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MANUAL DE SUPERVIVENCIA. 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1. Propósito 
 

La elaboración del presente manual tiene el propósito 

que el Ejército Ecuatoriano posea un manual de 

supervivencia en el que se detalle procedimientos 

prácticos y útiles que permitan a cualquier combatiente, 

en el nivel táctico u operativo, adaptarse a un medio 

ambiente selvático en el que pueda hallarse cumpliendo 

su misión, aprovechando todos los recursos disponibles 

y manteniendo una condición física óptima sin 

descuidar la parte más importante que es la condición 

psicológica para de esta forma mantenerse operativo 

y/o vivo. 

 
2. Alcance  

 
Este Manual está dirigido para todos los combatientes 

pertenecientes a los diferentes unidades militares sean 

de nivel táctico o operativas que cumplan misiones a lo 

largo de la región oriental y puedan verse inmersos en 

condiciones adversas a lo largo de este escenario. 
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3. Introducción 
 
El Ecuador es un país con una rica biodiversidad que lo 

hace único ya que en un territorio relativamente 

pequeño contamos con cuatro regiones naturales, 

sierra, costa oriente y la región insular. 

 

En la región sierra podemos contar con un sistema 

montañosos, con grandes nevados como el 

Chimborazo, Altar y volcanes activos como el Cotopaxi 

y Tungurahua; los cuales están rodeados por una 

amplia vegetación de bosques húmedos y tierras 

cultivadas, en la región costa tenemos un clima cálido, 

con temperaturas que oscilan entre los 25ºC a los 31ºC, 

además podemos encuentra grandes llanuras bajas 

colinas, cuencas sedimentarias, zonas litorales, zonas 

de piedemonte y una cordillera costanera de poca 

altitud, la región selvática comúnmente conocida como 

"EL Oriente", es el lugar en donde existe una diversidad 

biológica de plantas y animales enormes y de las 

cuales muchas especies son únicas, su clima es cálido, 

húmedo y lluvioso y la temperatura varía entre 23 Cº y 

26 Cº, además es el hábitat de varios grupos étnicos 

indígenas como: Huaorani, Shuar, Ashuar, Kichwa, 

Siona Secoya, Cofan, Zaparo y Quijos algunos todavía 

conservan en aislamiento. 
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“Culturas indígenas del Ecuador”1  

Bajo estas consideraciones geográficas, las actividades 

militares exigen de los combatientes la conducción de 

operaciones en todas las regiones del país por lo que 

se hace indispensable el conocer las características de 

                                                             
1 http://www.nativeamericanfilms.org/ecuador.html 

  

http://www.nativeamericanfilms.org/map-ecuador.jpg
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cada medio así como de la forma que los puede afectar 

y beneficiar a la vez. 

 

Las enseñanzas de la supervivencia se basan en la 

aplicación de técnicas procedimientos y métodos para 

aprovechar los diversos recursos que muchas veces el 

mismo medio le proveerá, siempre y cuando usted sepa 

identificarlos y la forma cómo tiene que utilizarlos en su  

beneficio. 

 

La iniciativa el buen juicio y una actitud positiva frente a 

una situación de crisis siempre le otorgarán una 

oportunidad adicional de salir adelante y aumenta sus 

posibilidades de sobrevivir, caso contrario el temor la 

tensión y la ansiedad acabarán por confundirlo. 

 

Las técnicas de supervivencia comprenden un conjunto 

de conocimientos que permiten alimentarse, calentarse, 

protegerse del mal tiempo  trasladarse e incluso aplicar  

conocimientos  de primeros auxilios  cuando  uno se 

encuentra aislado en la naturaleza. 

 

Estas técnicas principalmente se fundamentan en la 

utilización de recursos que pueden encontrarse en el 

medio ambiente, prescindiendo en lo posible el uso de 

objetos artificiales sin embargo, algunas de estas 

técnicas se basan en el uso de un mínimo de 
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instrumentos, generalmente reunidos en un kit de 

supervivencia.  

 

Los métodos de supervivencia son diferentes según el 

lugar donde se encuentra. Hacer fuego con trozos de 

madera en zonas húmedas, encontrar alimento en un 

bosque, o mantenerse vivo en zonas acuáticas hasta 

ser rescatado por ejemplo, puede ser difícil si no se 

halla preparado para ello. 

 

Las causas que pueden dar lugar a una situación de 

supervivencia pueden ser: 

 

En tiempo de paz: 

 

a. Desplazamientos en barcos o aviones. 

b. Expediciones a montañas desiertos selvas o 

travesías por mar. 

c. Movimiento por zonas aisladas o difíciles. 

 

En tiempo de guerra: 

 

a. Tropas aisladas por la acción enemiga o por las 

circunstancias meteorológicas. 

b. Grupos dispersos que se refugian en una zona para 

reorganizarse y continuar el combate. 
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c. Tropas aerotransportadas derribadas con sus 

aeronaves u obligadas a lanzarse en paracaídas por 

la avería de estas. 

d. Tropas embarcadas en caso de naufragio. 

e. Prisioneros evadidos de campos de concentración. 

 

Estas situaciones hacen que la instrucción de 

supervivencia sea más que una mera enseñanza y se 

convierta en una forma de ver la vida de valorarla y de 

protegerla ya que no se sabe cuándo podrían verse 

forzados a enfrentar una de estas etapas de crisis y no 

solamente poder sobrevivir, sino mantener su 

capacidad operativa. 

 

El presente manual de supervivencia tiene por finalidad  

presentar de una manera práctica útil y real diversas 

técnicas  procedimientos y conocimientos básicos que 

permitan a cualquier combatiente adaptarse a un medio 

ambiente adverso aprovechando todos los recursos 

disponibles a su alcance así como proponer soluciones 

operativas de supervivencia que se acoplen a nuestra 

realidad y a la vez puedan ser aplicadas en condiciones 

similares fuera del territorio nacional. 

 

El presente manual es el producto de la investigación y 

recopilación de experiencias de soldados especialistas 

en operaciones de selva y montaña así como de 
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conocimientos ancestrales de medicina alternativa que 

han sido ampliamente comprobados y útiles en 

circunstancias de aislamiento; tratando de, actualizar 

todos estos conocimientos dispersos evaluando los 

más valederos en conjunción con el avance de la 

ciencia, la tecnología y la modernización de las armas. 

 
4. Normas Generales 

 

La especie humana se ha establecido en casi todos los 

rincones de la Tierra, incluso en territorios inhóspitos 

para tener un hogar estable y fijo, la humanidad ha 

encontrado la manera de explotar sus recursos, ya sea 

mediante la caza o extrayendo las riquezas de la tierra. 

 

En casi todas partes, la naturaleza suministra los 

elementos indispensables para sobrevivir. En algunos 

lugares este suministro es abundante en otros es muy 

escaso y requiere sentido común conocimiento e 

ingenio para aprovecharlos. 

 

“La supervivencia es el arte de permanecer con vida. 

Cualquier equipo que Ud. tenga debe considerarse una 

bonificación. Debe saber cómo extraer todo lo que sea 

posible de la naturaleza y usarlo al máximo, como 

atraer la atención hacia Ud. de modo que equipos de 

rescate puedan encontrarlo, como atravesar un 
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territorio desconocido para regresar a la civilización, si 

no existe ninguna posibilidad de ser rescatado, 

navegando sin mapas ni compás. Debe saber cómo 

mantener un estado físico saludable, o cómo curar las 

enfermedades o las heridas, tanto suyas como las de 

los demás. Debe ser capaz de mantener la moral y 

también la de aquellos que comparten la misma 

situación.”2 

 

Un sobreviviente debe aprenderá sobrevivir cuando se 

halla lejos de su entorno habitual o cuando ese entorno 

se encuentra alterado radicalmente por el hombre o la 

naturaleza. Cualquier combatiente, hombre o mujer, 

joven o mayor, puede encontrarse en una situación de 

supervivencia, es por eso que este manual es muy 

importante para aprender y comprender las diferentes 

técnicas que se deben emplear para sobrevivir ante 

cualquier eventualidad que se presente tanto en 

combate como durante un entrenamiento. 

 

5. Necesidades Básicas 
 
Ante una situación adversa en donde se debe poner en 

práctica todos los conocimientos previamente 

adquiridos, en el ámbito de supervivencia, es 

                                                             
2 Wiseman John, (1986) The SAS Survival Handbook, Primera Edición 
Gran Bretaña. Editorial Acanto. 
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indispensable priorizar algunas necesidades básicas las 

mismas que se detallan a continuación:  

 

a) Construcción u ocupación de refugios para 

protegerse contra las inclemencias del tiempo. 

b) Identificación de riesgos naturales en base al sector 

o zona en la cual se encuentra. 

c) Obtención de agua. 

d) Obtención de alimentos. 

e) Atención a heridos y enfermos.      

 

6. Equipo Individual o Kit de Supervivencia 
 
El equipo individual o KIT que un combatiente debe 

llevar para afrontar una situación adversa o de 

supervivencia es sumamente importante puesto que 

puede ser, sumado a las técnicas, a la preparación 

física y psicológica, la clave entre sobrevivir o sucumbir. 

 

Pocos artículos puede establecer la diferencia en la 

lucha por la supervivencia, los mismos que deben 

entrar en un pequeño recipiente, como por ejemplo una 

jabonera o una lata de tabaco, que apenas abultara 

dentro del bolsillo de la chaqueta del combatiente.  

 

“Es importante indicar que la falta del equipo individual 

antes descrito no debiera significar que un combatiente 
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no está equipado para sobrevivir, ya que contará con 

las habilidades y la experiencia necesaria para saber 

cómo extraer lo que sea posible de la naturaleza y 

usarlo al máximo. Lo más importante en toda situación 

de supervivencia es mantener la moral y la firme 

voluntad avante ante cualquier adversidad”3.      

 

Estos artículos son:  

 

a. Fósforos 
Los fósforos son útiles para 

encender el fuego, es un método 

más fácil para hacerlo, es importante 

indicar que para poder utilizarlos en 

cualquier momento bajo cualquier condición 

meteorológica es necesario impermeabilizarse 

cubriendo las cabezas de los mismos con cera de 

vela derretida. 

 

Se debe optimizar el uso de los fósforos es siempre 

necesario utilizarlos cuando han fallado los otros 

métodos improvisados para encender el fuego.   

 
 
 

                                                             
3 Wiseman John, (1986) The SAS Survival Handbook, Primera Edición 
Gran Bretaña. Editorial Acanto 
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b. Velas 

Las velas se pueden utilizar como 

fuente de luz, para hacer fuego y 

también se puede utilizar para 

preparar ciertos alimentos, en 

momentos en los cuales no se 

dispone de una fogata para hacerlo. 

 
c. Pedernal  

El Pedernal es un elemento para 

ser empleado en situaciones de 

supervivencia ideal para 

montañistas, caza y pezca, 

aventureros, etc. 

 

Produce una chispa de 3000°C y es de larga 

duración (3000 raspadas). 

Trabaja perfectamente en terrenos adversos a 

cualquier altura, incluso en ambientes fríos, 

húmedos o mojados.  

 

d. Navaja Multiuso 
El combatiente debe portarla en 

todo momento, sobre todo cuando 

se encuentra realizando tareas de 

patrullaje reales.       
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e. Brújula 
Una brújula luminosa. Asegúrese de 

que sabe leerla, ya que algunas 

brújulas suelen ser un tanto confusa. 

La mejor es la que está llena de 

líquido, pero compruebe que no filtra el agua, que no 

tiene burbujas y que funciona. Debe asegurarse de 

que se encuentra bien asentado el pivote y que se 

mueve libremente.       

 

f. Linterna Pequeña 
Es importante tener una linterna 

pequeña que nos ayude a leer 

mapas por la noche y puede ser 

utilizada como cebo para pescar.      

 

g. Botiquín 
 
Lo que incluya en el botiquín dependerá de la zona 

en la cual se emplee el combatiente y de sus 

conocimientos medicinales para aplicarlo. Lleve los 

medicamentos en recipientes herméticamente 

cerrados y con algodón en su interior para impedir 

que se muevan. Los siguientes medicamentos 

cubrirán la mayoría de las dolencias, pero sólo son 

una guía. 
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1) Analgésico: mitiga los dolores suaves y 

moderados. Es ideal para los dolores de cabeza, 

de muela y de oídos.   

2) Anti cólico: para tratar los dolores de estomago. 

3) Antibiótico: para infecciones generales.  

 

4) Antihistamínico: para las alergias, picaduras de 

insectos.  

5) Tabletas de agua: para usar en aquellas zonas 

donde no se puede obtener agua de vertientes 

naturales o agua que no sea potable y no se la 

puede hervir. 

6) Tabletas anti malarias: fundamentalmente en 

zonas donde la enfermedad está presente. 

7) Permanganato de potasio: tiene diversos usos. 

Añádalo al agua y mézclelo hasta que el agua 

adquiera una tonalidad rosada para esterilizarla, 

rosa intenso para utilizarla como antiséptico y 

rojo para tratar enfermedades de la piel como el 

pie de atleta. 

 
h. Cuchillas quirúrgicas 

Al menos do cuchillas tipo 

escarpelo de diferentes tamaños. 

Cuando las circunstancias lo 

exijan, puede fabricarse un mango 

con un pedazo de madera. 
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i. Suturas de mariposa 
 
Utilizadas para mantener unidos los bordes de las 

heridas. 

  

j. Tiritas (curitas) 
Tamaños clasificados, previamente 

impermeables, especiales para 

quemaduras menores y mantener 

limpios los cortes. Se pueden cortar 

y usar como suturas de mariposa.  

 
k. Preservativo 

Supone una buena bolsa de agua que puede 

albergar hasta un litro de líquido. 
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CAPITULO II 

PREPARACIÓN 

No todos los combatientes están preparados para 

situaciones de supervivencia, bien porque no se ha 

pensado en ello o por estimar en forma equivocada que 

sólo atañe a soldados que se encuentran prestando sus 

servicios en la zona selvática. La experiencia pone de 

manifiesto lo erróneo de esa suposición; el riesgo de la 

lucha por la supervivencia debe ser previsto siempre y 

mucho más en el caso de las Fuerzas Armadas. 

Los comandantes en todos los niveles de mando son los 

responsables de la preparación física y psicológicamente 

así como los conocimientos técnicos necesarios, para 

afrontar airosamente una situación de este tipo, y no 

solamente sobrevivir, sino conservar su capacidad 

operativa, logrando que adquieran la práctica necesaria a 

través de ejercicios, en condiciones similares a las reales. 

Es importante indicar y recalcar, a todos los subordinados, 

que la naturaleza y los elementos que podemos encontrar 

en ella no serán amigos ni enemigos, pero, en cualquier 

caso, pueden resultar decisivos si con habilidad se 

consigue obren en beneficios propio. 
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“Los combatientes individuales al igual que las unidades 

militares deben tener una preparación en tres aspectos”4:   

1. Psíquico. 

2. Físico. 

3. Técnico. 

 

1. Preparación física 

Se basa en desarrollar, con el entrenamiento, todas las 

cualidades físicas especialmente la resistencia o 

capacidad de oponerse a la fatiga, de forma que el 

individuo mantenga una reserva física y por tanto una 

tensión arterial media óptima y una breve recuperación 

del pulso tras un esfuerzo. 

Este endurecimiento, a su vez, será fundamentalmente 

para fortalecer la capacidad de resistencia psíquica, 

evitando el decaimiento anímico ante las adversidades 

o la fuerte presión psicológica que, en determinados 

momentos, se pueda presentar. 

Una buena preparación física ayudará a obtener un 

mejor rendimiento que elevará la moral y mantendrá la 

voluntad de sobrevivir, contribuyendo a conservar la 

salud en medio de tantas privaciones como será 

necesario soportar. 

                                                             
4 Estado Mayor del Ejército (1992), Manual de Enseñanza de 
Supervivencia, ME6-003, Tomo I, España 
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Se procurará endurecer a los hombres con marchas 

forzadas y rudos trabajos, acostumbrándolos a soportar 

las más duras condiciones meteorológicas, así como el 

hambre, la sed, el sueño y la fatiga.  

