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El  ministro  de Ásuntos Exteriores  de  ia  Uni6n Soviética,  Gromiko,  declara  ha
ce  unos años que  su gobierno no tenía  intenci6n  de colocar  en 6rbita  armas nucleares
Al  día siguiente.,  el  Presidente Kennedy  hacía solemnemente una deçlaroçi6n  senejante.

En  1 963,  se firm6  en Mosci3 un tratado  que prohibía  las explosiones at6rncas
tanto  en  lo atmsfera  como en el  mar y  el  espacio.

La  O.N.U.  tom6 por unanimidad una rosoluci6n  prohibiendo  la  utilizaci6n  ni
litar  del  espacio.

Esta  organizaci6n  cro6  tambi6n  una “agcncia  internacional  de energía  at&ií—

cci,  así corno una comisi6ñ  para la  exploraci6n  y  la  utilizcici6n  pacífica  del  aspado  ox
traatrnosfricor  comisi6n  que cfcctia  reuniones con regulatidad,  y  que çelebr6  una en
Viena,  en agosto ppdo.

¿Por  qu6 entonces hace  falta  hablar  de  la  vigilancia  militar  del  espacio’.

La  actual  tensi6n  internacional  proporciona  por símsma  una respuesta.  Sería
imprudente  no  tener en  cuenta  que,  al  mismo tiempo  que so firmaban  los tratados y  com
promisos  solemnes de seguridad,  so hkieron  —con no  menos solemnidad— otras  doclarci  —

clones  sobre la  potencia  de  los ingenios espaciales y  sobra la  realidad  y desarrollo  del
‘arma  absoluta”.  Tanto m6s cuanto que  ciertos  preparativos  hostiles  —realizados ri6s o
monos secretamente  cii abrigo  do un tratado  de se0uridad— podrían tentar  a uno do  los —

adversarios  a violar ci tratado  obtentend  ventajas  importantes e  incluso  definitivas.  Por
ollo  es necesario  que,  cuando so firmeel  tratado,  se proveo  la  posibilidad  de  r6plica.,
vigilando  a  ¡a vez  el  desarrollo  del  acuerdo y  las actividades  del  adversario,  para ci  ca
so  do que se revele  en alias  un matiz  sospechoso.

De  todos modos, aunque los tratados y  compromisos actuale  hayan  condenado
la  coiocaci6n  en 6rbita  de las armas nucleares,  no han  impedido  otras actividades  de  ca
r6cter  mflitar  en el  espacio.

El  problema os tan  conplejo  y  tan  gravo,  que  la vigilancia  miRtar  del  espacio
no  puede referirso  oxcIusivar.ionte  a  las dos suporpoten cias espaciales y  posibles adversa
nos  sino  que cada paí  debe mantenerse en guardia,  dentro  de sus posibilidades,  Los rio
dios  militares,  la  política  y  la diplomacia  de una naci6n  pueden sentirse  influenciados
por  las comprobaciones parci vftji  lar  el  espacio en  tamo  a su territorio  y  sobre su ciclo.

Hay  que reconocer,  adorn6s, que todo  tratado  exige  una ¡nterpretad6n  correcta.
Es evidente  que,  aunque la  trayectoria  clsica  de los cohetes de gran potencia  sobrepase
los  confines de  la  atm6sfora,  no  llegan  a  colocarso en 6rbita  espacial.
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Se  puedo afirmar,  con m6s o menos reservas, que un arma lanzada por un cohe
te  potente —como el  empicado para lanzar un sat6lite— y que rodee la  tierra  para abor
dar  un objetivo por retaguardia, no cst6 realmente en 6rbita espacial,  puesto que su tra
yectoria.no  completo la 6rbita sino que cae sobre la tierra  en un punto fijado de antca
no.

Este temor de ser atacados por retaguardia lleva a los dos adversarios principa
les  a preocuparse por lograr una amplia protccci6n,  estableciendo una barrera de ¡-siles
antirnisi les.

Por una y otra parte,  a la vez que se firman tratados, se continGa preparando
la  defensa propia.  Según un senador americano: “La paz permanente no se lograr6 fre
nando nuestros esfuerzos oncar.inados a continuar a la  cabeza de todas las posibilidades
de  la tecnoiogia espacial

Aunque no podernos extendemos ahora en un estudio técnico y científico  de las
actividades espaciales de car6cter militar,  sí vanos a realizar un breve examen do algu
nos problemas de principio:

¿  Cu6ies son y qU6  hacen  los satlifes  militares?.

