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1.        Introducción.

Investigando para un libro de otra temática llegué al mundo del



Preparacionismo y me encontré con un mundo tan apasionante como
incomprendido; desde gente que teme una catástrofe hasta gente para la que
solo es un pasatiempo, pasando por quienes tienen como objetivo el vivir
totalmente independientes. Lo cierto es que hoy día se pueden encontrar
seguidores de este movimiento por todo el mundo y los países de habla
hispana no son una excepción.

Este manual trata de paliar una carencia que detecté, casi toda la
bibliografía disponible está escrita en inglés o traducida de un modo que es
muy poco práctica para países como España o sencillamente es muy poco
práctica a secas; por tanto, lo que he pretendido es crear un libro sencillo y de
formato ligero, que quepa en una mochila y dónde su lector pueda encontrar
consejos reales para estar preparado para todo tipo desastres, tanto los
habituales como los menos probables.

Los preparacionistas son gente que no quiere dejar su seguridad en
manos de otros; este manual está hecho para que encuentren todo lo necesario
para controlar su destino en caso de que todo lo demás, fracase.

Para la segunda edición:

El éxito de este manual fue inmediato desde el momento que se
publicó. No obstante, los usuarios sugirieron que podía mejorarse y así lo he
hecho. Esta edición contiene más capítulos y apartados que lo hacen más útil.

Para la tercera edición:

Se han añadido cuatro capítulos más siempre con el deseo de mostrar
todos los problemas con los que se puede encontrar un prepper y su familia.
También se ha cambiado el formato haciendo el libro más fácil de transportar
en una mochila.



2.        ¿Qué es el movimiento preparacionista?
¿Quiénes y cómo son los preparacionistas?

2.1.                        Origen del movimiento preparacionista,
supervivencialista o survivalista.

Los inicios de este movimiento que hoy abarca a todo el mundo se
encuentran sin duda en los Estados Unidos de América. En la década de los
años 60 del siglo XX se extendió la preocupación por una guerra nuclear
entre EEUU y la Unión Soviética. Los norteamericanos son un pueblo al que
se le inculca desde niños la noción de que ellos son los primeros que deben
preocuparse de su bienestar y procurárselo, no el estado. A la preocupación
por la posible guerra se unía la consciencia de que la sociedad moderna cada
vez era más dependiente de una economía inter conectada y de los
combustibles fósiles, lo que la hacía más vulnerable a crisis económicas, en
un momento donde los humanos sólo habían sido educados para vivir como
miembros de una sociedad altamente inter dependiente. Poco a poco, en
ambientes libertarios empezó a crecer la semilla de que había que prepararse
ante cualquier posible catástrofe en la que la sociedad quebraría y no sería
capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hago hincapié en el
factor libertario; el movimiento preparacionista o "prepper" está compuesto
por personas que eligen poder cuidar de sí mismos sin tener que depender del
estado. Esto no quiere decir que se renuncie a la sociedad, los
preparacionistas en su gran mayoría son gente perfectamente integrada en la
sociedad, es sólo que no quieren caer con ella si la sociedad cae.

Fue en 1975 cuando Kurt Saxon empezó a publicar un boletín
mensual de gran éxito titulado The Survivor (no está traducido al español)
donde explicaba técnicas antiguas que podrían usarse sin electricidad o
instrumentos modernos y acuñó (él lo reivindica así) el término
"Survivalista".  

En las décadas posteriores el movimiento se fue perfilando, surgiendo
variantes según la amenaza para la que se preparaban, destacando los que
seguían temiendo la guerra nuclear para lo que construían refugios nucleares
y los que pensaban que un colapso económico era posible y preparaban sus
refugios para ser autosuficientes. Entre medias están los que piensan que las



crisis inflacionistas son cíclicas y acumulan dinero en divisas fuertes
o metales preciosos.

Día a día el preparacionismo se ha hecho más complejo y ramificado,
dando cabida a muchas variantes según los peligros a combatir

2.2.                        ¿Quiénes son y cómo son los preparacionistas?

En el origen del movimiento se tenía la imagen de que los
preparacionistas eran sólo granjeros del centro de Estados Unidos; gente que
había crecido sin contacto con la sofisticada gente de la ciudad, con mucho
temor a una invasión soviética y habituada a valerse por sí mismo. Sin
embargo, desde el siglo XIX, el perfil del preparacionista estadounidense
cambió, subió el porcentaje de miembros con estudios universitarios, urbanos
y con alto poder adquisitivo. El temor que más les preocupaba cambió de la
guerra nuclear (aunque nunca se fue del todo) a un colapso económico por
fallo del sistema capitalista. La crisis de 2008 hizo crecer exponencialmente
el número de preparacionistas de esta tendencia.

Hoy día, el preparacionismo se ha extendido por el mundo creándose
grupos por múltiples países que lo practican con vehemencia o simplemente
como hobbie. 

2.3.                        ¿Los preparacionistas son pacíficos o agresivos?

Aunque siempre se asocie a los preparacionistas con gente armada
hasta los dientes, lo cierto es que la postura de los survivalistas o preppers es
eminentemente defensiva y eso los hace pacíficos por definición si no hay
amenaza. Un prepper acumula recursos y experiencias para hacer frente a
catástrofes o imprevistos y se preocupa por que en esos casos sería un
objetivo obvio para aquellos que carecerían de los recursos que él conserva y
no les importa ya el derecho de propiedad. En esos casos y sólo en esos casos
es en los que podría responder contundentemente. El caso contrario, que un
prepper atacara a otro superviviente, no tiene mucho sentido ya que no
tendría que quitarle. 

En los casos en los que ha habido violencia relacionada con el
movimiento ha sido normalmente por gente (familiares) que se han hecho con
el arsenal de preparacionista. Evidentemente tener un vecino armado conlleva



un riesgo en caso de que tenga algún problema mental impredecible, pero
tengamos en cuenta siempre que no todos los preparacionistas están armados
en los Estados Unidos de América y ni muchos menos en España o
Latinoamérica, donde las leyes son muy restrictivas en cuanto a la tenencia
de armas de cualquier tipo.

2.4.                        ¿El preparacionismo puede ser una afición o
hobbie?

Sí, muchos preparacionistas consideran que un desastre generalizado
es una posibilidad remota pero que prepararse para ella sirve para obligarse a
mantenerse en forma, estrechar lazos familiares (prepararse para sobrevivir
juntos), conocer gente con la misma afición y aprender técnicas que pueden
ser útiles en deportes de aventura.

2.5.                        ¿Para qué se preparan los preparacionistas o
"preppers"?

Los supervivencialistas quieren estar preparados para cualquier
contingencia, pero tienden a adaptarse para la que cada uno cree más
probable:

2.5.1. Desastre natural breve.

Se compone de personas que viven en lugares propensos a fenómenos
meteorológicos como nevadas, huracanes, inundaciones, incendios. Estos
preparacionistas dan por supuesto la continuación del sistema social, pero
acumulan preparativos en caso de que se prolongue la pérdida de contacto
con el resto de la civilización. Otro ejemplo de este tipo de circunstancias
sería el efecto de una tormenta solar como la que acaeció 1859 y que afectó la
red eléctrica de todo el planeta. Es en este grupo donde tiene cabida la
popular mochila de 72 horas que en Estados Unidos es recomendada por las
autoridades.



Máscara antigás.

2. 5. 2. Desastre natural prolongado.

Temen que los ciclos climáticos cambien y eso afecte a las cosechas,
lo que provocaría una hambruna mundial con el consiguiente caos y



violencia, por lo que tienden a almacenar grandes cantidades de comida.

2. 5. 3. Desastre natural indefinido.