En lo referente a la preparación física para 

supervivencia en alta montaña podemos decir que: 

“Pese al adiestramiento militar previo y a la preparación 

física y marchas en terreno plano o a campo través en 

el que se haya participada un soldado, el novato en las 

montañas, encontrara que las marchas a través de las 

mismas es cosa ardua y extenuante, durante estas 

marchas se ponen en función nuevos músculos, los 

cuales deben desarrollarse y endurecerse, además hay 

que aprender una nueva técnica de movimiento 

rítmicos, este acondicionamiento se logra solamente 

por medio de marchas y ascensos diarios, los cuales 

permiten el aumento de la resistencia y fortaleza física, 

simultáneamente con este desarrollo, los hombres 

adquieren mayor confianza y una habilidad mejor para 

salvar con éxito obstáculos y terrenos que 

anteriormente habían considerado insalvables”.5      

 

 
                                                             
5 Nota de Aula de Supervivencia en Montaña. Escuela de fuerzas 
Especiales N° 9.  
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2. Preparación psíquica 

 

Se basa en el descubrimiento, por el propio individuo, 

de una mayor capacidad de resistencia físico-psíquica a 

la esperada, del enorme dominio que la mente puede 

ejercer sobre el cuerpo y de sus posibilidades de 

autocontrol, incrementando así la seguridad en sí 

mismo ante situaciones difíciles, que pongan a prueba 

el instinto de conservación, es decir, la “voluntad de 

sobrevivir”. 

 

A este fortalecimiento psicológico que se producirá, a 

medida que el sujeto supere condiciones adversas y, 

por tanto, vaya conociendo sus propias reacciones y 

limitaciones, conviene añadir el riesgo de nuevos 

parámetros tras la experiencia vivida, disponiendo de 

una escala de valores más acorde con la realidad que 

evite sensaciones ilusorias o exageradas de miedo, 

cansancio, hambre, ansiedad, etc. 

 

Al combatiente se lo debe instruir a dominar sus miedos 

y temores, para que siempre mantenga una actitud 

positiva, que en supervivencia, es esencial para salir 

avante de cualquier situación. 

 

Por ejemplo: el miedo controlado será favorable, pues 

pondrá en marcha mecanismos de autodefensa muy 
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eficientes (libera adrenalina, agudiza nuestros sentidos, 

etc). Pero es muy importante intentar mantener la 

calma y evadir el pánico, ya que éste nos bloqueará 

mentalmente, reduciendo las posibilidades de actuar 

correctamente en pro de la supervivencia. Necesitamos 

que nuestro cerebro se concentre y nuestras neuronas 

trabajen para sobrevivir a la situación límite en la que 

nos encontremos, y él pánico no nos lo permitiría. Por 

ello, debemos controlar el miedo y evitar que degenere 

en pánico.  

 

Hay que tener una actitud psicológica fuerte que nos 

permita enfrentarnos a la angustia, el dolor, el hambre, 

la fatiga. El mayor porcentaje de éxito en la 

supervivencia entre las personas que se enfrentan a 

situaciones límites, se debe a las ganas de sobrevivir. 

Por lo tanto, cualquier práctica de riesgo requiere tanto 

un entrenamiento físico como un entrenamiento 

psíquico. 

 

A continuación se enseña algunas formas para 

controlar el miedo:  

 

a. No tener miedo al miedo: 
Hay que aceptar que estamos en una situación 

complicada, y que sentimos miedo, porque es 
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natural sentirlo (si intentamos huir de él, tendremos 

más ansiedad y más posibilidades de sentir pánico). 

 

b. Hay que tener mucha confianza en uno mismo: 
Darse cuenta de que somos capaces de 

organizarnos para sobrevivir un tiempo y de que 

tanto nuestro cerebro como nuestro cuerpo tienen 

muchas más capacidades de las que normalmente 

usamos, y que ante una situación como esta se van 

a activar. 

 

c. No hay que auto compadecerse: 
Hay que mantenerse con ánimo y positivismo 

buscando motivaciones que le permitan superar esa 

etapa de crisis. 

 

d. Observe al resto: 
Hay que estar pendientes de sus reacciones por el 

pánico, ya que nos podrían poner en peligro. 

 

e. Hay que mantenerse ocupado permanentemente: 
Es la mejor manera de no entrar en pánico. Para ello 

hay que pararse a pensar, utilizar la lógica, y definir 

un plan de actuación.  
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3. Preparación técnica 
 

Se basará en la adquisición de una serie de 

conocimientos y habilidades que incrementen las 

posibilidades del individuo, enseñándole a aprovechar 

los recursos naturales y a suplir con ellos la falta de 

equipo adecuado, del cual normalmente carecerá y 

procurarse los alimentos indispensables. 

 

Entre los conocimientos más necesarios podemos citar 

los siguientes: 

 

a. Movimiento por toda clase de terreno. 

b. Manejo de croquis, mapas y cartas topográficas. 

c. Orientación por medios naturales. 

d. Navegación. 

e. Conocimiento de las regiones naturales y sus 

peligros. 

f. Formas de realizar señales de socorro. 

g. Construcción de refugios. 

h. Conocimiento de plantas comestibles, nocivas y 

medicinales. 

i. Arte de caza y pesca. 

j. Preparación y conservación de alimentos. 

k. Formas de obtención de agua. 

l. Formas de hacer fuego. 
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CAPITULO III 

NAVEGACIÓN Y SUPERVIVENCIA. 

1. Supervivencia en Selva. 
 
Debido a la constitución selvática de nuestro país, 

todo combatiente debe estar en capacidad de poder 

sobrevivir ante las duras condiciones que se le 

presenten durante la permanencia en la misma. Para 

esto se deberá recordar una palabra que podrían 

salvarle la vida así como a sus compañeros y 

subordinados6: 

A.D.A.O.N 

 
a. Actitud Positiva 

Se ha puesto a pensar cuantas personas 

atraviesan por situaciones de supervivencia 

diariamente y logran salir adelante, pues este 

tranquilo pues el porcentaje de supervivientes es 

muy alto en relación a aquellos que no lo logran. 

Cuando enfrentamos a un desastre, es muy fácil 

rendirse y consumirse por la autocompasión, 

pensando lo que debió haber hecho, o quien tuvo 

                                                             
6 Escuela de Selva y Contraguerrillas del Ejercito (2008), Manual del 
Combatiente en Selva, II edición. Ecuador 
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la culpa de esta contrariedad, lastimosamente 

con esta actitud la situación tan solo empeorara 

rápidamente. 

Solo una actitud positiva y activa puede salvarle, 

así que siéntese por un momento y empiece a 

confiar en sus verdaderas potencialidades 

basados en su entrenamiento y conocimiento, lo 

que le permitirá vencer el temor, el aburrimiento, 

el aislamiento y la soledad. 

Tendrá que trabajar muy duro y desarrollar 

destrezas que nunca supo que poseía para 

conseguir alimento, refugio, agua, pero al final no 

existirá ningún obstáculo que no pueda superar. 

 

b. Desarrollar la Situación. 
Ahora que sabe que tiene un gran número de 

posibilidades de salir adelante y volver a casa, 

evalúe la situación: 

 

1) Recuerde donde se encuentra. 

2) Trate de identificar la dirección en donde se 

halla su campamento, centros poblados, ríos 

o caminos. 

3) Verifique los materiales que posee como 

cuchillo, machete, cuerdas, brújula, GPS 

(Sistema de posicionamiento global), 

linternas, medicinas etc. 
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4) Reconozca los materiales que la naturaleza le 

puede proveer, alimento, lianas (bejucos), 

horquetas, madera, ramas para techos. 

5) Verifique su condición física. 

6) Si pensamos que podemos estar cerca de un 

camino, es útil tomar como referencia una 

roca o un árbol y girar en torno a él en 

círculos concéntricos cada vez más abiertos, 

hasta dar con el camino.  

 

 
 

c. Alimentarse.  
La condición física juega un papel fundamental 

para un sobreviviente, por lo que se debe 

aprovechar de todas las oportunidades 

alimenticias que brinda el medio ya que esto le 

asegurara la suficiente energía para poder 

mantenerse activo y en movimiento: 

 

1) Recuerde no todas las plantas son 

comestibles. 
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2) Lo que los animales comen también puede 

ser consumido por el hombre. 

3) Los animales (mamíferos, aves, reptiles, 

insectos, gusanos, larvas, lombrices, etc.) 

constituyen en una magnifica fuente de 

calorías 

4) No todos los animales son comestibles, 

discrimine su alimento especialmente con 

batracios e insectos venenosos. 

 

d. Orientarse. 
Ubicarse en el espacio le brindará mayores 

posibilidades de moverse y por ende le brindara 

mayor seguridad en sus decisiones por lo que 

siga las siguientes reglas: 

 

1) Utilice los recursos que le brindan los astros 

(sol, luna, estrellas). 

2) Tome referencia de los puntos cardinales 

utilizando accidentes del terreno visibles y 

elementos fáciles de identificar. 

3) Busque indicios en el terreno (vegetación, 

rutas de animales, sonidos) 

4) Recuerde los animales mantiene rutas cíclicas 

(guarida, agua, alimento) 

5) Improvise medios de orientación para mayor 

seguridad. 
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e. Navegar. 
Si se mueve en forma correcta y eficaz las 

posibilidades de ser encontrado y salvarse 

aumentaran: 

 

1) Aproveche picas y trochas pero mantenga un 

rumbo. 

2) Los ríos pueden llevarlo a centros poblados 

aunque va a necesitar de mayor seguridad. 

 

2. Conocimiento de la Geografía. 

El Ecuador está dividido en cuatro regiones 

claramente definidas, que son costa sierra, oriente y 

región insular las mismas que poseen características 

especificas en flora fauna y condiciones atmosféricas. 

 

En el Ecuador las selvas se encuentran en las 

regiones tropicales y húmedas; en la amazonía 

existen zonas selváticas abundantes, y en el litoral en 

menor volumen, ésta se caracteriza por tener 

características únicas que las convierte en un 

ambiente difícil para sobrevivir. 

 

La selva se extiende por diferentes tipos de terreno. 

Por lo general, los pantanos, las sábanas y las áreas 

cultivadas predominan en terreno relativamente plano, 
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la pluviselva tropical, las selvas con árboles de hojas 

caedizas y el bambú pueden ser características de 

cualquier tipo de terreno, bien sea este plano o 

montañoso. Es difícil caminar con seguridad por los 

declives empinados, y las trochas se tornan cada vez 

más resbalosas con el uso. Las lluvias fuertes pueden 

también ocasionar la erosión, dando como resultado 

zanjas que puede dificultar el movimiento 

 

a. El Clima. 
El clima en general en toda la región es cálido y 

húmedo por el influjo de los vientos alisios y es un 

factor dominante de las áreas selváticas. Se 

caracteriza por torrenciales lluvias, humedad 

opresiva y temperaturas altas, afecta a la 

formación terrestre, ya que los flancos de los 

Andes o mesas a las que hemos designado el 

primero, alto oriente, y la llanura propiamente 

dicha, segundo, bajo oriente, difieren por un lado, 

en el relieve, y por otro, en la distancia de las 

altas cordilleras que son los condensadores 

óptimos de la humedad. 

 

Aunque las variaciones de temperatura aumente 

gradualmente según aumenta la distancia de la 

línea ecuatorial. Las temperaturas pueden bajar 

durante la noche, especialmente en las montañas 
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y durante períodos de fuertes lluvias, llegando 

incluso, a la necesidad de utilizar alguna ligera 

frazada para capear el frío nocturno. 

 

Las lluvias en la zona ecuatorial hay una estación 

lluviosa continua, pero a medida que aumenta la 

distancia de la línea ecuatorial, los chubascos 

tropicales son fuertes, de poca duración, y a 

veces muy localizados en todas las regiones 

selváticas, hay un alto índice de pluviosidad al 

año. El ambiente se caracteriza por un alto grado 

de humedad, en una pluviselva tropical, tiene un 

promedio entre el 65% durante el día y de más del 

90% durante la noche.  

 

La duración del día y de la noche en las zonas 

tropicales es casi igual y varía en poco más de 

una hora en el límite más alejado de la zona 

tropical. Cerca de la línea ecuatorial, los días sin 

nubes son raros, y la nubosidad disminuye a 

medida que aumenta la distancia del paralelo 0. El 

viento en las regiones tropicales la velocidad del 

viento es inferior a la de las zonas templadas, y 

los vientos violentos son generalmente menos 

frescos debido a la exuberante flora que presenta 

la selva.  
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b. La Flora.  
“El clima húmedo y caliente con débiles 

oscilaciones, la riqueza de los aluviones 

depositados por los ríos y el humus fertilizante, 

son tres elementos favorables a la exuberancia 

alborea, algunas de estas que se pueden utilizar 

como alimentos porque abundan en la mayor 

parte de la selva y que sirven para la 

supervivencia del combatiente en selva”7. 

 

La característica predominante de la selva es la 

vegetación. En realidad, Las selvas se clasifican 

de acuerdo a los tipos de vegetación que hay en 

ellas sin embargo, el cambio de un tipo a otro 

tiende a ser gradual, clasificándose las selvas en 

las siguientes: 

 

1) Pluviselva Tropical. 

 

                                                             
7 Escuela de IWIAS, nota de aula ambiente selvático, Ecuador 
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En este tipo de selva existen árboles grandes, 

cuyas ramas se extienden hacia afuera y se 

entrelazan formando así una capa de 100 

hasta 200 pies sobre el nivel del suelo. El alto 

índice de lluvias favorece a este tipo de selva, 

su suelo pasa siempre húmedo y resbaloso 

con un índice de humedad alto y la visibilidad 

horizontal es obscura. El movimiento en la 

selva es más fácil que en otros tipos de selva.  

 

2) Selva Tropical con Hojas Caedizas. 

 
La mayor parte de los árboles de este tipo de 

selva pierden parte de sus hojas. Por lo tanto, 

la capa superior de este tipo de selva tiene 

más parte claras que la capa superior de la 

pluviselva tropical, permitiendo el paso de los 

rayos solares hasta el suelo de la selva, por lo 
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cual la maleza es muy tupida reduciendo la 

visibilidad horizontal.  

 

3) Selva de Tipo Secundario.  

 
 

Este tipo de selva se produce cuando se 

despejan zonas selváticas para la agricultura 

y luego se las abandona. En este tipo de selva 

hay una gran cantidad de árboles pequeños, 

matorrales y hierbas espesas. El paso a 

través de esta vegetación secundaria es 

mucho más lenta y difícil que a través de la 

pluviselva. 

 

4) Selvas Pantanosas.  
En el Ecuador existe un sinnúmero de tipos de 

selvas pantanosas; entre las más 

significativas tenemos: 
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a) Pantano de Mangle. 

 
 

Hay grandes extensiones de pantanos de 

mangle en el litoral ecuatoriano por 

ejemplo: en la desembocadura de los 

ríos, esteros, deltas, bahías poco 

profundas, en las islas pequeñas y río 

arriba hasta donde llega la marea. El 

agua estancada y la proximidad de los 

árboles con sus raíces arqueadas 

dificultan el movimiento. 
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b) Pantano de Palmeras. 

 
 
Este tipo de pantano se caracteriza por 

terrenos inundados generalmente por 

crecientes de ríos, su vegetación es baja 

y sin capa superior.  

El Bambú crece tupidamente lo que 

retarda el movimiento que es lento, 

agotador y ruidoso. De ser posible evitar 

pasar por donde existe bambú.  

 

c) Áreas cultivadas. 
Existen plantaciones que están cercanas 

a los río para su transporte y está 

formada entre otros, por árboles de 

caucho, palma africana, café, cocoteros, 

etc.  El movimiento a través de las 

plantaciones es fácil. 
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Muchos agricultores acostumbran a 

labrar la tierra en forma muy similar al 

método agrícola de "cortar y quemar". 

Existen parcelas abandonadas por lo 

regular tienen una tupida vegetación de 

tipo secundario en la que aún hay 

"rezagos" de las "antiguas" siembras, por 

ejemplo: plantas de plátano, papaya, etc. 

c. La Fauna. 

 
El combatiente debe tener mucho cuidado con 

todos los animales, ya que la mayoría lo pueden 



43 
 

atacar sin provocarlo, aunque existen animales 

que no atacan mientras no se las moleste. 

 

Ecuador cuenta con el 8% de las especies de 

animales y el 18% de las de aves del planeta. 

Cerca de 3.800 especies de vertebrados han sido 

identificadas, así como 1.550 de mamíferos, 350 

de reptiles, 375 de anfibios, 800 especies de 

peces de agua dulce y 450 de agua salada. 

Igualmente, tiene cerca del 15% del total de 

especies endémicas de aves en el mundo, las 

cuales habitan en los Andes, la costa y la región 

amazónica, principalmente. Las especies de 

insectos sobrepasan el millón, y las mariposas 

llegan a las 4.500. 