¿  C6mo pueden detectarse y vigilarse?.

¿  Qu1 reflexiones sugiere la bomba orbital?.

LOSSATE LITES

El  empleo con fines militares de satlitc  artificiales  de la tierra  surgi6 desde
el  momento en que la tcScnica de estos “ingenios”  les pcrniiti6  transportar materiales y
mecanismos diversos, ponerlos en 6rbita,  interrumpir su funcionamiento desde tierra  e iri
cluso  recuperarlos total  o parcialmente, para disponer c6modamente de los datos registra
dos por ellos.

Numerosos satélites americanos y sovi6ticos son en realidad sat6lites do obsor—
vaci6n  militar.  Se conoce su nGmero y caractcríticas,  y so vigilo  su desarrollo.  Algu
nos  fotografían —mediante rayos visibles,  ultravioleta  o infrarrojos—, los territorios que
sobrevuelan.  No se les escapa casi nada de  lo que sucede en la superficie terrestre
emplazamientos de las bases de cohetes ,  construcci6n de abrigos y silos; detecci6n de
los  lanzamientos desde su inicio;  localizaci6n  de explosknes nucleares..,  todo es posi
ble.  En el  caso de que no se pueda esperar a la  rocuperaci6n de una c6psula para reve
lar  las fotografías obtenidas por ella,  la  informaci6n puede transmitirse por distintos me
dios;  entre ellos,  por tolevisi6n.  A  menudo, la  ¡nterpretaci6n de estas fotografías cons
tituye  la  fase m6s extensa y delicada de esta vigilancia.  Se ha comprobado, sin que el
fcn6meno hoya quedado explicado do modo enteramente satisfactorio,  que la  agudeza —

visual  de los astronautas, o al  poder definidor de las lentes —combinados con las condicio
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nos del blanco, talos como su brillo, naturaleza, contraste con el fondo, etc.— pcrrli—
ten  ver y registrar detalles minuciosos de objetos situados en la superficie de la tierra.
A  50 km de altura,  so pueden observar con extraordinaria nitidez  las carreteras, los bu
ques y hasta la sombra de los postes do telgrafos.

Aparte  de esta misi6ñ pasiva y general,  los sat6tites pueden encargarsó de otros
m6s precisos.  Los sat6!itcs do navegaci6n,  cuyo fin es esencialmente pacífico,  pueden
oncargarse exclusivamente de trabajos geodésicos, de ta medida de, ángulos y distancias
terrestres,  pero esta invéstigaci6n puede combinarso tamblin  con la determinaci6n do las
coordenadas exactas de los posibles objetivos.  Y,  aparte do facilitár  un auxilio  notable
a  la navegación civil,  pueden ser muy titiles  para guiar la de los submarinos portamisiles.
Los satélites de comunicaciones permiten el  contacto inmediato po  teléfono o por telex,
do  todas las, unidades americanas entre sí,  cualquiera que sea la  parto del mundo en que
ast&  situadas.

La  octividdd de otros satélites resulta ci5n m& precisa.  Así por ejemplo,  lo de
aquellos que pueden intervenir  en ci  recorrido de un misil,  dcsvindoto  o dirigkSndolo —

sobre un objetivo,  haciendo así muy aleatoria la  fijaci6n  do su recorrido e impacto y,  —

en  consecuencia, la aplicaci6n de contramodidas eventuales.

En fin,  hoy es posible colocar en 6rbita satlitcs  que contengan una o varias —

boruibas nucleares así como dispositivos que permitan la rnodificacf6n ¡nstant6noa desde —

tierra  de las trayectorias,  imprimiendo al  arma el  suplemento de velocidad indispensable
para  que alcance su objetivo de modo que lo trayectoria de reentrada en la otmsfcra  y
lo  altitud  de la explosliSn so ajusten exactamente a la preciskSn exigida.  M&  adelante
nos  referiremos a lo  que puede ser actualmente la bomba orbital.

LAVIGILANCIADELCSSATELITES

¿Qué  se puede tener en cuenta acerca de las modalidades de detecc&i  y vigi
lancia de tos satlitos?.