Estos preparacionistas son los que se preocupan de asuntos como el
calentamiento o el enfriamiento global, efectos de un súper volcán (como el
que se encuentra bajo el parque de Yellowstone), caída de meteoritos y en
general, el deterioro del planeta. Son el grupo que más en contacto está con el
ecologismo clásico y en ocasiones forman parte de asociaciones ecologistas.

2. 5. 4. Seguridad en general.

Grupos que se preparan para cualquier tipo de eventualidad sin creer
ciegamente en la inminencia de un peligro en específico, pero sí en que es
imposible predecir el futuro. Intentan prever todas las posibilidades y en
ocasiones se lo toman como una simple afición o hobbie.

2. 5. 5. Supervivencia en áreas desérticas.

Se preparan para sobrevivir en entornos con poca agua a los que se
pueden ver abocados en caso de accidente aéreo o similar.

2. 5. 6. Ataque nuclear.

Consideran posible un bombardeo con armas nucleares por lo que
construyen refugios donde sobrevivir al impacto y a la radiación.

2. 5. 7. Autodefensa frente ataques violentos.

Temen la violencia de delincuentes y se preparan para defender sus
vidas y posesiones mediante entrenamientos en artes marciales o posesión de
armas. No necesariamente piensan que sus problemas comenzarían con la
caída de la sociedad, sino que los ven en el día a día.

2. 5. 8. Ataque químico y/o bacteriológico.

Se preparan para una guerra o atentado terrorista que esparza agentes



químicos y bacteriológicos. Son los que temen posibles pandemias de virus
como el Ébola o el Covid-19. Suelen tener refugios adaptados a estos agentes
agresivos y elementos como máscaras de gas y trajes aislantes.

2. 5. 9. Hiperinflación.

Temen que el sistema económico estalle y el papel moneda deje de
tener valor al no tener respaldo real. Suelen acumular oro y otros metales
preciosos y defienden la vuelta al patrón-oro.

2. 5. 10. Día del juicio final bíblico.

Fundamentalistas cristianos o que esperan el día de juicio final. Según
como se interprete este merece la pena prepararse con alimentos y defensas o
solo rezar.

A estos hay que sumar los creyentes en otras religiones con
planteamientos parecidos.

2. 5. 11. Picoleros o temerosos del fin del petróleo.

Propugnan que una vez que empiece a descender la producción de
petróleo la civilización se derrumbará y sólo sobrevivirán los que establezcas
colonia agrícolas autosuficientes y no dependientes de los combustibles
fósiles.

2. 5. 12. Continuadores del sistema legal.

Se preocupan por reconstruir un sistema legal y social tras la quiebra
técnica de la sociedad. En realidad, pertenecen a cualquiera de los otros
grupos, pero estos enfocan mucho sus esfuerzos en facilitar la vuelta a la
normalidad tras un gran caos.

2. 5. 13. Rawlesianos.

Seguidores del popular ideólogo preparacionista James Wesley
Rawles. Defienden que hay muchas causas que pueden derrumbar la sociedad
(cualquiera de las anteriores) y que hay que preparar un refugio y fortificarlo



y avituallarlo para ser independientes y esperar allí hasta que la situación se
restablezca.

2. 5. 14. Ataques paranormales.

Aquí se incluyen desde los que temen o desean una invasión
extraterrestre, de espíritus malignos o sospechan que se va a producir un
ataque zombi. Son una ínfima minoría, tienen poco en común con los demás
y no son nada populares entre el resto de preparacionistas, pero hay que
reconocer que existen.

3.        Primera consideración estratégica: “Bugging
in” o “Bugging out”.

La primera decisión en nuestra estrategia de preparacionismo: 
Bugging in o Bugging out.

Todo survivalista que se precie tiene que diseñar una estrategia de
actuación para cuando sea necesaria. Si bien es imposible preverlo
absolutamente todo, cuanto menos tengamos que improvisar, mejor.

Lo primero que tenemos que decidir, como fundamento de nuestra
estrategia es dónde vamos a resistir la situación de emergencia y ahí es donde
entran los conceptos de “Bugging in” o “Bugging out”, es decir, vamos a
hacernos fuertes en nuestro hogar o vamos escapar de él.
-                 Bugging in.

Este concepto consiste en preparar nuestro hogar para resistir en él.
Esto consiste en fortificarlo en la medida de lo posible y almacenar en el los



alimentos y artículos que consideramos necesarios para nuestra supervivencia
y la de nuestro grupo.
-                 Bugging out.

Con estas palabras lo que queremos decir es que el survivalista se
plantea como primera medida el trazar una ruta de escape de su lugar de
residencia habitual hacia otro lugar en el que las posibilidades de resistencia
sean mejores.
3.1.                        ¿Cuál es la estrategia correcta?

No tiene sentido decir cuál es la decisión correcta, y el libro que lo
afirme así, se equivoca. Cada preparacionista tiene que ser consciente de su
propia realidad y de que no todos los lugares de residencia tienen las mismas
características y posibilidades.

Por lo general, las ciudades occidentales son consideradas como
trampas mortales en caso de catástrofe o de caída de la civilización. El
motivo es sencillo, son una gran acumulación de personas en un entorno que
no produce alimentos por lo que en teoría querían pronto desabastecidas y
presas de un peligroso caos. Yo particularmente estoy de acuerdo con esta
idea, aunque sea matizable, pero recomiendo en la medida de lo posible el
escapar hacia lugares con poca densidad de población, cerca de recursos
alimenticios (pozos de agua, campos de cultivo Etc.) y fácilmente defendibles
como una asilada casa de campo en una cima elevada.



Escapar con mochila.
3.2.                        ¿Se puede sobrevivir en un piso de una ciudad?

Sí, pero siempre hay que tener en cuenta que los pisos suelen ser
pequeños y es difícil acumular gran cantidad de víveres y agua. Por otro lado,
son difíciles de defender si no se cuenta con la colaboración estrecha de tus
vecinos. En el libro "Manual del preparacionista: Una guía para que tu
supervivencia solo dependa de ti", se dedica un capítulo entero a como se
puede defender un piso de un bloque de apartamentos.

Como punto positivo, la ciudad suele contar con terrenos cultivables
como parques y jardines e incluso los propios bloques de apartamentos
pueden tener un jardín interior fácilmente cultivable y defendible. Otro punto
a favor de las ciudades es la gran cantidad de recursos acumulados de todo
tipo, desde metales reciclables hasta auténticos lagos de combustible bajo las
gasolineras. El gran problema pues de las ciudades es el caos generalizado y
los saqueos por parte de la población hambrienta y descontrolada en los
primeros momentos.

En caso de optar por escapar hay que decidir de antemano a dónde.
Si practicamos el survivalismo y hemos decidido refugiarnos en otro

lugar diferente a nuestra vivienda habitual no podemos dejar algo tan
importante a la improvisación. Tenemos que tener muy claro a dónde



queremos ir y tener acondicionado nuestro refugio. Este es conveniente que
sea conocido por el menor número de personas ya que en momentos de
pánico todos los que lo conozcan sabrán que es un depósito de recursos. Por
otro lado, es conveniente tener una alternativa planificada por si nos es
imposible alcanzar nuestra opción predilecta.

3.3.                        Planificar la ruta.
Tan importante como decidir a dónde queremos ir, es decidir cómo

queremos ir. Hay que tener trazada una ruta segura y al menos una
alternativa. Esta debe estar preparada usando un mapa topográfico que es
mucho más completo que uno de carretera y que nos permitirá señalar los
puntos de interés, como fuentes de agua y refugios e incluso improvisar una
ruta a pie.

También hay que planificar las rutas por las que recogeremos a los
demás componentes de nuestro grupo y familia o elegir un punto de reunión
asequible.