 

d. Los Nativos. 
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Existe un sinnúmero de tribus indígenas nativas 

en nuestra región oriental, entre las que podemos 

anotar: Los Huaoranis, Los Secoyas, Los Sionas, 

Los Alamas y Los Cofanes; si se tiene un trato 

positivo con los nativos éstos pueden 

proporcionarle: 

Información sobre el terreno, el enemigo, guías, 

mano de obra, alimentos, etc. En el caso de no 

tener un buen trato con los nativos, éstos 

ayudarán al enemigo y nos mostrarán hostilidad 

en forma abierta lo que se nos hará difícil el 

cumplimiento de nuestras misiones. 

  

Para establecer contacto con los nativos es 

necesario consultar con funcionarios y ciudadanos 

de la localidad, misioneros, etc., sin embargo la 

aplicación de estas reglas le será muy útil: 

 

1) Trate en lo posible sólo con el jefe de la 

aldea o tribu  

2) Sea cortés y respetuoso  

3) No se asocie con mujeres nativas  

4) Sea amigo pero cauteloso. Antes de tocar o 

de jugar con los niños, asegúrese que no 

estén velándolos ningún tabú.  

5) Respete las costumbres, las creencias 

religiosas y la propiedad.  



45 
 

6) Ofrezca toda la ayuda posible especialmente 

la ayuda médica.  

7) No decomisar alimentos u otros objetos, 

siempre pague un precio justo por todo.  

8) Ofrezca regalos con prudencia.  

9) Evitar hacer gestos amenazadores  

 

3. Orientación. 

“Se señalaran a continuación los procedimientos de 

orientación que no exigen el uso de instrumentos 

especiales ni de mapas; lo cual no implica que un 

combatiente en previsión de estas situaciones lleve 

consigo, brújulas, mapas, altímetros, GPS, etc”8. 

 

a. Métodos de Orientación 
 

1) Por el Sol  
Este método es el más común y es que cada 

día aparece el sol de una forma muy 

aproximada en el horizonte por el este y se 

oculta por el oeste en un periodo de doce 

horas casi regulares. Esta manera de 

orientación se basa en la identificación de los 

cuatro puntos cardinales.  

                                                             
8 Estado Mayor del Ejército (1992), Manual de Enseñanza de 
Supervivencia, ME6-003, Tomo I, España 
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La figura 1 indica las horas de salida y puesta 

del sol, así como la duración del día solar con 

relación a los meses del año (horas solares no 

las oficiales) 

 

2) Por las Sombras 

Esta es una derivación del método de 

orientación por el sol empleando las sombras 

proyectadas sobre la superficie. 

 

Este método mantiene algunas técnicas 

especiales que presentan características 

específicas que brindan utilidades y efectos 

específicos que pueden ser aprovechados por 

los combatientes. 
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a) Técnica No 1(Orientación cardinal) 
 

 
Utilice un pedazo de madera, plante en el 

suelo, hasta que quede vertical, con la 

proyección de los rayos solares en la 

madera se producirá una sombra, en la 

punta de la sombra marque con una raya 

una pepa o una hoja espere un tiempo 

aproximado de 10 minutos, hasta que 

exista una separación de la sombra con 

relación a la marca. A continuación 

coloque su pie izquierdo en la primera 

marca y el pie derecho en la segunda 

marca y abra los brazos y proceda a 

orientarse igual que los puntos 

cardinales. 
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Esta técnica funciona en cualquier 

momento del día, cuando haya sol 

aunque los errores serán mayores 

mientras más lejos se esté del mediodía 

solar. 

 

b) Técnica No 2 
¿Qué pasa si el sol está situado encima y 

no sabemos ni de donde salió ni por 

donde se ocultará? Hay una solución 

bastante sencilla. Colocamos un palo 

clavado en el suelo inclinándolo de forma 

que no proyecte sombra alguna. 

Dejamos un rato hasta que haya una 

sombra de unos 15 cm y entonces la 

base del palo será el oeste y el final de la 

sombra será el este. 

 

3) Por las Estrellas 

 
Dentro de este método existen tres técnicas: 
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a) Orientación por la Estrella Polar 
Este conjunto de estrellas permite 

identificar de manera fácil y rápida el 

norte y para su localización existe dos 

procedimientos; por medio de la osa 

mayor y por medio de la constelación 

Casiopea. 

 

La estrella polar se encuentra en la 

constelación de la osa menor (con forma 

de comenta), es la última de la cola de la 

cometa. 

He aquí una forma de encontrarla. La osa 

mayor es mucho más fácil de distinguir 

ya que es una cometa grande, que se 

distingue a simple vista y con unas 

estrellas que se ven perfectamente. Pues 

bien si tomamos la distancia del borde de 

esta y lo alargamos hasta contar cinco 

veces esa distancia encontraremos la 

estrella polar y la osa menor. 

La constelación Casiopea está formada 

por cinco estrellas en forma de W, y el 

centro de la misma apunta hacia la 

estrella polar. 
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b) Orientación por Orión. 
El cazador como se conoce a esta 

constelación permite conocer la dirección 

sur. Para ello deberemos unir con una 

línea imaginaria la estrella  Betelgeuse 
(el hombro derecho del Cazador) con la 

estrella Rigel (el pie izquierdo del 

Cazador), la más brillante de la 

constelación, donde se cruza esta línea 

imaginaria con el horizonte terrestre o 

marítimo, estará muy aproximadamente 

el sur. 

 

N 
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c) Orientación por la Cruz del Sur. 
La Cruz del Sur, es un conjunto de 

estrellas bien visible todo el año cuando 

el cielo está despejado. 

 

Localizada la cruz del sur, se prolonga su 

eje mayor cinco veces hacia abajo, 

ubicándose de esta manera un punto 

imaginario de donde se baja una 

perpendicular al horizonte. El pie de esta 

perpendicular es el sur. Por relación 

pueden determinarse los demás puntos 

cardinales. 
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4) Por la Luna 

Este astro también permite orientarse, pero 

con menor precisión por lo complicado que 

resulta saber en qué fase se halla la luna y su 

ubicación respecto a la hora, sin embargo se 

debe conocer que la luna en forma de C está 

menguando y en forma de D está creciendo. 

 

Estas observaciones solo se verifican a inicios 

de las fases ya que en cada uno de los siete 

días que dura cada fase su paso por el sur se 

retrasa una hora. 
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Creciente Llena Menguante 

Sur Oeste Este Oeste Este Sur 

18 – 24 18 – 06 24 – 06 

 

5) Por el Musgo 

 
En nuestra selva existe gran cantidad de 

musgos que crecen crecer en las zonas más 
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húmedas de los árboles o rocas, los mismos 

que se desarrollan en mayor cantidad en el 

lado norte y sur y en menor cantidad por 

donde sale el sol, lo que no permite una 

orientación precisa, sin embargo,  sin 

entender cuál es la situación de ese árbol en 

el contexto, sabiendo observar varios árboles 

que tengan musgo del mismo sitio y 

observando la posición y situación de los 

mismos, podremos mantener un rumbo 

determinado, evitando el caminar en círculos. 

 

6) Por la Inclinación de los Árboles 

  
Dada a la ubicación geográfica de nuestro 

país la selva se encuentra dentro de la Hoya 

Amazónica con una inclinación topográfica de 

oeste al este y los vientos alisios del Atlántico 

soplan a lo largo de la hoya, los meses de 

mayo, junio, julio y agosto de cada año 
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originando una inclinación de la mayor 

cantidad de árboles en los sitios elevados, se 

pueden apreciar que la parte curva de los 

árboles indican el este y la copa indica el 

oeste, está circunstancia cambia según nos  

acercamos hacia las costas del pacífico. 

 

7) Por las Huellas de los Animales 

 
Todos los animales se dirigen hacia una 

fuente de agua corriente con el fin de 

abastecerse de agua lo cual podemos 

aprovechar para seguir este cauce y dirigirnos 

hacia otro afluente mayor, pues siempre 

existen poblaciones en sus riberas, sin 

embargo se debe considerar que también 

estas pueden llevar hacia las guaridas de los 

animales en desorientando a los combatientes 
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por lo que se recomienda no seguirlos por 

demasiado tiempo. 

 

8) Por Medio de Sonidos 

El momento que nos encontremos perdidos 

debemos poner atención a sonidos que no 

son característicos de la selva tales como, el 

sonido de motores fuera de borda, 

maquinarias, aeronaves, disparos de armas 

ya que estos pueden denotar la presencia de 

cazadores, madereros o pobladores 

lugareños. 

 

Este método también presenta inconvenientes 

ya que la dispersión del sonido en lugares 

abiertos o selváticos hace que se formen ecos 

y se pierda el origen real de éste. 

 

9) Por Medio de Adaptación a la Luz 
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Es conocido como fototropismo o movimiento 

de orientación por parte de las plantas hacia 

la luz o el sol, las plantas que necesitan mayor 

insolación crecen por encima de las demás 

con dirección al sol. Este método es similar al 

del musgo pero a la vez es bastante 

complicado determinar la orientación de las 

plantas cuando se encuentra dentro de un 

área cerrada por la vegetación. 

 

10)  Por Medio de Instrumentos de 
Circunstancia 

En función de los materiales que se disponga, 

es relativamente sencillo la elaboración de 

una brújula improvisada. Lo primero y más 

efectivo que podemos hacer es construir una.  

 

El material necesario es un recipiente con 

agua (o charco), una aguja metálica, un imán, 

un pedazo de tela de seda seco y un corcho o 

similar. La aguja y el imán debemos llevarlas 

siempre en el material de supervivencia junto 

con la brújula, por si esta se rompiera (el imán 

lejos de la brújula). 

 

Con la frotación de uno de los extremos del 

objeto de metal contra el imán o el trozo de 
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seda en una sola dirección y en forma suave y 

continua se logra imantar uno de los extremos 

de la aguja.  

 
 

Una vez magnetizada la aguja se puede 

suspender la misma en forma que este en 

equilibrio evitando que ésta roce con alguna 

superficie, evidenciando la ubicación del 

norte. También se puede tender la aguja 

sobre un trozo de papel, hoja o corcho, 

flotando en un recipiente (evitar que sea de 

metal) con agua quieta dando el mismo 

resultado. Es conveniente realizar una 

comprobación. Para ello giramos el recipiente 

o el corcho y vemos que la aguja vuelve sola 

a la misma posición. 
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Una hoja de guillet también podría utilizarse 

bajo el mismo principio magnetizando la 

cuchilla con frotación contra la palma de la 

mano y luego suspendiéndola para que su 

extremo magnetizado apunte hacia el norte. 

 

 

 

4. Navegación 
 

a. Preparación para el Movimiento 

En territorio enemigo es imperativo desplazarse de 

inmediato hacia áreas amigas o conocidas. 

 

“En zonas propias al contrario los supervivientes 

deberán abandonar la zona únicamente cuando 

estén seguros de su posición y tengan la certeza de 

encontrar agua, refugio y comida, así como de no 

ser recuperados por fuerzas propias. Antes de tomar 

la decisión de moverse se deberá considerar las 

condiciones físicas de sus hombres, ya que si no 

son las adecuadas y fuese imperativo moverse en 
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busca de ayuda se deberá tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones”9: 

1) Tipo de terreno por el que se deba desplazar. 

2) Actividades de enemigo en esa zona (en 

operaciones) 

3) Estado físico de los supervivientes. 

4) Cálculo aproximado de la distancia a recorrer. 

5) Recursos naturales que se prevén encontrar a lo 

largo del itinerario (agua, comida, leña material 

para refugios, etc.) 

6) Peso y volumen del equipo. 

7) Condiciones meteorológicas. 

8) Aproximados de tiempo y distancia. 

 

Cada jornada debe programarse de tal forma que de 

tiempo y energías suficientes para establecer un 

área de vivac seguro y confortable, considerando 

que en aislamiento el descanso y el sueño son muy 

importantes durante la navegación. 

 

Antes de abandonar una zona de supervivientes se 

debe almacenar agua y comida que le permita 

alcanzar la siguiente, donde se preverá obtener 

nuevos suministros. 

                                                             
9 Escuela de Selva y Contraguerrillas del Ejercito (2008), Manual del 
Combatiente en Selva, II edición. Ecuador 
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En caso de encontrarse en territorio propio siempre 

se intentará dejar los suficientes indicios que 

permitan su localización y rescate. 

 

b. El Movimiento por Tierra 

La habilidad para desplazarse con eficacia es 

importante para conservar energías, seguridad y 

ahorro de tiempo. 

 

El inicio de la marcha será progresivo. A lo largo de 

ella, el ritmo debe ser sostenido, adecuándolo al del 

individuo más lento. Los altos deben ser breves, 

sobre todo con bajas temperaturas, con objeto de 

que los hombres no lleguen a enfriarse. Al sortear 

obstáculos se reducirá la velocidad para evitar que 

pueda quedar rezagado algún miembro de la unidad. 

Durante la marcha es preferible hacer pequeñas 

comidas en vez de una grande. 

 

Las ropas no deben llevarse ajustadas; las prendas 

amplias permiten la circulación del aire, la 

evaporación del sudor y la conservación del calor del 

cuerpo; además, facilitan la libertad de movimientos. 

Es preferible comenzar la marcha abrigados, 

aprovechando los pequeños altos para quitarse la 

ropa a medida que se tenga calor. 
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Para mantener la dirección de marcha se emplearán 

referencias lejanas. 

 

En determinadas casos, vegetación tupida, selva 

primaria, debe prestarse especial atención al 

jalonamiento de itinerarios, para mantener la 

dirección, valorando los inconvenientes de carácter 

táctico que ello supone. Constantemente se 

comprobará constantemente el rumbo, trepando si 

es preciso a los árboles. 

 

Si el viento es constante en una misma dirección, el 

que nos dé en un mismo lado es una garantía del 

mantenimiento de ésta. 

En zonas pantanosas se utilizarán las sendas de los 

animales, cuando éstas sigan el itinerario previsto. 

 

De noche se puede tomar como referencia cualquier 

estrella, siempre que no se haga durante más de 

diez minutos. 

 

1) Maneras de caminar  

a) Terreno plano ( Paso Normal)  

b) Pendiente ( Utilizando los talones)  

c) Contra pendiente (Utilizando los costados de 

las botas)  
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2) Movimientos (para orientar)  

a) Señale los árboles con el machete.  

b) Quebrando ramas en el movimiento.  

c) Abriendo trochas. 

 

c. El Movimiento por Cursos de Agua. 
 

 
“Cuando el rumbo a seguir coincide con la dirección 

general de un curso de agua, el movimiento se ve 

facilitado, ya que en ellos puede hacerse uso de 

botes, balsas, flotadores, etc”10. 

 

No obstante, se debe considerar el riesgo que 

implica el utilizar ríos de fuerte corriente y el hecho 

de que crucen zonas habitadas. En cualquier caso, 

en ellos puede encontrarse gran variedad de 

recursos y facilidad de ocultar nuestro rastro. 

                                                             
10 Estado Mayor del Ejército (1992), Manual de Enseñanza de 
Supervivencia, ME6-003, Tomo I, España 
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Caso de ser detectados, nuestra capacidad de 

reacción se verá muy disminuida, por lo que debe 

estudiarse la posibilidad de moverse de noche. 

 

Para la elección del punto de paso se deben 

estudiar: 

1) Orillas. 

2) Naturaleza del cauce: pedregoso, fangoso, etc. 

3) Velocidad de la corriente. 

4) Profundidad. 

 

Como norma general: 

1) Escoger las partes más anchas en donde la 

corriente tiene menor velocidad y profundidad. 

2) Escoger orillas con ligero declive; generalmente 

determinan los lugares de menor profundidad. 

3) Evitar, en lo posible, las partes fangosas. 

4) Cruzar en dirección oblicua a la corriente, aguas 

abajo, de curva convexa a curva convexa. 
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5) La mayor profundidad y corriente estarán más 

próximas a la orilla cóncava; la orilla convexa se 

presentará tendida y con menor profundidad, tal 

como se muestra en la figura anterior. 

6) Las olas que aparecen en un punto de la 

superficie del río, delatan habitualmente la 

presencia de una piedra grande en el fondo. 

