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—Es  paro  m  un aIro  honor y  una prownda  satisfaccion  poder hablar  en el  decimo
aniversario  de  la  creacin  de  la  Escuela de Estado Mayor  de la  Bundoswehr; si  bien,  —

pensndolo  bien,  el  hecho de que  transcurran diez  años no es en sí motivo  de fiestas.

Los  prohlemcs del  mondo y  do su formaci6n  tuvieroñ  desde siempre una enorme
importancia.

El  toma “el  Estado Mayor  y  la  forr,aci6n  militar”  tiene  muchas facetas  y  exige
una  mirada a  la  Historia,  que  Scharnhorst definía  como “la  gran maga,  quintaesencio

de  la  experiencia  humana”.  Una mirada  a la  poca  de  Id  fundacin  del  Estado Mayor
de  la  Kriegsakademie se puede considerar  corno origen  del  Estado Mayor  a la  Academia
Prusiana  Tcnca  Militar  fundada en 1804,  o  bien a  la  Kriegsakademie (Escuela  de gue
rra)  propiamente  dicha,  creada en 1 81 0,  casi simultcneamente  con la  fundaci6n  de la
universidad  de  Federico—Guillermo en  Berlín.  En ambos cosos se trataba  de  las mismas
extraordinarias  personalidades:  Scharnhorst,  Gneisenau,  Boyen y  Clausewitz,  que im—

primioron  ccircter  a esta institucicn.

Scharnhorst,  hijo  do campesinos do Ir:  Bcja  Sajonia,  había  establecido  cies ideas
directrices:  “el  íntimo  acuerdo de  la  ncicin  y  del  ejército”  y  la  introducci6n  “de  la  —

auténtica  doa de ciencia  en  el  oficio  de las armas”,  es decir,  dominar el  “oficio”  y  —

unirlo  a  la  ciencia.

Un  estado profesional,  el  del  oficial  cientfcamente  preparado,  que debía  lle
nar  el  hueco existente  entro  “el  técnico  y el  caballero”,  por  lo  que era necesario  en con
trar  una nueva dignidad  dentro  de su esencia de ser soIdado  Lo civil  y  lo  militar  de

1bia  ser acoplado en una unicaci  (o  espiriru  mediante  las exigencias  politicas:  La direc
cian  de la  guerra,  oficio  del  EM debe ser elevada  a la  categoría  do cioncia

La  universidad  debe ser ampliarla  para la  formacin  científica  de todos los servi
dores  elevados del  estado,  incluyendo  los oficiales.

‘Las  futuros  embajadores e historiadores,  profesores y  estadistas,  deben ser ins
truidos  en  as ciencias  militares  corno en  una parte  imprescindiblemente  integrante  de —

r                    IIsu  rormaciOn polirica

La  Escuela Superior  de Kcrls—Schule del  duque Carlos—Eugenio, en Stuttgart,que
fue  descrita  por Schiller,  ha sido. considorada corno un modolo en su clase.  Allí  fueron
establecidos  principios  mct6dicos  en  la  educccin  y  formacin  de los  “sabios oficiales’
Scharnhorst  exclama:  “E!  hombre sin formaçi&  no es sino  una fierci  cruel”.

Tanto  el sobrio Scharnhorst, como el  inquieto  Gneisenau,  aqul  con su realismo



hist6rico  y  6sto con  la  influencia  de su gran personalidad,  han aprendido  a valorar  los
grandes  acontecimientos  hist&i  cas do ia  segunda mitad  del  siglo  XVIII:  El éstado  mili
tar  de  Federico de Prusia y  ci  resurgimiento  de  la  naci6n  francesa,  sin  nostalgias  del
pasado’  y  dentro de  una libertad  interna,  buscando la  forma de sacar consecuencias
tiIes  para el  futuro.

La  obra de  los reFormadores salo puedo sor medida por quien  dirige  su mirada al
contenido  revolucionario  de sus innovaciones  y  a  la  decisiva  novedad de su concepci5n

de  la  unián de  la  profesián  del  soldado con el  ideal  de  la  formacián  científica.  Hasta
oste  momento,  tal  idea había  ido en contraposicián  con la  historia.  Ciertamente,  ha  —

habido  siempre oficiales  “cultos’  Napoleán  había  sido hasta entonces el  más acusado
ejemplo,  poro.la  unián  del  oficial  ideal  con el  ideal  de formacián  haba  esperado duran

•                    •  —te  mucho tiempo:  aqui  mt litar,  dli  sotoado,  aqui  peligros  y  honores,  CIII  bienestar y —

cultura,  aquí  soldado,  allí  estudiante.