Con  respecto o un paf  determinado o a un grupo do países, hay que explotar —

todos  los posbles indicios.  El anlisis  detallado do los presupuestos de defensa o do in—
vestigoci6n  científica;  tas declaraciones de sabios o de personajes oficiales;  el  anunció
do  lanzamientós y el  examen do docúmentos publicados por los laboratorios, proporcioncr
la  primera base.

Mediante  ci  empleo de medios perfeccionados do vigilancia  podre complotorso
el  catalogo de “ingenios” identificados,  para sógúrtos y rcconocerlos,pues los lanzciriien
tos  de sat  lites  de carctor  militar  —por lo gónoral— se mantienen en secreto. Su mis
mo nGmero es indetemiinodo  pues algunos cohetes puedeñ lanzar varios sot6titcs o la  vez.
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El  espacio a vigilar  es considerable,  Tambión ló  es él  hmero  de objetos  qué lo
atraviésán  sobre el  terrtorlo  de una nación  y —á pesar de la  desaparIción  de algunos de
estos  por  combustión en la  atmósfera,  o  por recuperaciór,  y  a  pesar de  la  duración  mós o
menos  limitada  de su vida—, esta nmero  crece  constantemente,

Estos objetos  scii-elizados”  no  comprenden solamente los satólites  propiamente

diçhos  sino  las tltimas  fases de  los cohetes,  móscaras, pantallas,  una cómara fotogrófica
y  hastá un  trozo  de  corree,  lanzados hace diez  años con el  primer  “Vanguard  americano
y  que  an  siguen girando.  Descontando ios objetos  mint.5sculosa se puede cor-probar  que
actualmente  cruzan por encima  de un plano,  tangente  a  la  tierra  en el  centro  do  Francia,
cerca  de cinco  mil  cuerpos satelizados,  a voces mós de veinte  de  ellos  a la  voz

Cuando  se piensa en  la  posibilidad  de que el  ataque por  medio  de  un misil  bali’s
fico  se efectie  coincidiendo  con las horas do saturación,  para que dicho  misil  so enmas —

care  entre  la  masa de  los satóUtes y objetos  satelizados,  resalta  la  amplitud  y dificultad
del  problema  así planteado.  Se necesitaría una gran precisión  en  la  lozalización  e  ¡den
tificación  del  arma de  ataque y  una gran rapidez  do cprociación.  Es necesario  captar  í
aparición  del  satólitc  sobre el  horizonte  y seguirlo  durante todo  su pasos  Por otra  parte,
todas  estás trayectorias  evolucionan,  y se deforman,  como consecuencia do  las ¡rrogula—
ridades  en  la distribución  de la  masa terrestre,  las perturbaciones debidas a  la  acción  del
sol  y de  la  luna,  de  la  resistencia  de  la  atmósfera,  etc.!  Ademós,  las órbitas  pueden te —

ner  una inclinación  mayor o  menor con respecto  al  Ecuador:  unas son circulares  y  otras
elípticas.  E.s preciso  realizar  los cólculos  sobre las órbitas  con rapidez  y  exactitud  yefec
toar,  no menos rópidanento,  los continuos  cólcu los de  comprobaçión de posibles errores —

y  las rectificaciones  correspondientes.

No  podemos o;:tcndemos en un estudio  detallado  de  los mtodos  de empleo de
medios  destiríados a asegurar lc vigilancia.  Dichos mótodos recurren  a medios ópticos,
rayos  {aser y  a todos los procedimientos  radioelóctricos  o electromagnóficos  existentes
Los  medios de detección,  do emisión,  recepción  y  transmisión ufiflzan  los materiales  y
procedimientos  mós perfeccionados  y  se encuentran  en  constante evoluçión.  Estos mto—
dos,  aunque asociados fundamentalmente  a los sistemas de  radar  utiUzados para  la  detec
ción  de los propios ¡ngenios balísticos,  necesitan,  para extenderso  por todo  el  espacio,
ampliar  dichos sistemas con gran amplitud,  oplicóndose  a todos los óngulos de paso sobre
el  horizonte  y  de reentrada.  Por otra  parte,  estos safólites  pasan con respecto a  los di  —

versos  puntos del  territorio  nacional,  a distancias  que  varían  entre  las centenas y  los mI
llares  de kilómetros.