 

7) Un obstáculo próximo a la superficie creará un 

pequeño remolino corriente abajo. Si el obstáculo 

es grande y coincide con una pendiente 

pronunciada en el lecho del río, este remolino 

puede producir una poderosa corriente que 

arrastrará al nadador hacia el fondo. Son 

peligrosos. 
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8) Para medir la velocidad de la corriente basta 

contar los segundos que un flotador tarda en 

recorrer una distancia conocida. El cociente de 

dividir el número de metros por los segundos 

empleados en recorrerlos, dará la velocidad 

máxima en metros por segundo. 

 

 
 

 

d. Cruce de Ríos. 
Una vez elegido el lugar, conviene cruzarlo en 

diagonal, a favor de la corriente, calzados y, como 

normal general, mirando sensiblemente aguas arriba 

para evitar ser golpeados por ramas o troncos 

arrastrados por la corriente. 

 

Las técnicas a emplear son: 

 

1) San Cristóbal. Utilizando como ayuda un palo 

En este sistema el palo debe apoyarse aguas 

arriba. Al andar hay que asegurar bien los pies 
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para que no haya peligro de resbalar, 

acomodando previamente el equipo de tal forma 

que si hay alguna caída no se pierda. 

 
 

2) Cadena Humana. Los hombres van entrando en 

el cauce de cara a la corriente y cogiéndose por 

las manos, brazos u hombros, en función de la 

velocidad de la misma. Para ocupar su lugar, los 

hombres pasan por detrás de la cadena 

agarrándose a ella. Cuando la cadena se ha 

formado, oblicua a la corriente, el hombre que 

queda en primer lugar pasa por detrás a ocupar 

el último. Así sucesivamente, hasta alcanzar la 

segunda orilla. 
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Una variante de este sistema aparece 

reflejada en la siguiente figura. Los hombres 

se apoyan en una vara larga (madero), 

sujetándose tal como se indica en el 

"detalle". 

 
3) Cruce con Medios Improvisados. Estos 

sistemas se emplearán cuando no pueda 

hacerse uso de los procedimientos anteriormente 

citados o como complemento de ellos. 

 
La improvisación de flotadores dependerá en 

gran parte de los medios a nuestro alcance y del 
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desarrollo de la imaginación, y así se pueden 

fabricar flotadores con latas vacías, cañas, 

cantimploras, troncos, vegetación, ropas, 

neumáticos, etc. 

 

a) Con Tanques de combustibles, galones  y 

unas cañas o ramas largas. Uniendo los 

recipientes y usando las ramas como 

travesaños para su fijación. 

 
 
b) Con las Cantimploras conviene sujetarlas a 

la altura del pecho. Es necesario utilizar un 

mínimo de ocho para conseguir una 

flotabilidad aceptable sin equipo. 
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c) Troncos. Un tronco seco, de la margen del 

río, ayuda a mantenerse a flote Y es mucho 

mejor si contamos con algunos troncos que se 

pueden usar como balsa, tan solo necesita 

cuatro palos un poco flexibles que abarquen 

todo el ancho de troncos usados como 

plataforma, los cuales se pondrán dos debajo 

y dos sobre los troncos amarrándolos 

fuertemente entre sí aprisionando los troncos 

 
 
 

d) Vegetación. Cualquier maleza seca, envuelta 

por el poncho, se puede utilizar como flotador. 

 

e) Ropas. La ropa o la mochila, rellenas de 

maleza y envueltas por el poncho, cumplen la 

misión de flotador. 
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Se pueden utilizar unos pantalones 

(previamente humedecidos), a los que se 

les han anudado las piernas y cerrado la 

bragueta, saltando desde la orilla o 

desde el agua. 

 
 

Si además se unen las perneras, se 

obtendrá un chaleco salvavidas. 

 

 
El aire que se pierde se puede reponer 

insuflándole con la boca por debajo del 

agua. La pérdida rápida del aire se evita 

atándoseles a la cintura con su propio 

cinturón. 
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CAPITULO IV 

ESTACIONAMIENTOS. 

1. ESTACIONAMIENTOS  
 

“El reposo en una situación de supervivencia se 

constituye en un factor tan necesario como el agua y la 

comida; por ello para procurarse el descanso adecuado 

y librarse de la incomodidad del frío, del calor, de la 

lluvia, etc, es necesario disponer de un lugar 

confortable donde descansar, permanecer ocultos y 

recuperarse de lesiones y enfermedades.”11 

 

a. Selección del área. 
El lugar que se escoja para establecer un refugio 

debe poseer las siguientes condiciones mínimas: 

 

1) Oculto de la vista del enemigo 

2) Posibilidad de conseguir agua, comida y leña. 

3) Alejado de lugares pantanosos. 

4) Nunca cerca de las márgenes de los ríos. 

5) Disponibilidad de material para su construcción. 

                                                             
11 Estado Mayor del Ejército (1992), Manual de Enseñanza de 
Supervivencia, ME6-003, Tomo II, España 
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6) Protegido de peligros naturales, como 

inundaciones, desprendimientos, animales 

peligrosos etc. 

7) Alejado de las líneas de cumbre por los efectos 

del viento, de los fondos de los valle por la gran 

humedad acumulada.  

8) Evite estribaciones montañosas que desciendan 

hacia ríos lagos o vertientes, ya que 

generalmente son utilizados por animales para ir 

a beber. 

9) Las medias laderas son sitios aconsejables para 

establecer los refugios. 

 

De igual forma el tipo de refugio a elegir depende de 

algunas circunstancias que imponen los materiales a 

utilizar las formas y la perdurabilidad: 

 

1) Época del año 

2) Temperatura diurna y nocturna 

3) Posibilidad de lluvias. 

4) Tiempo aparente de permanencia. 

5) Disponibilidad de materiales 
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b. Consideraciones para preparar el área de 
refugio: 
1) La grutas o cuevas son el mejor abrigo; 

generalmente éstas deben ser mejoradas, 

cubriendo el piso con tierra, arena, ramas o 

tepes para obtener una superficie uniforme, es 

también indispensable asegurar el ingreso con 

piedras, ramas o cualquier material, 

considerando que con esto se puede disminuir 

los efectos de las bajas temperaturas nocturnas 

además ésta cueva puede ser ocupada por 

animales peligrosos. 

 

2) Si la extracción de materiales para acondicionar 

el área de estacionamiento deja huellas que 

delate la presencia del combatiente al enemigo 

se tratará de obtener estos recursos de lugares 

escondidos entre la vegetación y las rocas. 

 

3) Las entradas a los refugios deben orientarse en 

dirección contraria al viento dominante. 

 

4) Si el terreno es inclinado el refugio deberá 

construirse longitudinalmente a la pendiente 

siendo ubicada la cabecera en la parte más alta. 
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5) Considere la funcionalidad del refugio (número 

de ocupantes) para evitar mayor incomodidad o 

dejar su equipo a la intemperie. 

 

6) Recuerde que mientras más pequeño sea el 

refugio,  es más fácil de retener el calor. 

 

7) Los techos deberán mantener una buena 

inclinación para evitar infiltraciones de agua y su 

cubierta se elabora desde la parte inferior a la 

superior. 

 

8) No todas las lianas (bejucos) disponen de la 

flexibilidad y resistencia necesaria para unir los 

travesaños de las estructuras por lo que pueden 

reforzarse con pedazos de telas, plástico o 

cualquier material resistente. 

 

9) En caso de los bohíos improvisados se puede 

usar una piedra pequeña o un madero para 

formar las gasas en los pochos de agua o 

plásticos y sujetarlos al armazón. 

 

10) Realice pequeñas zanjas que canalicen el agua 

lluvia evitando infiltraciones por el piso. 
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11) La cernías de depósitos de agua hacen que 

aumente la presencia de insectos en el área. 

 

12) Verifique que los arboles circundantes no estén 

secos ya que podrían caer sobre los refugio por 

efecto del viento o la lluvia. 

 

13) Normalmente los arboles solitarios atraen los 

rayos por lo que deben ser evitados. 

 

14) Realice una verificación para descartar la 

presencia de colmenas de avispas, avispones u 

hormigueros. 

 

15) La ventilación es indispensable en la 

construcción de cualquier tipo de refugio para 

evitar el envenenamiento por monóxido de 

carbono y permitir que la humedad se evapore y 

no se condense 

 

2. BOHÍOS. 

 

“En la construcción de bohíos debemos tomar en 

cuenta la calidad de los materiales, los cuales se los 

encuentra en el medio, pero debemos saber reconocer 

los más óptimos entre los que podemos citar las hojas 

de palmito y todas sus variedades, además de los 
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bejucos que pueden utilizarse para realizar los amarres 

correspondientes. Se debe tomar en cuenta para este 

tipo de construcción la protección que se necesita 

respecto al clima, sea lluvia, frío, calor insectos, etc. 

Tratando de escoger en un terreno seco elevado y lejos 

de los pantanos, de igual manera se debe tomar en 

cuenta que se utilizará material que lleva el soldado 

como poncho de aguas y tela paraguas”12.  

 

a. Bohíos tipo cobertizo 

“Es probablemente el más clásico de los refugios de 

supervivencia”13.  

 

1) Materiales: 
a) Troncos fuertes para el armazón. 

b) Troncos delgados para la plataforma alta. 

c) Hojas de pambil, toquilla chonta o Camacho. 

d) Cuerdas o bejucos 

e) Ramas largas y flexibles y caña guadua 

partida. 

 

2) Elaboración: 
Iniciamos escogiendo o elaborando un armazón 

de madera, pero si utilizamos uno o dos árboles 

                                                             
12 Estado Mayor del Ejército (1992), Manual de Enseñanza de 
Supervivencia, ME6-003, Tomo II, España 
13 http://www.vivelanaturaleza.com/Supervivencia 
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como columnas nos ahorraremos mucho trabajo 

y el refugio ganará en solidez. 

 

Las ramas flexibles sirven para dar forma a la 

cubierta el mismo que se procederá a cubrir de 

materia vegetal. En algunas zonas es fácil 

encontrar grandes hojas con las que construir un 

techo impermeable ensamblándolas a modo de 

tejas. También se pueden improvisar tejas con 

trozos de corteza. Si no, un techo de hierba seca 

y paja, si es lo suficientemente grueso, también 

nos proporciona cierta impermeabilidad. 
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Dependiendo del tiempo de utilidad y del lecho 

disponible se puede realizar algunas variaciones 

que agilitan la construcción del cobertizo 
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Cuando no es posible encontrar buenos pilares 

para el cobertizo se puede realizar este sobre el 

piso usando ramas delgadas y formando bohíos 

tipo tiendas. 

 
 

 



81 
 

b. Bohío de Circunstancia  
 

1) Rabo de Pava. 
Este bohío de circunstancia y se utiliza para 

acampar 1 ó 2 horas 

 
 

a) Materiales: 

· Hojas de pambil o cualquier otra planta 

que permita entretejer sus ramas y hojas. 

· 2 maderos para postes 

· Un palo flexible para travesaño y cuatro 

más para formar la cubierta 

· Bejucos o cuerda para asegurar el bohío.  

 

b) Elaboración: 

· Coloque los postes y a la misma altura no 

mayor a 1,50 mts asegurar el travesaño.  

· Sobre el travesaño distribuya los palos 

largos 

· Coloque las ramas de pambil o de lo que 

tenga sobre los largueros fijando sus tallos 
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y entrecruzando sus hojas para que este 

tejido impermeabilice la cubierta. 

· De acuerdo a los materiales disponibles se 

puede realizar algunas variaciones. 

· Se puede improvisar un refugio con un 

árbol caído hay que cortar algunas ramas 

para hacer una cubierta caída apoyada 

desde el tronco y cubriéndolas con los 

materiales indicados anteriormente. Es un 

tipo de refugio únicamente apropiado para 

pasar cortos periodos de tiempo porque no 

suele ser muy cómodo, a no ser que el 

tronco posea un gran diámetro.  

 

2) Bohío con Ayuda del Poncho de Aguas 

Este bohío se utilizará para pasar una noche por 

la fragilidad e incomodidad que presenta. 

 

a) Material: 

· Poncho de aguas, plástico, tela, camisas. 

· Bejucos 

· Maderos 
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b) Elaboración: 

· Busque el centro del poncho de aguas En 

las cuatro esquinas forme dobleces para 

que mejore la sujeción 

· Si posee una cuerda larga amarre entre 

dos postes a una altura de 1 m. Si posee 

hamaca la altura será mayor. 

· Asegure las esquinas a estacas sobre el 

suelo. 

· Se puede variar de acuerdo a los medios 

disponibles y al tipo de ambiente en el que 

se halle. 
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· Este es otro refugio clásico y que ofrece 

mayor abrigo que el cobertizo. Se 

construye con un armazón de palos o 

cuerdas, que adoptan la forma de una 

tienda de campaña en forma de A. Se 

cubre con una capa de hojas grandes a 

modo de tejas, y por encima de éstas una 

capa de hierba, hojarasca, ramas poncho 

de aguas o plástico, que no perforen las 

tejas para evitar que el viento nos levante 

el techo. 
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3) Bohío con ramas verdes 

Este bohío se utilizará ante la imposibilidad de 

encontrar maderos. 

 
a) Materiales: 

· Ramas de arbustos y matorrales que 

permita entretejerse. 

· Una rama flexible para travesaño. 

Si no se dispone de 
material para cubierta 
se puede entretejer las 
ramas y colocar hojas. 
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· Bejucos o cuerda para la estructura. 

· Rocas o tierra para sujetar la cubierta.  

 

b) Elaboración: 

· Generalmente no se necesita romper las 

ramas sino más bien unir los troncos 

verdes entre sí hasta formar un armazón  

· Cúbralo con el poncho de aguas, plástico o 

tela  

· Coloque pesos en los bordes de la 

cubierta. 

· Si los arboles jóvenes o arbustos no 

guardan simetría entre sí, se puede cortar 

ramas y clavarlas en la tierra formando el 

armazón. 
 

3. HOGUERAS 

 

Si bien el fuego no tiene el alcance y la importancia que 

representa el agua, es necesario para prolongar la 

supervivencia convirtiéndose en un recurso para 
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mejorar y aumentar las condiciones de vida, 

convirtiéndose en indispensable en algunas ocasiones. 

A través del fuego se puede conseguir: 

 

· Cocinar. 

· Calentar y secar la ropa 

· Purificar el agua. 

· Señalizar la zona. 

· Ahuyentar animales peligrosos 

· Alejar insectos 

· Conservar alimentos. 

· Iluminar el refugio. 

 

Se debe aprovechar las hogueras para cocinar los 

alimentos, especialmente carnes de animales y peces, 

pues, éstas debido al medio ambiente tienden a 

descomponerse, una hoguera puede ayudar a ahumar 

la carne de animales cazados la cual se conservará por 

largo tiempo sin dañarse. 

 

a. Métodos iniciadores de fuego  
Se puede usar ciertos métodos y artificios para la 

consecución de fuego, de los que se pueden 

destacar.  
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1) Método de fricción de madera con arco y 
taladro 

Desde las épocas de antaño, conocimos que uno 

de los métodos de obtener fuego es mediante la 

fricción de dos palos en este método utilizaremos 

un palo que sirva de base el mismo que debe 

tener un orificio guía que permita girar el otro 

palo, un palo redondo terminado en punta; 

además para que facilite la rotación del palo nos 

valemos de un cordón de botas, y un palo flexible 

a manera de arco. Apoyándonos de este arco 

hacemos girar el palo redondo hasta que suba la 

temperatura, y valiéndonos de la pólvora extraída 

de un cartucho podremos tener un iniciador de 

fuego. 

 

 
 

2) Con la ayuda de alambre 

Apoyándonos de un alambre, cogemos de los 

dos extremos y le frotamos en un palo; esta 

fricción hace que el alambre alcance una 

temperatura muy alta, la misma que es 
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aprovechada al hacer contacto con los residuos 

de pólvora y yesca que debe tener el 

combatiente en un sector cercano y por 

consiguiente este seco.  

 
3) Con munición y pólvora 

Elimine la ojiva o las municiones de un cartucho 

ya sea de fusil o de escopeta; la pólvora que 

tiene en su interior tapónelo con yesca fina 

semejando a un cartucho de fogueo; una vez 

realizado este procedimiento coloque el cartucho 

en el arma y realice el disparo hacia el suelo y de 

esta forma al realizar la combustión del cartucho 

se encenderá la yesca y tendrá una forma de 

iniciar fuego.  
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b. Medios de Encendido  
1) Fosforo 

Constituyen una forma sencilla de encender 

fuego pero tienen mucha fragilidad y posibilidad 

de humedecerse por lo que estas deben estar 

muy bien impermeabilizadas. 
En caso de humedecerse use su cabello para 

secarlo, éste debe estar completamente seco y 

no debe ser graso. Se fricciona el pelo luego de 

enrolla las cerillas para que la electricidad 

estática seque el fosforo. 