Scharnhorst  y  Gnesonau  aspiraron a cerrar  este abismo entro vida  militar  y  civil.
Esperaban  lograr,  con su ansiada síntesis do las concepciones  civiles  y  militares  de  la—
vida,  una amplia  consecuencia sociolág?ca en  la  forma de  “unián  interna”  de dos capas
sociales  un tanto  artificialmente  separadas.  La gran mcta  de ambos renovadores fue  una
reforma  verdaderamente democrática  en  ci  ejárcito.  Ambos tuvieron  a  lo  largo  de suv
da  muchas relaciones  con  los mejores de entre  los sabios y  los poetas.  Igualmente  que
para  un príncipe  Eugenio esta ocupacián  con las musas y  la  ciencia  no significaba  una
distraccián  más o menos bella,  sino  más bien  una acurnulacián  de  conceptos y  una pau—

.-                     rsa,  de donde extrata  energias  para la  accion.  Scharnhorst era un proundo  conocedor
de  la  obra da ethe.  Vdes.  ya  conocen  la  carta  de  Gneiseau  a Goethe  “En espíritu
yo  permanezco siempre a su lado”,  así como los versos de  respuesta de  Goethe  “Las ma
yores  ventajas tanto  en  la  vida  como en  la  sociedad las  tiene  un soldado culto”.

Con  el  claro  plan de enseñanza de  la  Escuela cimbos transformaron sus pensarnien
tos  en accián  y  para ello  buscaron el  enlace  con los mejores de todas las capas  socia
les  y  estamentos,  buscando precisamente  la  universidad,  cosa que hoy falta.  En tres
cursos no sáb  debían aprender táctica,  estrategia  y  matemáticas,  sino  que  “el  profesor
debo  desarrollar  con su auditorio  los diálogos  socráticos  ixira  orientar  a sus alumnos a
la  rofloxián  de todo  tipo  y  avivar  su sentido  de  1a justicia  y  de la  verdad”,  además “los
alumnos  deben estar  familiarizados  con las concepciones  do distintos  y  famosos genera
les  para sontirse así inducidos  a  la  concepcián  y  a  la  reflexián”.  Aquellos  generales  —

deben  ser sometidos a un completo  análisis,  para lograr  un perfecto  modelo,  desde un  —

punto  de vista  crítico  “La  libertad  individual  para poderse formar,  cidqurir  conocimien
tos  y  suporerse, realiza  milagros”.

Ernst  Moritz  ¡,rndt  describo a  Scharnshorst como un hombre que no despierta  —

ideos,  sino odas,  Gneiseanc;u permanece vivo  en nosotros como “hombro muso”,  como —

un  espíritu  universal  con un “arma do  loán”  a  la  patria:  “La  seguridad del  trono  está ba
—

seda  sobro la  poosia

Estos  creadores del  EM han enderezado  lo  humano a tal  punto  que lo  que antes



era  inseguridad se ha  transformado en su garantía  de seguridad.  Los conocimientos  per
manentes  políticos,  militares  y  de filosofía  do  la  guerra,  así  como las reflexiones  que se
obtuvieron  de  aquella  coyuntura,  han quedado reflejados  en  la obra de  Clausewitz.

Sus pensamientos bsicos  ost6n permanentes en  la  Kriogsakademie y  en  la  Escue
la  do Estado Mayor,  nos son impartklos  y  nos obligan  diariamente  a nuevas reflexiones.
Y  en esto consisto precisamente  la  sana trcidici6n.

Mientras  que  los reformadores estaban íntimamente  unidos a la  vida  espiritual  y
supieron  traspasar esta actitud  intelectual  a1 mando,  al  Estado Mayor,  y  a  las fropas,en
las  siguientes  d6cadas so cara  en  la  reacci6n  y  el  estancamiento.

El  idealismo  alom6n,  la  6poca espiritual,  a la  que Scharrhorst  y  Gneisenau perto
necan,  se oxtingui5.  Comenzaba la  6poca de la  filosofía  positivista  y  materialista,  S6
lo  las Ciencias  Naturales  podrían  pretender,  para  los adscrtos  a esta escuela,  ser cien

cias  en el  aut6ntico  sentido  de  la  palabra.  Unido  a esta visi6n  de  las cosas se introdulo
en  la  ciencia  como cortejo  triunfal  el  m6todo analítko.  Todo era descompuesto en us
partes,  las cuales sin alternativa  posible  tenían  que pertenecer  a una u otra  categoría.
Entonces  se oxtendi6  una pura espocializaci6n  con sus efectos  de compartimentaci6n;ct
m6todo  del  conocimiento  sint6tico  aparece en el  fondo  de todo  ello.  El  “espíritu  del  —

tiempo”  amaba extraordinariamente  las “claras”  divisiones  y  señal6 ala  ciencia  militar
un  puesto en  la  vecindad  de  las ciencias  naturales.  Caca vez  en mayor medida se hizo
visible  una limitaci6n  de especializaci6n  en  la  formaci6n  interna  y  externa del  Estado—
Mayor  prusiano.  Entre el  soldado  como “i-ocnico”  y  el  ciudadano  como “laico”  se vol—
vi6  a abrir  un abismo social.

Despu6s hubo pocos cambios,  cuando en 1 857 el  General  Helmuth von Moltke  —

llcg6  a sor jefe  de Estado Mayor.  El  mismo Moltke  no tenía  amplitud  do miras; en suam
plio  espiritu  habia  capacidad  ce  rerlexion,  pero esta cualidad  habia  contribuido  mas  —

bien  a  introvcrtir!o  que ci hacerle  irradiar  hacia  los dem6s, como fue el  caso de  los refor
madores.  El  pensamiento,  investigad6n  y  planteamiento  del  Estado Mayor,  se limit6  —

desde entonces,  a1 puro  terreno  militar,  lejos  del  movimiento  estructural  del estado y  de
la  sociedad,  sin vinculaci6n  con la universidad  ni  con otros  centros do cultivo  del  espí
ritu.  El bar6n Colmar  von Goltz,  que m6s tarde  fue  mariscal  de campo y  el  conde York
von  Wartenburg  constituyen  s6lo excepciones  individuales  a  la  reglo  general.  No  deja
mos do  reconocer  por ello  la  gran  importancia  de Moltke  para la  croaci6n  y  organiza —

ci6n  del  Estado iVayor  y  para  la  enseñanza cl6sica  y  operativa.

