindicatoria: Reclarna de 10s 
adultos una conducta coherente con lo que 
expresan, por lo que cuestiona "todo y a to- 
dos". El adolescente se inicia en la toma de 
conciencia social, a la que desea mejorar con 
su participaci6n activa, yes por esto que se 
integra a partidos politicos, sectas religiosas, 

, grups de voluntaries, etc., que le ofrezcan un 
horizonte que tlZ considere diferente. Las acti- 
tudes reivindicatorias y de reforma social del 
adolescente, pueden ser la cristalizaci6n en la 

. accidn de lo que ha ocurrido ya en el pensa- 
miento, por lo tanto, las intelectualizaciones y 
fantasias, necesidades del yo fluctuante que se 
refuena en el yo grupal, hacen que se trans- 
formen en pensamiento activo generando la 
verdadera accidn social, politica ylo cultural. 
(Knobe1,M; 1979) 
Manifestaciones conductuales contradictorias: 
La conducta de1 adolescente est9 dominada 
por la accibn, que constituye la forma de ex- 
presi6n m9s tipica. El pensamiento necesita 
hacerse accidn para poder ser controlado. El 
adolescente no puede mantener una linea de 
conducta permanente, cambia de opini6n y de 
comportamiento en una secuencia riipida, de 
acuerdo a su circunstancia e intereses, en una 
especie de personalidad esponjosa (Spiege1,L; 
1961) es decir, permeable, que recibe todo y 
que proyecta enormemente, de manera inten- 
sa, variable y frecuente. 
Sentirnientos de omniptencia e invulnerabili- 
dad, donde el piensa que puede experirnentar 
con todo y sin peligro ya que solo 10s demas 

e s th  expuestos a riesgo de enfermedad o 
muerte. 

) Desarrollo del pensamiento: El pensamiento hi- 
potktico deductivo se consolida plenarnente 
(Remplein, 197 1 ; Montenegro y Guajardo, 
1994; Mussen, 1985), y puede aplicarlo a las 

- keas personales como estrategias para resol- 
ver problemas (Berryman, 1991). Laapari- 
cidn de la etapa de las operaciones formales, 
desempefia un papel decisivo en lo que res- 
pecta a ayudar a1 adolescente a encarar la 
demanda creciente y compleja, en materia de 
construcciones cognitivas, procesos de apren- 
dizajes, elaboraciones te6ricas y de compren- 
si6n de su ubicaci6n (lugar) como sujeto del 
mundo. 

) Nuevas reflexiones, sin embargo, nos harrin 
ver que muchos otros aspectos del desarrollo 
adolescente dependen tarnbikn de 10s adelan- 
tos cognoscitivos realizados durante este pe- 
riod~. Estos carnbios cognitivos iufluyen fuer- 
temente en la modificaciones de1 caracter, en 
las relaciones padres-hijos, en 10s mecanismos 
de defensa psicol6gicos, en la planeaci6n de 
las futuras metas educativas y vocacionales, 
en las crecientes preocupaciones por 10s va- 
lores sociales, politicos y personales, e inclu- 
so en el sentido que se va desarrollando de la 
identidad personal. Las capacidades cognitivas 
del adolescente posibilitan que cobre una ma- 
yor conciencia de 10s valores morales y una 
mayor sutileza en la manera de tratarlos. La 
capacidad de abstraccidn permite a1 adoles- 
cente abstraer e interiorizar 10s valores univer- 
sales (Mussen, 1985). En esta etapa el ado- 
lescente puede alcanzar el nivel de moralidad 
post-convencional de Kohlberg, en donde el 
sujeto presenta principios morales aut6nomos 
y universales que no es th  basados en las nor- 
mas sociales, sino m& bien en norrnas mora- 
les congruentes e interiorizadas.(Mussen, 
1985; Papalia y Olds., 1998). 
La consolidacidn progresiva de algunos ele- 
mentos de su identidad como ser ~ i c o  e in- 
dependiente, le perrnite poder dirigir su inte- 
r& hacia la realidad, hacikndose rn& objetivo 
y extrovertido (en el sentido filos6fico) , as- 



pecto que unido a1 pensamiento 16gico- for- 
mal hace que el adolescente pueda comparar 
"sun realidad con "una posible y mejorada rea- 
lidad", que lo puede llevar a un inconformis- 
mo, depresi6n o rebeldia (Montenegro y 
Guajardo, 1994),que induce tambiCn a bus- 
car una imagen integrada del mundo, guiado 
por una tendencia filosdfica mtis trascenden- 
tal. 

> El grupo es el context0 de descubrimiento m h  
favorable del adolescente, y lo continenta para 
convivir con el cambio. Durante la adolescen- 
cia se cuestiona el n6cleo de pertenencia fa- 
miliar por la necesidad de buscar nuevos n6- 
cleos de pertenencia que definan su identidad. 
El grupo de pares le permite a1 adolescente la 
apertura hacia lo no- familiar, d6ndose el es- 
pacio para el duelo por el rol infantil y 10s pa- 
dres de la infancia. La necesidad de indepen- 
dencia de la familia por parte del adolescente, 
genera en 10s padres mucha ansiedad, com- 
porthdose Cstos de manera controladora. Es 
un momento donde el adolescente intenta ser 
libre, per0 todavia depende de sus padres y 
se siente muy ligado a ellos. Las fluctuaciones 
del humor y la ornnipotencia suelen ser las 
manifestaciones m8s destacadas frente a la 
necesidad de consolidar su identidad. En la 
adolescencia media, el desarrollo fisico ha 
concluido, y falta realizar la integracidn con la 
sociedad. En Cste momento 10s adolescentes 
tiene fuerza personal y no solo grupal. A me- 
dida que va pasando el tiempo, el adolescente 
comienza a mezclar valores de fuentes diver- 
sas con sus propios valores personales. A co- 
mienzo de la edad adulta, se ha establecido 
una nueva conciencia o supery6 que debe ser 
capaz de cambiar y crecer para acomodarse 
a las nuevas situaciones de la vida. Cuando el 
adolescente comienza a sentirse independien- 
te de su familia, y Csta lo apoya, empieza a 
encontrar repuestas a preguntas como " jQuiCn 
soy?" y "LA d6nde voy?". 

> La elecci6n de la profesibn, la cual es conse- 
cuencia de la pregunta "jHacia donde voy?" 
constituye otro elemento sustancial de la defi- 
nici6n adolescente. Ellos tienen que tratar con 
la influencia de sus compaiieros, padres, pro- 

fesores y sus propios deseos, para decidir su 
vocaci6n. A partir de unaposici6n m6s obje- 
tiva frente al mundo, le es posihle realizar una 
planificaci6n vocational realista de acuerdo a 
sus intereses y posibilidades concretas. 

El final de la adolescencia se produce cuando el 
sujeto empieza a desarrollar y asumir tareas 
propias del adulto joven, como por ejemplo, la 
elecci6n y responsabilidad de un trabajo, el 
desarrollo del sentido de intimidad, la autonomia 
personal y la integraci6n social. Asi se produce 
el reconocimiento del si mismo como un ser 
adulto. El desarrollo de la conciencia unido a1 
dorninio de la voluntad, junto a 10s valores e ideales 
definidos, concluye en la formaci6n de la 
personalidad adulta. Todo esto es product0 de 
un proceso progresivo de socializaci6n por el cual 
el sujeto es capaz de transitar del yo individual al 
yo grupal. La sintesis de lo individual con lo 
colectivo se produce en una interacci6n 
permanente del individuo con el medio a travCs 
de la vivencia cotidiana o cotidianeidad. Es ta es 
la experiencia de cada instante en contact0 con el 
mundo que lo rodea y adquiere significacidn a 
partir de las coordenadas' temporales y espaciales 
que demarcan la situacidn de vida. Por ello, la 
sociedad p~srnoderna~~, defrnida como la era del 
vacio (Lipovesky,G;1996) instauranuevas fonnas 
de comprender 10s procesos adolescentes y la 
conformaci6n de otras conceptuahaciones, como 
el "pastiche" adolwcente de la posmodernidad 
Obiols y Di Segni; (1998) Jameson,F.(1992) o la 
defensa del perfil adolescente establecida por 
Louise Kapl6n (1991) que lo inscribe como un 
ser profundamente &coy idealista y apasionado, 
como fue descrito clhicarnente. 
Cada adolescente es un individuo con su perso- 
nalidad hica, intereses especiales, motivaciones, 
afectos, ansiedades y depresiones. Sin embargo, 
hay nurnerosos elementos comunes en el desa- 
nollo, que todo el n ~ ~ ~ d o  confronta durante 10s 
afios de la adolescencia. Los sentimientos y el 
comportamiento de 10s adolescentes en 10s 61ti- 
mos aiios de lzescuela secundaria, en las fase 
final de la adolescencia, st611 caracterizados por: 
> Movimiento hacia la inde-pendencia 

Operan con mayor autonomia. 



CATEDRA - . "  . DE ADMINISTRACI~N 
-. J r - - -  , 

,$, .: !" . . 
- 4 : .  , . 

- - ' . -  .- : . -. _ 
L . -- 

, . . 'ip&ehmLsen~dO de identidad propia mds Sin embargo, el adolescente, que estk transitan- 

,,. ,fh-mg y ~ W i v o ,  - .  . 
do por la crisis propia de la etapa, es especial- 

, =- sus experiencias internas. mente susceptible a desarrollar una sintomatologia 
r 

'. Logran la habilidad de pensar en las particular, ya sea por 10s cambios que estd en- 
consecuencias de sus ideas, frentando o por una suma de confhctos que aho- 

- Exhiben un aumento en la habilidad para ra 10s tiene presente. Dentro de 10s cuadros de 
posponer la gratificaci6n o la satisfacci6n- psicopatologia que se pueden presentar se en- 
personal, cuentra, en algunos casos, la depresih, el suici- 
Disminuyen 10s conflictos con 10s padres, dio o intento de Cste; el caer en conductas 

- Efectdan un aumento en la estabilidad delictivas o bajo el consumo de drogas, el em- 
emotional, barazo precoz y las enfermedades de trasmisi6n 
Aumento su preocupaci6n por otros y su sexual, entre otras, aspectos que explican asi el 
au toesh .  considerable aumento del riesgo que se presenta 

> Intereses futuros, cambios cognoscitivos en esta etapa. Estas conductas no s610 pueden 
Los hdbitos de trabajo se hacen mks ser el product0 de un proceso interno, sin0 tam- 
defiidos, bidn estar fuertemente influenciadas por el tip0 
Hay un aumento en el interCs acerca del de relacitin con sus padres, por asimilaci6n de 
filturo, conductas de su grupo de pares o directamente 
Mayor importancia a1 papel que se juega en por anclajes institucionales que se viven como 
la vida. opresivos o perniciosos, marcados bksicamente 

> Sexualidad por la cotidianeidad que le es propia. Ante esta 
- Sentirnientos de amor y de pasi6n. situaci611,los elementos identificatorios o mode- 

Desarrollo de relaciones m& serias, 10s de asimilaci6n (personales, sociales ylo 
Firme sentido de su identidad sexual. institucionales) deberian encauzar a travks de es- 

> Moralidad. valores y autonomia trategias positivas, bhicamente fortalecedoras las 
. Capacidad para establecer sus propias elaboraciones de identidad que se producen en 

metas, el mundo interno de cada sujeto. Los grupos afian- 
- Inter& en el razonamiento moral, zan su continuidad a travCs de la construcci6n 
- Capacidad para hater us0 de la intuicidn, ~0le~tiva de las formas de ser y estar en el mundo 
. Mayor enfais en su dignidad y amor propio. que 10s diferencian e identifican como tales. Los 

adolescentes son constructores activos de la per- 
A MANERA DE SINTESIS: manencia social a trav6s de las imdgenes que ela- 
La adolescencia esG detemada culturalmente; boran sobre 10s mismos; por ello se deben brin- 
ya que el inicio y t k m o  varia considerablemen- dar 10s elementos de referencia biisicos para for- 
te de una cultura a otra, asi como tambidn varian jar estilos de vida gra~cantes Y saludables, =ti- 
1% caracterhticas y la elaboraci6n de la conflic- mulando la instalaci6n de conductas protectoras 
tiva. En el plano cognitive la adolescencia trae desde 10 individual Y 10 social Para un desarrollo 
consigo la consofidaci6n del pensamiento 16gico sostenible en una convivencia arm6nica. 
formal 10 qLle le permite aplicarl0 a SU vida per- 1 Por nmerosas r-zones, G. Stanley Hall mere- 
sonal, comprender e inte~ori~ar valores WlhW- ce ser citado tanto desde la perspectiva de la 
sales, ~ l ~ c a r s u f i l ~ o o h ~ r ~ a e l ~ i 6 n v  psicologia americana del desarrollo coma de 
cacional de forma realista de acuerdo a sus posi- la e x p e ~ e n b l .  Fue elbrimer ameriCmo doc- 
bilidades. Con la consolidaci6n de la moral au- tor-do en psicologia, el primer discipulo - 
tbnoma, surge el afibo a la extroversi6n, donde ricano en el laboratorio de Wundt, el fundador 
el adolescente, que va consolidando su identidad del pher laborabiio de *lo& exprimen- 
Corn0 Ser Lhli~0, dirige SU interds hacia la reali- tal en America, la primera persona designada 
dad; desarroundosentimientos altruistas Y cons- para ocupar una cdtedra de psicologia en 
truyendo 10s vdores esenciales de la vida a d u l  NorteamCrica, el organizador y pimer presi- 
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dente de la American Psychological 
Association. Hall destac6 en su papel de orga- 
nizador, reclutador y divulgador de la nueva 
ciencia. A partir de 61 se realizaron investiga- 
ciones en el novedoso edificio del estudio in- 
fantil siendo el autor del primer libro de text0 
sobre la adolescencia. A este respecto defmi6: 
"La adolescencia es un nuevo nacimiento; 10s 
rasgos humanos surgen en ella miis completa- 
mente; las cualidades del cuerpo y del espiritu 
son nuevas; el desenvolvimiento es menos gra- 
dual y miis violento. El crecimiento propor- 
cional de cada aiio aumenta, siendo muchas 
veces el doble del que corresponderia y aun 
m&; surgen funciones importantes hasta ayer 
inexistentes." (Marchesi,A. 1995) ' 

En este momento, en Uruguay, son adolescen- 
tes 10s de 12 y 13 hasta 20 aiios. Antes era 
mucho despuCs: en la kpoca en que empecC a 
trabajar no podia considerar adolescente a un 
chico hasta que tenia 14,15 aiios. Ahora 10s 
de 12,13 ya comienzan con la conflictiva" ( ver 
Freire, Mercedes; 1993 ) 

La adolescencia comienza en la biologia y ter- 
mina en la cultura. En el occidente comienza a 
10s 12 o 13 d o s  y terrnina finalizando 10s 19 o 
comenzando 10s 20. Por una parte, 10s proce- 
sos de la maduraci6n dan lugar a una rSpida 
aceleracicin del crecimiento fisico, al cambio 
de las dimensiones del cuerpo, a modificacio- 
nes hormonales y a impulsos sexuales m h  fuer- 
tes, a1 desarrollo de las caracteristicas sexua- 
les primarias y secundarias, asi como a un nue- 
vo crecirniento y diferenciaci6n de las capaci- 
dades cognoscitivas. Este desarrollo biol6gico 
y la necesidad en que se ve el individuo de 
adaptarse a 10s mismos dan a la adolescencia 
algunas caracteristicas universales y la separan 
de periodos anteriores a1 desarrollo. 

Ver Ruth Benedict; El hombre y la cultura ; 
Paidos, 1978, Margaret Mead: Adolescencia, 
sex0 y cultura en Samoa, Hispamkrica, 1980 ; 
Foucault,M. Historia de la sexualidad, Siglo 
XXI, 1990; entre otros. 