 

2) Encendedores 

Deben ser impermeabilizado para evitar que la 

piedra de fosforo blanco se humedezca. 

 

3) Lente convexa 

Sirve para concentrar los rayos del sol sobre 

pólvora o yesca. 
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4) Pedernal. 
Se golpea con machete o puñal dirigiendo la 

chispa sobre la yesca. 

 

 
 

5) Cartucho de fusil. 
Se retira la ojiva y se retira la mitad de la pólvora 

colocando un tapón de papel en la vainilla. 

 
 

Colocar la pólvora sobre la yesca e introducir el 

cartucho en el arma y disparar a cinco 

centímetros de la pólvora regada. 

 

Otra forma es sacar la ojiva y regar la mitad de la 

pólvora sobre la yesca, rellene la vainilla con un 

pedazo de tela y coloque en el arma disparando 

contra el suelo. El trozo de tela saldrá ardiendo 

colocándolo sobre la yesca. 
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6) Chispa eléctrica. 

Con una pila o batería y un alambre de cobre o 

filamento de lustre se puede obtener una chispa 

suficiente para encender la pólvora y la yesca. 

 
c. Preparación de las hogueras 

La estructura básica de una fogata está constituida 

por un nido de yesca, alrededor del cual se 

dispondrá leña menuda y seca en forma de cono.  

 

Antes de iniciar el encendido hay que verificar que 

se tiene todo lo necesario ya que puede que se 

tenga una sola oportunidad. Al principio se va 

añadiendo maderas pequeñas y blandas que aviven 

el fuego y luego la madera dura para mantener el 

fuego. 
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Siempre se debe mantener normas de seguridad 

que beneficien a los combatientes y a la vez eviten 

incendios forestales: 

 

1) Conseguir ahorro de combustible. 

2) Evite que el viento se lleve las brasas fuera de la 

hoguera. 

3) Dirigir el calor para un mejor aprovechamiento. 
 

d. Tipo de hogueras  

1) Para calentarse  
Como regla general no deben ser grandes 

hogueras ya que se consume mucho combustible 

y el calor se disipa a todo el ambiente 

 

a) Es mejor acomodarse de espaldas al viento 

sobre una roca o tronco, encender entre las 

piernas una pequeña fogata y cubrirse con 

sus propias vestiduras para que el calor suba 

por el interior de los vestidos. 
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b) Realizar una fogata evitando que el viento 

incline las llamas hacia las personas, detrás 

de la fogata se levanta una especie de pared 

de troncos, una roca o un paredón natural ara 

que el calor sea reflejado en esta superficie y 

se proyecte hacia el bohío o las personas. 

 
c) Al interior de los refugios se escaba en el 

suelo un hoyo cilíndrico de unos 35 cm de 

diámetro y profundidad, se prende fuego 

hasta calentar el ambiente, cuando tan solo 

queden brazas se recubre con piedras 

pequeñas esto mantendrá el calor por mayor 

tiempo del interior del bohío 
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2) Para cocinar  
De igual forma que el caso anterior es preferible 

las hogueras pequeñas para ahorrar combustible, 

además si de cocinar alimentos directamente se 

trata, es preferible cocinar en las brazas que en 

las llamas: 

 

a) Fogata tipo estrella. 

Es la fogata más común, formada por troncos 

secos dispuestos en forma de estrella 

levantado en algunas rocas o troncos. 

 
b) Fogata de foso. 

Se realiza un agujero en donde se deposita el 

combustible y se prende fuego, es adecuado 

cuando existe demasiado viento o cuando se 

desea camuflar la luminosidad y el humo de la 

hoguera. 
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c) Fogata de trinchera. 

Parecida a la anterior con la variación que 

utiliza al viento para avivar el fuego. 

 

 
 

d) Fogatas de cazador. 
Es utilizada para la cocción de alimentos 
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e) Fogata tipo pata de gallina. 

Esta se usa para secar carne y conservarla en 

ambientes adversos, se puede variar en su 

construcción para darle mayores utilidades. 

 

 
 

f) Fogata de altillo. 

 
Esta variación se utiliza cuando el suelo es 

fangoso o pantanoso por lo que se inicia con 

la construcción de una mesa encima de la 

cual se coloca tierra y sobre ésta ramas y 

hojas verdes, finalmente sobre las hojas va el 

combustible (yesca y leña) 
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3) Para iluminar  

a) Antorcha. 

Se fabrican con maderos resinosos o caso 

contrario se deberá derretir una vela hasta 

que esté completamente en estado liquido 

remojando en ella trozos largos de tela o 

papel, también se puede usar aceite o grasas 

incluso animal. 

b) Candiles. 

Empleando recipientes de cualquier tipo 

provistos con trapos, algodones o pedazos de 

papel cubiertos por aceite, grasa o vela 

derretida en tres cuartos la capacidad del 

recipiente. 

 

. 

 

4) Para señalizar  

Cualquier tipo de fuego, de acuerdo a las 

circunstancias por la que se hallen atravesando 

es útil para llamar la atención de los potenciales 
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rescatistas ya sea con llamas en la noche o con 

humo durante el día. 

Una forma correcta es la realizar una serie de 

agujeros y prender pequeñas fogatas que 

permitan apreciar una zona de aterrizaje. 

e. Utensilios de cocina.  

 

1) Olla de caña guadua  

2) Vajillas con caña de guadua  

3) Vasos con caña de guadua  

4) Cucharas con caña de guadua  

5) Soportes para ollas. 
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4. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
 

a. Secado  
Tanto el sol como el viento pueden secar los 

alimentos, pero por la humedad del clima y las altas 

temperaturas, la descomposición puede acelerarse 

en mucho por lo que se hace indispensable forzar 

éste secado sobre el fuego con la finalidad de quitar 

humedad de las carnes para evitar el aparecimiento 

de hongos o gusanos. 

 

Se debe recordar que las carnes grasas son más 

difíciles de secar por lo que es necesario sacar 

todas las células grasas que podrán servirnos de 

combustible y colocar sal en la carne para mejorar 

su deshidratación, finalmente cuelgue sobre el fuego 

asegurándose que no existan animales carroñeros 

que pudieran comerlos. 

 

b. Cecina. 
Se trata de un método para secar la carne al sol, no 

se conserva bien los alimentos y su sabor por lo 

general cambia.  

 

Solo se intentará ante la imposibilidad de crear 

fuego. Iniciar con la elaboración de una cecina fina 

de la carne (filetear), asegurándose de colocarla 
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fuera del alcance de los animales a unos 2-3 metros 

del suelo. 

 

La carne necesita dos semanas para secar y debe 

permanecer en un lugar seco, protegida de la lluvia y 

humedad, vigilando que no esté al alcance de 

moscas que pudieran depositar, sus huevos en ella. 

 

c. Secado de pescado 

 

Corte la cabeza y la cola del pescado, destrípelo 

abriéndolo por la mitad lo que le permitirá quitarle la 

espina dorsal y extiéndalo sobre rocas calentadas 

por el sol. Haga cortes transversales en la carne 

para acelerar el secado. Los peces pequeños no 

necesitan que se les saque la espina. 

 

Los peces también pueden ser ahumados siendo 

más recomendable mantener la cabeza y la espina 

dorsal para facilitar su colgado. 
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d. Cecina engrasada 
Se trata de un alimento concentrado muy nutritivo, 

que contiene todos los minerales esenciales y 

vitaminas excepto la vitamina “C”, excelente para 

emprender una marcha. 

 

Necesita cantidades iguales de grasa y carne. Corte 

la carne en tiras y macháquela; Derrita la grasa del 

animal a fuego lento, sin permitir que hierva vierta la 

grasa sobre la carne machacada y mézclelos bien. 

 

Cuando la mezcla se haya enfriado, guarde en 

fundas o en hojas de bijao. Se logrará mantener la 

carne por unas dos semanas aumentando en 

regiones de clima frio. 

 

e. Adobo y salado 
El acido cítrico que se obtiene de limas y limones 

silvestres puede utilizarse para adobar carne y 

pescado, mezcle el zumo con una porción de agua y 

coloque la carne cubierta de moscas e insectos por 

mínimo 12 horas esto permitirá mantener la carne 

por tres o cuatro días más, este método se puede 

usar también con vegetales con menor efecto en 

tubérculos. 
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En caso de ser más fácil conseguir sal se puede 

hacer el mismo proceso aumentando un rápido 

hervor que permitirá matar algún tipo de bacterias 

presentes. 

 

f. Nueces y cereales 
Se conservan razonablemente bien siempre que no 

se humedezcan. Colóquelos encima de rocas 

calentadas por el fuego, moviéndolas a menudo 

hasta que estén completamente secos Luego deben 

conservarse cubiertos para evitar que vuelvan  a 

humedecerse. 

 

g. Frutos, hongos 
Los frutos pueden ser desecados enteros o cortados 

en trozos y secados por el sol, el humo o el calor de 

las brasas, los hongos también se secan 

rápidamente, aunque se debe tener cuidado de 

verificar que son comestibles  
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CAPITULO V 

OBTENCIÓN DE ALIMENTOS 

No es tarea fácil sobrevivir exclusivamente de los recursos 

naturales; solamente el personal bien instruido es capaz de 

encontrar agua y comida. 

Esta preparación requiere conocimientos especializados 

para el hombre común, quien deberá poner en juego toda 

su imaginación, empeño y buen juicio para alcanzar el fin 

perseguido. 

En cualquier situación son condiciones indispensables 

para la supervivencia el agua y el alimento. 

1. ANIMAL 

La comida procedente del reino animal tiene mayor 

valor nutritivo que la procedente del vegetal, aunque 

normalmente es más difícil de conseguir; por ello, la 

caza y la conservación de las carnes debe constituir 

una de las primeras preocupaciones de la 

supervivencia. 

En cuanto a que carne y en qué condiciones debe estar 

para que sea apta para el consumo, puede decirse que 

toda, incluso en estado de putrefacción, siempre que no 
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sea procedente de pescado y este bien hervida. "Todo 

lo que se arrastra, anda, nada o vuela, a la cazuela". 

a. Animales Acuáticos 

Los mares, ríos, lagos, pantanos y charcas 

constituyen una fuente abundante de alimentos. Se 

pueden encontrar en ellos: peces, moluscos, ranas, 

cangrejos, sapos, reptiles, etc. De todos ellos, 

posiblemente, los de más difícil captura sean los 

peces. No obstante, y aun con equipos 

rudimentarios, o de circunstancias, se puede pescar. 

 

Los peces constituyen un recurso alimenticio muy 

importante, deben comerse muy frescos o 

conservarse en sal, ahumado u oreado. Se debe 

evitar meterlos en bolsas de plástico, pues se 

echarían a perder rápidamente. Antes de 

consumirlos hay que limpiarlos cuidadosamente 

para eliminar las vísceras y, en caso de especies no 

identificadas, tirar también las huevas (huevos de 

pescado). 

 

No pueden darse normas fijas respecto a la forma, 

lugar y hora de pescar, ya que dependerá de las 

especies existentes y de la época del año. Como 

norma general, es conveniente hacerlo al amanecer 
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y al anochecer y cuando se prevea cambio de 

tiempo. 

 

En los ríos, sobre todo en los de corriente rápida, 

debe pescarse en los remansos o detrás de las 

piedras grandes, aguas abajo, ya que es ahí donde 

el pez esta mas "tranquilo" y donde se deposita la 

comida que el agua puede arrastrar. 

 

Durante la noche se puede pescar con ayuda de una 

luz. Los peces, cangrejos, ranas y tortugas son 

atraídos hipnóticamente por ella, pudiendo ser 

atrapados con el arpón o con la mano. 

 

En épocas de calor se debe pescar "a fondo", ya 

que los peces buscan entonces las aguas frescas, al 

contrario de lo que ocurre en tiempo frio; en esta 

época, lo mejor es hacerlo en las orillas o próximo a 

ellas. 

 

b. Animales terrestres. 
Todos los mamíferos y aves son comestibles, pero 

su captura resulta a veces muy difícil. Se debe tratar 

de localizar los lugares donde habitualmente comen, 

beben o duermen, para colocar trampas o cazarlos 

por otros procedimientos. 
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Con relación a las normas para la caza, ocurre lo 

mismo que con la pesca; depende de la especie de 

que se trate, lugar y época del año. 

 

Debe tenerse en cuenta que la mayoría de los 

mamíferos tienen muy desarrollados los sentidos de 

la vista, el oído y el olfato; por tanto, siempre que 

sea posible, se tratara de capturarlos "al acecho" y 

en contra del viento. 

 

Las aves no poseen sentido del olfato, pero, en 

cambio, tienen muy desarrollados vista y oído. 

 

Las primeras horas de la mañana y el atardecer son, 

en general, las mejores horas para la caza. 

 

Por las huellas, excrementos, camadas, nidos, etc., 

pueden localizarse los lugares que normalmente 

frecuentan. 

 

Los métodos normales de caza son: con armas o 

trampas. 

1) Indicios de presencia de animales 

En una situación de supervivencia será muy 

importante el conocer las huellas y señales de los 

animales. 
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Sin un conocimiento exacto de los hábitos de los 

animales será muy difícil su captura. La mayoría 

de ellos son nocturnos o crepusculares, tímidos y 

huidizos, tendiendo a desaparecer al más leve 

ruido. 

 

Sin embargo, su presencia se puede detectar por 

los indicios que dejan; los cuales duran poco 

tiempo y, por lo general, se vuelven confusos y 

desaparecen con rapidez. Estos pueden ser: 

huellas, sendas, señales de haber comido, 

encames, excrementos y otras marcas. 

 

2) Huellas. 
Una huella presenta la forma de la planta del pie 

como impresión cóncava, y así, para identificarla, 

se ha de saber algo acerca de su estructura y del 

aspecto de la planta del pie de diferentes 

especies animales. 

 

Las mejores impresiones se hallaran cuando el 

suelo este ligeramente fangoso. En orillas de 
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arroyos y ríos se pueden hallar, en especial a 

primeras horas de la mañana, los rastros de los 

animales que acudieron durante la noche a 

abrevar o cruzar el rio. 

 

3) Sendas. 
La mayoría de los animales no se mueven al azar 

por su territorio, sino que tienen una red de 

sendas y caminos, las cuales siguen con 

preferencia y conocen muy bien, de manera que 

pueden huir por ella cuando se ven sorprendidos. 

Estas sendas a menudo están muy bien 

marcadas, e incluso las hechas por animales 

pequeños y de escaso peso, pueden tener un 

piso compacto. Normalmente se utilizan por la 

noche, de modo que los animales se guían 

menos por la vista que por el olor que su paso 

anterior ha dejado. Suelen seguir siempre la ruta 

mas fácil para los animales y, por tanto, a 

menudo, estarán llenas de curvas y bordearan 

los árboles, rocas y otros obstáculos. También 

puede que sigan diversos trechos de senderos o 

caminos hechos por el hombre. A veces, varios 

animales utilizan la misma senda, o cuando 

menos parte de ella. 
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4) Indicio de haber comido. 
Al seguir las huellas de un animal, tarde o 

temprano se llega a un lugar en que se ha 

detenido a comer, éstos comederos pueden 

hallarse muy cerca unos de otros, especialmente 

en animales puramente herbívoros. 

 

El número de comederos depende del tipo de 

alimento y de los hábitos relacionados con la 

alimentación de las diferentes especies. Si el 

alimento es muy nutritivo, el animal solo 

necesitara comer una pequeña cantidad para 

satisfacerse, y así habrá pocos comederos. Si, 

por el contrario, el alimento tiene escaso valor 

nutritivo, el animal ha de comer a menudo y 

devorar grandes cantidades, y entonces aumenta 

el número de comederos. 

La mayor parte de los animales prefieren estar 

más o menos ocultos cuando se alimentan. 

 

5) Tratamiento de alimentos de origen animal. 
a) Carne 

Es mejor cortar la carne en pequeños trozos y 

hervirlos El cerdo es especialmente 

sospechoso en zonas de clima cálido; el cerdo 

salvaje se halla habitualmente infestado de 
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gusanos en el hígado. El venado también es 

posible a albergar gusanos. 