El  conde Schlieffen  vio  un ideal  en  la  severa especialzaci6n  t6cnica,  una in
consciente  polarizacion  en  la  formaci6n  do los oficiales  de Estado Mayor  que dio  exce
lentes  Frutos en  le  magnífica  rn6quina que fue  el  Estado Mayor  aiem6n,  desde el  punto —

de  vista  t6cnico,  en  la  primera  guerra mundial,  pero que dejaba  ci  “funcionaiio”  —valga
la  paicihrci— en una  lamentable  situaci6n  do inferioridad;  por el  contrario  el  conde Wal—
dersee  se ocup6 de múltiples  problemas políticos  que nada tenían  que ver  con lo  militar.

Así,  la  Escuela de Estado Mayor  (Frhungs  Akademic)  llog6  a ser cada vez m6s



A

una  escuela de especialistas,  que  se contentaba  con problemas puramente militcires y  —

que  cUsfrut6 de gran prestigio,  tanto  dentro  como fuera del  paÍ.  Pero lo  consccuecki
inevitable  fue  un cierto  ciislamiento  espiritual  del  Estado ivlcyor.

Después do  la  primero  guerra mundial,  los jefes militares  responsables intenta  —

ron  modificar  esto hecho.  Reconocieron que los métodos usados hasta  entonces  llevaban
•                                                                     1

a  una mision exclusivista  y  unica,  que no  podio  ayudar  a vencer  los mui’ipIes  problemas
militares.  Hubo modificaciones  por todas partes,  nada qued6 en su lugar  habitual.

El  general  von Seockt  ampli6  ci  plan de  enseñanza de  la  uEscuoia do  Formaci6n
de  Auxiliares  del  Mando”,  nombre que tuvo  que ostentar  ia  Escuela do Estado Mayordes
pus  de  la  primera  guerra mundial,  con asignaturas de las ciencias  filosficas  y,  sobre
todo,  busca un  íntimo  contacto  con la  política  oxterior  se introdujeron  planteamientos
y  estudios cii ms  alto  nivel  con el  Ministerio  de Asuntos Exteriores.  Mcs adelante  se —

establecieron  cursos para oficiales  de Estado Mayor  especialmente  preparados,  dirigidos

ior  Ci general  de  Infantería  Walther  Reinhardt,  en  estrecha uni6n  con la  universidad  y
con  las escuelas tcniccs  superioras,  introducindose  el  estudio  de los problemas que —

surgen  de  ¡ci sociedad industrial  de masas.

Pero  las circunstancias  políticas  no dejaron  desarrollar  plenamente  los nuevos—
pensamientos.  La subida al  poder de  Hitler  ompuj  al  mando do la  Wehrmacht a  una
actitud  defensiva  restando energías y  espíritu  de  reforma.  En primer  lugar  lo  importan
te  era defenderse de  los excesos del pensamiento totalitario,  proteger  cil nucleo  do ofi
ciales  ante el desarrollo de errores idcoi6gicos. Este es el mérito especial del general
Ludwig  Bock,  muerto ci  20 de  julio  de 1 944 y cuyo legado y cometido debe permanecer,
ya  que logrS,  en medio de  aquellos tiempos turbulentos,  orgcinizcr  UflCI  moderna Escuela
do  Estado Mayor.  Su lema para todas las cuestiones de organizaci6n  era  la  frase de
Schcirnhorst:  “La organizacin  en sí es agua muerta, que salo  puede ser tii  rncdanto  la
vida  interior  y  la  interna  energía”.  La ccntribuci6n do Bock a  ¡a oducoci6n y formaci6n
del  hombre y  del  jefe  militar  ¡cmcs se lirnit6  puramente a  ic: esfera  tcnico—miitar:  “El
mando  es un arte,  una actividad  que descansa sobre principios  científicos  y  que requie
ro  libro  capacidad  creadora”,  escribic  en  1932,  en el  precmbulo  del  libro  “Mando”.  —

Beck  fue  también  el  primero  que crc  en el  Estado Mayor  una secci6n  para técnica  do
lo  defensa.

us  ialabras  en  la  ccnmemoracin  dei  1 25 aniversario  de  la  exstonck  de la  Es
cuela  do Estado Mayor  (Kriegsakademio),  el  15 de octubre  de 1935,  ccntin6an  validas
en  su significado.  S61o puedo recordar de memoria este prrcifo  “El  c6mo se han  llega
do  a desarrollar  los grandes genios militares  de todos los tiempos,  puede ser secundario.
Lo  que síes  seguro os que el  camino  de la  enseñanza militar,  para quienes aspiren aser
maestros en ella,  estuvo y  estarc apoyada,  especialmente en  los 6ltimos  tempos,  en un
trabajo  intelectual  progresivo,  cuidccloso y  penoso,  En este sentido  son vliclas las pa—
Icibrcis de Moltke:  “El  genio  es el  trcibajo”.