Ruth Benedict a este respecto a f i a : "  A fin de 
comprender las instituciones de la pubertad, 
no se requiere ya de la naturaleza necesaria de 

ritos de transicicin; m& bien corresponde co- 
nocer lo que en diferentes culturas se iden&a 
con el comienzo de la puberkd sus mktodos 
de admisi6n en el nuevo estado. Lo que condi- 
ciona en una cultura la ceremonia de la puber- 
tad no es la pubertad biol6gica, sino lo que la 
calidad de adulto si&~ca en ella" ( El hombre 
y la cultura, 1978) 
" EStamos viviendo una kpoca en que la propia 
estructura de la sociedad es casi adolescente y 
vacia. Entonces i que hace el adolescente con 
su "vacio del yo" metido en este otro vacio?' ( 
Mercedes Freire, Entrevista, 1993) 

La confusa secuencia de acontecimientos que 
producen tanto el crecimiento fisico como la 
madurez sexual esth controlada por las hor- 
monas secretadas por las gliindulas endocrinas; 
las cuales a su vez comienzan a funcionar debi- 
do alas sefiales emitidas por el hipotiilamo. La 
seiial estimula la glhdula pilitaria para liberar 
hormonas que tienen diversos efectos estimu- 
l ane  sobre otras gliindulas endocrinas del cuer- 
po. De ellas provienen fmalmente las hormo- 
nas que deberh alterar el crecimiento fisico y 
el desarrollo sexual. 

Por otra parte, la cultura determina si el perio- 
do de la adolescencia sera largo o corto; si sus 
demandas sociales representan un cambio 
brusco o tan s610 una transici6n gradual desde 
etapas anteriores al desarrollo; y, ciertarnente, 
el que se la reconozca explicitamente o no 
como una etapa aparte; claramente perfilada, 
del desarrollo en el transcurso de la vida. 

Generalmente, las niiias comienzan la puber- 
tad antes que 10s niiios y alcanzan su estatura 
mixima a 10s 16 aiios, la mayoria de 10s nifios 
siguen creciendo hasta 10s 18 afios. Para una 
joven normal, la adolescencia comienza con el 
desarrollo de 10s senos entre 10s 10 y 11 afios 
y dura aproximadamente 3 aiios. En tanto que 
Csta es la edad promedio, el rango de edad en 
que se presenta es de 9 a 16 afios. El 80% de 
las niiias tienen su primera menstruaci6n entre 
10s 11 y medio y 10s 14 aiios y medio afios. 
Para el joven normal, su desarrollo comienza 
entre 10s 11 y 12 aiios. Sin embargo, debido a 
que estos cambios no son fkilmente observa- 
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bles, en la prhctica clinica y en la investigaci6n 
se suele notar a la pubertad desde que comien- 
zan a elevarse 10s senos en la mujeres y hace 
su aparicidn el vello pdbico pigmentado en 10s 
varones. El comienzo de la maduraci6n sexual 
va acompafiado de una aceleraci6n brusca del 
crecimiento, tanto de altura como de peso, que 
dura unos 2 afios. ( Ver Engelmayer,O. 0p.cit.; 
Remplein,H,Op.cit; entre otros) 

l o  Durante 10s dltimos aiios de primaria, las niiias 
son tan grandes o hasta rnis grandes que 10s 
nifios de su grupo. Entre 10s 11 y 14 aiios, en 
promedio, las niiias son m8s alta que 10s varo- 
nes de la edad. El tiempo que se necesita para 
que se presenten todos 10s cambios de la pu- 
bertad varia rnis en 10s varones y el rango de 
las diferencias en la estatura y el peso, a1 final 
de la pubertad, es mayor para 10s hombres que 
para las mujeres. 

Es importante resaltat- que es tan determinante 
el funcionamiento hormonal del individuo (que 
no s610 influird en su vida actual, sin0 tambib 

' 

en la futwra, de manera morfol6gica, fisiol6gica 
y psicol6gica) sin0 tarnbikn que las posibilida- 
des y 10s limites de desarrollo dependen de la 
incidencia que el ambiente (fisico, familiar y 
social) ejerce de una manera muy importante 
en la vida y maduraci6n del hombre. 

l2  Cuando el niiio llega a la adolescencia, encuen- 
tra que 10s padres ya no son la maravilla 
aquell a,...y recurren a un profesor, a un amigo. 
Aunque generalmente se mira en sus pares, en 
sus compaiieros, en gente de su misma edad;. . . 
que constituyen 10s modelos identificatorios b6- 
sicos" Freire, Mercedes (1 993) 

l 3  Seria virtualmente imposible dorninar temas que 
exigenun nivel de pensarniento abstracto; sin 
poseer la capacidad que Piaget ( 1976,1978; 
34) ha llamado de las operaciones de segundo 
grado, o capacidad de pensar acerca de re- 
presentaciones que no guardan relaci6n con 
objetos reales del mundo (Psicologiade la in- 
teligencia; 1978) 

l 4  Tradicionalmente, a1 pensar en adolescentes, 
10s imaginamos con una serie de rasgos, que, 
si no prototipicos, 10s definiran por agregaci6n 

de caracteristicas comunes. Entre ellas: el 
proceso de construcci6n de una identidad 
personal, aut6noma; la importancia otorgada 
a1 grupo de pares; el despliegue gradual de una 
sexualidad madura; el logro de una intelictividad 
abstracta; la perspectiva omnipresente de 10s 
ideales. Sin embargo, 10s rasgos tradicionales 
hoy no alcanzan para nombrarlos en la novedad 
de una sociedad que se "juveniliza", deificando 
lo "joven" con un sentidoper se, -ya veremos 
vacuo y falso a la hora de las resoluciones-; y 
que extiende 10s limites de la antes llamada fase 
juvenil, desestructurhdola hacia aniba y abajo. 
Hacia arriba, por efecto de la cada vez mayor 
exigencia de acreditaciones y certificaciones 
educativas y, a su lado, por las dificultades de 
insertarse laboralmente o, al menos, de hacerlo 
con cierta estabilidad en el mercado de trabajo 
-del que se entra y se sale inopinadamente-, lo 
que da lugar a una mayor franja de parados 
adultos j6venes. Y hacia abajo, desde que la 
base nutricional produjo en este siglo un 
adelanto cronol6gico venficable en el desarrollo 
fisico de 10s individuos, hasta lo sociocultural, 
en las que se presentan tempranamente 
demandas antes demoradas en el tiempo. Por 
otra parte, junto a la afirmaci6n de que se 
extienden la adolescencia y la juventud, 
debemos reconocer, que, a1 mismo tiempo, las 
distancias entre quienes comparten una edad 
cronol6gica parecen convertirse en brechas, 
materiales y socioculturales, ampliando 
diferencias en una espiral creciente. Nuestra 
adolescencia y nuestra juventud esti lejos de 
ser un sector social homogkneo 
estructuralmente. A lo que debe agregksele la 
enorme segmentaci6n cultural existente. 
(Balardini,S. 1997) 

I S  La escena sociocultural actual, incluye entre 
otros parimetros: la reelaboracibn de lo 
"propio", "debido a1 prebminio de 10s bienes 
y mensajes procedentes de una economia y una 
cultura globalizadas sobre 10s generados en la 
ciudad y la naci6n a las que se pertenece" y la 
redefinici6n del sentido de pertenencia e 
identidad, "organizado cada vez menos por 
lealtades locales o nacionales y mis por la 
participaci6n en comunidades transnacionales 



o desterritorializadas de consumidores" (10s 
j6venes en torno de1 rock, la MTV, etc.); En 
ohas palabras, s i b  identiclades modemas e m  
territoriales y rnomh@1S.ticas, las identidades 
posmodernas son transterritoriales y 
multilingtiisticas. En consecuencia, la ideatidad 
como acto de apropiacio'n slmbdlica, 
abqndona el domino territorial para situarse 
en la dimensidn del c o n s m .  No puede faltar 
en el andisis, la clave posmodema, expresada 
en la caida de 10s grandes relatos, que 
organizaban la racionalidad hist6rica modem 
alrededor de proyectos politicos 
generacionales que eran marcas de Cpoca y 
aportaban una visidn de totalidad dadora de 
sentido a cada experiencia parhcular: Hoy, en 
todo caso, el dnico gran relato que permanece 
parece ser el del mercado -y si es global mejor- 
y este hecho alienta una gran insuficiencia, ya 
que, entre otras cosas, en el mercado no es th  
todos, y, entre 10s que estin, suele haber una 
fuerte desigualdad. Se presenta de su mano, 
una crisis que muchos afirman de Cpoca, 
manifestada en la pCrdida de peso de valores e 
ideales (el pensamiento dCbil, el relativism0 
cultural, m& prosaicamente el doble discurso), 
signos de viclencia crecientes, un descreirniento 
colectivo en la justicia de 10s hombres, un 
decrecimiento de la perspectiva solidaria, un 
consumismo exacerbado como razdn social 
hegem6nica, el incentivo a la satisfacci6n 
inmdata y la cultura de vivir el momento junto 
a la escasez de oportunidades saciolaborales. 
Un sentimiento de escepticismo generalizado 
revela un clima de Cpoca para el que el estado 
de las cosas no puede ser transformado 
positivamente. En definitiva, un tiernpo en el 
que se promueve incesantemente 10s valores 
del mercado, como competencia -en este caso 
individual-, productividad y pragmatismo, 
mientras se dejan de lado o minimizan otros, 
de perfil social o comunitario. A1 mismo tiempo, 
se desdeiia el compromiso personal con 10s 
otros, por modelos de vidamh superficiales o 
"light". Esta situacidn, orienta la 
instrumentalizacio'n de la vida, hacia un 

mundo de valores definido por la "utilidad" 
y "practicidad" de 10s bienes, ya sean 
rnateriales o simbdlicos, culturales. En este 
sentido, el "paradigma eficientista", pasa a ser 
el valor dominante por el que se miden todas 
las cosas. Garcia Canclini, NCstor; (1995): 

l 6  En este marco, nuestros adolescentes y jdve- 
nes aparecen como miis pr6cticos de lo que 
fueron sus padres, es decir, no desdeiian un 
ideal, per0 se preguntan por su efectividad, sin 
ser cinicos. La incertidumbre laboral, profe- 
sional, cdmo obtener un empleo y conservar- 
lo, pasa a ser una preocupacidn que carecia 
de tal entidad para la generaci6n de sus padres 
o de sus hermanos mayores. La realidad ha 
llevado a estos jdvenes a tener menos voca- 
cidn para intentar cambiar el mundo que para 
luchar por integrarse a 61. Sin embargo, si ac- 
tualmente la mayoria de 10s j6venes manif~esta 
un menor inter& por 10s temas piiblicos, no 
debe concluirse de ello que no experimenten 
disconformidad, sino que Csta se expresa de 
otra manera.(Balardini,S.op.cit) 

l7 Los aspectos involucrados en el alto riesgo de 
adolescentes sonmtiltiples; interactiian 10s pro- 
cesos propios del adolescente y 10s factores 
de predisposicidn de su infancia, aunados a1 
proceso determinante del medio ambiente fa- 
miliar y social (pasado y actual),donde partici- 
pan en este dltimo tambiCn 10s aspectos eco- 
nbmicos, politicos, culturales, religiosos, hist6- 
ricos y Ctnicos. El riesgo en salud integral del 
adolescente puede tener dos dimemiones: Alto 
riesgo: Problemas en uno o varios aspectos de 
su salud bio-psico-social, relacionados con 10s 
mayores indices de mortalidad y morbilidad 
entre 10s 10 y 19 aiios de edad. Bajo riesgo: 
Aparente buena salud bio-psico-social (ya que 
la ausencia de riesgo no existe).Por su parte 
una conducta de alto riesgo en el adolescente 
implica un patr6n de acciones (iniciadas en la 
adoiescencia o en la infancia) que posee laten- 
te el peligro a corto o largo plazo en su integri- 
dad fisica, psicoldgica o social. ( S h n z  Garcia, 
D. Adolescentes d l  alto riesgo; 1990) 



Empleo del C.A.B 
y el C.A.L.D.E. 

Cnel. Jorge DUTOUR 

La siguiente constituye una trascripci6n ordenada 
de 10s conceptos que acerca del Comando de 
Apoyo de Brigada y Comando de Apoyo 
Logistico de Divisidn de Ejercito, encontramos 
en el RC. 13-1 Volumen II. Reglamento sobre 
"El Apoyo Logistico a las Fuerzas Terrestres", 
donde se establece en t h i n o s  generales como 
se procesa el apoyo logistic0 en 10s niveles 
EjCrcito en Campaiia, Divisiones de Ejkrcito y 
Brigada. 
No obstante ser, este Reglamento, unareferencia 
bastante completa y de gran utilidad no solo para 
el trabajo AcadCmico sino tarnbiCn para en 
muchos casos su estricta aplicaci6n en el 

desarrollo de actividades pr6cticas, en cuanto a1 
tema que nos ocupa, constituye un texto orientador 
que debe ajus tarse alas condiciones que imponen 
nuestra realidad. 
Es as1queesteC.A.B. oC.A.L.D.E.,paraotros 
Ejercitos el Batall6n Logistico de B o DE, posee 
una organizacih y unas T.O.E. que se encuentran 
al momento de realizarse esta publicaci6n, en vias 
de revisibn. 
Es entonces esta, una ocasi6n sin igual para que 
aquellos Oficiales de Estado Mayor que se sientan 
atmkbs por el tema y que experimentany cornparten 
la satisfacci6n de cooperar en delinear la Doctrina 
Tktica de Nuestra Fuerza, hagan sus aportes, que 
seguramente seriin debidamente valorados. 

I. GENERALIDADES SOBRE EL DESPLIEGUE DE LOS MEDIOS DE APOYO 
LOGISTIC0 
A. DESPLlEGUE puesto Comando de la Unidad 

1. El C.A.B. y el C.A.L.D.E., considerada, o en una zona de 
despliegan sus medios para el reunidn, o en un Area de Trenes de 
cumplirniento de su misibn, en un Campaiia de otra Unidad, o aun en 
Area de Servicio y eventualmente, el Area de servicio (de la Brigada o 
tambiCn, en una Sub-Area de de la Divisi6n Ejkrcito). 
Servicio. 

2. Las Unidades de combate, 
despliegan sus medios de apoyo 
adminiskativo en un ~ r e a  de ~renes 
de Campaiia y en Area de Trenes 
de Combate. Es normal que las 
unidades de combate que se 
encuentran en zona de reuni6n, las 
unidades de apoyo a1 combate de 
la Brigada y 10s elementos 
(Unidades) de Base Divisionaria, 
mantengan sus medios de apoyo 
administrative, reunidos en un Area 
de Trenes de Unidad pr6xima a1 



B. FORMAS DE APOYO 
1. El C.A.B. y el C.A.L.D.E. 

despliegan sus elenientos que deben 
instalar y operar Puntos de 
Abastecimientos, Puntos de 
Coleccidn, Estaciones de 
Tratamiento y Clasificacidn y &as 
instalaciones neces&ias en un Area 
de servicio. Desde esta hrea es 
prestado el apoyo logistico segiin las 
siguientes formas de apoyo: 
a. En cuanto a las fuerzas apoyadas: 

- Apoyo por Area: es el 
proporcionado por en elemento 
de apoyo logistico a todas las 
unidades 1ocaEizadas en elinterior 
de un Area geogrhfica d e h d a  o 
que transitan por ella. 

- Apoyo por unidad: es el 
proporcionado por en elemento 
de apoyo logistico para 
determinada unidad o grupo de 
unidades; esta es la forma de 
apoyo mAs usada. 

b. En cuanto a la arnplitud del apoyo: 
- Apoyo general: es 

proporcionado en relaci6n a 
todas las necesidades del (de 
10s) elemento(s) apoyado(s). 