Hasta  ahora sólo nos hemos referido  a una especie de vigilancia  pasivci,  pues lo
que  se desea describir,  arito todo y  lo  mós 6pidamento  que sea posible,  es lo  que puede
haber  de anormal  en el  comportamiento de  un satólito.  Por tanto,  no sólo hace  falta  ob
servar  sino que,  partiendo  cie los datos recogidos en  la  primera o  primeras órbitas,  es ne
cesario  deducir  cuól  debería  ser el  programa de  comportamiento del  satólite  si  estuviese
sometido  inicamonte  a  las leyes norrales  de  la  mecónica  celeste,  Para estos cólculos  —

es  ¡ndisperisable emplear  computadáres de  gran capacidad  memorística.
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Se  ve  tambi&i  que la  vigilancia  militar  del  espacio aspira a constituir,—con nc
dios  dversos,  rápidos y  eficaces’  un sistema verdaderamente  complejo  que  comprende
un  importante  centro  de ct  culo,  asociado a los puestos de vigiicincia  repartidos sobre —

todo  el  territorio  nacional.

Las tareas del  centro  de vigilancia  serran:  conocer  al  díc  la  situaci6n  de  los
sahlites,  calcular  sus 6rbitas  y descubrir  sus anonciUas0

Se  esperaría entonces al  satélite  en una posici6n  calculada  de su paso sobro el
horizonte,  a uno hora  filada,  con un vector  determinado  de velocidad.  Si  el  satlito
os  “especial”  —os decir,  si  modifica  su trayectoria,  si  su comportamiento no os el  quc —

—         .                               II                      II        —
so  espera de e1— se le  clasifcaria  entre  los  sospec1osos •  S  ademas se encuentre  a po
cci  distancia  (entre  los 250 y  los 300 km),  esto puede indicar  que se trata  de  un satiito
hostil  que prepara su “roentradci”  en  cuyo  caso os necesario  dar  la  alerto,  ¿Qué  hacer
entonces  en  los tres minutos que quedan antes dci  posible  impacto?.  Esa es la  cuosti&
para  la  que an  no sabemos si alguna  naci6n  tiene  respuesta.

LOS  “INGENIOS”__IIÁBITADOS

¿Estarra  mejor asegurada la  vigilancia  si  pudiera  ejercerla  personalmente ci
hombre?.

Efectivamente  se han depositado grandes esperanzas en  tos MCL  (laboratorios
orbitales  habitados)  y  los LORL (grandes laboratorios  de investicaci6n  orbital).

Los hombres son tan  itiles  en  un  laboratorio  ospccial  corno en un  laboratorio
terrestre.  La seleccin  de  las observaciones,  la discriminaci6n  de objetivos,  el  estable
cimiento  de  comunicaciones y  el  medio de efectuar  reparaciones  son,  entre otros problo
mas relacionados  con la  variedad  de  las misiones propuestas y  la  complejidad  de  tos apci

ratos  consecuentes a  la  presencia del  hombre en ci  espacio.

Para  facilitar  el  examen de todos estos aspectos se han construido maquetas a
escala  real  y  se han efectuado  estudios muy meditados.  A  posar del  secreto  que a6n se
observa  sobre ciertos  descubrimientos  indudablemente  alcanzados y  de  la  dificultad  ro—

/   1             —conocida  de varios  problemas,  no  cabo duda  do que podria  haoer.so avanzado maz en es
te  camino.  Algunos de dichos  problemas se relacionan  con el  ambiente  o aim6sfcra  que
puede  convenir  ms  cli  laboratorio  en ¿rbita,  el  mantenimiento  (o no)  de cierta  ciravodacl
artificial,  el  comportamiento humano en espacios roduddos  situados en ¿rbita,  las comu
nicociones  entre  laboratorio  y  tierra,  el  re.postaje de combustibles,  los vieros,  la  cnor
ga  que puede utilizarse  a bordo,  la  proximidad  do los  cinturones de radiacin,  etc,

Los estudios efectuados sobre el  viaje  del  hombre a  la  luna  permiten precisar,
do  manera exacta,  lo  que so necesitare  hacer  el  dra en que se decido  colocar  en 6rbita
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dichos  laboratorios, se f rote —segt5n los diferentes proyectos— de seis, o de veinticuatro
tripulantes.  Algunos observadores norteamericanos aseguran que —hacia fines do este si
gb— los laboratorios orbitales sorcn tan  corrientes  como los aeropuertos actuales.

Pero ¿deberemos decir  “laboratorios” u “observatorios” en 6rbita?.