El  pensamiento sistemtico  debo ser pracHcado y  cipronddo  con desvelo.  Nada
sería  m6s peligroso que una propuesta improvisada,  no pensada hasta sus 6itimas  canse—



cuoncics,  no  hoorta  que se coarte  do lo  qenial,  que cedo o no  a lo  ue  se desea.  Lo
c:uo nst::mos  es oficiales  que en L [s..ueclo  de las soluciones  i6oiccis se.an  ir  hasta el
flncd  or  el  comino  sstemtco  de Ici autodisckiino  intekctucii,  cuyos nervios  y  ccirc
ter  sean lo suficientemente  fuertes  como  oro  hacer  lo  nue les dicte  lo  raz6n.  “Un  ca
r6.cter  fuert’,  dice  lcusewitz  no  ‘es oc;uei que simJemente  es ccqaz de fuerte  excitc
c6n,  sino el  que en las circunstancias  emocionales rns  fuertes  varmonece en equilibrio,
de  tal  forma que,  e esar  de las tormentos que estallan  en su pecho,  su ¡nteliencia  y
sus convicciones  realizan  un delicado  cometido,  al  iucl  que  Icis qJuas  de las br6juias
en  los barcos cojotcidos or  la  tem.astcoi.

La  sisterntica  del  pensamiento no esta en  contraposicicn  con lo  flexibilidad  men
tal.

Y  continua  Ludwig Beck:       -

“Para  la  comprensi6n  de la esencia  de  la  guerra y  de su conducci6n  será siempre
una  fuente  inagotable  la  historia  de la querra,  puesto que es imposible  ci  llegar  a  cono
cerio  todo  por Propia experienda.  Do ella  dijo  SchUeffen  repetidas veces,  que nos en

—           *  —  •  —  —seña  como acm sucedido  las cosas, como tuvieron  que suceder y  como sucederon.  ero
ya  la historia do la guerro no puede continuar  siendo estudioda s6lo como la lucha  de
dos  fuerzas armados rivales,  sino desde el  punto  de vista  de  lo  total  potencia  nacional
del  enemigo,  ior  lo tanto tambin  desde el  punto  de vista  econ&ico  y  espiritual.  Cue
esto  sea una urerite  advertencia  que han de tener en  cuenta  cuantos enseñan y  cuantos
aarenden  de esto ¡oven Wehrrnocht ara  llegar  a comprender la esencia de  la  guerra  fu
tura.  La Wehrmacht en una futura  guerro siempre repres3ntcir solamente una parte  inte
grante  de  las fuerzas que un pueblo  necesita,  si quiere afirmorse en una lucha  a vida  o
muerte.  ,  .

se hubieran tornado entonces en consideraci6n los postulados de Beck,  sus cxi
gencias  de ciulodisciplina,  razn  y mesuro, jcunto  sufrimientos  se le  hubieran  ahcrrad
al  pueblo  alemn  Pero su llamada encontr  tan  s6lo  un eco  limitado.  La histeria  y  el
fanatismo  e  extendían por  todas artes y finalmente ileg  lo  tragedici  fatal.

¿D6nde  nos encontrarnos hoy?  ¿sobre  qu  valores  construímos’?  S6lo vacilont
mente  oodomos aventurar  la  respuesta.  Los viejos  valores  se han desechado,  han perdi
do  cctuafldad,  y  los nuevos,  hasta ahora,  sio  son visibles  de una forma esqiJemctica.
Nuestro  indicador  de caminos en ¡a b&squeda de  ideas directrices  tiene  que continuar
siendo:  el  antlisis  de los problemas mundiales,  ci  conocimiento  del  desarrollo  tcnico  y
econ6mico,  el  conocimiento  de lo  histérico  y  político,  el  pkneciriiento  y  la  prospectiva,
la  educaci6n  moral  y  la  cultura.  Estamos en tiempos nuevos: Nuestra  época se ha procu

r                        1  1  orodo  una nueva  wente  de  energia:  a  enera  nucear,  sanmos ai  universo,  ias distancias
se  acortan,  pero a  pesar de todo  la  intranquilidad  permanece.  Vivimos  una circunstan
cia  cue no puede ser definida  con arreglo  ci cnones  del  pasado.  Las tensiones ¡deolgi
cas  determinan  ampliamente  nuestra existencia.  Al  mismo tiemoc,  la  tensin  ideol6gica

po!fl-ica esta superpuesta a un deseo universal  de paz,  de necesidad  de tranquilidad,  pa
ra  una humanidad que busco la  felicidad.  Los conflictos  bicos  son considerados cada



vez  rns  corno obstcculos  al  desarrollo,  como fen6menos patoIgcos,  que  hay  que impe
dir.  En esta nueva dimensin  se perpetua  la  misión  clsica  del  soldado;  prevenir,  dsu
dir  e ¡mpedr  la  guerra.  Sin necesidad  de hacer  un estudio  excesivamente  detallado  s
comprende  que esta misión es el  tnico  medio  existente  que hay para superar la  compleja
situaci6n  en que nos hallamos.