- Apoyo especifico: es 
proporcionado s610 en relacidn 
a determinada(s3 necesidad(es) 
de (de 10s) elemento(s) 
apoyado(s). 

c. En cuanto a la vinculacidn del 
apoyo : 
- Apoyo a1 conjunto: es 

proporcionado por un elemento 
de apoyo Administrativo con 
relacidn a todos o varios 
elementos apoyados, sin 
vinculacidn especifica. 

- Apoyo directo: es propor- 
cionado por un elemento de 
apoyo administrativo exclu- 
sivamente en relacidn a 
deterrninado(s) necesidad(es) 
de (de 10s) elemento(s) 
apoyado(s). 

2. En cuanto a la fuerza apoyada, el 
C. A.B . y el C.A.L.D.E. apoyan por 
unidad a 10s elementos orgibicos de 
la Brigada y c@ la Base Divisionaria, 
elementos en refuerzos que son 
considerados como orgAnicos y 
apoyan por Area a otros elementos 
que es t6n en sus proximidades. 

11. ORGANIZACION Y DESPLIEGUE DEL C.A.B. / C.A.L.D.E. 

A. PUESTO DE COMANDO DEL Comandante, el 2" Comandante 
C.A.B. 0 C.A.L.D.E, y el Estado Mayor de la unidad. 
1. Composicidn b. El Comando dispone de aseso- 

a. En el P.C., instalado y operado ramiento t6cnico proveniente de 
por elementos de la Compaiiia las Sub-Unidades Subordinadas, 
Comando y Servicios del C. A.B que en el Puesto Cornando, lo 
o C.A.L.D.E., se encuentran el a d a n  en el planeamiento para la 



ejecuci6n del apoyo logistic0 a la 
Brigada y a la Divisi6n de Ej6rcito. 

2. Coordinaci6n 
El Puesto de Comando es el 
centro de control para el comando . 

y la adrninistraci61-1 de la Unidad. 
Alli, el Comandante y su Estado 
Mayor coordinan las operaciones 
logisticas en curso. 

3. I-makaci6n 
El Puesto Comando se localiza en 
el interior del Area de Servicio, 
preferentemente en una posici6n 
central. 

4. Traslados: 
El traslado del Puesto Comando 
es iniciado por elementos que, en 
el momento, no estuvieran 
empefiados en las operaciones en 
curso, para la ocupaci6n inicial del 
nuevo Puesto Comando y es 
realizado por escalones dentro de 
10s 6rganos que lo constituyen. El 
resto del personal y material, casi 
siempre, se traslada con el grueso 
de la Unidad. 

5. Seguridad 
La seguridad del Puesto de 
Comando es provista por 
elementos de la Compaiiia 
Comando y Servicios. 

B. C O M P A ~ ~ ~ A  COMANDO Y 
SERVICIOS 
1. El Comando y las Secciones de la 

Compafiia, tienen las siguientes 
atribuciones: 
- Comando: apoyar 

con sus medios de 
Comando y Servi- 
cios a la propia 
Compfi'a. 

- Secci6n Comando: 
proporcionar el 
personal y el material 
a1 Puesto Comando 
del C.A.B. o el 
C.A.L.D.E. 

- Secci6n Servicios: proporcionar 
apoyo en personal y material 
necesario para' el apoyo 
administrativo del C.A.B. o del 
C.A.L.D.E. 

2. La Compaiiia Comando y Servicios 
es desplegada en una regi6n central 
dentro del Area de servicio, a fin de 
instalar y operar el Puesto de 
Comando del C.A.B. o del 
C.A.L.D.E. 

C. COMPAI%A SANITARIA 
1. Es la Sub-Unidad integrante del 

C.A.B. o del C.A.L.D.E. que tiene 
por misi6n, brindar asistencia m6dica 
de urgencia, inclusive el tratamiento 
odontol6gico de emergencia, instalar 
Estaciones de Tratamiento y 
Clasificacidn y realizar, con sus 
propios medios, la evacuaci6n de 
heridos, enfermos y accidentados. 

2. A la Compafiia Sanitaria le 
corresponde tambi611, realizar el 
abastecimiento de material sanitario 
y el mantenimiento de 2". Escaltin de 
todo equipamiento sanitario de la 
Gran Unidad. 

3. En su empleo normal, la Compafiia 
Sanitaria despliega sus medios en la 
park anterior del &ea de Servicios. 
El Comando de Ca. tiene 
posibilidades de instalar y operar un 
F'.AbastCl.Vm (Material Sanitaria). 



La Seccidn E.T.C. despliega 
normalmente una E.T. C. ; puede 
desplegas hasta dos E.T.C,, cuando 
s e a n b  la aplura de una Sub- 
Area de servicios o en loti traslados; 
en cualquier caso por cortos 
periodos de tiempo. La seccidn 
Ambulancias tiene la posibilidad de 
realizar la evacwacibn de heridos, de 
enfermos y de accidentados desde 
10s Puestos de Socorro de las 
Unidades hasta la E.T.C. 

4. Factores a considerar para el 
despIiegue de las diferentes 
instalaciones S a n i ~ a s :  
a. E.T.C. 

Norxnalrnente se instalarii fuera del 
ASB, teniendo en cuenta: 
- Proximidad de la R.P.A. o en un 

lugar de fkcil acceso a la misrna 
- Disponibilidad de cubiertos 

naturales u edificaciones 
- Apartado de accidentes 

nutablm &l timeno, blancos 
pr~bables para artillaia y la 
~viwibn, asi como de otras 
instalaciones militares. 

- Localizada en terreno amplio y 
favorable para el despla- 
zarniento de ambulancias y de 
otros vehiculos. 

- Facilidades para la evacuacidn 
aeromckiica. 

b. Punto de abastec&ento CI. Vm.: 
- Prdximo a la E.T.C. 
- Miiximo aprovechamiento de 

cubiertos y abrigos. 
- Buen enlace con la R.P.A. 

c. LaDivisih Ejkrcito puede mibir 
en apoyo un H.Q.M. (Hospital 
Quinkgico Mdvil) destacado por 
el Ejhrcito en Campafia para 
atender las necesidades de toda 
la Divisidn, el que operarii 
normalmente en el A.S .D.. Este 
Hospital prepara 10s heridos 
graves llamados "intrans- 
portables", para una posterior 
evacuaci6n7 realizando interven- 
ciones quirhgicas necesarias para 
esefin. 

D, C O M P A ~ ~ ~ A  DE ABASTECI- 
MIENTO Y TRANSFORTE. 
1. ~a compa&ia de ~bastecimiento y 

Transporte es la Sub-Unidad 
integrante del C. A.L.D.E., que tiene 
a su cargo abastecer a la Brigada o 
a la DivisiBn Ejkrcito y eventuales 
elementos en refuerzo. Se incluyen 
en esta misidn 10s abastecimientos 
clases I, 11, III, X, cartas, material 
de oficina y, eventuahente, puede 
distribuir, tambitk, el abastecimiento 
clase VII. 

2. Ademhs de esa misibn, tiene a su 
cargo la responsabilidad por el 
transporte de abastecimientos, 
brindar el apoyo de servicios de 
cambio de ropa y baiio, el registro 
de sepulturas e inhumaciones y 
ejercer el control de municidn. 

3. Despfiep 
- En su empleo normal la Ca. 

. despliega $us medios en el Area de 
Servicio. 



El grupo cornando de la Compaii'a 
apoya, con sus medios, a1 
Comando de Sub-Unidad. 
a. La Secci6n Abastecimientos: 

1. Esta Secci6n instala y opera 
en el Stsea de Servicios 1as 
siguientes instalaciones: 
- Punto de Abastecimientos 

de Clase I (P.A.Cl.1) 
- Punto de Abastecimientos 

de Clase 111 (P.A.Cl.III) 
- Punto de Abastecimientos 

de Otras Clases 
. - Una oficina de Control de 

municiones (OM13 u 
OMD) 

2. En el despliegue para 10s 
abastecimientos son 
considerados 10s siguiente 
aspectos: 
- Facilidades de enlace con 

las heas  de trenes de 
campaiia de las unidades 
de combate y/o con las 
Stseas de trenes de unidad 
de las otras unidades. 

- Disponibilidad de un Area 
amplia, cubierta, abrigada 
y con edificaciones. 

- Facilidad de movimiento 
para 10s vehiculos. 

- ~is~onibilidad de buenos 
enlaces con las instala- 
ciones del wal6n superior. 

- Proximidad de 1aR.P.A. o 
facilidad e accesos a la 
misma. 

3. Para la ubicaci6n de la 
Oficina de Control de 
Municiones (OMB u 
OMD), entre otros as- 
pectos, debe considerarse: 
- Desplegada en m lugar de 

pasaje obligatorio de 10s 
vehr'culos de munici6n que 
concurren a la instalaci6n 
de Abastecimiento CI. V 
del escal6n superior 
PAME) 

- Instalada pr6xima a, la 
R.P.A., siempre que sea 
posible. 

4. La Oficina de Control de 
munici6n puede ser 
localizada fuera del Area de 
Servicios o en la entrada a1 
P.A.M.E., si fueranecesario. 

5. En el caso de apertura de 
una Sub-Unidad de servicio, 
10s P.A.Cl.1 y l?A.Cl.III son, 
tambien, desplegados en 
esta Sub-Area, per0 el de 
Clase I realiza, ademh, la 
dis tribuci6n de 
abastecimientos de otras 
clases. 

6. No es normal la existencia 
de una instalaci6n de 
abastecimiento Clase V en 
el Area de Servicio. Cuando 

- 
esto se vuelva necesario, la 
Brigada o aDivisi6nEjkrcito 

. -. deben recibir el apoyo del - - 
Ejercito de Campaiia que 



puede desplegar y operar un 
P.A.Cl.V de Ejkrcito 
(P.A.M.E.). En este caso de 
Oficina de Control de 
munici6n (OMB u OMD) se 
instalarsi anexa a d i c h ~  
P.A.M.E. 

b. Secci6n Transporte: 
1. La Seccidn transporte 

opera, casi siempre, con la 
mayorfa de sus medios en el 
Area de Servicio. 

2. Le corresponde a 10s 
grupos de Transporte 
reallzap. con sus vehiculos: 
- Las actividades de 

abastecirniento para todos 
10s elementos de la 
Brigada (o de la Base 
Divisionaria) 
- El transporte de la 

reserva orghica de 
abastecirniento de las 
CEases I, 11, III de la 
Brigada (o de la 
Divisi6n de Ejkrcito) , 

c. La Secci6n Servicios 
1. La Secci6n Servicios 

despliega en el k e a  de 
Servicios, sus Grupos de 
Bafio y Lavanderia, 
pudiendo instalar y operar 
hasta dos puestos de 

Cambio de Ropa y Baiio. 
En la localizaci6n de estos 
Puestos,' deben ser 
considerados algunos 
aspectos, tales como: 
- Proximidad de fuentes de 

agua 
- Buen enlace a la R.P.A. 
- Facilidad de acceso para 

vehiculos y personal. 
- Disponibilidad de cubier- 

tos y abrigos. 
El Grupo Registro de 
Sepulturas e Inhumaciones 
despliega sus medios en un 
Punto de Reunidn de 
Muertos; este se localiza 
pr6ximo a la E.T.C., per0 
fuera de la observaci6n del 
personal que concurre a 
atenderse. Los vehiculos 
que van a buscar munici6n 
a1 P.A.M.E. normalmente 
evacuan 10s muertos. 

E. C O M P ~ ~ ~ A  MANTENIMIENTO 
DE APOYO AVANZADO 
1. La Compaiiia de Mantenimiento es 

la Sub-Unidad del C.A.B. o del 
C.A.L.D.E. que proporciona apoyo 
de mantenimiento de tercer escal6n 
a laBrigada o a la Base Divisionaria, 
excluyendo el apoyo de 
mantenimiento del equipo Sanitaria 
y de 10s equipos de Ingenieros y de 
Comunicaciones; este corresponde, 
respectivamente, a la Compaiiia de 
Ingenieros de Combate y Compaiiia 
de Comunicacianes de las Brigadas 
y a los 6rganos de Ingenieros y 
Comunicaciones de la D.E. 

2. La Compaiiia de Mantenimiento 
realiza, tambien, la evacuaci6n del 
material recuperado y capturado en 
el &bib de la Brigada o de la 
Divisi6n Ejkrcito. 



3. Le corresponde tarnbikn, mantener 
un stock de repuestos de reposici6n, 
con la finalidad de realizar 10s 
cambios, cuando sea necesario, con 
10s elementos de mantenimiento de 
las unidades apoyadas, asi como . 
transportar la reserva orghica de 
esta Clase de Abastecimientos. 

4. En su empleo normal (excepto 10s 
elementos destacados en las 
unidades) la compaiiia de 
Mantenimiento se despliega en una 
faja central, (Area de 
Mantenimiento) adyacente a la 
Compaiiia de Abastecimiento y 
Transporte dentro del Area de 
Servicios, manteniendo en tsta, 
ademtis de sus 6rganos de 
Comando, la Secci6n e 
Abastecimiento y Evacuaci6n, la 
Secci6n de Mantenimiento de 
Apoyo General y la Secci6n de 
Mantenimiento de Apoyo Directo 
(excepto 10s elementos destacados 
para las Unidades de primer escal6n, 
que tengan necesidad de recibir 
apoyo en sus zonas de acci6n). 

5. La Compaiiia de Mantenimiento de 
Apoyo Avanzado de la Brigada 
destaca en apoyo a cada Unidad de 
combate o de apoyo de combate, 
un Grupo de Mantenimiento de 
Apoyo direct0 de la Secci6n Apoyo 
Directo, que se despliega en el Area 
de Trenes de Campaiia o en el Area 
de Trenes de Unidad, 
respectivamente. 

6. Los elementos de compaiiia, 
desplegados en el brea de servicios 
suplementan el apoyo de 10s equipos 
de Mantenimiento de Apoyo 
Directos y brindan apoyo de 
mantenimiento alas Unidades y Sub- 
Unidades desplegadas en el Area de 
servicios o pr6ximos a ella. 
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Los Equipos de Mantenimiento de 
Apoyo Directo pueden recibir el 
Apoyo o el refuerzo de equipo 
destacado por la Compaiiia de 
Mantenimiento, siempre que la 
naturaleza del servicio a brindar o la 
o la constituci6n del elemento 
apoyado indique esta necesidad. La 
constituci6n de estos grupos de 
Mantenimiento es variable. Poseen 
tantos equipos de mantenirniento, 
como lo exige la naturaleza del 
trabajo a realizar. 
Todos 10s elementos de la Brigada o 
de la Base Divisionaria pueden 
recibir el apoyo de 10s Equipos de 
Mantenimiento e Apoyo Directo, o 
a un plan preventivo de 
mantenimiento. 

8. Los elementos de la Compaiiia de 
Mantenirniento que se desplieguen 
en el iuea de Servicios de la Brigada 
o de la Divisidn, operar el Puesto 
Tknico d% mantenimiento el Puesto 
Tknico de Mantenirniento el Punto 
de Colecci6n de Material 
recuperado y el Punto de 
Abastecimiento de Clase IX y P. 
Distribuci6n de Clase VII. 
a. Puesto Tknico de Mantenimiento 



- Le corresponde al Comando de 
la Compaiiia, ademis de 
proporcionar el apoyo 
administrative a la Sub-Unidad, 
en personal y material, instalar y 
operar un Puesto Tknjco de 
Mantenimiento, con la finalidad 
de recibir y controlar todo el 
material a ser mantenido, 
particularmente la calidad de las 
reparticiones. 

Para su localizaci6n deben ser 
consideradas 10s siguientes 
aspectos: 
- Prdximo a la entrada del h-ea 

de mantenimiento de 3er. 
Escaldn 
Prdximo a la R.P. A. y con ficil 
acceso a la misma. 