Planifica tu ruta con un mapa topográfico.
Respecto a los vehículos, estos nos permitirán movernos más deprisa

y llevar más carga con nosotros, pero también nos convierten en objetivo de



los saqueadores, por lo que tenemos que estar dispuestos a defenderlos en
caso de que sea necesario o abandonarlos y continuar a pie cargando con
nuestras mochilas.

En cualquier caso y opción que elijas es conveniente llevar siempre
con nosotros un equipo mínimo como un llavero de supervivencia o una
mochila en el coche, porque nunca sabes dónde te vas a encontrar cuando
suceda una catástrofe y pueden ser las circunstancias las que acaben
determinando tu estrategia.

4.        El control y medición del tiempo.
Poder medir el tiempo y controlarlo es una de las grandes conquistas

del ser humano, es una cosa que nos permite planificar y nos da seguridad.
En caso de que todo se derrumbe, el poder medir el tiempo es una necesidad
que nos daría fuerza psicológica, pero no es algo que solemos dar por
supuesto pero que en realidad no es tan fácil.

¿Cuál es la mejor alternativa para medir el tiempo? ¿Cómo podemos
fabricar nuestra propia manera para medir el tiempo?

Hoy día, cada vez más personas miden el tiempo con el reloj
incorporado a su teléfono móvil y esto en sí es positivo pues estos relojes se
sincronizan constantemente con la señal de la red, por lo que son
extraordinariamente precisos. El gran problema es que si la red de telefonía e
Internet, caen, nos quedamos sin esa señal. En ese caso, el reloj de los
teléfonos móviles seguiría funcionando con un desajuste periódico
despreciable, salvo el caso que los teléfonos móviles tienen que ser
recargados frecuentemente. En menos de una semana sin suministro eléctrico



nos habríamos quedado sin teléfono móvil y sin reloj.

Comprobado la hora en el teléfono móvil.
4.1.                        El reloj de pulsera, la alternativa tradicional: Tipos
de relojes.



Reloj de pulsera.
Bien sujeto a nuestra muñeca, un reloj nos acompaña de forma fiel,

pero los relojes no son para siempre, hay que conocer de qué tipo son para
tomar la decisión de cual usar. Obviamente también podemos tener reloj de
pared, de mesa, Etc. Los fundamentos que vamos a dar son aplicables a estos
también.
4.1.1.                  Relojes de cuarzo.



Son los relojes a pilas y se llaman así por usar en su mecanismo un
trozo de cuarzo (es un mineral piezoeléctrico). Pueden ser analógicos (de
manecillas) o digitales (de números). Los de manecillas pueden usarse
además para orientarse con el sol y son más bonitos, pero no todo el mundo
sabe leerlos. Este tipo de mecanismo es el que da más precisión con un error
de pocos segundos al mes, que obviamente se van acumulando. Una pila
puede durar años, más en los digitales que no tienen partes móviles. Son
robustos al maltrato. Por contra, cuando se acaba la pila esta ha de ser retirada
rápidamente o cambiada por otra, pues las pilas químicas pueden reaccionar y
estropear el mecanismo. El gran problema es que si no hay repuesto de pilas
el reloj se vuelve inservible. Además, no todos son fáciles de abrir y de
cambiar la pila. Por otro lado, este tipo de mecanismo son muy difíciles de
reparar en caso necesario.

Reloj de cuarzo digital modelo Casio G-Shock DW5000.
4.1.2.                  Relojes mecánicos.

Son aquellos que funcionan mediante un muelle al que se le da
energía "dándole cuerda". Son los relojes tradicionales. No son tan preciosos
como los cuarzos. Un reloj mecánico de primera línea puede tener un error de
+-2 segundos al día, pero lo normal es que ese margen de error suba según
baje el precio del reloj. Tienen la gran ventaja de ser ajenos a la energía
eléctrica y si se los cuida bien, duran toda la vida. Son reparables, para un



experto, claro. Si se le deja de dar cuerda se paran en dos o tres días según el
modelo.

Interior de un reloj mecánico.
4.1.3.                  Relojes automáticos.

Este tipo de relojes, los automáticos o mecánicos automáticos, son
una evolución de los mecánicos y su gran diferencia es que poseen una pieza
que, al girar, le da cuerda al mecanismo de forma automática sin que el dueño
tenga que preocuparse. Los relojes más caros hoy día son automáticos.
Tienen las mismas características de margen de error y durabilidad que los
mecánicos, aunque suelen ser más delicados. Siempre hay que tener en
cuenta que tanto mecánicos como automáticos son más delicados que sus
contra partes de cuarzo. Las marcas más caras como Rolex, Philip Patek,
Hamilton, Etc., son especialistas en relojes mecánicos.
4.1.4.                  Relojes Mecano-Quartz.

Es un término engañoso. Son relojes de pila (cuarzo) pero que
transmite la energía a un movimiento mecánico. Se les suele englobar en el
grupo de los cuarzos.



4.1.5.                  Relojes solares o Eco-Drive.
Son relojes de cuarzo, pero cuya energía eléctrica proviene de la luz

que les da a sus esferas. Tienen pues la robustez y exactitud de un cuarzo y en
teoría pueden durar toda la vida con el mismo acumulador, que es la pieza
que recibe la energía. En caso de que el acumulador se estropee, se puede
cambiar, pero estaríamos con el mismo problema que con los cuarzos,
conseguir pilas. Si un reloj solar deja de recibir iluminación, pero tiene el
acumulador totalmente cargado, puede durar hasta seis meses sin recibir
energía. No es bueno dejar que se descargue totalmente el acumulador, pero
para evitarlo, basta con dejarlo en algún lugar al que le llegue iluminación
siendo mejor la del sol, pero la eléctrica también vale. Citizen es la marca que
más se ha involucrado en este tipo con sus Eco-Drive, seguida a distancia por
Seiko y Casio con sus solares.
4.1.6.                  Relojes Kinetic.

Los kinetic son relojes de cuarzo, pero cuya energía eléctrica proviene
del movimiento de una pieza interna exactamente igual que los automáticos.
Hay pocos fabricantes de esta tecnología y tienen fama de ser delicados, pues
si no se mueven constantemente, el acumulador se descarga y eso es malo
para su durabilidad.

Nota: Cuando escuchemos hablar de relojes Diver (buceo), Flyer (de
aviador), de médico, Bauhaus, Etc., no son más que estilos de relojes, pero
eso no interfiere en su funcionamiento.
4.2.                        Relojes de arena.

Dos ampollas de cristal enfrentadas que se pasan la arena de un lugar
a otro. Si están bien hechos y se conoce su duración con antelación, son muy
fiables, aunque el calor excesivo o el frío intenso pueden afectarle debido a la
dilatación-contracción de los materiales.



Reloj de arena.

4.3.                        Reloj de agua.
El reloj de agua o clepsidra no es más que un recipiente que se llena

por goteo y dónde flota un marcador que indica el paso del tiempo. Es
sencillo de construir, pero es difícil conseguir que sea preciso. Una versión
más sencilla es hacer un reloj de arena, pero con agua.
4.4.                        Conocer la hora sin reloj.

Antes de ver estos medios naturales, hay que tener en cuenta que nos
darán la hora solar, pero esa no es la real. Casi todos los países ajustan sus
horas oficiales según su conveniencia y, además, se realizan cambios según
sea verano o invierno. Hay que tener esto siempre claro para saber cuánto hay



que sumar o restar a la hora solar.

4.5.                        Ajustar la hora.
Basta observar el discurrir del sol por el firmamento hasta que esté en

el punto más alto, en ese momento son las 12 del mediodía justas. Esto es
igual en cualquier hemisferio o posición, pero siempre hay que tener en
cuenta que el sol está más bajo en el horizonte en invierno y más alto en
verano y que lo que obtenemos como hora solar no tiene por qué ser la hora
oficial.