Aun  odmiflondo que estas noves espaciales no est6n dotadas con ningin  r,cdio
do  agresi6n o de ataque —es decir,  que no puedan ser vectores ofensivos para la tierra—

•      .              •        .  .                  .r.conshtuiran medios admirables do observacion y experiencia,  y de ollo surge una din  —

cultad

Si  los s6vots o los americanos dejan —sin protestar demasiado— que los satli
tos  do obsorvaci6n alanos crucen el  cielo propio,  es porque se ha aceptado una situe —

cian  de reciprocidad bajo la  cuai so trata de perfeccionar el  material lo ms  posible.
El  día en que uno de estos satcSlitos sea interceptado o destruido sobre uno de los dos carn
pos,  la  represalia ser  inmediata y  las fuentes do ¡nformaci6n obstaculizadas por ambos
lados.  Los sovkticos han tomado, sin embargo, la procaucin  de afirmar que no rocono
con  el  derecho de “paso ¡nocente” a los sah5litos do las domas naciones.  Si existen Ii.:
mitaciones de paso para los aviones, menos pueden tolerar que un observatorio habitado
croco  con regularidad sobro su territorio.

En tal  caso,  los MOL  tendrían que lanzarse en una rbita  que no sobrepasase
los  30 0  de latitud N.  o S.  para que no atravesasen la URSS. Pero un laboratorio tan —

costoso que —incluso para actividades pacíficas— so limitase a esa franja,  no daría un —

rendimiento muy satisfactorio.

Mn  tendría que avanzar mucho la  comunidad humana en sus relaciones para —

que  sea aceptado el  paso do los observatorios cienti,ucos, y aun mas para que un laboro
tono  orbital  sea tripulado por un equipo internacional’ do sabios.  Mientras tanto,  el  do
sarrolbo do estos proyectos seguiré un ritmo  lento.  Pero debemos confiar en que algtn
día  entremos en una ero en la que sea posible desarrollar abiertamente estos proyectos.

LABCMBAORWTAL

Quiz  hayamos sido demasiado catog6ricos al  afirmar que hoy día es t6cnica—
mente posible el  colocar en &bitc  un arma nuclear.

Lo  cierto es que no os tan fcil  el  disponer de una bomba at6mica en 6rbita,  —

dejar  que la amenaza planeo sobre nuestras cabezas durante un tiempo indeterminado —

sin  que nadie se d  cuenta, efectuar el  disparo en el  momento exacto y alcanzar en unos
minutos el  objetivo deseado sin la menor advertencia,  O bien,  amenazar al  aclvorscirio
para  lograr su captulacfn  o ciertas’ concesiones rcpdas.  Y cn5n lo es hacer creer  tan
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solo  que hay una bomba en ¿rbita,  que podrra sor lanzada en cualquier momento. Tcwi—
bkn  so puede tratar de recuperar una bombo en &bita.  Todos estos casos son bastante
ms  fciles  de exponer que de realizar.

Supongamos que so lanza un “ngenio’  scr.iojanto y que su lanzamiento os co
nocido,  observado, catalogado y su 6rbita vigilada  atentamente.  Sin embargo, tos ob
servadores no podr6n estar seguros de si el satlito  os o no ofensivo.

Pero el  posible agresor ha colocado do todos modos su dispositivo balo al  ¡r
peno  de las leyes de la mocnica  celeste.  Suponiendo que lo haya lanzado con una —

orbita  inicial  de inclinacion  determinada, hay que cuidar de que la  posicion del sato—
lite  con respecto a la ¿rbita so mantenga de tal  modo que la trayectoria de roonfracki —

hOyo al  arma exactamente sobro su objetivo.

Si  se ha decidido utflizar  el  “ingenio’  en las primeras 6rbitas o si las circunz
tancias  conducen ci decidirlo  así,  la ventaja que pueda proporcionar el  satlitc,  dado
su coste y  ha precisin  del  lanzamiento, no es muy grande con relaci6n al  lanzamiento
do  un misil intercontinental.  El ICBM esh  bajo control permanente y su mantenimien
to,  programado. La seguridad do su empleo os casi total,  lo quó no sucede con ici bom
ba  orbital.  Por otra parte,  en ol  caso del misil  intorcontinentcil,  los dispositivos cintini
siles  dispondrn  de ms  tiempo para enmascarar el  lanzamiento ofensivo, prevenir a las
autoridades responsables, lanzar los contrcimisites y hacerlo explotar a suficiente distan
ciay  altura.  Mientras que la bomba lanzada desde un satlite  tiene a su favor,  por el
momento, el  sor casi imparable, pues estando el  satlite  bien enmascarado, no puodo
clasificarse  como ofensivo antes del  lanzamiento.