- Disponibilidad de zona 
amplia, cubierta y abrigada. 
Posibilidades de utilizaci6n de 
construcciones existents. 

b. Punto de Coleccidn de Material 
recuperado y Punto de 
Abastecimiento Clase IX: 
- Le corresponde a la Seccidn de 

Abastecimiento y Recuperacidn, 
ademis de transportar y : 

controlar el Abastecimiento 
destinado a la reposici6n 
inmediata, realizar la colecci6n 
y evacuacidn del material 
recuperado y capturado. Para 
eso, instala un Punto de 
Coleccidn de Material y 
Abastecimiento Clase IX, en el 
6rea de Servicio para cuya 
instalaci6n deben ser 
considerados, entre otros, 10s 
siguiente aspectos: 

Proximidad de la R.P.A. y 
facilidad de acceso a la 
misnla. 
Proximidad del Puerto 
Tknico de Mantenimiento. 
Disponibilidad de Area amplia, 
cubierta y abrigada y cuando 
sea posible, con 
construcciones. 

c. &ea de ~antenirniento 
Las instalaciones mencionadas en 
8 anterior son desplegadas 
normalmente en un Area de 
Mantenimiento; esti se ubica 
generalrnente en posici6n central 
dentro del AS, teniendo en cuenta 
en todo caso la proximidad a la 
R.P.A., adecuada circulacidn 
interna, naturaleza del suelo y 
existencia de construcciones. 

9. En la hip6tesis de apertura de una 
sub-Lea de Servicios, alli tambi6n 
se despliegan un Puesto de Control 
de 'Producci6n y un Punto de 
Coleccidn de Material, debiendo 
este 6ltimo operar, tambign, como 
Punto de Distribucicin de Clase IX. 
Debe tatnbidn desplegarse en la Sub- 
h e a ,  un Equipo de Mantenirniento 
de Apoyo Directo. 
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m. SUB-AREA DE SERVICIOS 
a) Cuando la maniobra y el terreno limitan la 

posibilidad de prestar apoyo 
administrative a todos 10s elementos de 
una G.U., surge la necesidad del 
despliegue de una sub-Lea de servicios.- 

b) Para su localizaci6n7 en principio, deben 
ser considerados 10s mismos factores ya 
indicados para el despliegue del AS. 
Esta SAS funcionarh con pate  de 10s 
medios del C.A.L.D.E.1C.A.B. de forma 
que la mayoria de medios permanecerh 
en el AS, apoyando a la mayoria de 10s 
elementos de maniobra. 

c) Tal soluci6n debe ser evitada siempre que 
sea posible, puesto que naturalmente, 
habrh una disminuci6n y fraccionamiento 
en la presentaci6n del apoyo logistico 
proporcionado, por la limitaci6n de 10s 
medios del C.A.L.D.E.1 C.A.B. 

d) Deterrninadas misiones impuestas a las 
Brigadas de Infanteria Mecanizadas, de 
Caballeria Blindadas y de Caballeria 
Mecanizadas pueden determinar la 
apertura en una sub-Lea de servicios. 
Cuando sea establecida una sub-kea de 
Servicios, el Comandante del C.A.B. y 
C.A.L.D.E. delega la autoridad para la 
ejecuci6n del apoyo logistico, seguridad 
y funcionamiento de las 
instalaciones desplegadas en la 
s u b - h a ,  a1 2". Comandante del 
C.A.B. o C.A.L.D.E.. Este queda, 
igualmente, bajo la dependencia 
de planificacidn, control y 
supervisidn realizados por el 
Comandante del C.A.B. 1 
C.A.L.D.E. en lo que refiere a la 
ejecucidn del apoyo logistico a la 
B o DE como un todo. 

e) El escal6n superior apoya 
directamente a la sub-Area de 
Servicio, aunque la mima 
mantenga vinculos de 
Subordinacidn con el C.A.B. o 
C.A.L.D.E. 

f )  A continuacidn, son enumeradas algunas 
de las condiciones m6s frecuentes que 
impone la apertura de una sub.-Lea de 
Servicios: 

- Dificultades para prestar estrecho apoyo a 
las unidades, en caso de ser mantenido el 
apoyo centralizado en una tinica regibn. 

- Red carretera precaria y con pocos o ningiin 
enlace transversal. 

- Amplio frente y gran profundidad de la zona 
de accidn 

- ObstAculos disociantes existentes en el 
interior de la zona de acci6n. 

- Otras condiciones pueden ocurrir, tales 
como, el concept0 del Comandante, la 
superioridad abrea enemiga, necesidad de 
prestar apoyo en profunddad, etc. 

g) ~a sub-Lea de Servicio es integrada por 
elementos de distribucidn de 
abastecimientos, de mantenimiento, 
sanitaria, de transporte, de cambio de ropa 
baiio, de sepulturas e inhumaciones y de 
Policia Militar. 

h) El Comandante C.A.B. I C.A.L.D.E. 
valikndose de 10s medios de 
comunicaciones disponibles, coordina y 
controla las actividades desanolladas en 
la sub-Lea de Servicios. 





El Escuadr6n de Caballeria A6reo 
en la explotaci6n del 6xito 

Mayor Daniel LEGNANT 

Introducci6n medida de esfuerzos activos y concen-trados 
El propcisit0 de este articulo es familiarizar a en el empleo de armas combinadas. 
10s Oficiales de Estado Mayor respecto a n. CBso Esquemstico 
las diversas fomas de empleo del Escuadr6n A. Hip6tesis 
de Caballeria Akreo (E.C.A.), en el marco 1. Organizaci6n. 
de la ejecuci6n de una~x~lotaci6n del   xi to El E.C.A. se encuentra organizado 
y de 10s aspectos fundamentales que 10s de acuerdo a lo establecido en el RT 
planificadores deberhn considerar para 2- 10, "El Escuadr6n Helitrans- 
lograr un 6ptimo aprovechamiento de sus portado de Exploraci6n y Ataque de 
capacidades y la reducci6n de 10s efectos las Brigadas de Caballeria". 
de sus limitaciones. En 61, se describe la 2. Situaci6n 
rnisidn y roles del E.C.A. a trav6s de un caso Los elementos en primer escal6n de 
esquem6tic0, su discusi6n y conclusiones a la D.E.11 han ejecutado un ataque 
las que se arribe. exitoso: la B.I.Mec.No.3, se 
El Escuadr6n de Caballeria A6eo es un encuentra consolidando el objetivo 
elemento org6nico de las Brigadas de "ESTRIBO" en la Z.A. del 0 ,  
Caballeria Blindadas y Mecanizadas; esth existiendo dificultades para 
organizado y equipado para ejecutar conquistar "SABLE en la Z.A. del 
misiones de Reconocimiento y Seguridad, Ee. ; la B.C.Mec.No.1, reserva 
pudiendo participar en operaciones Divisionaria, es empleada en la Z.A. 
ofensivas, defensivas del 0 para tomar 
o retr6gradas en F&. A-I ventaja de la debilidad 
forma limitada en detectada en el 
apoyo a la maniobra dispositivo defensivo 
desarrollada por 10s enemigo, para 
elementos terrestres; conquistar 10s objetivos 
p r inc ipa lmen te  
recabando y disemi- 

" O R 0  y "PLATA" en 
la retaguardia Enemiga 

nando informacidn con la f d d a d  de cortar 
vital para asistir al sus Lineas de Comuni- 
Comandante, para caciones. El prop6sito 
que kste, posea un es prevenir la recons- 
cabal conocimiento trucci6n de las defensas 
de lo que sucede en enemigas y prevenir 
el A.O.. El empleo algtin tip0 de Movi- 
exitoso de este 

11 2 miento Retr6grado 
elemento aCreo, I organizado. ( Fig.A-1) 
depende en gran 



111. Posibles soluciones para el empleo del 
E.C.A. 
A. 1. El Comandante de la D.E.11 emplea 

el E.C.A. en beneficio de la Divisi6n 
para efectuar reconocimientos en el 
A.O., para reducir incertidumbres 
generadas por la evolucidn de 
acontecimientos. 

2. El E.C.A. opera encuadrado en la 
Brigada de Caballeria Mecanizada 
No 1 para: 
a. Asistir a 10s medios tenestres de 

la B.C.Mec.No.1 ante un eventual 
Pasaje de Lineas a travCs de la 
B.I.Mec.No.3. 

b. Proporcionar seguridad a1 frente 
---- 4 h c e  *grumCrdrh 

B.C.Mec.No. 1 que progresa 
ofensivamente hacia la conquista 
de  10s objetivos "ORO" y 
"PLATA". El elemento aCreo, 
puede ser considerado como un 
elemento de maniobra miis, que 
participa de 1aExplotacidn a1 igual 
que 10s elementos de maniobra 
tenestres. 

c. Luego de la conquista de 10s 
objetivos o durante la misma, 
proporcionar seguridad, 
particularmente sobre un flanco 
del dispositivo. 

d. Luego de la conquista de 10s 
objetivos, proporcionar seguridad, 
particularmente a1 frente del 
dispositivo. 

las posibles soluciones para el empleo del 
E.C.A. enunciadas en el ParBgrafo I11 
preceknte---------~ 
III.A.l. Considerando que luego del 

ataque ejecutado por las 
Brigadas de Infanteria 
Mecanizadas No 3 y No 4, la 
disposici6n del Enemigo ha 

variado y que dicho enernigo ha 
organizado. el terreno en 
profundidad en su A.O., resulta 
razonable que el Cte.D.E.11, 
ante la incertidumbre generada 
por la nueva situaci6n; emplee 
el E.C.A. para efectuar 
Reconocimientos en el A.O. 
Divisionaria, particularmente 
orientados a proveer 
info~acidn en tiempo oporhmo 
concerniente a1 terreno, la 
nueva disposicidn del enemigo 
y proporcionar alerta temprana 
contra la Observaci6n o 
Ataques del mismo. 

---- 

- L ~ s r e T u l t a t r o s d e  estos 
Reconocimientos., pueden 
derivar en la decisi6n referente 
a la Regi6n General por donde 
desembocar. 
En definitiva, el E.C.A., provee 
a1 Cte. mformacidn invalorable 
para que Cste pueda visualizar 
el Campo de Batalla y 
sincronizar sus fuerzas, 
facilitando la ejecucidn de 
acciones rBpidas, logrando 
sorpresa y acci6n de choque. 
La distancia a la que el E.C.A. 
opera de 10s elementos 
terrestres estri en funci6n de 10s 
factores de la decisidn. 
Una de las consideraciones 
fundamentales a1 respecto, 
radica en la habilidad del 
E.C.A. para mantener las 
comunicaciones con su 
contraparte terrestre. El flujo de 
informaci6n entre el E C . A  y 
------- 

10s medios terrestres incrementa 
la eficiencia de 10s 
reconocimientos y la 
supervivencia de 10s medios. 
Otros aspectos a considerar 



son el alcance de 10s Fos. 
Indirectos de Apoyo y la altitud 
de vuelo de las aeronaves, la 
que dependerd principalmente 
de la situacidn enemiga y las 
condiciones meteorol6gicas. 

III.A.2.a. El E.C.A. asiste en l i  
sincronizacidn del Poder de 
Combate proporcionado C2 a 
10s Ctes. de 10s elementos de 
maniobra terrestres de la 
B.C.Mec.No. 1. Estas acciones 
coordinadas son el resultado de 
la Unidad de Esfuerzo que 
debe reinar en todo momento. 
Durante el pasaje de lheas a1 
frente, la B.C.Mec.No. 1, se 
torna vulnerable a1 producirse 
un aumento de la concentraci6n 
de personal y medios, 
incluyendo 10s pertenecientes a 
la B.I.Mec.No.3, lo que resulta 
en la Micultad parareaccionar 
ante cualquier accidn enemiga. 
Por consiguiente, la ejecuci6n 
de reconocimientos detallados 
y una adecuada coordinaci6n 
resultan criticos para asegurar 
que el pasaje se produzca en la 
forma mis rApida y fluida 
posible. 
Se deberg tener especial 
consideraci6n durante la 
planificaci6nY en caso de que el 
elemento estacionario 
(B.I.Mec.No.3), apoye el 
desemboque del elemento que 
explotael bita; particularmente 
por la incidencia de 10s Fos. 
Indirectos sobre el elemento 
aCreo. 
Asimismo se deber6 analizar el 
riesgo de la posible p6rdida del 
E.C.A. durante el apoyo a1 
Pasaje de L i i  prescindiendo 

de 61 para el resto de la 
operaci6n. 

III.A.2.b. El E.C.A. considerado un 
elemento de maniobra mh ,  
puede ser empleado para 
ejecutar la Explotaci6n del 
 xit to, conjuntamente con 10s 
Regimientos de Caballeria 
Mecanizados . 
Esta misi6n es ejecutada, 
progresando hpidamente hacia 
la conquista de "ORO" y 
"PLATA en la retaguardia 
enemiga y cortando sus lineas 
de comunicaciones. 
El E.C.A. debe mantener 
presi6n continua sobre el 
enemigo a6eo y terrestre para 
permitirle a 10s elementos que 
ejecutan la explotaci6n terrestre 
progresar riipidarnente. 
Durante su progresi6n7 el 
E.C.A. se desplaza a1 frente de 
la Vanguardla terrestre para 
proporcionar informacidn 
acerca de las actividades y 
disposicidn del enemigo 
(repliegues, refuerzos, keas 
defendidas, posiciones de 
Artilleria, vehiculos 
abandonados, instalaciones 
logisticas, Puestos Comando, 
Instalaciones de 
Comunicaciones, etc.). 
Una vez identificadas Cstas, el 
E.C.A. efectlSla fuegos de 
supresi6n sobre ellas y las &la, 
manteniendo el contact0 y 
orientando a elementos de 
maniobra terrestre, apoyo de 
Fo. ylo aereos para lograr su 
captura o destruccidn. 
Considerands que durante la 
Progresi6n Ofensiva de 10s 
Regimientos de Caballeria 



Mecanizados, el contact0 es 
inminente, el E.C.A., 
normalmente se organiza en 
equipos, conformados por 
helic6pteros de 
reconocimiento y ataque. 
Normalmente se organizan en 
una relaci6n 1: 1, per0 
dependiendo de 10s factores de 
la decisi611, el Comandante 
puede organizar equipos fuerte 
en Reconocimiento o Ataque 
en una relaci6n 2: 1. 
De la organizacidn, dependerh 
la cantidad de equipos 
disponibles y Csta situaci6n 
limitarB en menor o mayor 
medida el tiempo que el E.C.A., 
estarh operando, considerando 
que son medios con importante 
consumo de Cl.III, el desgas te 
de la tripulaci6n y por 
consiguiente su requerido 
descanso y otros detalles 
tknicos de gran importancia a 
ser considerados a1 momento 
de la planificaci6n como ser, 
entre otros, la ubicacidn inicial 
y futura de 10s Puntos 
Avanzados d e 
Reabastecimiento de 
Combustible y Municidn 
(P.A.R.C.M.), para 
proporcionar .un apoyo 
logistic0 sostenido. 
El E.C.A., le proporciona a1 
Cte.B.C.Mec.No. 1 la habilidad 
de accionar miis rhpido que el 
enemigo, requisite fundamental 
para tomar y mantener la 
iniciativa 
Esto requiere del E.C.A., una 
organizaci6n flexible y con una 
actitud ofensiva en la 
conducci6n de sus operaciones. 