4.6.                        Posición solar para averiguar las horas de luz
restantes.

Pon una de tus manos extendida frente a ti, dejando que el sol se pose
encima del índice. Cuenta cuantos dedos hay desde el sol hasta el horizonte y
si es necesario, pon debajo la otra mano. Cada dedo equivale a unos 25
minutos y eso es lo que falta para final del día solar.
4.7.                        El reloj de sol.

Esto parece fácil pero no lo es. El sol hace que las sombras apunten
hacia el oeste ya que salen por este. Gradualmente las sombras se van
haciendo más corta y avanzan hacia el norte. Pasado el mediodía, las sombras
apuntan hacia el este, alargándose constantemente a medida que el sol se
mueve hacia la puesta de sol en el oeste. Un reloj de sol se aprovecha de esto
por medio de un palo llamado gnomon para proyectar una sombra, con un
dial y marcas que permiten medir el tiempo.

Un reloj de sol depende de su posición en el planeta y sólo puede ser
utilizado en determinada longitud y latitud. No puedes alejarte de tu latitud y,
si bien puedes moverte a lo largo de ella, deberás sumar o restar cuatro
minutos por cada grado que te muevas, dependiendo de la dirección. Un
grado son aproximadamente unos 100 kilómetros (unas 69 millas).
4.7.1.                  Construyendo un reloj de sol sencillo.

Colocaremos una tabla sobre una superficie plana en un lugar muy
soleado y muy de mañana. En el centro de dicha tabla, clavaremos un palo
largo (es lo que dará la sombra). Posteriormente, a cada hora en punto
pintaremos una marca dónde caiga la sombra del palo y así sucesivamente
hasta que dejemos de tener luz. De esta manera conocemos la hora en nuestra
latitud y longitud.



Vuelvo a recordar que esto nos da la hora solar y no la oficial,
además, probablemente no estarás justo por donde pasa el meridiano que
sirva de referencia para tu huso horario así qué si sabes tus coordenadas
exactas en grados por cada grado hacia el este, agrega cuatro minutos y por
cada grado al oeste, resta cuatro minutos. Un grado son aproximadamente
unos 100 kilómetros (unas 69 millas).

4.8.                        Usando la estrella polar como reloj nocturno.
Localizaremos la estrella Polar, si no se encuentra fácilmente el truco

está en buscar la constelación de la Osa Mayor que tiene forma de sartén y
prolongar el lado derecho (el opuesto a la cola o mango) cinco veces hasta
dar con la estrella Polar.

El siguiente paso es formar un reloj imaginario en torno a la estrella
polar, pero con dos diferencias respecto a los ordinarios, el reloj tiene 24
horas y avanza en sentido contrario. Así tenemos las 24 horas estarían encima
de la Estrella Polar, las 6 horas a su izquierda, las 12 en la parte inferior y las
18 en la parte derecha.

Usaremos como manecilla del reloj una línea imaginaria entre la
estrella Polar y la estrella más cercana de la Osa Mayor, la que hemos usado
para encontrar Polar.

Bueno, no hemos terminado, ahora vienen los cálculos, pues a Tierra
completa una vuelta cada 23 horas y 56 minutos, el reloj estelar adelanta 4
minutos cada día o, lo que es lo mismo cada 15 días adelanta 1 hora, o cada
mes 2 horas.

Hay que sumar 29 a la hora del reloj estelar y restar la quincena del
año en la que realizamos la observación obtendremos la hora solar local. La
hora no puede pasar de 24, en este caso restaríamos 24 a la hora que hemos
obtenido y tendríamos la hora solar local.

El 7 de marzo, a las 12 de la noche, nuestro reloj estelar marca las 0
horas, fecha en que coincide. Pero dos semanas después marcará las 0 horas
cuando en nuestro reloj de pulsera aún serán las 23 horas.



Estrella Polar y Osa Mayor.

4.9.                        Usando la Luna.
No es buen método en cuanto exactitud, pero quizás sea lo único que

tenemos.
Ahora, para calcular la hora dividiríamos el cielo en cuatro partes y

tomaríamos nota de la posición de la luna en el cielo. Busquemos el centro
del cielo y dividamos estas dos mitades en dos para dividirlas posteriormente
en cuartos de este a oeste. Esto no dará una estimación de la hora. Mira la
posición de la luna en el cielo en relación a donde salió.

Pongamos un ejemplo si la Luna está a un cuarto de camino desde el
punto en que empezó a salir, entonces habrán pasado unas 3 horas desde la
puesta del sol y así, sucesivamente.

Conocer la hora es fundamental para la supervivencia a largo plazo y
esa es la base del preparacionismo.



5.        La mochila de 72 horas

La mochila o morral de supervivencia para 72 horas es uno de los
grandes clásicos de los manuales de preparacionismo y supervivencia.
Muchas cosas se han dicho, hay multitud de modelos, montones de videos en
internet, fotografías Etc. La conclusión que saco de la mayoría de los casos es
que quien hace esos manuales o vídeos no ha portado la mochila que presenta
jamás de los jamases.  Porque ¿Qué es lo primero que tiene que ser una
mochila? Una mochila debe ser portable y la mochila para las 72 horas no es
diferente a ello.

5.1.                        Concepto ¿Qué es una mochila de 72 horas?

Las autoridades estadounidenses han estimado que tienen que
responder en un máximo de tres días (72 horas) a una eventualidad
catastrófica como un huracán o un tornado; por tanto, la población ha de estar
preparada para resistir por su cuenta durante al menos 72 horas. Obviamente
la idea es poder atender a la población antes, pero aun así nos muestra la idea
presente en la educación de todo norteamericano de que el primero que tiene
que ayudarle es él mismo.

Siguiendo este razonamiento, la mochila o morral para 72 horas es
todo lo que un individuo o familia necesitan llevar consigo para subsistir
hasta que puedan ser rescatados. El motivo de llevar el equipo en una
mochila es poder desplazarse hasta zonas más seguras. El mismo concepto se
puede aplicar a un maletero de coche si vamos a desplazarnos (en caso de que
fuera posible) en auto o en carro.

En el resto del planeta se ha tomado la idea de la mochila de 72 horas
como algo propio, en muchos casos sin tener en cuenta si los servicios de
rescate de todos los países tienen la misma cantidad de recursos y nivel de
eficacia que tienen los estadounidenses. 

De todas maneras, esto es teoría. Se puede dar una catástrofe a nivel
nacional de tales dimensiones que desborden todas las previsiones de las
autoridades y los supervivientes tengan que arreglárselas solos por mucho
más tiempo que esos tres días. Muchos preparacionistas piensan de esta



manera y tienen planes B y hasta C. Aun así, es más probable una catástrofe
localizada que una global, por lo que tener una mochila de 72 horas es algo
sensato para todo el mundo, se sea preparacionista o simplemente unos
padres de familia responsables.

5.2.                        ¿Cómo debe ser la mochila de 72 horas?

Lo primero que hay que tener en cuenta y a eso me refería en el
primer párrafo, es que una mochila debe ser portable. No tienen ninguno
sentido los modelos de mochilas enormes con multitud de objetos que tienen
un peso que nuestras espaldas no pueden cargar. Si se es menos fuerte se
tiene que llevar menos carga y eso hay que asumirlo por más que eso
suponga estar menos equipado. Cuando veas por internet un vídeo de un/a
supuesto/a experto/a que te recomienda que compres una mochila militar de
80 litros de capacidad y la llenes de cantidades ingente de equipo,
simplemente ignóralo, con tanto peso acabarías agotado/a y tirando la mitad
de la carga.

Tenemos dos opciones reales, o bien hacemos pruebas y compramos
una mochila que podemos soportar y nos conformamos con eso o la mejor
opción, hacer un equipo y repartirnos los elementos más pesados entre todos
los mochileros del grupo. Por ejemplo, uno lleva una pala, otro el agua, otra
comida, etc. Esta opción lleva el riesgo de qué si perdemos un compañero,
perdemos su carga, también hay que valorarlo.