1-lay algo  rns  que tener en  cuenta al  respecto  “El  tiempo  de los puros espocialis
tas  sin una amplia  visin  de conjunto  ha alcanzado  y  su cnit’.  En la  ciencia  modern
se  manifiesta  ya  la  liquidaci6n  de  límites  entro  las distintas  rarnds aisladas.

¿(uin  puede hoy  levantar  una barrera entre  la física,  la  química  y  la  biología?
Hace  tiempo  que los fen6menos de  la  bioqufimice,  do  la  fotoquímica  y  del  microcosmos—
nuclear  han derribado  tales  límites  artificiales.  En ci  campo do  lo  nuclear  el  principio
do  causalidad  ha  cesado ya  de ser v6lido;  materia  y  energía  no  constituyen  ya  campos —

separados;  aquí  aparece un puente  tendido  hacia  la  metafísca,  corno ha expuesto Heison
barg.  El  nimcro  de  contactos de una dencia  con otra  es inmenso y  con ello  so empieza
a  borrar también  la soparacin  entre  las ciencias  naturales  y  las ciencias  del  espíritu.  —

(Ccida  vez  nos oncontramos con m6s frecuencia  en  las ciencias  con semejantes fenmenos
como  preconizaba  Wagner en el  mundo del  arte,  cuando hablaba  de  “la  obra de arte to
tal”.

En  esta situaci6n  nada sería tan  desacertado como dar a los oficiales  una forma—
ci6n  de  “siriples  especialistas”,  que sería basar esa formación  en conceptos ya  superados.
Las  formas mixtas do la  ciencia  moderna nos ofrecen  un campo ideal  pcira la  educacián —

de  nuestro  futuro  jefe  militar:  por razán do  su visián  global  implícita,  que se aparta de
estrechas  compartirnentaciones  pseudocicntíficas,  del  pensamiento,  porque esas formas —

llevan  en sí  un principio  de buen acuerdo que,  saltando  por encima  do los límites  nado
nals,  mueve a la  cooperacián  internacional  y  sobre todo  porque la  ciencia  del  presente
nos  ofrece  un fundamento natural  para salvar la antinomia  entre  lo  civil  y  lo  militar.  En
los  campos de  la  invostigacián,  del  desarrollo  tácnico  yen  los mátodos de  utilizaciánde
las  economías globales  en  las esferas civiles  y  militares  no existe  ya  la  crasa diferencia
cián,  que anteriormente  parecía  separar ambas jurisdicciones.  Igual  ocurre  con el  trans
vaso  de  las funciones do mando entre  lo civil  y  lo  militar:  la  actuacián  en  las situacio
nes  de  crisis,  ci  control  de armamentos, la  direccin  de  la  guerra  psicolágica,  el  desar
me,  son todas ellas  cuestiones en queso  solapan la actuacián  de  los diplomáticos,  los po
líticos  y los militares.  Es necesario  preparar a nuestros mandos militares  del  mañana pa
ro  que sirvan  los cometidos que  les impone nuestra  Constitucián  y  puedan ser un instru —

monto  átTl do  la  direccián  política  superior.

¿Cuá  significan  para nosotros estas miradas histáricas  al  pasado,  con relacián  —

al  presente y  cii futuro?  La reflexi6n  histárica  nos ayuda a buscar una nueva orientacián
y  puede enseñarnos a comprender mejor  el  presente.  Nosotros,  los que tambián  dentro
de  nuestro microcosmos tenemos la orden de  crear,  de  hacer  surgir  un nuevo mundo dci
caos,  podemos medir  la  importancia  que tiene  precisamente este  estudio  en orden a cons
tituir  estructuras  creadoras.  Ni  el  limitarnos  ci partir  de valores  totalmente  nuevos,  ni —

el  aferrorse al  pasado exclusvdlmonte  resultaría  eficaz.  Nosotros no queremos ir  contra
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la  Historia,  sino aceptar  su observancia  como categorra  de  o  creativo.  El  Vietnam  da
un  ejemplo  actual  no  s6lo respecto al  intercambio  do relaciones  entre  el  mando polti—
co  y  el  militar,  sino mucho mcs a6n de  lo  total  penetraci6n  y  dependencia  mutuas. Allí
el  simple concepto  de mando militar  en operaciones  de mayor o menor envergaduras,  pci
roce  totalmente  superado.  Una po!íflca  que tiene  que  trabajar  con los sutilísimos  con —

coptos  de escalada y  desescalada,  para impedir,  también  en total  beneficio  propio,  una
catstrofe,  obliga  a la  estrategia  militar,  y  a veces hasta ci la  tctica,  a modificar  y  —

adclDtc1r sus métodos.

Es  seguro que en 1a accn  del  mando se experimento  una profunda  transforma—
cian  desde lci segunda guerra mundial.  ¿Lo  ha sabido valorar  exactamente  nuestro man
do?  ¿Estamos en condiciones  de deducir  las debidas consecuencias?