III.A.Zc/d. La finalidad del empleo del 
E.C.A. como elemento de 
Seguridad, en beneficio de la 
B.C.Mec.No.1, es obtener 
infonnaci6n acerca del enemigo 
y proporcionar alerta temprana, 
espacio de maniobra y 
proteccih del grueso. 
Un reconocimiento agresivo 
para reducir las incertidumbres 
sobre el terreno y el enemigo, 
constituyen una parte integral de 
la seguridad. 
Un concept0 que el autor 
entiende debe quedar bien 
claro, es el hecho que el E.C.A. 
no puede ser empleado como 
una Fuerza de Cobertura o 
Protecci6n "independiente", 
debido a su inhabilidad de 
poder operar continuamente y 
mantener terreno. 
Por consiguiente, el E.C.A., 
participa en estas misiones 
conjuntamente con 10s medios 
de 10s Regimientos de 
Caballeria Mecanizados, como 
ser la Vmguardia o Flanguardia 
terrestre de la Brigada de 
Caballeria Mecanizada No 1 .- 

V. Conclusiones 
A. El E.C.A. constituye un elemento de 

maniobra sumamente "redituable" a1 
Comandante durante la ejecuci6n de una 
Explotaci6n del Ifxito. Su Estado Mayor 
deberii analizar cuidadosamente la misi6n 
a serle asignada, considerando que el 
mismo no puede emplearse "para todo" 
y "todo el tiefipo". 

B. Para ello, el Comandante y 
principalmente su Estado Mayor, 
deberan aeterminar 10s efectos que se 
logran y 10s riesgos que se corren con su 
empleo, considerando que en caso de 
un empleo prematuro, "tal vez", no 
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pueda contarse con 61 para un empleo 
miis necesario en el futuro. 

C. Para el logro de lo anteriormente 
expresado, resulta imprescindible que 10s 
planificadores que empleen a1 E.C. A., 
tengan un claro concept0 de su empleo 
doctrinario, capacidades y lirnitaciones, 
a pesar de que el Comandante del 
elemento aereo, forma parte del Estado 
Mayor Especialista de la B .C.Mec.No. 1, 
el cual asesorarii a1 Cte. y Estado 
Mayor respecto de  todas las 
consideraciones tknicas y Eicticas para 
poder participar de la forma m8s 
conveniente a 10s intereses del Cte. B. 

D. De todas formas, no podemos perder 
de vista que, las misiones primordiales 
del E.C. A. durante la ejecuci6n de una 
Explotacidn del  xit to son las de 
Reconocimiento y Seguridad, pudiendo 
participar en operaciones ofensivas, 
defensivas o retr6gradas en forma 
limitada 

E. Finalmente, el E.C.A., con la 
organizaci6n descripta en II.A.l., ' 

deberii ser empleado siempre en 
combinaci6n con medios terrestres y no 
operar en forma "independiente", . 
considerando que el mismo posee 
restricciones para su empleo en forrna 
continua y no puede mantener o 
conquis tar terreno . 
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Modelo de Planificacibn para el Despliegue 
3 

de un Contingente de Nivel Unidad en , x  ::I . ,- Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 
:: . . -. 

Coronel Nelson RODRIGUEZ ' J-T . . 
INTRODUCCI~N. El mencionado programs, es adecuado para &to, '. 

El presente trabajo, visualiza la finalidad de contar ya que habilita a administrary controlarproyectos 
con una base para determinar y oportunamente en foma y sencaa. Permite, x l e d  de sear 
controlar todas aquellas actividades previas y planes deproymtos, ~omunicar 10s ~ ~ ~ k m o s  aotros 
necesarias a1 despliegue de una Unidad en usuarios y adaptarse a 10s cambios a medicla que 
Misiones de Paz. 6stos se van produciendo. 

- - - - - - - - 

El m i s m n ~ n d u ' a s a h ~ l i $ ; i d y  sew& em36 -r - G E ~ ~ ~ A D ~  - 
- - - - - - - 

base de planificaci6n para Operaciones de El Ejkrcito Nacional, cuenta a1 dia de hoy 
Mantenimiento de la Paz en la 6rbita de las con una amplia y reconocida experiencia en 
Naciones Unidas. lo que a participacibn en Misiones de 
Queda suficientemente claro que no debe ni puede Mantenimiento de la Paz se refiere. 
tomarse exactamente en la precisa forma en la Partiendo desde sus primeros pasos en 
que est6 plasmada en el papel, sino que debera dichas actividades como lo fue el inicial 
sufrir las adaptaciones que Sean del caso, acorde despliegue en la Peninsula del SIN&, en las 
alas diferentes situaciom que se presenten en lo que materializ6 su presencia con 
que se refiere a tiempo, lugar, operaci6n a realizar, Observadores Militares y una Compaiiia de 
etc. Transporte, se llega a1 a50 1992, momento 
Varios son 10s Contingentes desplegados a la en que se le presenta el reto de concurrir a 
fecha, por lo que se visualiza la necesidad de una Operacidn en la 6rbita de Naciones 
aprovechar y consolidar la experiencia de Unidas que se desarrollaria en CAMBOYA, 
UNTAC (CAMBOYA), ONUMOZ (MOZAM- con una Unidad de nivel Batallbn. 
BIQUE), UNAVEM 111 (ANGOLA) y Comienza entonces en ese aiio, el prirnero 
actualmente, MONUC (REPUBLICA de una serie de despliegues de Unidades y 
DEMOCRATICA del CONGO). Contingentes que van a implicar 
Es importante resaltar que se tom6 en planificaciones y ajustes en las mismas, 
consideraci6n para la pla.icaci6n en cuesti6n, el logrhndose en definitiva, obtener 6tiles y 
tiempo que la O.N.U. prescribe como enriquecedoras experiencias. 
requerimiento para el despliegue de una Unidad Es asi, que se trata hoy de materializar un 
de nivel Batall6n ( 90 dias ). "Proyecto," de mod0 que sirva como base 
' Adem& de lo expresado, se tuvo en cuenta el no inicial de planificaci6n a1 momento de- - - - 

------ r n e n o s i r n ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ $ r ~ ~  - - - enc%ZE K Kuevii rotas611 o, lo que tal 
tiene una participaci6n de Personal en Misiones vez sea mh complejo, un nuevo despliegue 
de Paz, en forma voluntaria y el mismo debe ser a llevarse a cab0 ante requerimientos que se 
convocado, asi como constituido por entero la presenten. 
Unidad a desplegar, ya que no se cuenta No hace falta insistir que lo que aqui se 
realmente- a la fecha -, con una organizada y propone es h a  base de planificaci6n como 
equipada con antelaci6n. anteriormente se expresb, la cual se vale de 
Para materializar el presente plan se emple6 el la experiencia adquirida, del trabajo de 
prograrna "Microsoft Project " como herramienta innumerables participantes a lo largo de aiios 
inforrniitica. anteriores y del apoyo de 10s medios 
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informdticos, 10s que de alguna manera, 
ayudan - racionalmente utilizados - a ordenar 
10s procedimientos de planificacidn 
ampliamente conocidos por nosotros, 
profesionales militares. 
Es decir, no se inventa nada nuevo, sino que 
se intenta hacer un adecuado uso de 10s 
m d o s  disponibles. 
No obstante, se hace necesario realizar 
algunas puntualizaciones, antes 
de pasar a exponer el trabajo propiarnente 
dicho. 

11. ASPECTOS A DESTACAR 
A. Cabe la posibilidad de planificar una 

operaci6n y realizarle un adecuado 
seguimiento y control, de manera de 
contar con suficiente antelacidn para 
accionar - y no reaccionar- ante 
situaciones imprevistas. 

B. El empleo de la herrarnienta infodtica 
nos facilita la rac jonalizacidn y empleo 
adecuado del tiempo disponible, lo que 
incidir6 favorablemente en la eficiencia 
de 10s procedmientos, derivando de ello 
ahorros en recursos humanos, materiales 
y econ6micos. 

C. Los tiempos asignados a las diferentes 
tareas deberiin ser oportunamente 
revisados, acorde a la nueva situacidn a 
planificar, teniendo a la vista una 
perspectiva global del proceso de la 
misma. 

111. DESARROLLO 
A. El Proyecto abarca un period0 de 90 

dias, visando cumplir con el concept0 del 
tiempo necesario para desplegar una 
Unidad de nivel Batall6n en una 
operacidn compleja. 

B. Los tiempos asignados a cada tarea, 
deben tomarse como base, pudiendo 
variar en m b  o en menos, lo que en 
promedio, harA que se cumpla con el 
tiempo objetivo (90 dias). 

C. Es obvio que, previo a1 despliegue, 
existen conversaciones o contactos 
informales con (por ejemplo) las 
Naciones Unidas u Organismos que la 
representen, momento a partir del cual 
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se desencadenan coordinaciones, 
evaluaciones y/o diagndsticos que 
prec-den aiin a la invitacibnpropiamente 
dicha, por parte de la O.N.U. para 
participar en urn Msi6n espeeifica. 

D. Mgicamente, estos tiempos anteriores a 
que nuestro Pais acepte oficialmente a 
participar en la Misi6n en cuestidn, no 
son tornados como tiempo de 
pMcacidn, aunque existe park de ella 
en proceso. 

E. El nivel al cual se estnblecieron las tareas 
tenidas en cuenta, es el nivel de un Estado 
Mayor Coordinador; en algunos 
aspectos, por razones de practicidad y 
a efectos de clarificar a h  mbs la idea y 
el detalle del Plan, puede haberse 
entrado en niveles o escalones que tal 
vez Sean de elementos subordinados. Se 
entiende que ello no hace miis compleja 
la tarea, sino que 1e da mayor claridad y 
coherencia. Tal seria el caso a mod0 de 
ejemplo, de las Listas de Inventario de 
la Unidad a desplegar, Listas deI material 
a transportar en cada vuelo, Directivas 
a hpartir al Personal en cada uno de 10s 
vuelos, etc. por mencionar algunos. 

F. En cuanto al orden de las tareas, no est6 
dado por su numeracibn en el Plan 
(puede coincidir ese orden en ciertos 

- casos), sin0 por la precedencia 
dekrmbda por las fechas y la secuencia 
o vinculo entre ellas. Estos aspectos 
quedan claramente evidenciados en el 
diagrama de Gantt, el cual las presenta 
relacionadas acorde a la secuencia y 
vinculacidn establecido por quien e f e c ~  
la planificacidn. 

G. Como h e  mencionado, el nivel al cud 
se visualiza el presente Plan es el de 
Estado Mayor Coordinador, de donde 
se deduce* que cada elemento 
subordinado, deberii (tomando como 
base de tiempo la que aparece en el 
mismo) desarrollar su propia 
planificaci611, vkando llevarla a cab0 
dentro de 10s parhetros establecidos 
POT el escalbn superior. 



H. En etapas posteriores y de ser necesario, 
podria desarrollarse el presente Plan, 
asignfindoles a las Tareas 
correspondientes, ademds del atributo 
"tiempo", otro tip0 de recursos como 
pueden ser: humanos, materiala, de 
gesti6n ylo econ6micos. 
Se visualizd encarar la planificaci6n 
teniendo particularmente en cuenta las 
grandes actividades que se refieren a las 
diferentes Secciones del Estado Mayor 

J. Es asi, que se encara por un lado, todo 
lo referente a Personal, sin perder de 
vista que simultfineamente se estfin 
desarrollando una serie de actividades 
administrativas, basadas en las 16gicas 
coordinaciones y obtenci6n de datos 
pertinentes a la operaci6n a llevar a 
cabo. 

K. Una vez determinados y materializados 
aquellos aspectos referidos al Personal, 
se pasa a trabajar en las tareas 
relacionadas y derivadas del mismo 
(documentaci6n, designaciones etc.); 
comienzan entonces las actividades 
referidas a 10s aspectos sanitarios que, 
de alguna manera regirAn o seriin 
referencia, en base a su necesaria 
organizaci6n y secuencia. 

L. No debemos olvidar que el Plan de 
Vacunaciones es una guia que se tendrA 
en cuenta necesariamente, ya que 
representa un minimo de 60 dias para 
que un individuo (o un contingente) 
cumpla con el mismo en el pais antes de 
su despliegue, lo cual se visualiz6 en este 
Proyecto. 

M. Asimismo, la profilaxis est6 dirigida a 
aquellos Contingentes a desplegarse en 
Areas donde existe particularmente 
Malaria, caso en que se comienza con el 
suministro de medicaci611, desde antes 
de arribar a1 kea de misi6n. 

presente Plan, el cual 16gicamente 
recogi6 la experiencia anterior. 

0 .  El Plan de Relaciones Ptiblicas que se 
menciona, estii dirigido a hacer una 
miixima, planificada y prevista 
explotaci6n de este tip0 de actividades 
- participaci6n en Misiones en la 6rbita 
de las Naciones Unidas - de manera de 
lograr realzar la imagen institutional, asi 
como colmar las expectativas del Pliblico 
Interno y ganarse el apoyo del Mblico 
Externo. 

P. Los aspectos logisticos de la Operaci6n 
abarcan gran parte de la planificaci6nY 
ya que el suceso de Cstos, condiciona el 
6xito de aquClla. Se ha definido a este 
tip0 de Operaciones como "grandes 
operaciones logisticas", lo cual queda 
claramente evidenciado que no es un 
concept0 err6ne0, sin0 que es real y 
vigente. 

Q. Los aspectos mencionados fueron 
suficientemente desarrollados a1 
enumerar y prever la realizaci6n de un 
gran n h e r o  de Tareas al respecto. No 
obstante, cada elemento involucrado y 
responsable de desarrollar 10s mismos, 
deber6, atendiendo a la enurneracidn que 
se efectiia en el Diagrama de Gantt 
adjunto, planifcar a su nivel la forma en 
que se materializarh. 

IV. CONCLUSI~N 
Con la finalidad de realizar un aporte, el 
presente trabajo pretende ser un jal6n mi% 
dentro de las actividades profesionales que 
el Ej6rcito Nacional ha encarado en el Ambit0 
de las Misiones Operativas. Queda de 
manifiesto asi su capacidad para enfrentar 
actividades inherentes a la Institucidn y 
materializar las mismas con responsabilidad 

criterio profesional de mod0 de conducirlas 
a un final exitoso como hasta el dia de hoy 

N. Los aspectos referidos a la Instrucci6n lo ha caracterizado. 
del Personal, deberh ser desarrollados En el diagrama & Gantt adjunto, se visualiza 
en forma especifica, por las entre otros aspectos; las tareas involucradas 
Reparticiones involucradas, tomando en en la presente planificaci6n asi como la 
cuenta 10s plazas establecidos en el duraci6n estirnada de las mismas. 
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Consideraciones sobre el Saber y la 
Cultura en el Pensamiento Artiguista 

Coronel Pedro VIDAL 

I. INTRODUCCI~N. 
A. La aventura de la Corona de Castilla 

bajo el impulso y la visi6n de" Isabel La 
Cat6lica"doto al Reino de M a s  de una 
peculiar concepci6n filos6fica . 
El clasismo griego, el orden juridic0 
romano, la doctrina cristiana y la 
ilustraci6n e s t b  a flor de pie1 en 10s 
Siglos XV, XVI, X W  xvIII y ?OX a la 
hora de identificar las corrientes del 
pehamiento de la Cpoca. ' 

Estas amalgamadas en un context0 
socio-cultural y econ6mico propio se 
enrajzaran en estas noveles comarcas 
americanas para la regeneraci6n 
ideol6gica de sus pobladores pese a la 
heterogeneidad de su conformaci6n 
t'5tn.ic.a. 

B. La propuesta ser6 aproximarnos a 10s 
fundamentos del proyecto cultural 
artiguista para lo cual sus propias 
palabras son las mejores orientadoras 
cuando expresa a1 Cabildo de Corrientes 
el 13 de abril de 1815 ..." sus virtzldes o 
delitos los hacen(a 10s hombres) 
amigables u odiosos ,olvidemos esa 
maldita costumbre que 10s 
engrandecimiento nacen de la cuna 
;cdrtese toda relacidn si ella es 
perjudicial a 10s intereses comunes.., " 

C. Lo presentado en el artlculo pretende 
afirmir lo concebido por el investigador 
compatriots Washington Reyes Abadie 
cuando acepta que . . ." El Caudillo, a1 
asumil; en 1811, un papel protagdnico 
en la conduccidn de 10s destinos 
revolucionarios, aparece dotado, 
innegablemente, de una concepcidn 

demasiado sistema'tica y clara, como 
para atribuirla, exclusivamente, a su 
lttcida interpretacidn de 10s intereses 
populares o a la concordante 
cooperacwn intelectual de 10s hombres 
de su secretaria y de su consejo. La 
historiografia no ha indagado 
suficientemente es este aspecto, 
vacilando, a lo largo del tiempo, entre 
un total escepticismo respecto de la 
posibilidad real de un '>ensamiento " 
propio del Caudillo, y la atribucidn a 
10s modelos ideol6gicos de 10s textos 
revolucionarios hispdnicos o 
norteamericanos, para explicar con 
e'stos la formulacidn del ideario 
artiguista ". 