Sea lo que sea, hay que escoger un modelo práctico, con gran
capacidad, con correas anchas y acolchadas para los para hombros y con un
cinturón extra para la cintura. Es preferible que lleve muchos bolsillos con
apertura por cremallera con dos cierres independientes de los que cuelguen
correas y así puedan cerrarse ambos con un pequeño candado. Si tiene un
armazón interno de aluminio o carbono (este último material es más caro) eso
nos dará estabilidad, aunque hay modelos con rigidez suficiente que no lo
necesitan. Los colores deben ser discretos y tener aspecto envejecido, aunque
pueda ser una contradicción si queremos ser visibles para las fuerzas de
rescate, pero hay que evitar también no llamar la atención a otros
supervivientes que desearán nuestro equipo.



Mochila.

5.3.                        ¿Qué hay que llevar en una mochila de 72 horas?

Establece prioridades en función de tu resistencia personal. Te doy
una lista de lo que considero más importante de más a menos y en ocasiones,
por considerarlo necesario, lo justifico.

Teléfono móvil, con batería de reserva y cargador solar. Quizá con
una llamada oportuna te sobre el resto del equipo. Una opción
complementaria es llevar un radio-transmisor o Walkie-Talkie con las
frecuencias de emergencia pre grabadas. Los walkie-talkies son una manera
óptima de comunicarse con nuestro grupo sin depender de las líneas



telefónicas.
Los teléfonos móviles pueden ser usados para muchas más cosas

útiles, como GPS, brújula, radio, traductores, linternas, etc.

Dinero. En moneda local o divisas fuertes. En según qué, circunstancias el
oro y la plata son más útiles.

Linterna a pilas o a dinamo. Algunos teléfonos móviles incorporar esa
función, aun así, te recomiendo una independiente y a ser posible que fuera
de tipo frontal de los que se llevan en la cabeza.

Navaja con rompe cristales. Es con mucho más útil, ligera y manejable que
un enorme machete. Sus utilidades son múltiples y el rompe cristales
(también llamado "rompe cocos") nos ayudará a romper parabrisas de coches.

Mechero para hacer fuego. Los mejores son los mecheros tipo soplete, pero
uno de gas normal es también una buena opción. Las cerillas son muy
cómodas para encender, pero cómpralas "anti tormenta". Olvídate de
ferrocerios y formas exóticas de encender fuego que no tienen sentido si
puedes solucionar el problema con un simple mechero.

Silbato. Manera sencilla de llamar en auxilio. Un espejo o CD viejo
nos puede servir para el mismo propósito.

Cuaderno y bolígrafo. Usa un bolígrafo de calidad como un
SpacePen que, aunque caro, es capaz de aguantar cualquier circunstancia y
escribir en cualquier superficie.

Radio a pilas o a dinamo. Para escuchar noticias y llamamientos de
las autoridades. Algunos teléfonos móviles incluyen la función de radio FM y
nos ahorrarían este peso. Hay modelos de walkie-talkie que también son
capaces de acceder a las frecuencias comerciales.

Mapas topográficos locales. En este tipo de mapas aparecen las
fuentes de agua, obstáculos, alturas, Etc. Se pueden llevar los mapas
digitalizados en el teléfono móvil.

Brújula para usarla con los mapas. Los teléfonos móviles pueden
llevar una aplicación que sirva para ello.

Botiquín de primeros auxilios (siempre adaptado a las necesidades



particulares del individuo)

Material sanitario

- Tijeras de punta roma
- Vendas, especialmente prácticas son las auto adhesivas.
- Puntos de aproximación para cerrar provisionalmente pequeños

cortes.
- Cristalmina. Mucho mejor que el alcohol, yodo, agua oxigenada o

mércromina que contiene mercurio.
- Tiritas
- Apósitos para ampollas. Si hay que caminar, se agradece el

llevarlos.
- Esparadrapo
- Bolsa de hielo instantáneo.
- Termómetro
- Preservativos/condones (sirven incluso para transportar agua).
- Bisturí.
- Manual de primeros auxilios.

Medicamentos

- Pomada antiinflamatoria para traumatismos ya que os golpes son lo
más habitual en las catástrofes.

- Analgésicos. (La legendaria aspirina o ácido acetilsalicílico)
- Antiinflamatorios.  
- Antidiarreicos (imprescindible si tenemos que beber aguas no

tratadas)
- Pomada anti quemaduras (los incendios son habituales en todos los

desastres)
- Antibióticos con receta médica.
- Antihistamínicos.
- Laxantes.  

Kit de costura. Para pequeños arreglos.

Mascarilla FFP3. Te facilitará respirar en caso de polvo o virus.

Cinta americana. Sirve para casi cualquier cosa. Si llevas



esparadrapo puedes elegir eliminar uno de los dos.

Kit de higiene.

- Jabón (con esto desinfectas tus manos y limpias todo tu cuerpo).
- Cepillo de dientes.
- Hilo dental. También sirve como cuerda.
- Pasta de dientes
- Papel higiénico o toallitas húmedas que pueden servir para lo

mismo. 

Agua en botellas selladas o cantimploras. Según en la zona donde
estemos su importancia subirá en la escala. Recordemos además que incluso
en una inundación es difícil encontrar agua potable. Por contra, el agua es
muy pesada.

- Pastillas potabilizadoras.
- Cazo para hervir agua y cocinar.

Pendrive o Lápiz de memoria con documentos básicos. Se puede
usar el teléfono móvil para guardar documentos, pero es un elemento muy
atractivo para los ladrones y más difícil de ocultar. La nube es otra
alternativa.

- Carnets profesionales.
- Carnets de identificación. (DNI- Cédulas. Etc.)
- Carnet de conducir.
- Números de teléfonos y direcciones de interés.
- Escrituras de nuestras casas o propiedades.
- Nuestros títulos profesionales. (Certificados de cursos, diplomas

universitarios, etc.).
- Datos de nuestras cuentas bancarias, pero se recomienda que estén

encriptados.
- Datos médicos nuestros y de nuestra familia como vacunas, alergias

Etc.
- Nuestros libros y manuales de referencia.

Ropa de abrigo bien doblada. Se supone que sí tenemos que salir corriendo
algo de ropa llevaremos, pero puede no ser suficiente. Hay quien recomienda
que llevemos un albornoz pues es capaz de cubrirnos enteros y abrigarnos.



Quizá no sea muy estético, pero no es el objetivo primordial de la
supervivencia.

Chubasquero ligero. Tanto para cubrirnos de la lluvia, como ropa e
incluso como toldo.

Manta térmica metálica. No es tan cómoda como una manta de lana,
pero ocupa muy poco espacio.

Saco de dormir ligero. 

Comida. Recomiendo alimentos no perecederos y que no necesiten
cocinado como las barritas energéticas. Hay personas a las que les producen
estreñimiento por lo que serían útiles los laxantes.

Si usas este tipo de comida te ahorras llevar un hornillo y material
combustible.

Cuerdas. Mejor cordino que paracord pues es más resistente y no hay
mucha diferencia de peso. Para cosas de poco peso basta con un bramante
barato o el hilo dental. También se puede atar con bridas de plástico y
la útil cinta americana (Duck Tape).

Mochileros.
5.3.1.                  Otros elementos que se pueden incluir

Herramientas como palas, sierras, alicates, etc. Hay multi
herramientas que son una solución compacta para estos casos porque las de



tamaño normal soy pesadas.

Armas. Puedes pensar que tienes que defenderte de otros
supervivientes que querrían robarte tu material, pero esto depende de la
legislación de cada país.