 

b) Viseras y menudo 
Examine cuidadosamente el hígado. Si esta 

firme, no tiene olor y tampoco manchas y 

bultos duros, puede comerse. Primero ábralo, 

y luego puede freírlo si  desea El corazón es 

mejor cocinarlo dejándolo medio crudo y sin 

sazonar y luego asarlo.  

 

Limpie completamente los intestinos, 

invirtiéndoles del revés para lavarlos. Se 

puede comer asado o cocinado, evítese 

comerse crudos pues existe la presencia de 

bacterias intestinales propias de los animales 

que podrían afectar a la salud, encaso de 

disponer tiempo se puede rellenar las viseras 

con una mezcla de mitad carne/mitad grasa, 

con suficiente sangre para mezclarlas bien.  

 

c) Aves 
Hierva las aves carroñeras, los cuervos, loros 

y mirlos viejos son muy duros y es mejor 

hervirlos. Los ejemplares jóvenes pueden .se 

asados. 
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d) Reptiles 
Lo mejor es destriparlos y luego cocinarlos en 

su piel ya que ésta es dura y correosa. 

Colóquelos en brasas calientes y hágalos 

girar continuamente, cuando la piel se abre, la 

carne puede quitarse y hervirse.  

 

Unas pocas serpientes tienen secreciones 

venenosas en la piel y otras pueden tener 

glándulas venenosas en la cabeza, de modo 

que es recomendable cortar la cabeza  y el 

segmento de la cola de estos reptiles antes de 

cocinarla. Si no está seguro de si son 

inofensivas, tenga cuidado al manipularlas. 

 

Si se trata de batracios, despelleje a las ranas 

antes de cocinarlas ya que muchas de ellas 

tienen la piel venenosa. Aselas sujetas a un 

palo. 

 

e) Tortugas 
Hierva las tortugas hasta que desprendan el 

caparazón. Corte la carne y cocínela hasta 

que se ablande. 
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f) Moluscos 
En ciertos riachuelos y arroyos de la 

Amazonía existen Cangrejos de río, 

camarones de ríos, caracoles, etc., son mas 

seguros si se les hierve, ya que pueden 

contener organismos nocivos. Estaos 

animales una vez muertos se descomponen 

rápidamente por lo que deben prepararse 

rápidamente. 

 

g) Insectos y gusanos 
Los insectos por lo general pueden ser 

comidos crudos  y si bien es cierto no son una 

gran fuente de proteína si puede ser un 

suplemento que enriquecerá la dieta de una 

persona que se encuentre aislada o perdida. 

Se debe tener cuidado con los insectos que 

poseen aguijones y con otros como polillas y 

mariposas que poseen pigmentos en sus 

cuerpos que pueden causar irritaciones. 

 

Las larvas gusanos y lombrices al contrario 

que los insectos si mantienen muy buenas 

reservas de proteínas en sus grasas 

corporales por lo que se debe aprovechar al 

máximo este recurso alimenticio. 
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Son más aceptables secados sobre piedras 

calientes o en las brasas, de igual forma que 

en el caso anterior hay que tener cuidado con 

aquellas especies que tengan pigmentos en 

sus cuerpos. 

c. Huevos 

Es una gran fuente de proteína se pueden comer 

crudos o cocinados, si no se dispone de recipientes 

se debe realizar una pequeña incisión en uno de sus 

extremos y colocarlos sobre las brasas calientes 

para que se asen lentamente, evitando que se 

rompan. 

 

Recuerde que las hojas de plátano, contienen 

mucho aceite pudiéndose aprovechar como un 

excelente sartén. Coloque las hojas sobre brasas 

calientes y parta e! huevo sobre la hoja, Si un huevo 

hervido contiene un embrión, quítelo y aselo. 

 

2. VEGETAL 
 

Las plantas son una buena fuente de vitaminas, 

minerales, carbohidratos y fibra. 

No se debe comer grandes cantidades pues muchos 

organismos no están acostumbrados a este tipo de 

alimentos causando indigestiones y dolores 
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abdominales. No suponga que una planta es comestible 

porque lo comen las aves y mamíferos, las aves; los 

monos son un indicativo más o menos fiables. 

Trate de identificar lo que come, asegúrese que la 

planta no sea viscosa ni estén comidas por los 

gusanos, muchas plantas al secarse o marchitarse 

alteran su contenido químico y se vuelven tóxicas 

Existen algunos indicadores que permiten determinar si 

una planta es comestible o tóxica: 

a. Olor 
Aplaste una pequeña porción de la planta antes de 

comerla, si huele a melón, almendras o poseen 

olores penetrantes descártelas ya que es posible 

que posea acido cianhídrico. 

 

b. Irritación cutánea. 
Frote ligeramente el sumo de la planta entre la axila 

y el codo por la parte interior, si siente alguna 

molestia descarte la planta. 

 

c. Labios boca y lengua. 
Si al colocar una parte de la planta en su boca siente 

ardor, sensación quemante, picor o dolor rechace el 

fruto por la presencia de acido oxálico. 
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Se tratará de escoger plantas jóvenes de color verde 

ya que son más suaves y digeribles, además poseen 

mayor concentración de líquidos en su interior. 

 

Algunas son toxicas, pero las toxinas son destruidas 

por el calor. Cocine siempre las raíces durante cinco 

minutos y luego se colocaran debajo de las brasas 

hasta que se hayan ablandado. 

 

Déjelos sumergidos en agua dulce durante toda la 

noche. Esto las volverá más suaves a la vez que 

permita que se desprendas las partículas adheridas 

a su superficie. 

Entre las plantas que más comúnmente se puede 

encontrar en la región amazónica y son seguras 

para comer se puede mencionar a las siguientes: 

PEPAS FRUTAS HOJAS 
Guaba 
Morete 
Chiling 
Ungurahua 
Chonta 
Tagua 

Caimito 
Guabas 
Uvillas 
Papaya 
Huma muyo 
Charapa 
Muyo 
Coco 
Uvas 
Ramo 

Yuca 
Cola de 
caballo 
Col silvestre 
Guabas 
Papaya 
Pindo 
Palmas 
Chonta 
Tagua 
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Así mismos se debe tener en cuenta a las especies 

que representan riesgos para nuestra salud: 

 
Se deberá evitar: 

1) Las plantas con savia lechosa 

2) Las plantas rojas pues tienen principios activos 

de sustancias toxicas. 

3) Frutos que estén divididos en cinco segmentos 

4) Plantas o tallos con vellosidad fina en su 

superficie ya que producirán irritación en el 

tracto digestivo 

5) Hojas viejas o marchitas por que cambia su 

composición química volviéndolas toxicas. 

6) Helechos maduros ya que causan la destrucción 

de la vitamina B del organismo contaminando la 

sangre lo que podría lleva a una persona a la 

muerte, si se van a comer se usara solo las 

puntas enrolladas que son tiernas 

7) Barbasco de hoja.  

8) Crece en la selva y tiene la particularidad de que 

la parte superior es de color verde y la inferior de 

color blanco, estas hojas se machacan y se 

produce un veneno efectivo para la pesca.  

9) Barbasco de raíz, se encuentra en la selva con 

hojas gruesas y alargadas, siendo sus raíces 

una fuente de veneno de color lechoso.  
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10) Los hongos, existe una diversidad de setas que 

pueden llevar a confundir estas especies 

dificultando la identificación entre las especies 

comestibles y las toxicas por lo que se debe 

evitar su consumo, pero en caso de ser 

imprescindible su consumo se escogerá 

aquellos de mediano tamaño ya que hay menos 

oportunidad de daño por insectos o 

putrefacción, evite aquellos hongos que tengan 

pigmentos en su superficie. 

 

3. TRAMPAS 
 
a. Trampas de peces. 

1) Conocimiento del material.  
a) Bejucos de amarre como:  

b) Tripa de pollo.  

c) Sapan.  

d) Fibra de chambira.  

e) Tallo de hoja de tagua.  

f) Tallo de mocora.  

g) Hojas de pambil.  

h) Hojas de tagua.  

i) Maderos flexibles, chonta o pambil   
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2) Tipos de trampas.  
a) Barbacoa.  

 

b) Yasa.  

Para fabricarlas se trenza un cilindro de 

mimbre o junco, de malla pequeña, y se 

montan uno o dos canales cónicos de entrada 

en sus extremos atándolos sólidamente, como 

muestran las figuras. 

 
Las canastas hay que colocarlas en un paso 

estrecho, natural o artificial (barrera de 

piedras), con uno de los canales dirigidos 

hacia arriba y el otro hacia abajo; a 

continuación se fija bien y se cubre de piedras 

sin aplastarla. 
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c) Cercos.  

 

d) Puertas.  

En arroyos pequeños, acequias, etc., se 

puede intentar secar parte de ellos, desviando 

previamente el agua por otro cauce. También 
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puede aislarse parte de este, colocando 

compuertas aguas arriba. 

 

 

e) Caña, nailon y anzuelo.  
Al practicar la pesca con caña, que puede ser 

corta o larga, habrá de tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

 
Si hay que pescar lejos de la propia orilla, 

será conveniente la caña larga. 
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Hay peces que tienen muy desarrollado el 

sentido de la vista y ven fácilmente al 

pescador que este próximo; en este caso 

debe emplearse también la caña larga. 

 

En ríos de corrientes muy rápidas, algunos 

peces solamente se mueven aguas arriba o 

aguas abajo; en ellos se debe pescar 

siguiendo su movimiento y lanzándoles la 

carnada por delante. En este caso, también es 

conveniente la caña larga. 

 

f) Arpones.  

En aguas claras se puede pescar con un 

arpón, éste debe estar provisto de garfios 

cortados o añadidos y tener dos o tres puntas, 

a ser posible. 
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Al accionar el arpón hay que tener en cuenta 

la refracción de la luz en el agua, por lo que 

se recomienda usarlo perpendicularmente 

hundiéndolo más hondo de donde parece que 

se encuentra el pez. Este sistema es difícil, 

excepto en aguas poco profundas con peces 

grandes y numerosos. 

· Horquetas.  
· Linterna.  
· Machete.  
· Trampa de machete largo  
 

b. Pesca a mano 

El sistema de pesca a mano solo se empleara en 

aguas poco profundas. Los peces se encuentran 

en las cuevas o debajo de las piedras, y para 

capturarlos se deben introducir las manos en 

ellas, buscando al pez por el tacto; una vez 

localizado, no se debe apretar de repente, sino, 
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por el contrario, acariciarlo suavemente hasta 

encontrar las agallas, atrapándolo con un 

movimiento rápido. 

Otro sistema consiste en, una vez localizada la 

cueva o piedra debajo de la cual se esconde el 

pez, golpearla con otra de gran tamaño. El pez 

queda con- mocionado, por lo que resulta fácil su 

captura. 

c. Otros procedimientos de pesca 

Las ranas se pueden capturar con una caña de 

pescar improvisada que en lugar de anzuelo lleva 

un pequeño trapo; la rana muerde el trapo y el 

pescador la extrae con fuerza.  

Si se colocan prendas de ropa a la orilla del 

agua, durante la noche, las ranas suelen 

utilizarlas como refugio y permanecen en ellas 

hasta la mañana. 

Los cangrejos de río se cogen, bien a mano, con 

retel o con red.  

1) Cebos para pescar 

El cebo debe buscarse en las propias aguas 

en que se va a pescar o en sus orillas. 

Cuando se haya conseguido una pieza, es 

conveniente abrirla y ver de qué se alimenta 

para usarlo después como cebo. 
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Los intestinos y ojos de los peces capturados 

pueden servir de cebo a falta de otro mejor. Si 

se utilizan gusanos o lombrices se debe cubrir 

con ellos todo el anzuelo. Los pececillos se 

utilizan vivos como cebo enganchándolos 

previamente por la espina dorsal, la cola o las 

agallas. La sangre cuajada es un cebo muy 

bueno. Es conveniente añadirle pequeños 

trozos de algodón para darle mayor 

consistencia. 

d. Trampas para animales. 

 
1) Conocimiento del material.  

a) Tripa de pollo o chambira  

b) Fibra de karakaspi  
c) Tallo de mocora  
d) Hoja de tagua  
e) Hoja de pambil  
f) Vara kaspi  
g) Maderas flexibles  
h) Bejucos flexibles 

  
2) Tipos de gatillos.  

a) Gatillo simple. 
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b) Gatillo de presión. 

 

 
 

 
 

 
c) Gatillo de desgonce  

 
 
 
 
 
 



127 
 

3) Tipos de trampas.  

a) Trampas de lazo.  

Hay una gran variedad de modelos, desde 

las más simples hasta otras más 

complicadas. 

Se deben colocar en la boca de las 

madrigueras, en la senda de los animales, 

colgada de una rama o sujeta a un palo o 

piedra. 
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b) Trampas con fusil.  

Se debe mantener la graduación de los 

aparatos de puntería hacia las entradas de 

las madrigueras o hacia las sendas 

transitadas para buscar alimentos o agua. 

El sistema de disparo será el último en 

armar para evitar accidentes. 
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c) Trampas aplastantes. 

Se utiliza para cazar animales pequeños 

por lo que se debe colocar en saladeros 

(lugares de alimentación) o bebederos. 

Se debe asegurar que la fuerza aplastante 

sea suficiente para matar al animal o 

inmovilizarlo. 
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d) Trampas de cajas. 

Se emplea especialmente para la captura 

de aves y mamíferos pequeños. 
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e) Trampas con anzuelos. 

 

 
 
 

4. OBTENCIÓN DE AGUA 

El agua es un artículo de primera necesidad sin el cual 

no se puede subsistir. Tanto en climas cálidos como en 

fríos es imprescindible, variando su consumo según 

estos. Se considera que para mantener la eficiencia 

física, una persona de 70 kilos de peso necesita, en 
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condiciones normales, 2,5 litros diarios. Esta cantidad 

es proporcionada por las bebidas y los alimentos. 

Desde el primer momento de una situación de 

supervivencia se debe buscar agua inmediatamente. 

Una persona puede vivir semanas sin comida, 

dependiendo de la temperatura, humedad ambiental y 

de la actividad física desarrollada, pero sin agua su 

muerte es cuestión de días. 

Es necesario saber que su consumo se lo debe realizar 

en sorbos pequeños, ya que si se hace en grandes 

cantidades, el organismo eliminara el exceso. 

Si no se dispone de agua, lo mejor es no comer o 

comer muy poco. 

No se tomaran nunca orina, agua de mar o aguas 

contaminadas; los orines y el agua de mar producirán 

en nuestro organismo un efecto contrario, aumentando 

la sed y la necesidad de beber, en vez de aplacarla.  

El riñón solo está capacitado para eliminar liquido con 

una concentración de sal del 2% (el agua de mar esta 

entre el 3 y el 5%); si se bebe agua con mayor 

concentración se pierde liquido orgánico para 

compensar el exceso de sal, y el riñón puede cesar en 

sus funciones.  
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Las aguas contaminadas pueden producir 

enfermedades, que en estas circunstancias tendrían 

extrema gravedad, siendo las más comunes la 

disentería, el cólera y el tifus. 

La disentería provoca fuertes y prolongadas diarreas, 

con sangre en los excrementos, fiebre y debilidad. 

Favorece la deshidratación ante la gran perdida de 

líquidos. El cólera y el tifus se pueden contraer aun 

estando vacunados, creando además un peligro de 

contagio. 

Otro de los peligros que acarrea el consumo de aguas 

impuras, sobre todo en regiones tropicales, es que 

pueden llevar consigo microorganismos y parásitos, 

ocasionando gravísimas lesiones internas al ingerirlos 

bebiendo, aunque también pueden penetrar en nuestro 

cuerpo al vadear o nadar en aguas que los contengan. 

a. Deshidratación 

Esto es la pérdida de agua del organismo y se 

puede producir de las siguientes maneras: 

1) Por la orina, sobre el 60%; 

2) Por el sudor, sobre el 5%; 

3) Por las heces, sobre el 10%; 

4) Por perdidas a través de la piel o de los 

pulmones al exhalar aire, 25%. 
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Esta pérdida aumenta en las siguientes 

circunstancias: 

1) Exposición al calor: dependiendo de las altas 

temperaturas, se puede llegar a perder, 

rápidamente y en una hora, hasta tres litros. 

2) Exposición al frio: al disminuir la temperatura 

disminuye el vapor de agua, aumentando la 

pérdida de este por la respiración. 