Despus  de dos guerras perdidas ha surgido entro  nosotros una comprensible  ani—
madversin  de la  juventud,  y  tcirnbin  en parte  del  pueblo,  contra  lo  militar.  Profeso
res  y  alumnos se apartan ci menudo,  en aras de una excesiva  libertad  cJe invostigacin  y
de  enseñcinza do todas las exgencias  de  la  defensa nacional  y  desgraciadamente nos
tres  no tonemos una declaracin  de  conferencia  de rectores de universidad  semejante a
la  celebrada  en Viena  el  ‘O do enero de 1964,  en  la  que  los profesores austríacos dije
ron;

“Lo  conferencia  de rectores  reconoce unnimemente  1a necesidad de  una dofen
so  espiritual  del  país,  bajo  cuyo  concepto  hay que comprender todos los esfuerzos.que—
apuntan  a despertar,  fomentar y  mantener la  Jreparacin  espiritual  de  los ciudadanos pci
ro  la  defensa de Austria”.  Con esta doclciraci6n  la  conferencia  de  rectores del  país ve
cine  reconoce  claramente  que  la  defensa del  país es una legítima  tarea  del  estado  ytm
bin  una obligacin  de  la  ciencia.  En otro do  nuestros países vecinos,  Suiza,  ocurre  —

exactamente  lo  mismo,  La conferencia  de rectores austríacos dice  explícitamente:

“El  principio  del  método científico  permite  tambin  a  la  Universidad  asesoraral
Estado mediante  los medios de enseñanza e investigaci6n  puestos a su disposici6n”.

Yo  puedo apelar  ci nuestras universidades y  escuelas superiores,  con p!eno  reco
nocimiento  de su libertad  de investigacin  de enseñanza, parci que se percaten  de la  nc
cesidad  de su contribucin  intelectual  ci la  defensa del  país,  y  muestren un sano espíri
tu  realista,  un sentimiento  do responsabilidad  poltica  que ci todos nos afecta.  Las cues
tienes  de seguridad y  defensa debieran ser estudiadas en el  marco  combn de  las universi
dacios y  escuelas superiores.  Desgraciadamente,  estamos aSn muy lejos  de un orden  mun
dial  pacinco  y  conocemos la  antiquisirno  anrinomia  de la  razon y  la  violencia  ,  que  —

quizs  podr  ser superada por  la  políticcl  aIgt5n día.

En  el  extranjero,  y  por ejemplo  en  los EE.UU.,  la  unin  de  la  universidad,  de
las  escuelas tcnicas  superiores,  Estado Mciyor y  centros de armamento suele ser,  por el
contrario,  muy estrechci,  cidems  contribuyo  en gran medida a  la  defensa del  país,  bm
vestigacin  do  lcis ciencias  naturales  y  de  la  tecnología.



Los medios que emplean para estos fines  las escuelas t6cnicas  superiores de  Fran
cia,  EE.UU.,  Inglaterra  y  la  URSS, por  citar  unos cuantos países solamente,  son enor
mes;  se trata  de  una investigaci6n  de cometidos do primera  magnitud  que  se correspon
de  con una extensa  nvstigac6n  b6sica.  En las ciencias  riel  espíritu  se tratan  cuestio
nas de mando militar,  do  la  defensa a  la  luz  de  la  hstoria,  de la  ciencia  política,  del
derecho  —sobre todo  del  derecho internacional  y  de gontes  de  la  pedcigogía,  la  psicoto
gía  y  la  filosofía  en su m6s elevado  nivel.  El  extranjero  ha tratado  estos problemas me
diante  citedras  en univrsidades  y  escuelas superiores,  o mcclkinto fundaciones  de insti
tuciones  estatales o  privadas.  Hay intercambios  de opiniones  entre  los científicos.  ¿Con
qu6  contamos nosotros en este terreno?  El oficicil,y  sobre todo  el  Oficial  do  Estado Ma—
yoipetenece  a profesiones dirigentes  y  por  lo  tanto  hay que hacer  todo  lo  posible para
su  debida  formaci6n  e  instrucci6n.  Nosotros sabemos, como dijo  Mex  Weber,  que  “tie.
nc  porsonciUdad en ci  terreno  cent?fico  solamente aquel  que sirvo  para la  empresa”.

Un  estudio  superior  de car6ctcr  suplementario  para oficiales,  especialmente pa
ra  oficiales  de Estado Mayor  capacRados para ello, es una exigencia  correcta  y  legal.  —

Este  estudio  lleva  en sí,  ¡unto a  la  ganancia  espiritual  que ei1o supone, una  íntima uni6n
entre  Ici investigaci6n  científica  y  la  defensa.

Tambi6n  el  oficial,  el  oficial  do Estado Mayor,  puede ofrecer  a la  ju’iontud  la
imaDon de  alquien  que se ocupo por  la  conservacion de  la  paz.  En el  centro  de los carn

os  de tensi6n  de un mundo en crisis se encuentra  la  posici6n  del  oficial.  Sclo  un am —

plio  saber y  una profunda  formaci6n  le  capacitar6n  para realizar  sus cometidos en las—
unidades  yen  los cuartelas  generales.  Solamente así se podría  extender  por todas par
tes,  de una forma  permanente y  fundamentada,  la  verdad sobre las cuestiones da defen
sa  y  abandonar toda  ilus6n  sobra lo  que sería una guerra en la  era at6mica:  que sería—
Ici  premisa para suprimir  la  desconfianza,  como ha exigido  tc]mbin  Carl  Friadrich  von —

Wcizsacker.