Teniendo en cuanta la energía disponible ci bordo del satMite,  la curva da la
trayectoria  de la bomba puedo sor muy acentuada; tanto mcs acentuada cuanto mcís so
acorque a la vertical  la orientaci6n del vector do velocidad y cuanto mayor sea Ssta.
El  tiempo del  recorrido do esta ruta de reentradci, de esk  trayectoria,  será solamente
do  algunos minutos.

El  satlite  tiene que llevar dispositivos para ¡a oricntaci6n del  arma y amplios
dopcsitos,  necesarios para el  almacenamiento do grandes cantidades de “prop&golas’Q)
para  el  lanzamiento del arma hacia el  objetivo.  El empujo necesario es del 6rdori de
varias  toneladas; y  la velocidad,  do varios kikrnotros por segundo.

La  fijaci6n  do las trayectorias de reentrada es at5n m6s delicada.  Una vez al
ccinzada la 6rbita  do espora, y conducido el  sattito  a la zona de oxplositn,  sea Sstc
en  altura o en impacto terrestre directo,  la  curvatura de la trayectoria en el  ‘1pasillo
de  roenfrada’ tiene influencia sobre la  precisk5n dol punto de caída,  1a duraci6n del  —

(1)  Proprgolas —  Mezcla  do combustibles y  carburantes cuya actvac6n  mutua libora
los  gases, propulsores —a reacci6n— de los misiles,
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recorrido  y el  calor desprendido durante la  caída.  La forma del  “ingenio”  y su altitud
inicial  tienen mucha importancia  a efctos  aerodin’micos de su reentreda en la atm6s —

fo re.

Un  cambio del plano orbital  disminuiría la precisi6n y aumentaría la potencia
necesaria,  Bien os cierto  que la oxplosliSn de une carga do  1 00 megatones sería ya te
rriblemente efectiva desde los 60 u 80 kil6metros de altura  y —en estas condiciones— ra
procisi6n  s6lo tendría relativa  importancia.

Por todas estas razones y en el  estado actual de la tcnica,  se necesitarían sa
tSlites  muy pesados, del orden de una docena de toneladas.  En tal  caso, con medios
potentes  de obsorvacin,  y aunque mediasen procedimientos de enmascaramiento ¡ni  —

cial,  el  satélite podría clasificarse entre los “sospechosos”. Pero de eso a destruirlo —

“a  priori”,  antes de que tenga ocasin  de lanzar su elemento ofensivo,  hay mucho tro
cho.

Si,  por el  contrario,  el  satélite esta destinado a mantenerse en 6rbita durante
mucho tiempo antes de decidir  su empleo, el  agresor en potencia tendr  que vigilar  ——

atentamente su comportamiento y  calcular y medir la doformaciSn do su 6rbta.  Adons,
para evitar  la resistencia, apreciable incluso en las altas capes do la atm6sfera, la 6rbi
te  del satlito  tondr  que ser muy elevada;  lo  que cxigir  un lanzamiento m& costoso
y  difícil  y  un empleo m& delicado de la bomba.

Al  menos por el  momento, las “proprgolcls”  que lleva el  satUte  para el  lan
zamiento de la bomba tendrían que ser s6lidas, por lo que se necesitaría mantenerlos -

entre  límites de temperatura relativamente estrechos; lo  cual,  teniendo en cuenta los
acentuados contrastes trmicos  que se presentan en el  espacio, especialmente con los —

cariibios entre la sombra y  la  radicici6n solar directa,  no os fácil  de conseguir.  51 5e
/  .           .                   . —       •1utilizan  combustg bIes liquidos,  o gases licuados —como oxigeno e hidrogeno— dic,ios  —

contrastes trmicos  Originarían dilataiones  y  contracciones en los dep6sitos y no dola
rían  de producirse escapes y goteras; sería necesario incluir  en el  conjunto sistemas de
verificaciSn  poridica  del estado del arma, con las previsiones convenientes para com
pensar los fallos.  Esto redundaría en una creciente complejidad del satlito  y ci  consi
guiente  incremento de poso y de coste.