3) Actividad física: al aumentar la respiración, se 

pierde por los pulmones, y al aumentar el calor 

del cuerpo, se pierde por el sudor. 

4) Nerviosismo: produce mayor sudoración. 

5) Aumento de altitud: el agua se pierde no solo 

como consecuencia del frio, sino por la 

disminución de oxigeno que provoca una 

aceleración de la respiración. 

6) Quemaduras: al ser destruida la epidermis no 

hay barrera que impida la perdida de agua por 

difusión, pudiendo llegar hasta 4,5 litros al día. 

7) Enfermedades, fuertes vómitos y diarreas, 

provocan una seria perdida de agua. 

 

Al no poder reemplazar los líquidos perdidos se 

produce la deshidratación. La pérdida del 20% del 
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agua corporal, equivalente a un 15% del peso total 

del cuerpo, producida de forma rápida (en 

veinticuatro horas), puede conducir a la muerte. 

Algunos de los síntomas de la deshidratación son: 

1) Sed intensa. 

2) Debilidad y cansancio. 

3) Fiebre, mareos y dolor de cabeza. 

4) Apatía y somnolencia. 

5) Pérdida de apetito. 

6) Sequedad de las mucosas y disminución del 

sudor. 

7) Reducción de la orina y de las heces. 

8) Confusión mental, inestabilidad emocional y 

habla confusa. 

9) Respiración entrecortada y pulso rápido y débil. 

10) Fibrilación muscular. 

11) Perdida de reflejos. 

12) Coloración grisácea y resecación de la piel, no 

brotando sangre al cortarla, ni desapareciendo el 

pliegue al pellizcarla. 

13) Hipotensión. 

14) Rigidez abdominal. 

15) Ojos hundidos. 
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El único tratamiento adecuado contra la 

deshidratación es la restitución de líquidos al cuerpo, 

en la mayoría de los casos, con la ingesta oral de 

agua es suficiente, tomándola en pequeñas 

cantidades durante el día a intervalos frecuentes, y 

si es agua fría, templándola. En caso de un mayor 

grado de deshidratación, será necesaria la 

aplicación de suero. 

Cuando haya que incrementar la actividad física se 

aumentará adecuadamente el agua a ingerir. Esta 

agua se considera suficiente cuando permite 

mantener una orina de 0,5 litros diarios. 

La falta de sed no es motivo suficiente para dejar de 

beber; por tanto, hay que beber agua aunque no se 

tenga sed. 
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Cuando el agua escasee, la perdida de líquidos del 

cuerpo se controlara de las siguientes maneras: 

1) Disminuyendo las actividades físicas al mínimo, 

que permitan la realización de los trabajos 

básicos de supervivencia, perdiendo un mínimo 

de energía y con frecuentes periodos de 

descanso. 

2) Por el calor de la zona selvática, las actividades 

principales se desarrollaran por la noche o a las 

horas más frescas del día. 

3) Manteniéndose en sitios frescos y a la sombra; si 

no se dispone de ella se proveerá una protección 

artificial. 

4) Las prendas que se lleven puestas deben ser 

holgadas, con objeto de que con la evaporación 

se refresque el aire que hay entre las prendas y 

cuerpo, disminuyendo de esta manera el sudor y, 

por tanto, la perdida de agua.  

5) Respirar por la nariz y no por la boca. 

6) Se debe evitar, comer en exceso, puesto que la 

digestión de los alimentos requerirá agua, siendo 

la grasa la que más la necesita. 

7) En resumen, se puede decir que se debe 

racionar el sudor y no el agua. 
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b. Fuentes de agua 

Existen muchas fuentes que permiten la obtención 

de agua, sin embargo es necesario el conocimiento 

de una serie de indicios, como son: 

1) Los ruidos de agua en movimiento. 

2) Presencia de vegetación abundante de diferentes 

especies. 

3) Concentración de hierba muy verde que destaca 

del resto de la vegetación. 

4) El bambú, caña guadua crecen solamente en 

lugares donde existe abundante en la superficie. 

5) En el fondo de quebradas y barrancos. 

6) El croar de las ranas indica la existencia de 

charcas ciénagas y lagunas 

7) Las huellas o sendas de animales van uniéndose 

hasta llegar a un lugar donde normalmente hay 

agua. Las fuentes naturales del agua pueden 

localizarse en: 

 

1) Superficie 

a) Manantiales y filtraciones 

Están considerados como las fuentes más 

seguras de agua potable. 
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b) Ríos, arroyos, lagos y pantanos 

Son fuentes de aguas saludables, pero hay 

que tener cuidado, pues pueden estar 

contaminadas. 

c) Estanques y charcas 

Son característicos de lugares de frecuente 

inundación y pueden llevar en sus aguas 

fermentos, bacterias hongos y parásitos, por 

lo que hay que purificarla. 

2) Subterráneas 

Antes de cavar es necesario cerciorarse de que 

no existe ninguna posibilidad de obtener agua 

por otro procedimiento de superficie.  

Saber localizar el lugar de excavación es muy 

importante, para dar con más facilidad sobre la 

capa acuífera, así como su contenido de agua, 

generalmente pura, entre las posibles áreas 

tenemos: 

a) Rocosa.  

En zonas de roca caliza existen mas y 

mayores manantiales que en otro tipo de roca. 

La piedra caliza se disuelve con facilidad, con 

lo que las aguas subterráneas la horadan y, a 

menudo, se forman ríos y cavernas.  
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El agua se buscara en cuevas o grietas y en 

donde, la vegetación fresca y verde indicara 

los puntos donde puede encontrarse agua. Se 

cavara en la parte baja del terreno y se 

esperara a que el agua se vaya filtrando.  

También se buscara en las grietas irregulares. 

b) Arenoso. 

En estos terrenos es más fácil encontrar agua 

que en los rocosos. 

Antes de cavar conviene asegurarse que hay 

signos de su presencia, como vegetación 

fresca, humedad, río seco que lleve agua en 

época de lluvias, etc. 

Cuando se cava en el lecho de un rio seco se 

debe hacer en los recodos cóncavos. 
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c) Arcilloso. 

Por la naturaleza del terreno es difícil que el 

agua se pueda filtrar, aunque si suelen existir 

estratos de arena que pueden producir 

manantiales. 

3) Por precipitaciones: 

a) Lluvia y rocío. 
El agua de lluvia es potable en todas partes y 

se puede recoger de las siguientes formas: 

· Disponiendo de materiales no porosos, 

ponchos, lonas, plásticos, planchas 

metálicas, etc., se deben disponer de tal 

manera que ofrezcan la máxima superficie 

a la recepción del agua y puedan 

conducirla a un recipiente con un mínimo 

de pérdidas. 

 
 

· Recogiendo el agua que corra o gotee por 

las rocas o terrenos impermeables. 
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4) Savia potable. 

Cuando no se disponga de otra fuente de agua, 

se puede aliviar temporalmente la sed con la 

savia de algunas plantas. 

 
La savia calma la sed, pero contiene azúcar, que 

acelera la deshidratación si se toma en grandes 

cantidades. No se debe almacenar, pues 

fermenta. Tampoco beber aquella que sea 

lechosa o coloreada, con espuma, la que tenga 

un sabor desagradable y, en general, toda 

aquella que no se tenga la certeza de que sea 

buena. 
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5) Bejucos.  

Debemos tomar en cuenta que existen bejucos 

venenosos y bejucos útiles, para lo cual, al 

realizar un corte y probar en forma mínima el 

líquido que brota, el mismo que no debe ser 

amargo, lechoso o rojizo.  

6) Cocos.  

Existe gran cantidad de palmas que poseen agua 

en sus frutos, la cual la podemos aprovechar 

para el consumo humano entre estas podemos 

encontrar la planta conocida como la Mococha.  

7) Caña guadúa. 

La mayoría de las cañas poseen una gran 

cantidad de agua, la cual debe ser observada la 

parte interna del canuto que esté las paredes de 

color blanca, el agua es apta para consumir y si 

las paredes de la caña este otro color (NO) 

consuma está contaminada.  
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8) Canales.  

Nos podemos ayudar de canales fabricados con 

madera del sector para recoger agua en los filos 

de los bohíos.  

9) Hojas.  

Existen hojas de gran tamaño las cuales se las 

puede acomodar en forma cónica con el fin de 

recoger agua.  

10) Frutas.  

La mayoría de frutas silvestres poseen un 

porcentaje de agua. 

c. Sales minerales 

Las sales minerales son necesarias a todo 

organismo, pues no hay célula que carezca de ellas. 

El organismo humano se provee de las sales 

minerales por el agua y los alimentos. El agua 

contiene habitualmente cantidades notables de 

calcio y magnesio, así como potasio, hierro, cloro, 

etc. 

Las plantas consumidas como alimento 

proporcionan mas sustancias minerales que los 

productos de origen animal; los frutos y las harinas 

son mucho más ricos en calcio, fosforo y magnesio 

que la carne. 
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Con los alimentos recibe el organismo humano la 

casi totalidad de los elementos minerales que 

precisa, exceptuando el cloruro sódico, que debe 

añadirse a la ración. La necesidad de este es 

imperiosa, por ser la base insustituible de los 

líquidos extracelulares, plasma sanguíneo, etc. Sin 

embargo, el organismo puede resistir largos 

periodos de consumo de dietas pobres o exentas de 

sal antes de presentar signos carenciales. La 

alimentación casi solo vegetariana aumenta las 

necesidades de cloruro sódico, para neutralizar el 

exceso de potasio contenido en los vegetales. 

La sal se elimina principalmente por la orina y el 

sudor, siendo necesaria una cantidad aproximada de 

0,1 g por kilogramo de peso y día de sal para 

reponerla. Cuando se realicen esfuerzos 

extraordinarios, se intensifica la eliminación de sal; si 

el individuo bebe agua en abundancia, se diluyen los 

líquidos orgánicos, apareciendo trastornos de cierta 

gravedad, como el calambre térmico, los cuales no 

se presentan si el agua lleva en disolución cierta 

cantidad de sal. De todas formas, solo deberá 

añadirse sal al agua en casos en que el calor sea 

muy fuerte y los individuos tengan libre acceso a la 

misma mientras estén trabajando, pues sería grave 

error añadir sal si las disponibilidades de agua son 

pequeñas. 
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CAPITULO VI 

ENFERMEDADES Y PRIMEROS AUXILIOS 

1. Enfermedades 
 

“Mantener la salud es fundamental para el 

superviviente. No corra ningún riesgo innecesario que 

pueda provocar heridas. Es importante indicar que lejos 

de la gente, el combatiente no está expuesto a contraer 

enfermedades contagiosas, a menos que ya las 

padezca. Aunque algunas enfermedades tienen su 

origen en el agua o los insectos, algunas precauciones 

razonables le protegerán de muchas infecciones. 

 Las condiciones climatológicas extremas tiene sus 

propios peligros y el conocimiento de los síntomas le 

ayudará a tratarse a usted mismo y a los demás.”14 

 

a. Enfermedades tropicales endémicas. 

Estas enfermedades son: 

1) MALARIA  

Es la transmitida por la picadura del mosquito 

género “ANOPHELES”. Los síntomas son fiebre, 

escalofríos, dolor del cuerpo, dolor de cabeza y 

                                                             
14 Wiseman John, (1986) The SAS Survival Handbook, Primera Edición 
Gran Bretaña. Editorial Acanto 
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aparecen después de dos semanas de la 

picadura. 

2) LESMANIASIS  

Es transmitida por la picadura del mosquito 

“PHLEBOTOMUS”. Los síntomas son pequeñas 

lesiones rojizas aumentando hasta formar úlcera 

y aparecen después de 2 a 8 semanas después 

de la picadura. 

 
3) FIEBRE AMARILLA  

Es transmitida por la picadura del mosquito 

“AEDES AEGYPTT” (urbana) y “AEDES 

HAEMAGOGUS” (silvestre). Los síntomas son 

fiebre elevada, dolor de cabeza, dolores 

musculares, congestión ocular y escalofríos y 

aparecen después de 3 a 10 días después de la 

picadura. 

 
4) HEPATITIS A  

Puede ser trasmitida por la ingesta de agua y 

alimentos contaminados. Los síntomas son fiebre 

baja, nauseas, vómitos esporádicos, ictericia 

(ojos amarillos), orina del color de la coca cola y 

heces blancas en ocasiones esta enfermedad 

puede ser asintomática. 
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5) TÉTANO  

Se transmite por el contacto de material 

contaminado y/o exposición de heridas. Los 

síntomas son contractura de músculos 

mandibulares, contracción muscular de cara 

dificultad de ingerir, rigidez ósea y convulsiones. 

6) ERISIPELA 

Se transmite a través de la exposición de 

lesiones en la piel. Los síntomas son malestar 

fiebre, escalofríos, calor, dolor y edema local. 

 
b. Enfermedades que se pueden presentar en 

climas fríos  y en terrenos montañosos. 
 

1) HIPOTERMIA  
Se produce por la exposición a bajas 

temperaturas. Se debe proceder de la siguiente 

manera: Averiguar si todavía existe circulación al 

tacto, si la temperatura corporal baja a más de 20 

C, el corazón comienza a tiritar vibrar y el 

paciente está muerto desde el punto de vista 

clínico. Los daños que sufre el cuerpo sé 

presentan más tarde así que aún tenemos tiempo 

para tratar de reanimar a la víctima. Si todavía la 

víctima está consciente es que aún funciona la 

circulación, y la temperatura corporal puede 

seguir bajando, entonces debemos suministrar lo 



149 
 

más rápido posible, pero con mucha delicadeza 

darle calor, abrigarle por ejemplo con fundas de 

dormir y frotar con cuidado el cuerpo del herido, 

también con bolsas de agua caliente (pero bien 

envueltas en frazadas, porque la piel fría no 

puede transmitir calor).  

 

2) PARO CIRCULATORIO 

Los síntomas son: paciente sin conciencia, falta 

de pulso, pupilas dilatadas sin reacción a la luz. 

Previo a estos síntomas en la víctima puede 

observarse lo siguiente: Convulsiones de los 

muslos, respiración que termina lentamente 

jadeando, color de la cara: gris – pálido.  

 
3) EDEMA PULMONAR DE ALTURA  

Edema pulmonar significa: “Acumulación de 

liquido en los al vellos pulmonares; es un mal 

típico de alta montaña y Se trata de una situación 

muy peligrosa para la vida humana , las causas 

que lo ocasionan aún no están bien 

determinadas , pero tiene que ver con las 

irritaciones anteriores ,inflaciones o 

intoxicaciones de los órganos respiratorios ( 

principio de pulmonía o gripes mal curadas ). Los 

factores que lo provocan son: Acercamiento 

rápido a más de 4500 mm, cambio brusco y 
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frecuente de altura, permanencia prolongada en 

alturas críticas (altas), cambios de clima (frío, 

viento caliente, aire caliente y húmedo), mala 

condición física, falta de oxigeno. Los síntomas 

son: Dolor de cabeza, cansancio, debilidad, 

insomnio, Falta de aire, mala respiración, presión 

de pecho, labios azules más tarde Se toma de un 

tinte azulado, Palpitación fuerte del corazón, 

Dolores abdominales, Tos persistente e irritante, 

Ruidos pulmonares, Labios secos, boca 

espumosa, Perdida del conocimiento. 

 
2. Primeros auxilios 

 

El combatiente debe tener un amplio conocimiento de 

primeros auxilios, dichos conocimientos podrán marcar 

la diferencia entre sobrellevar una enfermedad o 

sucumbir ante ella sea esta propia o de las personas a 

las cuales está protegiendo. 

 

A continuación se detalla los cuatro pasar a seguir para 

salvar una vida. 

 

a. “Primer paso: Despejar la entrada de aire.  

Se debe despejar la entrada de aire 

inmediatamente.  

1) Se debe virar la cabeza del herido hacia un lado. 
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2) Pasar rápidamente los dedos por atrás de los 

dientes inferiores, a fin de eliminar objetos 

extraños. 

3) Se debe retirar del herido la dentadura postiza, 

parcial o total.  

4) Chequear la posición normal de la lengua.  

5) Todo el trabajo antes indicado no debe demorar 

más de 4 ó 5 segundos.  

6) Restaurar la respiración.  

7) Uno puede chequear la respiración de un herido 

por sus señales de movimiento.  

8) En ausencia de señales, coloque su mano o su 

oreja cerca a la boca o nariz del herido.  

9) Aunque sienta respirar a un herido, el darle 

respiración artificial no le afectará en nada.  