Yo  he rocomendcido la  conveniencia  del  estudio  de  las ciencias  filos6ficas,  que
han  venido  siendo  hasta ahora una especia de hijastros  en  la  formac3n  militar.  Pero la
complejkiad  de  1as relacionas  y  con ello  la  falta  de predisposici6n  del  hombre moderno
hacia  esas ciencias,  ya  que la  influencio  de  la  revolucionario  t6cnica  sobre 61 es muy—
acusada  y  aún no se ha logrado dominar  espiritualmente  de manera total  a la  t6cnica,  —

alcanza  tambi6n  a la  formaci6n  militar  y  a su inclinacin  respecto a la  técnica  y  a  las
ciencias  naturales.  No  s6lo la  Avicici6n  y  la  Marina,  sino tambi6n  el  Ej6rcito  de Tie
rra  estn  sometidos a ia  cambiante marca  del  desarrollo  t6cnico.

Fr  nuestra DOcc  r1icay  t:n’c  :/camo  fundamento parci su conccpci6n,  pla
neamiento  y  direccin  de la  guarra,  de la  investigacin  y  desarrollo  de  la  técnica  y  de
las  ciencias  empíricas,  el  Oficial  do Estado Mayor  debe  conocer  los fundamentos cien
tíficos  para poder  juzgar  lo  que puede o tiene  que llevarsc  a  cabo.  Tenemos que reco
nocer  serenamente nuestro retraso sobre importantes  campos de  las ciencias  aplicadas,  —

así  como tambi6n  con respecto a  la  investigaci6n  de  principios.

La  formcicin  y  el  saber son no solamente expresi6n ddvalor  general  de una per
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sonalidad  en el  sentido  de su inventario  do conocimientos,  sino  que se manifiestan  como
fundamento  decisivo  para  le justa  apreciaci6n  de  determinadas situaciones  de mando.  —

La  formaci&i  y  el  saber -debidamente  comprendidos-  no  llevaran  a la  disTpacin  de es
fuerzos.

Evidentemente,  es imprescindible  al  oficial  el  genio  innato.  La formacin  no—
puede  sustituir  al  carcter  y  al  talento,  pero sí puede completarlos  y  enriquecerlos  La
formaci6n  permite  la  independencia  de juicio,  la  soberana visi6n  general  del  todo;  pues,
como  dijo  Federico de  Prusa,  “el  cuidarlos  detalles  no esta exento  do gloria”.

No  s6lo es la  bomba atmica  la  que da a EE.UU.  la  supremacía en  tas disputas
internacionales.  Desde luego que esta realidad  tenemos que tenerla  en cuenta,  pero no
debiramos  aceptar  a la  Comunidad Atlntica  como una  protocci6n,  dejndonos  asi  con
siderar  como simples objetos  del  planeamiento  de  los demis.  Tenemos que aportar  nues
tra  .contrTbucin  a  la soluin  del  candente  problema;  esto no sato es  legiimo,  sino. =
que  esperarnos sea asr,  Para aportar esta contribucin  se necesita  do oficiales  amplia
mente  formados, se necesita  de instituciones  que ayuden a reflexionar  sobre estas cues
tiones  al  gobierno,  al  parlamento  y  al  mando militar.  En esta época  do rpidos  cam =
bios,  do la  automatizacin,  de la  explotacin  de  la  energía  atmica  necesitamos solda
dos  competentes y  slidamente  formados, furc4onarios,  cientrficos,  ingenieros  y  mdi  —

ces,  para  investigacin,  desarrollo,  ensayo  y  producci6n  do armas y  aparatos dentro—
do  la  conferencia  y  do  la  cooperaci6n.  La misin  del  Oficial  de Estado Mayor  ser,  -

continuara  siendo,  presentar necesidades,  llevar  las mejoras soluciones  al  citado  equi
po  de personalidades y  desarrollar  formas dol  mando que se correspondan con las moder
nas  exigencias,  adecuándose a la  acekrcci6n del  actual  ritmo  de  combate en tierra,-
mar  y  airo;  sáb  un ejemplo:  en el  combate de la  aviacián  so trata  de conseguir una au
tornatizacián  sumamente avanzada en la  captacián  de datos,  su rápida  transmisián y  va
loracián  paralelamente  con un empleo operativo  centralizado  desde puestos de mando
fijos.  Ustedes pueden decir  que tales  exigencias  son excesivas.  Pero es imprescindible
desarrollar  la  capacidad  de reconocer  lo  que es esencial,  mediante  unos principios  sál
das y  razonables,  para transformarlos rpidamonte  en  hechos,  que son los que  cuentan.
Sin  un  cierto  optimismo,  libre  del  estáril  escepticismo que  hoy todo  lo  envuelve,  sin  la
voluntad  de  conocer  lo  esencial,  sin  la  voluntad  de la  accián,  jamás  llegaremos  al  curn
plimiento  de nuestros cometidos.  Todos nosotros conocemos, sin  embargo,  los impende
rabies  de  la  accián.