Elementos de caza y pesca como tirachinas, lanzas, hondas, arcos,
sedales, Etc. En 72 horas ni te va a dar tiempo a aprender a cazar o pescar ni
debería ser necesario hacerlo para mantenerte con vida si llevas una barrita de
cereales para alimentarte.

Anzuelos

6.        Bienes para intercambiar en situaciones de
supervivencia.

Dejando de lado la obvia utilidad del dinero en una sociedad reglada,
en una situación de emergencia los bienes más valiosos para el intercambio
son aquellos de primera necesidad, como comida, agua y útiles de todo tipo.



Se ha comentado mucho que en una situación de derrumbe social la primera
moneda sería la munición; ahora bien, siempre se ha pensado en países como
los Estados Unidos de América, con un elevado porcentaje de uso de armas,
sin embargo, en países europeos la posesión de armas es baja y te puedes
encontrar con que poca gente pueda usar tu munición o simplemente no
necesite el calibre de que dispones. En algunos países latinoamericanos rige
sin embargo la ecuación de la munición. Es cuestión de calcular cuales son
los calibres más comunes porque no tiene sentido intentar comerciar con
calibres con poca demanda.

Bienes como las botellas de alcohol o las latas de conservas son
fácilmente intercambiables y tasables, esto es muy importante, poder
cuantificar su valor para hacer cambios justos. Una lata tiene un peso, un
contenido y una fecha de caducidad fácilmente comprobable en su etiquetado
Son famosas y tópicas las latas de atún (“latunes” en argot) para usarse como
moneda de intercambio, pero las latas de anchoas y sardinas tienen incluso
una mayor durabilidad. Las sardinas y anchoas pueden durar décadas en
óptimas condiciones. La mayor ventaja de las latas de conservas, recalco es
que son fáciles de tasar, tienen un peso y características conocidas, a la par
que son fáciles de almacenar.

Muy recomendable, como se ha demostrado en escenarios de guerra
real, aunque parezca cómico es el intercambio del papel higiénico. Es algo
que se acaba pronto y con el que poca gente cuenta hasta que hace falta y por
el que se pagan precios altos; además también es fácilmente tasable al
intercambiarse rollos o paquetes. Es fácil comprobar, pues suelen venir
sellados ligeramente al inicio, si están enteros o nos están haciendo trampa.



Lata de atún.

También es fácil negociar con agua potable, pero tiene el problema
del difícil transporte por su gran peso y que sólo es rentable en lugares donde
esta escasee.

6.1.                        El uso de metales preciosos como elemento de
intercambio.

Uno de los primeros impulsos de la gente que desconfía del futuro de
la economía mundial es el acumular metales preciosos (abreviatura MMPP o
la más usual, aunque incorrecta MPs). Ahora bien ¿de verdad es tan buena
idea el invertir en ellos en caso de catástrofe?

El oro ha sido el fundamento de los intercambios desde el inicio de la



humanidad. Es un metal que no se oxida y de color llamativo y con la
tradición que tiene es difícil que deje de ser un bien de intercambio. En caso
de crisis mundial, especialmente en una de tipo inflacionario, el oro será un
bien que subirá de precio por cuanto que tiene la cualidad de mantener su
valor en estos casos (por contra, en época de buena economía el valor del oro
desciende, aunque nunca llega a cero) y sólo perdería todo valor en caso de
ruptura total de la sociedad en la que al menos momentáneamente, tendrían
más valor los artículos que hemos citado en el primer post. No obstante,
incluso en esos casos, conocidos preparacionistas norteamericanos como
Wesley Rawles en su manual Como sobrevivir al fin del mundo tal y como
lo conocemos, sostienen que, tras los primeros tiempos de crisis total, la
economía tendería a recomponerse y ese caso el oro y otros metales preciosos
volverían a tener su puesto como moneda o respaldo de la moneda.

6.2.                        ¿Qué tipo de metales y en qué forma tendríamos que
tener nuestras reservas?

Los metales preciosos más conocidos por este orden son: Oro, Plata,
Platino, Paladio y Rodio.

El oro y la plata son los más usuales, con algo de distancia el platino y
muy lejos los demás. Tanto el oro como la plata han sido dinero corriente
mientras que el platino (descubierto por el español Antonio de Ulloa en el
siglo XVIII) sólo en el siglo XX ha empezado a usarse para acuñar moneda.
Es recomendable usar principalmente los dos primeros, el oro y la plata, con
la salvedad de que el oro tiende a subir mucho de precio en épocas de crisis,
por lo que puede ser difícil usarlo para operaciones menudas (el tópico de
comprar el pan) por lo que para pequeños pagos puede resultar mucho más
útil la plata.

La forma más efectiva de tener una reserva de metales preciosos en el
caso del survivalismo o preparacionismo es en monedas. Las monedas tienen
un peso y diseño definido y conocido, además están acuñadas por ambas
partes y son fáciles de almacenar. Se puede comprobar que son más
"liquidas" (fáciles de intercambiar) que los lingotes que son más imprecisos y
que cuanto más grandes son, más difícil es comprobar que no tienen rellenos
de metales wolframio o tungsteno (otro metal descubierto por españoles, los



hermanos Elhúyar) por lo que pueden llegar a ser rechazados.

Recomiendo pues tener monedas y de tipos conocidos, dependiendo
estos de en qué zonas nos movamos. Si estamos en México, las libertades de
plata serán las monedas más apropiadas, si estamos en Europa en plata
tenemos las filarmónicas austriacas. Aun así, me atrevo a hacer una lista de
monedas recomendables para cada metal en cualquier situación.

Krugerrand de oro.

Oro.

Krugerrand sudafricano. 22 Quilates. Contiene una onza Troy de oro
(31,104 g). También hay de ½, ¼ y 1/10 onzas.

Águila estadounidense. 22 Quilates. Contiene una onza Troy de oro
(31,104 g). También hay de ½, ¼ y 1/10 onzas.

Filarmónica austriaca. 24 Quilates. 22 Quilates. Contiene una 1 Onza
Troy de oro (31,104 g). También hay de ½, ¼ y 1/10 onzas.

Soberano británico. 22. Quilates. 7,32 gramos.

Alfonsina de veinticinco pesetas de oro española. Ley 900. Contiene
7, 272 gramos de oro.



Plata.

Águila de plata estadounidense. Una onza troy de plata (31,104
gramos)

Libertad de México. Una onza troy de plata (31,104 gramos).
También en versión de cinco onzas, dos onzas, ½, ¼, 1/10 y 1/20.

Filarmónica de plata de Austria. Una onza troy de plata (31,104
gramos)

12 y 30 euros de plata española. Ley 925. Contiene 16,25 gramos de
plata.

- Platino:

Filarmónica de Platino. Una onza troy de platino (31,104 gramos)

Águila de platino estadounidense. Una onza troy de platino (31,104
gramos). También en versión ½ y ¼.

Maple Leaf canadiense de platino. Una onza troy de platino (31,104
gramos)

Las monedas de platino de peso menor a la onza son extremadamente
escasas.

También el guardar metales preciosos puede ser una inversión para
una jubilación a prueba de inflación, sin que tenga que ocurrir ninguna
catástrofe.

7.        El botiquín de refugio y el botiquín para
transportar en la mochila de 72 horas.

Uno de los elementos totalmente imprescindibles para todos aquellos
que quieran vivir independientemente, sean preparacionistas (preppers),
survivalistas o simplemente gente precavida, es tener un buen botiquín de
medicamentos.



Quiero dejar claro que lo mejor es siempre acudir a un centro médico,
por lo que estos consejos y datos son solo para situaciones en los que no
podemos acudir a un profesional de la medicina por los motivos que sea y en
una situación de emergencia (fuego, colisión, guerra, etc.), encontrar un
médico puede ser más difícil que encontrar diamantes y mucho más valioso.