10) Existen dos métodos básicos:  

- Método de boca a boca o de boca a nariz.  

- Presión sobre el pecho y elevación de 

brazos.  

b. Segundo paso Detener la hemorragia. 

1) Determine si existe más de una herida.  

2) Cualquier objeto que atraviese el cuerpo, 

producirá una abertura mayor en la salida.  

3) Corte la ropa que sea posible y/o quítela de la 

parte de la herida.  

4) No toque las heridas ni trate de limpiar.  
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5) Cubra una herida con apósitos y aplique presión 

sobre ella.  

6) Debe apretarse fuerte por un tiempo de 5 ó 10 

minutos.  

7) El objeto es formar un coágulo capaz de detener 

la hemorragia.  

8) Si carece de apósitos, use la tela más limpia 

disponible.  

9) Una hemorragia puede aminorarse, elevando 

sobre el nivel del corazón el miembro afectado, 

siempre que no esté fracturado.  

10) Limpie la boca de cualquier materia que 

produzca obstrucción.  

Uso de torniquetes  

1) Un torniquete debe ser usado como último 

recurso.  

2) Se lo usa cuando un apósito con presión no es 

suficiente para detener una hemorragia.  

3) Se lo usa cuando un miembro queda amputado, 

aplastado o destrozado.  

4) Debe ser colocado entre la herida y el tronco.  

5) Nunca lo coloque sobre la herida.  

6) Nunca aplique sobre una fractura.  

7) Cualquier material flexible es bueno para usarlo 

como torniquete.  
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c. Tercer paso Administrar tratamiento para 

postraciones nerviosas (shock).  

Los primeros indicios de shock son:  

1) Estado de inquietud.  

2) Sed  

3) Palidez  

4) Pulso acelerado  

5) Sudor con piel fría y húmeda  

6) Respiración corta y rápida  

7) Piel manchada o azulada (boca)  

Acciones a seguir:  

1) Mantener nivel adecuado de respiración y 

trabajo del corazón.  

2) Busque detener inmediatamente cualquier 

hemorragia.  

3) Afloje la ropa.  

4) Trate de animar al herido, evite que aumente su 

ansiedad.  

5) Entablille o dé tratamiento adecuado en caso de 

fractura.  

6) Alivie el dolor  

7) Manténgalo cómodamente abrigado.  

8) Colóquelo en posición cómoda.  

9) Si está consciente, sin fracturas: colóquelo de 

espaldas, piernas ligeramente levantadas.  
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10) Si está inconsciente manténgalo de lado o boca 

abajo, cabeza a un lado.  

11) Evite que se ahogue con vómito o sangre.  

 

d. Cuarto paso Aplicar correctamente Apósitos y 

Vendajes.  

1) Considere que toda herida está sujeta a 

contaminaciones del medio.  

2) Todo proyectil o instrumento que causa heridas, 

introduce microbios.  

3) Muchas veces, más peligros que la herida, es el 

efecto de la infección.  

4) Un apósito es una almohadilla o compresa 

estéril.  

5) Antes de aplicar un apósito corte la ropa del 

herido y evite toda contaminación  

6) El vendaje debe ser firme en todas sus partes.  

7) Evite cortar la circulación sanguínea.”15  

     

 

 

 

 

 

                                                             
15 Escuela de Selva y Contraguerrillas del Ejercito (2008), Manual del 
Combatiente en Selva, II edición. Ecuador 
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3. Medicina natural  

a. Plantas medicinales 

1) Quibriyuyo 

Es una planta nativa del oriente ecuatoriano que 

es utilizada para aliviar golpes, torceduras e 

inflamaciones. 

2) Ayahuasca  

Planta alucinógena de oriente es utilizada por los 

nativos para sanar el paludismo y como 

purgante. 

3) Cascarilla 

Es una planta de hojas grandes, con flores 

blancas y olor agradable, sus frutos son en 

forma de cápsulas, la corteza de esta planta 

sirve para curar el paludismo  

4) Rabo de mono 

Es una planta que crece pegada a los árboles y 

tiene la forma de un rabo de mono, sirve para 

inflamación de las vías urinarias y picaduras de 

serpiente.  
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5) Satum 

Es una planta pequeña de hojas anchas y largas 

cuya raíz se utiliza para mordedura de la 

serpiente.   

6) Quirupanga (diente de serpiente) 

Es una planta de hojas largas que crece pegado 

a árboles grandes cuya raíz sirve para la 

mordedura de serpiente.  

7) Santa María 

Es una planta de hojas redondas sirve para el 

dolor de estomago, dolor de cabeza, 

inflamaciones, además ayuda con los cólicos 

menstruales a las mujeres.  

8) Ortiga 

Es una planta con espinas, sirve para curar 

calambres.  

9)  Ajenjible 

Es una planta pequeña de hojas finas y su raíz 

se asemeja al melloco sirve para curar la 

sinusitis gripe.  

10) Musgo  

Se encuentra en árboles y bejucos y sirve para 

cicatrizar las heridas (aposito)  
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11) Coca 

Es una planta de hojas pequeñas sirve para 

curar reumatismos y dolores de los huesos.  

12) Flor de pantano 

Su hoja se asemeja al plátano y sirve para evitar 

la caída del cabello.  

13) Bálsamo 

Es un árbol de color blanco sirve para curar el 

bronquitis y asma.  

14) Pitón 

Es una planta de hojas grandes, con flores 

blancas y olores agradables, sus frutos son en 

forma de aguacate, la pepa de esta planta, sirve 

para curar el paludismo.  

b. Plantas venenosas 

1) Barbasco de hoja 

Crece en la selva y tiene la particularidad de que 

la parte superior es de color verde y la inferior de 

color blanco, estas hojas se machacan y se 

produce un veneno efectivo para la pesca.  

2) Barbasco de raíz 
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Se encuentra en la selva con hojas gruesas y 

alargadas, siendo sus raíces una fuente de 

veneno de color lechoso.  

3) Planta suleman 

Es una planta pequeña de hojas gruesas y 

puntiagudas, el fruto de esta planta es de color 

rojo, sus hojas machacadas nos darán un veneno 

eficaz utilizado en la cacería. 

c. Remedios Naturales 

1) Alergias:  

a) Ortiga, el zumo o la infusión consigue 

notables efectos.  

b) La Manzanilla sirve como antihistamínicas. 

2) Ulceras, heridas leves: 

a) Sangre de Drago la savia que produce el árbol  

es utilizada como linimento para curar Ulceras 

y heridas leves.   

3) Hemorroides:       

b) Ciprés, cocinar una onza de nueces, en 

proporción de una onza bien triturada, en un 

litro de agua, hirviendo durante 10 minutos. 

Se utiliza en baños de asiento, lo más caliente 

que se pueda resistir.  
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c) Roble, el cocimiento acuoso de 100 g de 

corteza en un litro de agua da buen resultado 

en el tratamiento externo. 

d) Llantén, el linimento de llantén triturando las 

hojas frescas e incorporando el jugo que 

suelta a la manteca de vaca derretida a fuego 

lento, se usa para calmar el dolor.    

4) Inflamaciones, lavados estomacales: 

a) Verbena, la  infusión de las hojas y flores de 

esta planta ayuda a desinflamar y para 

lavados de estomago. 

b) Llantén, para el tratamiento de inflamaciones 

se debe hacer baños con la infusión de esta 

planta sobre la parte afecta.    

5) Anemia: 

a) Zanahoria, la raíz de las zanahorias es 

excelente. 

b) Plátano, es un alimento dietético de primer 

orden. 

6) Inflamaciones de hígado y próstata: 

a) Uña de gato, el té de este bejuco con espinas 

es de mucha ayuda para el alivio de estas 

dolencias. 
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7) Mala Circulación de la sangre: 

a) Sarsa Parilla (Kilambo), la  infusión de la raíz 

de este bejuco con nudos espinados sirve 

para la buena circulación de la sangre. 

8) Anti diarreico: 

a) Arroz, se emplea para combatir las diarreas, 

se puede beber la horchata elaborada con el 

arroz, que se prepara hirviendo en un litro de 

agua dos cucharadas de arroz, hasta que el 

grano se ablanda bastante y empieza a 

disolverse; entonces se deja enfriar y se 

cuela.  

b) Palmito, el alimentarse con este planta ayuda 

a aliviar las diarreas.    

9) Picaduras de Insectos: 

a) Dulcamara, para calmar el dolor producido por 

las picaduras de los insectos, se recomienda 

restregarlas con sus frutos. 

10) Bronquitis: 

a) Berro, combate la broquitis y toda clase de 

catarros. El jugo de berros, administrado en 

cantidad de 60 a 150 gr por día, puede 

mejorar la bronquitis crónica. Para obtener los 

60 gr. de jugo, hay que emplear poco más de 



161 
 

100 g de berro fresco, machacarlos, colar el 

zumo y exprimirlo. 

b) Eucalipto, la infusión de eucalipto se prepara 

con una o dos hojas, divididas en pedacitos, 

por cada taza de agua hirviendo. Se tomas un 

par de tazas al día, endulzadas con azúcar o 

mile y bien calientes. Las inhalaciones se 

hacen con una olla de agua hirviendo a la cual 

se le agrega un puñado de hojas de eucalipto; 

se cubre la cabeza con una toalla y se respira 

el vapor de agua que arrastra la esencia.  

4. Transporte de heridos  
 
a. Métodos de transporte de heridos 

Existe un sinnúmero de formas improvisadas de 

transportar a los heridos. Entre las más conocidas 

tenemos:  

 

Método del Bombero.   Método en Brazos. 
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Método de Sostén.   Método con una Honda. 

  

Método Con Cuatro Manos 

 

b. Camillas Improvisadas 
 
Para el transporte de heridos se puede utilizar 

camillas improvisadas las cuales puede ser 

elaboradas con materiales que puede encontrar en 

la naturales y con artículos personales que dispone 

el combatiente dentro de su mochila. A continuación  

 

1) Camilla elaborada con palos y ramas: se corta 

dos palos, de aproximadamente 2 metros de 

largo, lo suficientemente resistentes para ser 

utilizados como largueros de la camilla, 
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posteriormente con ramas de palma tejidas entre 

sí servirán para la construcción del cuerpo de la 

camilla. 

 

2) Camilla elaborada con palos y chaquetas: se 

utiliza dos chaquetas, al revés, abotonadas, de 

tal forma que quedan las mangas por dentro. Se 

pasan las varas a lo largo de las mangas, 

quedando formando una camilla improvisada. 

Las chaquetas pueden ser sustituidas por sacos 

de yute.  

 
3) Camilla elaborada con palos y pocho de aguas: 

el proceso es similar a la construida de la camilla 

con palos y ramas, con la diferencia que el 

poncho de aguas es utilizado para la 

construcción del cuerpo mismo de camilla.  

 

4) Camilla de arrastre: se elabora con dos palos de 

aproximadamente cuatro o cinco metros, los 

cuales se unen por dos travesaños de 50 cm., 

colocados a un metro de los extremos. Se coloca 
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sobre ellos un poncho de aguas, como ya se 

explico anteriormente.  
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CAPITULO VII 

SEÑALES Y CÓDIGOS DE RESCATE 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

Para ser rescatado de algún lugar inhóspito es 

importante saber trasmitir o saber realizar señales 

mediante las cuales informemos nuestra ubicación y la 

necesidad de ayuda. Existen dos formas de señales 

reconocidas a nivel mundial las cuales podemos utilizar 

para pedir ayuda ante cualquier situación adversa.  

 

La primera señal internacional de ayuda son las letras 

S.O.S (SAVE OUR SOULS – SALVADA NUESTRAS 

ALMAS), este código de ayuda puede ser elaborado 

por el combatiente con piedras, troncos, ramas, etc., lo 

importante es que se pueda observar desde cualquier 

aeronave que pase por el sector.  

 

MAYDAY (fonética francesa M´AIDEZ, que significa 

ayúdame) es la segunda señal internacional más 

conocida en el mundo, es utilizada por lo general por 

aeronaves o barcos, pero puede ser utilizada por 

cualquier combatiente que disponga de un equipo de 

telecomunicación. 
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Además de las dos señales internacionales antes 

descritas, existen un sin número de formas que los 

combatientes pueden utilizar para llamar la atención y 

recibir ayuda  de sus compañeros o de organismos de 

rescate, como por ejemplo, se puede realizar una 

fogatas que produzcan gran cantidad de humo 

(utilizando ramas verdes). También se puede utilizar 

cualquier artículo que produzca con reflejo como son 

cristal, cromo, aluminio, objetos brillantes o en su 

defecto objetos con tonalidades diferentes al medio en 

el cual se encuentra, esto ayudara a que lo puedan 

localizar y planificar su rescate.  

 

2. SEÑALES Y CÓDIGOS  
 
Es importante indicar que a nivel internacional, casi 

todas las señales repetidas por tres ocasiones son 

interpretadas como una señal de socorro. Por ejemplo 

tres detalles de luz, tres disparos, tres columnas de 

humo, etc.   

 
a. Señales con fuego 

Como se indico anteriormente tres columnas de 

humo es una señal de socorro internacionalmente 

reconocida, pero si por falta de es posibles mantener 

las tres columnas de humo, use únicamente una 

fogata manteniendo en todo momento ramas verdes 
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a un lado de la fogata para ser utilizada en el 

momento en el cual una aeronave sobrevuele por el 

área. 

 

Las señales con fuego o humo deben formar un 

contraste con el medio en el cual se encuentra el 

combatiente, por ejemplo si se encuentra en la selva 

o en sectores con vegetación exuberantes es 

adecuado establecer una señal de humo claro 

utilizando materiales como ramas verdes, hojas 

secas, etc. Si el combatiente se encuentra en zonas 

desérticas o en zonas montañosas con presencia de 

nieve o neblina es adecuado establecer una señal 

de humo oscuro utilizando materiales como caucho 

o aceite.    

    

b. Señal Tierra Aire 
Quizás las señales Tierra Aire son las más 

importantes que todo combatiente debe conocer 

más aun si está operando en zonas que únicamente 

se tiene acceso por aire. 

 

El código se señales Tierra Aire más reconocidas 

internacionalmente es el formado por letras y signos 

el cual se detalla a continuación: 
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 Herido Grave, Evacuación 

Inmediata, Necesito Medico.  

  Necesito suministros médicos. 

 

  Necesito comida y agua.  

 

   Negativo. 

 

  Afirmativo.   

 

  Todo en orden. 

 

  No puedo seguir.  

 

   Me dirijo en esta dirección. 

 

  Indicar dirección a seguir. 
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  No entiendo. 

 

  Necesito brújula y mapa. 

 

 

Creo que es seguro aterrizar aquí. 

 

Necesito radio/ lámpara de señales 

/ batería. 

 

Avión gravemente averiado. 

 

 

Necesitamos armas y municiones. 

 

Además de las señales antes descritas el 

combatiente pueden utilizar señales más sencillas 

que le ayudaran a llamar la atención de cualquier 

aeronave que sobrevuele por el sector, entre otras 

tenemos:  

· Se puede enviar señales luminosas utilizando un 

objeto metálico que refleje el sol.  

 

· Se puede utilizar una bandera o un trapo de 

colores atado a un palo para realizar una señal 
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de auxilio, la cual se debe mover en forma 

circular y exagerada para que pueda ser 

observada. 

  
c. Código de Rescate de Montaña. 

Lo códigos que se detallan a continuación son de 

uso a nivel internacional y son reconocidos por todos 

los organismos de rescate. 

 

1) Mensaje: SOS 

 

a) Señal con bengala: Roja. 

b) Señal sonora: 3 sonidos cortos, 3 largos, 3 

cortos. 

c) Señal luminosa: 3 destellos cortos, 3 largos, 3 

cortos.  

 

2) Mensaje: SOLICITUD DE AYUDA 

 

a) Señal con bengala: Roja. 

b) Señal sonora: 6 sonidos en rápida sucesión. 

c) Señal luminosa: 6 destellos en rápida 

sucesión. 

 

3) Mensaje: MENSAJE ENTENDIDO 

 

a) Señal con bengala: Blanca. 
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b) Señal sonora: 3 sonidos en rápida sucesión. 

c) Señal luminosa: 3 destellos en rápida 

sucesión. 

 

4) Mensaje: REGRESO A BASE    

 

a) Señal con bengala: Verde. 

b) Señal sonora: prolongada sucesión de 

sonidos. 

c) Señal luminosa: prolongada sucesión de 

destellos. 

 