II. REFERENTES DEL PENSAMIENTO 
ARTIGUISTA . 
A. Primeros Aiios. 

Es irrefutable la influencia de la niiiez en 
la formaci6n del gCnero humano por 
tanto necesariamente debemos retro- 
traernos a la niiiez del Protector etapa 
Csta donde a priori y como ya es sabido 
se posee escasa informacibn, no 
obstante plasmaremos aquellos aspectos 
que ya han sido debidamente aceptados 
por la labor historiogrAfica. 
El General Artigas a la edad de 8 aiios 
recibe junt? con varios de sus hermanos 
y su propio padre el sacramento de la 
confirmaci6n, el 24 de diciembre de 
1722,en la estanzuela de don Melchor 
de Viana, siendo padrinos Cste y su 
esposa doiia g t a  Perez. 
Realiza un breve pasaje por la escuela 



de las primeras letras en el convento de 
San Bernardino, el que distaba a pocas 
cuadras de su casa paterna. 
Este colegio era dirigido y orientado por 
10s padres franciscanos, abarcando el 
aprendizaje el arte de la lectura y . 
escritura, aritmCticaelemental, nociones 
de gramhtica , ciencias naturales y 
doctrina cristiana. 
Expresa el Cnel.Nicolb de Vedia 
compaiiero de colegio y uno de sus mas 
des tacados detractores "Don Jose 
Artigas era un nifio travieso e 
inquieto.". . 
Su padre don Martin JosC Artigas 
cumpliendo funciones como Depositario 
General mantuvo en su poder la 
biblioteca de don Francisco Ortega la 
que contaba entre otros con 10s 
siguientes publicaciones: verbigracia6'el 
Quijote", las "Confesiones de San 
Agustin" ,"Historia de Solis sobre 
MCjico", cuatro tomos en octavo en 
francCs de obras de M.de Montesquieu, 
cuatro tomos de la "Historia de 
AmCricay ', de Roberston y publicaciones 
de carficter prohibido para la t5poca 
como la" Filosofia de Newton",la 
"Historia de Carlos XII" de Voltaire. 
Esta Biblioteca fue posteriormente en 
1791 embarcada para la Coruiia 
(Espaiia) en trece cajones (Archivo 
Artigas Tomo I ) 
Estimamos que tan importante volumen 
bibliogr6fico no pudo haber estado ajeno 
de su lectura o a1 menos de su consulta 
por parte del Protector. 
Basta asociar que en 18 15 en comuni- 
caci6n con el vicario general D.Antonio 
Larraiiaga en vispera de la inauguraci6n 
de la Biblioteca Pitblica el Protector le 
marufestarii: 
"..Espero igualmente 10s dos tomos 
que usted me oferta, referentes a1 
descubrimiento de Norte Arntrica, su 
revolucio'n, 10s varios contrastes y sus 
progresos hasta el aiio de 80% Yo 
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celebrari'a que esa historia tan 
interesante la tuviese cada uno de 10s 
orientales. Por fortuna tengo un 
ejemplcar; per0 t l  no basta a ilustrar 
tanto, cuanto yo deseo y por este 
rnedio mucho podri'a adelantarse " 

B. La Campaiia y la Vida Militar. 
Mas tarde la vida del Protector 
transcurririi en lo propio de la 4poca en 
wza realidad pastori1 que se fraguara en el 
cruzamiento cultural espaiiol, lusitano, 
indigem negm y con una herb influencia 
jesuitica, la que indudable-mente fue 
fntegramente absorbida por 61 pues no 
habria una explicaci6n 16gica para 
interpretar tan cabalmente la relaci6n 
armoniosa que guard6 con toda esa masa 
humana que en forma inusual lo rode6 y 
acompaii6 durante todo su ciclo, a tal 
punto que don D. Antonio Larrafiaga 
dirk" .. todos lo rodean y todos lo siguen 
con amoqno obstante que viven 
desnudos y llenos de inberia a su lado." 
Torna contact0 nuevamente con la ciudad 
puerto para a favor del indulto recibido 
ingresar (1797) al recientemente creado 
Blandengues de la Frontera de 
Montevideo. 
En esta etapa se relacionarfi con otro 
destacado aragonb al ser designado para 
acompafiarlo, por el MarquCz de 
Aviles,como segundo Ayudante Militar 
(1 800) en cumplimiento de su "Plan de 
poblamiento de la camp& del Vminato 
del Rio de la PlataV.Por sus probados 
mkritos debemos detenernos en Cl y 
presentar a esta singular personaIidad que 
sin dudad him mella sobre el protector, 
nos estamos refiriendo a don FClix de 
Azara (1746 1821). 
Naci6 el 18 de Mayo de 1746 en la 
Localidad de Barbuiiales, Provincia de 
Huesca; Aragdn, Espafia. 
Impulsado a segqir estudios humanisticos 
como su hermano mayor, Jose Nicoliis, 
su vocaci6n lo llev6, sin embargo, a la 
carrera de las armas . A 10s 18 afios 



ingres6 a la Academia Militar de 
Barcelona, destachdose en 10s estudios 
de matemiiticas por lo que fue designado 
como ingeniero delineador de 10s 
ejCrcitos nacionales, plazas y fronteras. 
En 1776, siendo Capittin, es designado 
pare integrar la sociedad" Econ6mica 
Aragonesa", lo que prueba el prestigio 
alcanzado. 
A la edad de 34 aiios fue nombrado por 
el Rey Carlos I11 para integrar la 
Comisi6n demarcadora de 10s limites 
establecidos en San Ildefonso, a 6rdenes 
de JosC Varela y Ulloa. 
Pas6 a Lisboa, donde, debido al conflicto 
entre Espaiia e Inglaterra, se embarc6 
en la fragata portuguesa "Santisimo 
Sacramento", el 19 de Enero de 178 1 . 
A1 pasar la linea ecuatorial, por Real 
Despacho, se le conferia a Azara el 
grado de Capith de fiagata , ya que se 
habia juzgado conveniente que estos 
expertos, fueran Oficiales de marina. 
DespuCs de permanecer breves dias en 
Rio de Janeiro, la Comisi6n lleg6 a 
Montevideo el 13 de Mayo de 1781 .Su 
actuaci6n en el Rio de la Plata 
comprende 20 aiios recorriendo las 
regiones del Paraguay, Banda Oriental y 
el sur del virreinato. 
El dltirno periodo de su permanencia en 
el Rio de la Plata cubre cinco aiios y 
medio: desde principios de 1796 hasta 
el regreso a Espaiia ocurrido 
posiblemente en setiembre de 1801. Es 
cuando realiza diversas comisiones y 
asesoramientos atinentes a la seguridad 
y a la poblaci6n de 10s territorios del Sur 
de Buenos Aires y del Este de la Banda 
Oriental. En este tercer periodo de su 
gesti6n en el Rio de laPlata Azara orienta 
su actividad preferentemente a1 estudio 
de 10s problemas rurales de la Cpoca, 
conocidos como el "arreglo de 10s 
campos" que, de acuerdo a1 historiador 
Esteban Campal, significaba una 
perdadera reforma agraria que se 
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intent6 realizar afines del siglo XVIII 
y principios del XIX, y que estuvo 
dirigida especialmente a1 territorio de 
la Banda 0riental.Durante su estancia 
en la reciCn fundada San Gabriel de 
Batovi @ueblo al que funda, designando 
a Aaigas para su deslinde y distribucibn 
de solares 11800-1801) escribirii Don 
FClix de Azara su celebre "Memoria 
sobre el estado rural del No de la Plata". 
Desde el punto de vista politico - 
administrative, Azara rechaz6 luego de 
su retorno a Espaiia el nombramiento 
de Virrey de M6xico en 1805 .Como se 
ha expresado se estaba frente a un 
singular pensador y pragrniitico ejecutor 
que durante 20 aiios analiz6 nuestra 
realidad. 
Es loable pensar que el contacto direct0 
con a t e  adelantado no puede haber sido 
intrascendente para el acervo del 
Protector.Sus memorias escritas ese 
mismo aiio (1800) constituyen un 
verdadero diagn6stico de nuestra 
realidad de ellas destacamos su numeral 
noveno donde se hace referencia a la 
ins trucci6n cultural como ins trumento 
sicosocial, a continuaci6n su trascripci6n: 
"Precisar a 10s pobladores desde el 
Rio Negro a Montevideo a que 
edijiquen en cada diecise'is a veinte 
leguas, una iglesia por el estilo de la 
de Batoviy a quepongan un maestro 
de escuela en recompensa de darles 
el titulo de propiedad que no tienen. Yo 
he tanteado a varios y he visto que 
condescenderian a gusto" (Noveno). - 
No podemos obviar en esta etapa de su 
vida militar el contacto e influencia que 
debieron haber ejercido aquellos 
patriotas mas cultos que lo siguieron, la 
sola menci6n del sacerdote de la 
Colonia, JosC Maria Enrique de la Peiia 
(quien abandonara con Artigas , 
Hortiguera y 6 soldados la plaza) , donde 
a travCs de la carta que se transcribe deja 
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a1 menos entmver el cambio de opiniones 
y reMonamiento &- mtre ambos. 
"Mi muy distinguido amigo y 
apmciado pairno: Tal vez no pasa un 
solo dia S ~ R  qwe yo no recuerde 
agtlellos bt~enos ratos que 'no 
ngradsabaa twrato; a1 fim ,por nuestros 
sentimient~:0ls patridzicos, enzpren- 
dieos igualmente nuestra marcha, 
que fue seguida de nuestra 
separacidn ". 
"Es muy m j ~ r p a r a  algdn dia que nos 
veamos, la narracidn de nuestro 
trabajos desde aquel tiempo". 
Lclego de tan significative comienzo, 
que revela en el trato, respetuoso a la 
vez que cordial, ,un sincero aprecio 
historiar el orden de 10s 
acontecimientos hasta la fechn - 
enero de 181 3 - y concluye: 
"Esta es mi historia en gtdo. Los 
pornenores sepirdn en jslstificarla 
mds; pero la premura del tie~npo me 
impide relacio&rselos a Ud. de quien 
me repito su siempre amigo atento, 
q.s.m. b. Josb A;ptt2asm. 
TambiCn es justo hacer menci6n a don 
Miguel Barreiro que habiendo nacido el 
5 de julio de 1789 en Montevideo 
es taba emparentado con el Protector a 
travCs de su madre dofia BBrbara 
Berm6dez Axtigas. Acornpafio a la 
revoluci6n desde sus prixneros afios, 
participa en el primer sitio de 
Montevideo teniendo una decidida 
actuaci6n en la reuni6n & la quinta de la 
Paraguaya ,siguiendo la estela del 
prc&ector junto a1 pueblo oriental en su 
retko a1 Ayui, fue su incuestionable . 
secretario teniends a cargo toda su 
cmespondencia. De su puiio y letra son 
10s documentos fundamentales del 
Congraso de Tres Cruces ,su estilo 
original qtledo impreso tamhih eQ la 
Oracicin Inaugural &1 5 de AbriX de 
1813. 

C. El Contexto Global. 
Nos referiremos a esta expresi6n 
apoyados en dos claros kdicadores; las 
Ideas y 10s acontecimientos dominantes 
en el espacio y tiempo hist6rico que 
circunscribib a1 ciclo del Protector. 
1. Las Ideas dominantes. 

Creemos, que no puede ser obviado 
dentro de la llnea de desarrollo que 
estamos recorriendo considerar, a la 
corriente ideoldgica que en buena 
parte fue la que encendi6 la llama de 
la emancipacih indiana. 
Previamente desarro Ilaremos breve- 
mente el porque nuestra regi6n no 
estuvo ajena a las mismas. 
Siendo la Regi6n del Plata 
inicialmente marginal a 10s ojos de la 
corona hasta tanto no aparezca en 
1680 "La Nova Colonia do 
Sacramento" y a partir de ella 10s 
acontecimientos ya conocidos que 
derivan en la fundaci6n de San Felipe 
y Santiago. Ci'udad puerto, que va 
siendo riipidamente un centro 
cosmopolita teniendo como ja16n de 
partida la fuerte incidencia que tendrA 
la expansi6n anglo-portuguesa a 
partir de 1765 que determina que 
Buenos Aires se transforme en el eje 
comercial articulador de Espafia en el 
atlhtico sur, dando lugar a la creaci6n 
del Virreinato del Rio de la 
Plata(1776).Con ello Montevideo se 
i1-6 transformando progresivamente en 
un apoyo de la corona la cual la 
introduce rripidamente en su triifico 
comercial a trav6 de sumivas Reales 
CCdulas de las que destacarnos "El 
Reglamerffo y Aranceles reales para 
el comercio libre de Espafia e Indias" 
de fecha 12 de octubre de 1778 
donde Bsta adquiere la jerarquia de 
puerto "mayori'.Esta breve sintesis nos 

, pennite apreciar que nuestra Banda 
Oriental no quedaba fuera de la 
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circulaci6n cultural hemisf&ica o mas 
bien de su globalizaci6n. 
Consecuente con esta realidad 
America sufr-i6 la dosis de la corriente 
enciclopedsta ("Diccionario razonado 
de las ciencias, las artes y 10s 6fici0s'~- 
28 voltimenes publicado en Francia 
entre 1751 y 1772). A pesar de 
constituir lectura prohibida la 
enciclopedia junto a textos de 
Montesquieu, Voltaire, Rosseau y 
Bayle llegaron en su idioma original, 
el francCs y menor grado en inglks y 
fragmentadamente fueron lecturas 
"comentadas" en la AmCrica 
(tengamos presente la Biblioteca de 
don Francisco Ortega en dep6sito en 
casa paterna del protector).En el aiio 
1785 ingresaron por el puerto del 
Callao en m a  sola partida 38.000 
voichenes de lectura de Europa. 
Estas ideas fundamentan sus teorias 
en la exaltaci6n de la raz6n como 
mCtodo de conocimiento, la tolerancia 
religiosa, la fraternidad, la bdsqueda 
de la felicidad individual, la paz 
universal, entre otros aspectos 
propendiendo a la bdsqueda del 
"hombre nuevo" en t6rrninos general 
donde antes prevalecia Dios ahora lo 
har6 la raz6n y donde antes se 
encontraba solarnente el Rey ahora lo 
hartin tambikn 10s representantes del 
pueblo. 