Vamos a hacer una distinción entre el botiquín que tendremos en
nuestra casa o refugio, y el que llevaríamos con nosotros en una mochila
(morral) de emergencia de 72 horas. En este último caso, debido al peso a
transportar, el llevar menos es mejor que llevar más.  Recomiendo vivamente
pesar este por separado de nuestra mochila para comprobar que es lo que nos
aporta.

7.1.                        El botiquín casero o del refugio.

Hay que tener en cuenta lo primero que el botiquín tiene que estar
compuesto de cuatro grupos de objetos: Material sanitario, medicamentos,
teléfonos (o radiofrecuencias) de emergencia y manuales médicos.

También hay que tener en cuenta que un botiquín no es un almacén;
tiene que tener una serie de condiciones de sequedad y temperatura para que
los medicamentos y materiales se conserven en un estado adecuado y las
cosas estén accesibles y bien clasificadas. Es necesario también que esté fuera
del alcance de los/as niños/as en caso de que haya en la casa. Recomiendo un
pequeño armario en alto que se pueda cerrar con manivela, en caso de poder
disponer de ello, contenedores de plástico de calidad y opacos pueden ser una
solución barata y fácilmente apilables o guardables incluso debajo de la
cama. El plástico mantendrá nuestros medicamentos lejos de la humedad y
hasta cierto punto, de la temperatura exterior. El que sea opacos hará que la
luz no penetre y dañe los materiales y, además, con un buen
rotulador/marcador se puede indicar lo que está dentro de cada contenedor.

7.1.1.                  Material sanitario.

Suero fisiológico; para limpiar heridas y llegado el caso, hidratar.

Guantes de látex.



Mascarilla facial (para no infectar con nuestro aliento ni ser
infectados).

Antiséptico*, siendo preferentemente clorhexidina, cuyo nombre
comercial es "cristalmina".

Gasas para cubrir heridas y/o quemaduras (diferentes tamaños).

Vendas recortables y venda triangular.

Esparadrapo, para vendajes.

Tiritas o curitas. Sirven para pequeñas heridas.

Cinta de goma, se puede usar para torniquetes, pero estos SON MUY
PELIGROSOS,

Pinzas sin dientes (para extraer cuerpos extraños)

Tijeras de puntas redondeadas.

Termómetro.

Tensiómetro para medir la tensión arterial.

Puntos de aproximación (para cerrar pequeños cortes)

Apósitos para ampollas de pies.

Aguja e hilo de suturar esterilizado.

Jeringuillas y agujas hipodérmica.

Bisturí.

Desfibrilador si te lo puedes permitir.

Bolsa de frío instantáneo (en casa se puede usar simplemente, hielo.

Rotulador imborrable y cuaderno.

Mechero, sirve hasta para esterilizar, pasado por calentar agua.

Preservativos, sirven para muchas cosas aparte de lo obvio.

Kit dental.

Maquinillas de afeitar desechables (puede que tengamos que rasurar



una zona herida.

*Nota: Hoy día no se recomienda ni usar alcohol para heridas porque
tiende a quemarlas, ni el agua oxigenada por motivos similares al alcohol. El
Yodo (el famoso Betadine) mancha las heridas y dificulta su visión a la hora
de curarlas y además puede dar problemas a personas con problemas de
tiroides, por lo que tampoco es aconsejable. Usemos estas cosas como
recursos secundarios o como elección de profesionales. El yodo tiene un uso
secundario como desinfectante del agua para beber.

7.1.2.                  Medicamentos.

Dependerá de las enfermedades y circunstancias propias de cada
familia, pero debe contener al menos:

Antiinflamatorios

Pomada antiinflamatoria para pequeños traumatismos

Calmantes (la aspirina es fácil de encontrar.

Antibióticos (solo con receta médica)

Antihistamínicos

Pomada para quemadoras.

Antidiarreicos (muy popular es el Fortasec)

Laxante.

7.1.3.                  Manuales médicos

Lo primero es conservar los prospectos de los medicamentos y ser
consciente de quien debe curar es un/a médico, si hay que usar manuales
debe ser porque no quede más remedio. He citado alguno en el apartado de la
biblioteca, pero volveré a citar estos al menos:

Manuales de primeros auxilios. Los de Cruz Roja son muy
recomendables.

Donde no hay dentista. Murray Dickson.



Donde no hay doctor. Carol Thuman, Jane Maxwell y David Werner.

7.1.4.                  Teléfonos de emergencia

Dependerá del país:

112. España, Unión Europea, Suiza y Colombia

911 Estados Unidos de América, Argentina, Canadá, Costa Rica, El
Salvador, Honduras,2 Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay,3 Perú,
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y México.

119 En la mayor parte de Asia

En algunos países hay radiofrecuencias para pedir auxilio. En una
urgencia es mejor tenerlas apuntadas ya que con los nervios se nos puede
olvidar.

7.1.5.                  Frecuencias en España que se recomienda dejar
libres para usarlas para emergencias:

-Banda de 80m:     3,760   Mhz LSB

-Banda de 40m:     7,110   Mhz LSB

-Banda de 20m:     14,300 Mhz USB

-Banda de 17m:     18,160 Mhz USB

-Banda de 15m:     21,360 Mhz USB

-Banda de 2m:       145,550 Mhz FM

-Banda de 70cm:   433,550 Mhz FM

-DMR TG214112 (Sólo España)

-DMR TG9112 (Toda Europa)

-WIREX-X EMCOM-SPAIN  DTMF #27276

-PMR                Canal 1 Subtono 12

-PMR Montaña Canal 7 Subtono 7



-CB (Banda Ciudadana) 27065 Khz AM Canal 9

-VHF 145,550 MHZ

-UHF 433,550 FM

Lista de radiofrecuencias de emergencia en España e internacionales:
http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum12/vdm020.htm

7.2.                        Botiquín para mochila (morral) de emergencia de 72
horas.

En este caso prima el peso y siempre los medicamentos adaptados a
las necesidades conocidas de cada individuo o familia. Es recomendable
elegir porciones pequeñas de los medicamentos para tener variedad sin
castigarnos la espalda.

Hay que ser honestos con nosotros mismos, no tiene sentido llevar un
botiquín muy completo si pesa tanto que no podemos transportarlo.

7.2.1.                  Material sanitario.

Vendas (especialmente cómodas son las auto adhesivas).

Tijeras de punta roma.

Puntos de aproximación (para cerrar provisionalmente pequeñas
heridas).

Tiritas o curitas.

Esparadrapo.

Cristalmina. Ya he hablado de ella antes. No tiene la toxicidad de la
vieja Mercromina ni tiñe las heridas como el yodo.

Apósitos para ampollas de pies.

Bolsa de hielo instantáneo.

Termómetro.



Bisturí.

Preservativos/condones (sirven incluso para transportar agua)

Tiritas.

7.2.2.                  Medicamentos.

Analgésicos.

Antiinflamatorios.

Pomada antiinflamatoria para traumatismos.

Antibióticos con receta médica.

Anti diarreicos (imprescindible si tenemos que beber aguas no
tratadas)

Pomada anti quemaduras.

Antihistamínicos.

7.2.3.                  Teléfonos y radiofrecuencias de emergencia para la mochila
de 72 horas.

En España como ya hemos indicado el número de emergencias el 112,
en los Estados Unidos es el 911, Etc. Más arriba en este mismo blog doy la



lista de países con su número de emergencia.

Si tienes una radio emisora puedes usar canales de emergencia. Más
arriba del blog doy un enlace a una lista de radiofrecuencias en España.

7.2.4.                  Manuales

Manual básico de primeros auxilios (recomiendo los de Cruz Roja).

Botiquín para la mochila de 72 horas.



8.        ¿Qué hay que llevar en el coche para las
emergencias?