Un  núcleo  de  actividades  del Estado Mayor  debe estar en  rntimc cooperacián,  —

con  la  polrtica  y  con  la  economra ya  desde el  planteamiento,  bien sea en el  terreno  es
tratágico,  táctico  u operativo.  Los dominios do  las tácniccs  de organizacián  y  ci estu
dio  de la”rnarcha  del  mecanismo militar”  han recibido,  en mi opinián,  una nueva y mo
dernizada  forma con los sistemas de equipo.  Tambián la  fase de planeamiento  da  lugar
con  frecuencia  a adoptar  decisiones básicas.  So nos presenta aquicl  concepto  de equ
po.  Trabajo  de equipo,  de parte  integrante,  do  comunidad,  carnaradería.  El  cumpli
miento  de las misiones intelectuales —y en ellas incluyo los aspectos tácnicos de las -

ciencias naturales— sáb  puede ser resuelto mediante el trabajo colectivo,  en  constante
y  mutuo aprovechamiento,  en una amistosa prodisposicián  al  debate,  en  un incesante
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dar  y  recibir,  por lo  tanto,  con una franqueza y  humanidad interdisciplinark  equivalen
tes,  que este hbre  de toda amb!clon  personal.

uLos oficiales  de Estado Mayor  no  tienen  nombreU esto no  significa  anonimato,—

sino  abnegaci6n.

1                                 II                  II        /Nosotros,  ios soidaoos, no somos autonomos  como orroneamento se ha  credo  —

con  frecuencia.  Hoy,  el  Estado Mayor  no puede ir  retrasado en el  desarrollo  intelec
tual  y  tcnico,  tiene  que actuar  para  conseguir que todo  al  pueblo  considere como su —

r                                                          /yos  los problemas para  la  paz y  para  la  deonsa.  La moaerna camaradoria,  la  responsa
bilidad  compartida,  la  libre  voluntad  de  000poraci6n  son,  en esta época de  gran meca
nizccin,  deberes morales.  Pero esto no puede degenerar en una adminisfracin  en el
sentido  peyorativo  de  la  palabra.  El  aparato  técnico  empleado en los modernos sistemas
de  dirocci6n  actúa  como una  inflexib’e  institutriz  para la  formaci6n  intelectual,  poro
no  puede excluir  el  calor  humano.  Las decisiones en que el  mando empeñe su responsa
bilidad  personal,  ¡cms  podrn  ser sustituidas  por  los medios tcnicos;  factores  imponde
robles,  como por elemplo  voluntad  de  vencer e1 comportamiento del  enemigo,  la  capa—
ciclad de resistencia,  etc,,  salo pueden sor incluidos  dentro  de lo  aleatorio  en el  proce
so  do  elaboracion  de  la decision.

En  esta época atmcanlaqueIo  humano comienza a desaparecer tras el  compu
tador,  s6lo puedan mandar o  dirigir  espíritus  universales,  que por razn  de su formaci
intelectuaí  pueden valorar  a fondo  la  cuestin  técnica.  Las complicaciones  y  especia
lizaciones  ain  no  desechadas dentro  de  las fuerzas armadas y  las tendencias  centrífugas
que  ello  implica  pueden ser superadas mediante  estrecho  coordTnacin  sobre los diversos
niveles  de mando.  Aquí  tenemos una de las tareas esenciales del  Oficial  de Estado Ma
yor:  el  asegurar la  unidad de  mando balo  los condicionantes  de  la  poca  técnica  y  at6:

•     mico.  El  carisma del  consagrado para  el  mando es despertar  la  capacidad  de sus colaba
radores  en autntico  trabajo  de equipo  y  capccitarles  para insospechados logros.  uEn jj
timo  t&mino,  es el  hombre quien vence”.  An  resuenan las palabras de un Scharnhorst
y  do un Gneisenau,  los fundadores del  Estado Mayor  que despiertan  en nosotros los mis
mos cuidados por el  hombre y  por  la  dTroccin  humanp,  bsica  parci nuestra  responsabfFi
dad  occidental  com5n.  Aquí  se plantea  a  ustedes el  difícil  cometido,  en un país de  —

ruptura  de tradiciones,  de encontrar  una síntesis entre  la sana trac1icin,  lo  permanente
de  la  historia,  la  marcha del  presente y  las exigencias  c!el futuro.

No  olviden  jarns  que el  soldado tiene  que sentir  el  por qu  lucha,  en el  coro—
zn,  s6lo así,  señores míos,  clomnarían  la  técnica  y  los espíritus.  Vayan ustedes siam
pre,  para decirlo  con las palabras de  Clousewitz,  “con  calor  dentro  del  espídtu  de ideas
del  mundo joven,  que  les rodeo1t.

En  nuestra época tocnolgicci  el  espíritu  ha de permanecer libre,  que  la  forma—
cian  y  la  instrucci6n  sirvan  a todos; los aspectos,  no salo  a los materiales,  sino mucho —

ms  a un ennoblecimiento  de  la  personalidad.  El  ¡efe militar  tiene  que permanecer li
bre  do espfrtu  y  fuerte  de  carcter,  tiene  que ser ms  Forfinbras  que Hamlet.
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En  su desvelo por la  formacn  y  el  saber pensen  en  las palabras de  Periclos

“Amamos  la  belleza  y el  esprrtu,  poro conocemos tambin  la  medda  y  estamos

siempre  dspuesfos a la  accin”.
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