Tambi&  hay que tenor en cuenta que,  cuento m&  tiempo se prolonguo la  por
manoncia en 6rbitc,  mayor sor  la influencia  do los errores sobre la velocidad,  la  ¡nc11
naciSn,  la altura y  la orontacin,  dificultando  el  calculo exacto do la  trayectoria cSp
time  para llegar a un objeti.vo eñalado  de antemano.

¿Se  puede compensar esta imprecisi6n, auiontando el nt5mero de los satlitos
en  cSrbita?.

Podría emploarse oste procedimiento cuando so trato de alcanzar un porcenta
je  conveniente de dcstrucci&  do los emplazamientos do misiles ICBM.  Pero entonces,,
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al  gran numero de satlItcs  que deberra enconfrcrsc en posici6n para asegurar un cita—
que simultaneo, constituirra —por sr mismo— uno advertencia  evidente  que no de jarro
de  provocar  las  crrospondentcs  ontrctrnedidos.

Porque si se puede incrementar ci  valor de la amenaza de la bomba orbital
tarnbin  es posible progresar en lo que so refiero a las contrcmodidcs• La dificultad  si
gue  residiendo en la  idontificaci6n  de los satélites sospechosos.

Un  11ingerdo” espacial puede aproximarso al  satlite  sospechoso y enviar a la
ostaci6n terrestre su fotogrcifra, las caracteristiccis de los ecos de radar y  la medida de
las  radiaciones que emito,  poro continuaoS existiendo la duda de si se trata do emisio
nos de un satiito  cicntilico  o de las radiadonos dó un generador nuçloar  embarcado.

De  todos modos, continuari  desarroli&doso el  perfcçdonamiento de Ici bon
be  orbital  y de sus dispositivos do protecci6n  y  de  lanzamicnto

La  garantra de  los sistemas y  su resistencia  a  las influencias  de  los largos po—
rÇodos en cSrbifa aumenta constcnitemente.  Igualmente  se refuerza  la  resistencia  al  ca
lor  en  las reent radas y se acontia  la  eficacia  de su defensa contra  las medidas do vig
Ion cia.

Diversos  medios contribuyen  a proporcionar  una cobertura  da seguridad de  lo
bombo orbital,  con eficacia  creciente,  hasta el  momento de  recibir  la  señal do  ataque,
entre  ellos:  un revestimiento especial para absorber los ecos de  radar  la  emisi6n  irre
gular  de falsos ecos, la facilidad  de maniobra del  satSlite  principal  o de  las armas,  pa
ra  guiar  su reentrada,  el  aumonto de su resistencia a las explosiciones nucleares pr&r
mes,  y  otros varios.

Las medidas de vigilancia  ¿pueden pasar de  una actitud  puramente pasiva a
otra  defensiva  activa?.  Ya  hemos dicho  que,  aunque se puedo destruir  a  un satlite
que  se considera hostil  con misiles  de  cabeza nuclear,  Ici dificultad  reside en  la  iclcn
tficaci6n  del  carcter  peligroso e  incluso  hostil  de  un satIite  y  la  conveniencia  do
observarlo  de cerca.  Por olio,  continúa  permanentemente sobre el  tapete  el  estudio  —

do  un interceptador  espacial  1abitado,  pese a  las dificultades  poirticas del  vuelo.  s—

tos  satélites  tripulados  podrrcin ci su vez  intervenir  y  telodirigir  los satlites  de observo
cian  o de destrucci6n  enemigo.                                      —

indudablemente,  si  so han de desarrollar  operaciones  militares  en el  espacio,
la  desfruccin  de un satlite  sospechoso, o decididamente hosHi,  pondría  en gran pofl
gro  a los satlitcs  cuyo  uso normal es cada vez  mis  itil  a  la  humanidad,  es decir:  los
do  ayuda a  la  navogaci6n,  meteoroIgicos,  do  tcleçomunicacin,  de  investigaciones
cientrficas,  etc.  Estos scitIitos  ucivilesI  constituyen  un sistema nervioso delicado y
fundamental  cuya  importancia  y  empleo aumenta constantemente y  cuya destrucci6n  —

seria  catastrofu ca.
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Teniendo en cuenta este peUgro ¿no sorrci conveniente  dotar  a estos satlitos
iti  los de una mayor potonck  para que sus emisiones no sean interrumpidas o alteradas;
manten i6ndolos a mayor distancia de la tierra  para alejar tcirnbin  la  probabilidad de

su destiucci&i  por un misil y duplicados y separarlos entro sr?. Es difrcil  hallar res —

puesta a todas estas preguntas; poro,  do todos modos, debo avfvarse el  ingenio  para tra
ter  do solucionarles.                                               —

Puedo decirse que, mientras exista duda sobro las posibilidades do Ja intorcop
faci6n  y destrucci6n de estos sat6lites,  la mejor medida protoctiva es declarar las dcci
sionos de represalia y rocstcbleccr el  ya clsico  ocjuiUbrio do los modios de disucsi6n.