2. Acontecimientos Dominantes. 
En 1780 tendremos el levantamiento 
contra la monarquia espaiiola del 
cacique JosC Gabriel Condorcanqui 
(tomar8 el titulo de Tupac Amaruc) 
de acomodada situacidn econ6mica y 
de regular educaci6n que se sublevo 
contra la mita y 10s corregidores 
proclamtindose sdWito fie1 a1 Rey 
siendo derrotado por la acci6n 
conjunta de 10s virreyes del Perti y Rio 
de la Plata. 
La expulsi6n de 10s 2617 miembros 

de la Compaiiia de Jesds de AmCica 
(1767) tuvo como consecuencia casi 
inmediata la redacciin por parte del 
jesuita peruano en 1792 Juan Pablo 
Viscardo de sus "Cartas a 10s 
espaiioles americanos "donde 
fundamente la lucha armada contra la 
monarquia, recordernos que el 
protector en determinadas 
oportunidades se apoyari en este 
1Cxico. 
La emancipaci6n de las trece colonias 
inglesas de NomCrica  sublevadas 
en 1775, que se declaran 
independientes en 1776,acotemos 
que Espaiia acompaiiando a Francia 
en apoyo a las colonias contra 
Inglaterra favorecer6 la comulgaci6n 
y expansi6n de su fundamentos en las 
Indias y la utilizaci6n de sus prototips 
institucionales particularmente en lo 
referido a la organizacidn de 10s 
Poderes del Estado. 
Cabe puntualizar que 10s modelos de 
las Instrucciones que se dieron a 10s 
Diputados de la Provincia Oriental 
para el desempeiio de su misi6n ante 
la Asamblea Constituyente de Buenos 
Aires(Tnstrucciones del Aiio XQson 
de variados modelos norteamerianos 
en las versions espaiiolas incluidas en 
la obra de Manuel Garcia de 
Sena,"La independencia de la Costa 
Firme justificada por Thomas Payne 
publicado en Filadelfia en 18 11 .En 
esta publicacicin se incluyen 
fragmentariamente, 10s articulos de 
m'tica institutional que Thomas Payne 
escribi6 bajo el titulo de "Common 
Sense" y como apkndice, 10s textos 
integros de la Declaracidn de 
Independencia de 10s Estados Unidos; 
10s articulos de e la Confederaci6n y 
Perpetua Uni6n de 1977,la 
constituci6n federal de 1789 y las 
constituciones estaduales de 
Massachussets, Nueva Jersey, 
Pensilvana y Virginia. 



En ti l th0 tkmino la Revoluei6~a 
Fmcesa que estalla en 1789 ejerw-4 
unaidluencia 
que abarcarti todos 10s campos de la 
wbelndiana. 

D. Znaueacia PragrmAtica de Ias Ideas' 
Dombantes. 
Podems mptarY sin-afmw que a pleno 
comulgase con estas ideas que el 
pratector no fue ajena a estas 
concepcicmes vikndose inmerso en ese 
torrente ideol6gico desk el inicio de su 
adhesi6n a la Juatade Mayo donde como 
es sabido en su sen0 existfa m a  fuerte 
corriente "ilustrada" representada por 
Juan Larrea y Domingo Matheu 
expresard el Protector.. " Cuando 10s 
americanos de Buenos Aifes 
proclamaron sus derechos, 10s de la 
Banda Oriental, aanimados de iguales 
sentimientos se adhirieron.." continua 
la proclarna, . . "Yo fui testigo asi de la 
bdrbara opresidn bajo que gem ia to& 
la Banda Oriental, como de la 
constancia y virtudes de sus hijos, 
conoci 10s efectos que podia producir 
y tuve satisfaccidn de ofrecer a1 
gobierno de Buenos Aires que llevarfa 
el estandarte de la libertad hasta 10s 
muros de Montevideo ... " 
Recogemos pasajes tambib de las 
Instrucciones que se dieron a 10s 
Diputados de la Provincia Oriental para 
el desempefio de su misicin ante la 
Asamblea Constituyente de Buenos 
Aires (Instrucciones del M o  X-IX)  donde 
su contenido hahla por si mismo, 
Art.3" -Promovera la libertad civil y 
religiosa en toda su extensidn 
imaginable. 
Art.2O0-La constitucibn gamntizard a 
las Provincias Unidas una f o m  de 
gobierno republicans y que asegure a 
cada kna de ellas de las vilencim 
dom&sticas , usurpaciones de sus 
derechos, libertad y seguridad de su 
soberanla, que con la fuerza armada 
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intente alguna de ellas sofocar 10s 
primipios proclamados. " 
Podemos acompafiar nuestro andisis 
recordando que d 20 de abd del mismo 
aiio(18 13) en el alojamiento del Gral. J 
Artigas se remi6 una asmblea popular 
donde el Protector expondrii entre otros 
conceptos "10s desordenes ,abuses y 
excesos que en ella (Provincia 
Oriental) se notaban con grave 
detriment0 de la tranquilidadptiblica 
y equiddd social ,situaci6n donde el 
Protector dej aba a discreci6n del pueblo 
las medidas para conknerlos, asamblea 
que da lugar a la creaci6n del'cG&ierno 
Econ6mico de la Provincia Oriental de 
18 13" instituci6n que queriamos abordar 
para apreciar a travQ del" Proyecto de 
Constituci6n Provincial "elaborado a 
tales fines y extraer de su contenido sus 
referentes ideol6gicos 10s que en 
terminos generales constituyen una 
extensi6n de las "Instrucciones del Aiio 
W7" donde emergen'como ideas fuerza 
" la libertad de escribir; la pmhibicidn 
del fuero militar, el principio de 
igualdad ante la ley de 10s hombres y 
las corporaciones.. " 
En materia religiosa se establece "el 
deber de todos 10s hombres de adorar 
pu'blicamente a1 Ser Supremo ,Gran 
Creador muy conservador del 
Universo, del mod0 que a cada uno le 
mande su wnciencia, pero con tal que 
no turbe la paz ptiblica ni ernbarace a 
10s otros en su culto religiose denla 
Santa Iglesia Catblica. " 
Determind el proyecto la divisibn de 
10s trespoderes Legislativa, Ejecutivo 
y Jucliciario, explayhdose en relaci6n 
a su funcionamiento orghico, situaci6n 
que no es del caso ahondar. 

IS? PERSPECTNA EDUCATNA. 
El afio 1 8 15 tendrii como acontecimiento 
revolucionario relevante la casi completa 
consolidaci6n de la Liga Federal ejerciendo 



el Protector su conducci6n Politica y Militar 
desde el recientemente creado pueblo de la 
" F'urificaci6nyy. 
Por consiguiente entendemos que es 
imprescindible para apreciar la visi6n de 
Artigas por la Cultura considerar que ella 
se mamfiesta dentro de un context0 bClicd, 
donde naturalmente 10s esfuerzos esan 
prioritariamente orientados al camp militar, 
Esta realidad evidencia por si misma la clara 
determinaci6n del Protector por la 
educaci6n. 
Veamos la dingmica cultural en Csta sun 
Provincia Oriental Aut6noma ". 
A. La Biblioteca Ptiblica 

El 4 de agosto de 1815, el vicario 
general D.Antonio Larrafiaga propuso al 
Cabildo la fundaci6n de una Biblioteca 
Hblica. Contaba para ello con todos sus 
libros y con 10s de varios amigos "que 
han aplaudido y acalorado mi 
proyecto ". Se ofrecia gratuitamente 
como Director y solicitaba un edificio 
adecuado para instalarla. La iniciativa h e  
acogida de inmediato y trasmitida a1 
protector, para dignificarla con el sello 
de una "sancidn tan respetable ". 
El Protector responde, en estos 
tkrrninos: 
"Conozco las ventajas de una 
Biblioteca Pdblica y espero que VS. 
cooperara' con su esfuerzo e influjo a 
perfeccionarla. Dard gracias a tan 
virtuoso ciudadano, protestbndole mi 
intima cordialidad y cuanto dependa 
de mi influjo para el adelantamiento 
de tan noble empeAo ". Y m& adelante, 
ordenaba darle ese destino "si alin se 
halla en esa ciudad" a la biblioteca del 
finado cura Ortiz que la habia legado a 
la de Buenos Aires, y que igualmente se 
dedicara a ese objeto "toda libreria que 
se halle entre 10s intereses de 
propiedades extraiias ". 
El fallecimiento del Dr. JosC Manuel 
PCrez Castellano, ocurrido el 5 de 
septiembre de 1815, suministrd un 

importante acervo bibliogr8fic0, de 
acuerdo con el testamento de aquel 
ilustre ciudadano por el cual legaba su 
valiosa biblioteca para fundar un 
establecimiento pdblico. Este fondo se 
complement6 con 10s libros aportados 
por JosC Raimundo Guerra; con 10s de 
10s padres fianciscanos, de cuya "pobre 
libreniz " h e  autorizado el vicario general 
a "sustraer 10s vollimenes que estime 
oportuno" y, con la donaci6n de 
voldmenes del propio don D.Antonio 
Larraiiaga, que tenia ya en esa 6poca una 
biblioteca muy importante sobre todo en 
literatura cientifica. Se ha estimado en 
m& de cinco mil el nhe ro  de volhenes 
que llegaron a reunirse en la Cpoca 
fundacional. 
El Cabildo Gobernador, con el decidido 
apoyo de don Miguel Barreiro, reserv6 
un lugar en 10s altos del Fuerte -costado 
sur de la actual plaza Zabala para ubicar 
la Biblioteca y encarg6 al vicario general 
la tarea de dirigir 10s trabajos de 
organizaci6n del establecimiento. Dichos 
trabajos culminaron el 26 de mayo de 
18 16, con la inauguraci6n oficial como 
park de 10s festejos conmemorativos del 
25 de mayo de 1810. 
En su inauguraci6n con todos 10s 
miembros del Cabildo su director don 
D. Antonio Larraiiaga expresarh." Urn 
Biblioteca no es otra cosa que un 
domicilio o ilustre asamblea en que se 
reu'nen, como de asiento, todos 10s 
mas sublimes ingenios del orbe 
literario, o por mejor decil; el foco 
que se reconcentran las luces mas 
brillantes, que se han esparcido por 
10s sabios de todos 10s paises y de todos 
10s tiempos. Estas luces son las que 
este ,liberal gobierno viene a hacer 
comunes a sus conciudadanos: b tas  
las sdlidas riquezas y 10s mas preciosos 
tesoros con que os convida con una 
ostentosa profusidn en este suntuoso 
templo, que acaba de erigir a las 
ciencias y a las artes. " 
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"El Jefe que tan dignamente nos 
dirige y estos celosos magistrados, 
lejos de temer las luces ,las ponen de 
manifiesto y desean su publicidad." 
El Protector, sensible a la repercusidn 
pcblica del acontecimiento, dispuso que 
el 30 de mayo el santo y seiia del ejercito 
oriental fuera la frase hecha celebre de 
"Sean 10s orientales tan ilustrados 
como valientes"; y le expresaba a 
D.Antonio Larraiiaga su congratulaci6n, 
agregando que "estamospara formar 
hombres" e inspirar a 10s j6venes 
"aquella magnanimidad propia de 
almas civilizadas" que "hard 
ciertamente la gloria y felicidad del 
pais ". 
Artigas a1 recibir las palabras del vicario 
general en el momento de su 
inauguraci6n expresard: 
"Soy recibido de 10s apreciables de 
zisted datados en 15 del corriente y con 
ellos la oracidn inacrgural del vicario 
general don Ddmaso Antonio 
Larrafiaga. Para mi  es muy 
satisfactorio que 10s paisanos 
desplieguen sus conocimientos y den 
honor a su pais. Ojald que todos se 
infamen por un objeto tan digno y 
cada uno contribuya eficazmente a 
realizar todas las medidas andlogas a 
este fin. " 

B. La Ensefianza Escolar 
1. Asiendo menci6n nuevamente a1 

Gobiemo Econ6rnico de la Provincia 
Oriental de 18 13 y a su Proyecto de 
Constituci6n Provincial vemos como 
se plasma textualmente en materia 
educativa la maxifiesta importancia 
asignada a la misma cuando se 
establece; .."el derecho del pueblo 
y el deber de la legislatura de hacer 
a sus expensas 10s estable- 
cimientos pdblicos de escuelas 
para la enseiianza de 10s niiios y 
su educacidn, de suerte que se 
tendrd por ley fundamental y 
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esencial que todos 10s habitantes 
nacidos en esta previncia 
precisamen.te, han de saber leery 
escribir ". Es la priner obligacidn 
de 10s padres poner a sus hijos en 
la escuela, antes de darle otro 
giro,afin que logren 10s derechos 
del hombre y de que se instruyan 
en el pacto social, por el cual todo 
pueblo estipula con cada 
ci&n~ y cada ciudadano con 
todo su pueblo, con el fin de 
preservar la piedad, rsligidn y 
moralidad de todos 10s 
habitctttfes. " 

2. Estos hndamentos casi dogmfiticos 
serdn la expresi6n fie1 de su 
concepci6n formativa para el 
ciudadano oriental. Es oportuno 
traer a colaci6n el informe del 
Cabildo de Montevideo sobre la 
actitud en contra el sistema del 
maestro Manuel Pagola que habia 
sido asignado para la escuela 
gratuita que funcionara bajo la 
dependencia del caWo desde 1 809 
hasta 1812 y que habia sido 
reabierta, Artigas expresa: 
"En virtud del informe que ha 
rubricado usted sobre la 
representucidn del maestro Manuel 
Papla ,no sohente  no lo juzgo 
acreedor a la escuela pliblica, sino 
que se le dabe prohibir mantenga 
escuela privada. Los jtivems deben 
recibir un injlujo favorable en su 
educacidn para qua sean virfuosos 
y titiles u supah. No podrck nzcibir 
esta bella disposicz'tin de un maestro 
enemigo de nuestro sistem y esta 
desgracia origen de 10s males 
pamdos rto debemos perpetuarla a 
10s venideros, c d o  trabajamos 
para levantarks el alto edgcio de 
su liberml, 3m slsted mas digno en 
dar todo el lkno a la con&nza) que 
en usted ha depositdo y la ertergia 



en 10s magistrados convencerd a 
sus stibditos del espfritu de que se 
hallan investidos. 
Tenga usted a bien llamar a dicho 
Pagola a su presencia y 
reconvinie'ndole sobre su 
comportacwn, intimurle la absoluta 
privacidn de la enseiianza de niiios 
y amenazarle con castigo mas 
severo, sino refrenda su 
mordacidad contra el sistema a El 
americano delincuente debe ser 
tanto mas reprensible, cuando es de 
execrable su delito. Tengo la honra 
de saludar a usted y dedicarle mis 
m h  altas consideraciones. " Cuar- 
tel General, 16 de octubre 18 15. 
No obstante esta rigida misiva del 
protector posteriormente luego de 
atender serenamente el alegato del 
maestro Pagola conjuntamente con 
su hijo Josk Mm'a, de quien Pagola 
era preceptor, dispuso habilitarlo 
para la docencia privada, 
manteniendo la inhabilitaci6n para la 
docencia ptiblica. 
Durante el aiio 18 15 dada la precaria 
situacidn que se encontraba la 
Provincia en sus mismas bases socio- 
culturales a partir de la permanente 
movilidad de su pueblo como 
circunstancia de la guerra y sabedor 
de su importancia indujo a1 protector 
a determinar un ripido foment0 de 
la educacidn. Con tal objeto, resolvid 
instituir en el nuevo pueblo de 
Fkificacidn, una escuela de primeras 
letras para atender a la enseiianza de 
10s niiios, hijos de 10s soldados y 
vecinos del incipientes nticleo 
urbano. A mediados de 18 15, para 
atender ese menester y ofrendar el 
"pasto espiritual", Artigas solicita 
al vicario general de Montevideo don 
D. Antonio Larraiiaga el apoyo con 
docentes y en estos tkrminos se le 
contesta: 

"Se remitira'n 10s reverendos 
Padres Otazu' (Ignacio) y Lamas 
(Jose' Benito)en l a  lancha San I 1 
Francisco Solano en virtud de la 
utilidad que usted manifiesta, en 
el informe que me dirige con fecha 
4 del corriente. Yo sin embargo de 
serme tan precisos para la 
administracidn del pasto 
intelectual de 10s pueblos, que 
carecen de sacerdotes me 
desprendo de ellos porque sean 
Ltiles a ese pueblo ya que zisted 
manij?esta la importancia que ellos 
dartin a1 entusiasmo patridtico.. " 
Con la misma finalidad a1 Cabildo le 
solicita el 10 de Setiembre de 18 15 
lo siguiente: . "siquiera cuatro 
docenas de cartillas para ocurrir 
a la enseiianza de estos jdvenes y 
jiindar una escuela de primeras 
letras en esta poblacidn" sistema 
politico irnperante. 
El prop6sito de atender la educaci6n 
de la infancia se halla presente 
tarnbikn en la circular del Cabildo de 
Montevideo, del22 de diciembre de 
18 15, a 10s Curas de las parroquias: 
"Deseando este Gobierno que 
todos 10s jdvenes de la Provincia 
se ilustren en todas las ciencias -y 
cuando menos, sepan leer y 
escribir- me ha ordenado que 
remita a VM. cincuerzta cartillas, 
como principio para 10s primeros 
rudimentos de su enseiianza, 
hacie'ndose cargo que en ese 
pueblo de su jurisdiccidn 
carecera'n de ella". 