Despus  do todo,  las 1ejorcs armas defensivas son las ofensivas.

*  *  *

Volviendo  al  principio  ¿qué cabe pensar do las  recientes declaraciones dci  -

mariscal  Gretchko  sobre la  potencia y el  constante desarrollo de ios modios militares —

sovitfcos?

Los EE.UU. no ocultan su inquietud ante ciertás  actitudes contradictorias, es
decir,  por una parte la firma dci  tratado de no proliferaci6ri de las armas nucleares y la
apertura  do negociaciones sobro Ici IimitaciSn do misiles ostratgicos  mientras quo,  al  —

mismo tiempo,  los soviots anuncian el  desarrollo del sistema do bombardeo orbital  frac
cionado  y el  de bombardeo nultiorbital.

Los norteamoricanos han reanudado los ensayos de un nuevo “Minutcman,  as
como do un cohete “Posoidon” para sus submarinos at6micos.  Estos nuevos modios son —

m6s poderosos y precisos y —debido a que pueden lanzar a la  vez hasta diez  bombas nu
cleares— su capacidad do ponotrcic6n en ias defensas enemigas es muy superior a la do
los  anteriores.  Los norteamericanos justifican  Ici existencia de estos ingenios, en primer
lugar  por su probabilidad do escapar —en sus detalles— a la  inspeccin  llevada a cebo —

por  los satlites  de reconocimiento, pero tambn  por le necesidad de mantenerse ci ¡a
cabeza do la hcnica  para dar sentido a las negociaciones que pueden frenar la  carrera
do  los armamentos. Esta pausa tiene que ser general y negociada para evitar  que uno
do  los bandos se aprovecho do la disminuci6n de ¡ci marcha del otro para situarse en una
posici6n ventajosa.

Este es el  motivo do una de las preocupaciones americanas debida en parto al
progreso sovktico  poro tambin  a la disminuci6n c!ol presupuesto para la  invostigcici&
r.iilitar  o espacial.
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No  cabe duda do que el  desarrollo  do  la  técnica  ospadal  ha  abierto  una nuo
va dimensin a los problemas militares,  pero no parece haber introducido una modiica
ci6n  sensible en La cstabilizacin  debida a la edstoncia de las armas nucleares.  La =
paz  entre las nacionos descansa todavía en esta alternativa de disuasi6n y de credibili
dad en el  empleo de las armas de destrucci6n masiva.

Lo  que si hay que destacar es el  coste cada voz mayor do dicha estahilizacin.
La  bomba orbital  aparece cono un episodio, ai.5n mcs costoso, de este arsenal apOCclfl)

tico.

Los tratados que tienden a fijar  la situaci6n actual,  prohibiendo las oxplosio—
nos nucleares en al espacio o deten iendó la  prolifcracin  de las armas nucleares ¿pue
den considorarse como una etapa hacia una “d6tento”?  En realidad,  lo que fcvoro—
con  claramente es o! mantenimiento del “statu  quo”  entre  las superpotencias nucleares
y  espaciales.  Por ello,  son numerosas las naciones que so han negado a firmarlos.

Ante  el  coste creciente  de esta carrera de super—armamentos y la situaci&  os
tratcgica  y  política  actual,  llena de paradojas y contradicciones  con el peligro cons
tante  de que cualquier  error  pueda desencadenar el  apocalipsis  ¿qo  voz  se alzare  pa
ra  resaltar  el  absurdo de que Ja human ¡dad se empefle en croar medios do defensa tan —

costosos como intilos?

En  las líneas precedentes hemos hablado  poco de Europa,  pero  ¿no es a sfa
a  quien corresponde romper este círculo infernal, llamando a los gigantes a la  rciz6n,
y  poniendo de relieve los excesos evidentes de esa carrera,  logrando así los primeros
actos reales del desarme que asparan con tanta  ansiedad las nuevas generaciones?
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