C . Prensa Esqita y Cultura. 
1. Prensa Escrita. 

Obtenida la devoluci6n de la 
imprenta de la ciudad que habia 
llevado consigo el ejkrcito portefio 
a1 retirarse de la Plaza, el Protector 
tomar6 ripidamente partida de la 
imperiosa necesidad e importancia 
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de la divulgacidn de las ideas del 
sistema por todos 10s medios 
disponibles, de esta forma expresarh 
en 18 15 a1 Cabildo de Montevideo: 
"Habiendo en Montevideo la 
Imprenta con sus operarios, 
pdngala usted eiz ejercicio; ya por 
un tanto a1 cargo de algu'n 
periodista, ya por cuenta de este 
Ilustre Cabildo. Delibere wted lo 
mejor tanto en lo relativo a la 
impresio'n como por 10s fondos, 
que pudiera aumentar a esa 
Municipdidad. " 
En octubre, el Cabildo resolvi6 que 
se editara "el Periddico Oriental ". 
Se encargu a1 Dr. Mateo Vidal la 
redacci6n del "prospecto " que daba 
cuenta a1 ptiblico de 10s objetivos del 
peri6dic0, cuyo texto h e  del agado 
de Artigas, quien expres6 sobre el 
@culaK 
"He recibido con el honorable de 
usted del 14 del corriente el 
.Prospecto Oriental, prime ro fruto 
de la prensa del Estado y 
conveniente para fomentar la 
ilustracidn de nuestros paisanos. 
Yo propendere' por mi parte a 
desempeiiar la confianza que en mi 
se ha depositado con 10s escritos 
que crea convenientes a realizar 
tan noble como difcil desempeiio. 
Entretanto usted debe've lar 
porqw no se abuse de la imprenta. 
Lar libertad de ella a1 paso qzie 
proporciona a 10s buenos 
ciudadanos la utilidad de expresar 
sus ideas y ser benkficos a sus 
semejantes, imprime en 10s 
malvado el prurito de escribir con 
brillos aparentes y contra- 
dicciones perniciosas a la 
sociedad. Por lo mismo el 
periddico estd juicioso y merece mi 
aprobacidn. La solidez en nuestras 
ernpresas ha dado la consistencia 
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precisa a nuestra situacidn 
polftica y es dzfticil se desplome esta 
grande obra, si b s  escritos que 
deben perj5ecciovtarla ayudan a 
,j?jar lo sdlido de susfundamentos. 
Por lo tanto usted mande invitmr 
por el periodis fa a 10s paisanos que 
con sus luces quieran coadyuvar 8% 
nuestros esfuerzos, excitando en 
10s paisanos el arnor a su pais y el 
mayor deseo por ver realizado el 
triunfo de la Libertad. Usted es 
encargado de este deber y de 
adoptar todas las medidas 
conducentes a realizarlo, como de 
evitar las que puedan contribuir a 
imposibilitarl10 ". Tengo la honra 
di saludar a usted con toda mi 
afeccidn. Cuartel General, 23 de 
setiembre de 18 15. 
Pero el Dr. Mateo Vidal posterior- 
mente renunci6 "a cawa de sus 
achaques habitudes ", continuar en 
la direcciun del periudico; se le 
propuso a1 vicario general don 
D.Antonio Larraiiaga, a1 que quiso 
nombrarse "Revisor de prensa ", 
cargo que 6ste rechazo, expresando 
no ser "compatible con mis 
muchas y graves obligaciones, ni 
con 10s sentimientos liberales 
sobre la libertad de imprenta y el 
don de la palabra que como uno 
de sus primordiales derechos 
reclaman 10s pueblos ". 
El protector exterioriza su disgust0 
a1 Cabildo en estos tPminos: 
"Para mies rnuy doloroso ao haya 
en Montevideo un solo paisano 
que encargado de la preasa de' a 
luz sus ideas ilustrando a 10s 
orientales y procurando instruirlos 
en sus deberes. Todo me penetra 
de 16 poca decisidn y la falta de 
espiritu pliblico que observo en ese 
Pueblo. Yo deposit& en usted esta 
confianza, ansioso de verla 
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desempefiada y una frialdad 
degradante ha ocupado el asiento 
de las resoluciones. Mds energia, 
mhs actividad, de lo contrario 
tomare' providencias mds 
ejecutivas " 

2. am 
En enero de 18 16, fue reabierta la 
antigua Casa de Comedias erigida, 
por el vecino portuguks de 
Montevideo don Manuel Cipriano de 
Mello representandose el 
"Unipersonal", "Sentimientos de un 
Patriots" del que era autor el patriota 
don Bartolome Hidalgo, el celebrado 
poeta de 10s "cielitos". El mismo 
Hidalgo fue designado director del 
"Coliseo" -que asi fue rebautizado 
el teatro- en donde dirigi6 en persona 
la representaci6n de sus 
"unipersonales" patri6ticos. 
Pero como expresicin cultural y de 
"identidad oriental'' debemos recoger 
las relevantes manifestaciones 
celebradas en la "Capital de 10s 
Pueblos Orientales" como se le 
llamo a Montevideo a partir del dia 
24 a1 26 de mayo de 18 16,de estas 
celebraciones consta que "en la 
rnaiiana del24 se enarbolaron 10s 
pabellones de las provincias en 
todos 10s parajes fortificados 
ademcis de las banderas de Norte 
america, Francia, Inglaterra, 
Venezuela y Portugal, desfile de la 
escuela ptiblica de la ciudad en 
ordenado paso militar y trayendo 
en la mano la reseiia de la libertad, 
todns las clases sociales fueron 
agasajados con un banquete y 
licores, fueron excarcelados todos 
10s presos ,en la tarde aparecieron 
en la plaza principal algunas 
danzas de negros, cuyos 
instrumentos, trajes y baile eran 
propio de su respectiva nacidn en 
la noche del24 se represent6 "El 

Siripo, cacique de timbcies en el 
Param'", de la que era autor el 
portefio Manuel de Lavardkn y el 
25, "Roma Libre o el Bruto", de 
Alfieri, en la traduccio'n de D. A. 
Snvi~dn,  obra que tambib se 
representara en Cddiz en 10s 
festejos de la j~tra de la 
Constitucidn de 1812. ' 
El dia 25 se M i a  erigido en medio 
de La plaza una alta y majestuosa 
pirdmide, presentando en su 
fachada 10s colores blanco, azul y 
en su cdspide el gran gorro de la 
libertad, posteriormente la escuela 
pdblica entono el himno del Sol de 
Mayo, y solicit0 la venia del 
gobierno entonando las prosas de 
las cuales la segunda aclamaba: 
"Asi sefior no dudamos 
De vuestra esencia siempre 
amantes 
Nos lo conceda per0 antes 
Al general saludamos, 
Y transportados digamos 
Compatn'otas con unidn: 
Viva la nueva nacio'n 
Del gran sud americano, 
Que ella sola por su mano 
Trkmolo el libre penddn. " 
El dia 26 como act0 central tuvo 
la inauguracidn de la expresada 
Biblioteca Pu'blica. Todas estas 
ceremonias fueron notificadas a1 
Protector el que con acalorado 
entusiasmo acusa recibo en 10s 
siguimm t.6rminm: 
"He recibido 10s ocho ejemplares 
que corztienen la descripcidn de las 
Fiestas Mayas. Espero igualmente 
la oracibn inaugural para que 
todo sirva de foment0 a la pdblica 
satisfaccidn. " 
"Qu.edo informado de la 
celebracidn de las Fiestas Mayas 
y que ellas hayan contribuido a 
formar el espiritu pciblico es todo 
lo deseable en la materia. 
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. d. Tengo el honor de saludar a usted 
con todo mi afecto" 
l?ur3caci6n 4 de junio de 18 16. Josh 
Artigas 

I! CONSIDERACIONES FINALES. 
A. Entendemos que reflexionar sobre 

Artigas y su perspectiva cultural surge 
como una necesidad de encontrarnos 
con 10s verdaderos fundamentos que 
constituyen la esencia de la "raz6n 
orientalMque da pie a la "identidad 
oriental "propuesta que pretende ser 
apreciarla a travh de una casi imparcid 
visi6n de su ciclo por parte de quikn la 
presenta. 

B. Mas all6 de la clara referenciaque 
---------- 

constituyo el Protector para 10s orientals 
indicador Cste que podria pecar como 
es natural de es tar imbuido de un natural 
apego sentimental si no se poseyese la 
friolera de casi 150 aiios de estudios 
sobre 10s documentos, cartas ,oficios e 
instrucciones que de el emanaron en 
tan solo una dCcada de conductor 
presencial de 10s Pueblos Libres. 
Estudio qui fue product0 del anfilisis, 
interpretaci611, critica y exposici6n de 
parte de estudiosos nacionales y 
extranjeros que lo abordaron desde 10s 
mas diversos 5ngulos. 
Claro esta que la conducci6n 
ininterrumpida que tuvo su centro de 
gravedad en Pwificaci6n y se proyecto 
igualmente a la tierra misionera del 
Paraguay y a1 lejano Santiago del Es tero, 
tarnbien federal determin6 como es 
natural no solamente su agotamiento 
fisico sino intelectual quedando su acervo 
a"disposici6n"de su pueblo y de 10s 
conductmqaue laprslWm- - - 
Actividad intelectual que llego a1 
extremo de estar apoyada simultfinea- 
mente de dos secretarios a la vez segh  
lo consignan 10s hermanos Juan y 
Guillermo Parish Roberston en 
sus"Cartas del Paraguay" . . "El 
Protector estaba dictando a dos 
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secretarios que ocupkzban erz torno I 
de una mesa de pino las dos u'nicas 
sillas que hubfa en toda la choza y 
esas mismas con el asiento de esterilla H 
roto ".. 
Tambih es grdjco la descripcicin del 
ilustre oriental don D.Antanio 
Lurrafiaga pIasmado en su" Diario de 
Viaje" de 1815 a1 expresac. " su 
conversaci6n tiene atractivo, habla 
qudo y pawado no es f&il sorprenderlo 
con largos razonanientos, pues reduce 
la dificultad a pocas palabras y Ueno de 
mucha experiencia tiene ma Previsi6n 
un fino extraordinario.."Como se 
aprecia s o n ~ r e f l e ~ d m d k  - 

-- 

exponents de nuestra Lpoca 
fundacioaal quikn no siempre tuvo 
r;otales coincidencias con el Protector. 

C. El Ministro de Industrias y Trabajo de 
la kpoca Dr. Santiago I. Rompani el 16 
de Octubre de 1950 en la Conferencia 
organizada por el Jockey Club del 
Uruguay disertando sobre la presencia 
de nuestro pr6cer expresarii .."en 61 
hizo carne la ensefianza de la 
Revolucibn. La Revolucidn Francesa 
la habia aprendido en la Declaracio'n 
de Virginia de 1776 y en la 
Constitucidn norjeamericana, estos 
a su vez la habian heredado de 10s 
anglicc;tnos, de 10s puritams y de 10s 
reformistas ingleses. Habia una 
espacie de trasiego de 
culturas.. "prosigue el Dr. Santiago 
Rompmi"..En 1811 Artigm le escribe 
una carta a Elt'o; en 1813 hace 10 
mismo con Alvarez %mas, y en 1846 
es visitadu en su chacra de Ibiray- 

-e&tatm~xzntesdi~ SI;EmmTtee,- 
cumdo tenfa 82 afios de edad-por 
Jus6 Maria Paz.En las t-res 
oportmtdades dice exactamente lo 
mismcr: Mis tropas solo han luchar 
para vencer QJ despotismo ;la sangre 
solo se ha de darramr para defender 
10s derechos sojxzgados por 20s 



Ejercicio de Operaciones de 
Mantenirniento de la Paz Sur 2002 

"Unidos para la Paz" 

Entre 10s dias 6 y 10 de mayo del 
corriente aiio en las instalaciones 
del Radisson Montevideo Victoria 
Plaza Hotel, se desarroll6 el 
Ejercicio OMP SUR 2002 
organizado por el Ejkrcito 
Nacional y patrocinado por el 
Ejkrcito Sur de 10s Estados 
Unidos de Am6rica, recayendo la 
responsabilidad del mismo en el 
Instituto Militar de Estudios 

Dentro ael Lronograma del 
Ejercicio se efectuaron 10s 
siguentes seminaries: 

Rol de ONU y Situaci6n 
Mundial de OMP (Sr. Adriaan 
Verheul- ONU). 

Financiamiento de las 
OMP(Sr. Peter Mc.Clellan - 
O W )  

Rol de la Cruz Roja 
Internacional (Sr. Ian Mc. Nab- 
/7Tf - -n  \ 
LILJS) . 

Superiors. Rol de las ONG en OMP (Sr. Arthur Hess) 
La planificacidn se efectu6 a travts de la 

, Rol del R.E.S.G. (Sr. Adriaan Verheul- ONU). 
inkgraci6n de w p o s  dembajo conformad's par . Civipol en OMP (Sr- Adriaan Verheul- ONU) 
representantes de arnbos ejkrcitos, 10s que desde . ~ ~ ~ ~ m ~ i ~  de en ~ ~ f i ~ i ~  (eral. ~~~d~~ 
agosto de 200 1 realizaron diversas reuniones de va1denama. Bolivia). 
coordinaci6n y phniflcacih asi C O ~ O  entrevistas . Marco en Oh (May. Juan Michelsen, 
con 10s posibles disertantes y encargados de Chile). 
Mesas Redondas. 
A si es que se lleg6 a delinear 10s objetivos del 
Sjercicio es tablecikndose como tales: 

Compartir experiencias obtenidas en O.M.P. 
Promover la cooperaci6n entre organizaciones 
vinculadas a1 desarrollo de dichas operaciones. 
Examinar 10s desafios de las O.M.P. 
contemporheas. 
Promover 10s procedirnientos y operaciones de 
la O.N.U. 

Las actividades que contaron con la presencia, 
ademk de 10s Ejkrcitos citados, de delegaciones 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Paraguay, Peni, Venezuela, 
ONU, Cruz Roja Internacional y ONGs, 
nuclearon aproximadamente a 250 participantes 
durante el desarrollo de las mismas. 

Observaciones Atreas en T i o r  0rienta.l (Cnel. 
Juan Enriquez, Chile). 
Centro de Preparaci6n y Evduaci6n de OMP 
(Cnel. Rogelio Cunha Moulin, Brasil) . 

- Reconocirniento de Despliegue en OMP (Tte. 
Cnel. Valentin Segura, Chile). 
Experiencias de Uruguay en OMP (Gral. 
Manuel L. Saavedra, Uniguay). 

Asimismo y bajo un sistema de rotaci6n de 10s 
participantes, diversos especialistas dirigieron 
mesas redondas sobre 10s siguientes t6picos: 

Fuerzas de Reserya de ONU (Tte. Cnel. 
Leonardo Martinez, Chile). 

.. Eficacia de las OMP (Cnel. Gustavo Lux, 
Argentina). 
Desrninado (Cnel. Milton Correa, Ecuador). 
Negociaciones en OMP (May. Diego Larrea, 
Argentina), 




