Pasamos gran parte de nuestra vida en un coche - carro - auto, como
queramos llamarlo. Por ley de probabilidades, si tenemos un percance es
altamente posible que nos suceda en un vehículo.

En este artículo analizaremos los elementos más útiles que podemos
llevar en nuestro automóvil en caso de que una averían nos deje tirados en
medio de una carretera o una catástrofe nos aísle de la ayuda del estado.
Empezaremos por los obligatorios en un país de ejemplo como es España y
seguiremos por lo que es aconsejable en cualquier país.

8.1.                        Equipamiento obligatorio en los coches para el
estado español.

Un chaleco reflectante de alta visibilidad, también homologado como
mínimo. Es aconsejable que el chaleco se encuentre dentro del auto, para así
poder llevarlo puesto antes de bajarnos del coche. Recomiendo que se lleven
varios para los acompañantes.



Chaleco de seguridad.

Dos dispositivos portátiles de señalización de peligro homologados.
Son los conocidos como "triángulos". Recomiendo revisarlos para que no
estén arañados o rotos, lo que los harían menos reflectantes. También se debe
practicar como abrirlos, ya que he visto a personas que no sabían hacerlos y
en un momento de nerviosismo por accidente de tráfico no atinaban con el
mecanismo.

Nota: La DGT ordena. "Los triángulos se colocarán, uno por delante y
otro por detrás del vehículo, como mínimo a 50 metros de distancia y en
forma tal que sean visibles desde 100 metros, al menos, por los conductores
que se aproximen. En calzadas de sentido único, o de más de tres carriles,
bastará la colocación de un solo dispositivo, situado como mínimo 50 metros



antes."

Triangulo de señalización

Una rueda de repuesto. La rueda puede ser de tamaño normal, auxiliar
(ruedas de galleta que no permiten ir a velocidad normal), o ser sustituida por
un kit anti pinchazos, que es lo más habitual entre los nuevos modelos.
Recomiendo sin dudar el llevar una rueda normal, porque un reventón
producto del roce de un bordillo no lo arregla ningún kit.

Herramientas necesarias para el cambio de rueda. Útiles, pero no
sirven de nada si no se sabe usarlas. He visto gente que ni siquiera sabía lo
que era un punto duro, es decir, los lugares donde se deben colocar el gato
hidráulico para alzar el coche.

Cadenas. Recuerda que es obligatorio para circular por ciertos lugares
el llevar un juego de cadenas (textiles o las metálicas que son mejores) o
neumáticos de invierno. Como colocar las cadenas es complejo (hay que
practicar) existe la alternativa de las "cadenas líquidas" que es un espray
pegajoso, pero sólo sirve para una decena de metros y no es legal circulas en



carretera con ellas.

Cadenas para nieve.

Documentación: carné de conducir, ficha técnica, permiso de
circulación y pegatina de haber superado la ITV (en la parte superior derecha
del parabrisas).

Si el vehículo es de transporte público, mixto o de mercancías, o una
masa máxima autorizada de más de 3.500 kg, debe de llevar un extintor.

8.2.                        Otro material importante que hay llevar en el coche.

-Linterna. ¿Has probado a cambiar una rueda de noche y sin luz?
Llevar una linterna es una necesidad perentoria, incluso para iluminar el



motor por abajo en días soleados. Las mejores, en cuanto a potencia, son las
de baterías/pilas, pero hay que tener cuidado con que estas baterías estén
cargadas. Recomiendo colocar las pilas invertidas para que no hagan contacto
y no se descargan o supuren ácido y luego, obviamente, colocarlas en la
forma correcta cuando han de usarse. Una alternativa para aquellos que
puedan olvidarse durante años de que llevan una linterna que hay que cuidar
son las linternas de dinamo que se cargan apretando un resorte o tirando de
una cuerda, son menos potentes, pero necesitan menos mantenimiento.

Linterna de dinamo.

-Botiquín. Este tendrá relación con nuestra salud por si necesitamos



medicamentos especiales, pero si no, lo más lógico es centrarnos en tener
medicinas y útiles contra quemaduras, cortes y traumatismos, que es lo que se
produce en un accidente de coche. Yo llevo un mini botiquín en la parte de
abajo del asiento del piloto con vendas y desinfectante, cercano por si me
quedo atrapado; y otro más complejo en el maletero, aunque también
centrado en material para quemaduras, cortes y traumatismos.

NOTA: Como norma general sobre lo que debe llevar un botiquín de
viaje, recomiendo lo que promueve la norma DIN 13164 (acrónimo de
Deutsches Institut für Normung, el Instituto Alemán de Normalización).
Según esta norma, el botiquín de primeros auxilios para vehículos debe pesar
750 gramos y medir 260x170x80 milímetros. Debe estar fabricado en
plástico, ser resistente a golpes y permanecer en un lugar seco y alejado de la
exposición directa del sol y del alcance de los niños.

8.2.1.                  Los elementos que un botiquín mínimo debe contener son:

Un vendaje grande con compresa esterilizada.

Tres vendajes medianos con compresa esterilizada.

Ocho apósitos para heridas pequeñas.

Una tela mediana esterilizada.

Dos telas pequeñas esterilizadas.

Seis compresas esterilizadas.

Tres vendas elásticas de 4 m x 8 cm.

Dos vendas elásticas de 4 m x 6 cm.

Dos vendajes triangulares.

Una manta térmica.

Un esparadrapo en bobina.

Cuatro guantes de vinilo.

Una tijera.

Un manual de primeros auxilios.



-Pinzas de baterías. La avería que he visto con más frecuencias es la
de quedarse con la batería descargada porque al dueño del coche se le ha
olvidado apagar las luces. Esto es algo que no debería ser imprescindible,
pero ya digo que la práctica me ha hecho verlo como la herramienta más útil
de todas las que llevo.

-Manta. Hasta en verano puede hacer frío cuando llega la noche. Una
manta nos calentará sin tener que gastar combustible para la calefacción. Las
hay metálicas, que caben en un bolsillo, pero en caso de ser posible, yo
prefiero llevar una manta de textil clásica.

-Pala. El gobierno español ha recomendado que se lleve si hay peligro
de nevada. De nada sirven unas cadenas para la nieve si esta se acumula
delante del coche.

-Navaja. Un elemento de corte siempre es útil, pero hay que tener
cuidado con que la policía de tráfico no piense que la llevamos como arma o
podemos tener problemas. Recomiendo no llevarla en la guantera, sino en el
maletero y mejor en la caja de herramientas para que a la policía no le queden
dudas que es solo una herramienta.

-Agua y alimentos. Quedarse tirado en una carretera en verano y sin
aire acondicionado, puede llevarnos a la deshidratación sorprendentemente
rápido. Llevar una botella con agua hecha con un plástico de calidad y sin
BPA es obligatorio para mí, pero siempre renovando el agua al menos una
vez al mes. Respecto a los alimentos, estos dependerán de que personas
llevemos, sin son niños de biberón o adultos. Yo recomiendo al menos llevar
una sencilla bolsa de caramelos. Los caramelos apenas abultan, son fuente de
glucosa y no necesitan mantenimiento.

-Teléfono móvil y su cargador. Es algo básico y que todos llevamos
sin pensar en ello.

-Radio. Para escuchar las noticias y que sea independiente del coche.
Muchos modelos de teléfono móvil incluyen la funcionalidad de radio FM.

-Guantes de trabajo. Cambiar una rueda en invierno con las manos
desnudas es una locura. Compra unos baratos pero fuertes.

-Paraguas. Consigue uno plegable y que ocupe poco espacio. Salir de
casa y que llueva puede no llegar a ser mortal, pero es mucho más frecuente



que una guerra.

Paraguas plegable.

-Cinta americana (duck tape). Sirve para todo. He visto mantener en
su sitio los faros de un coche sujetándolos con cinta americana.

-Pañuelos de papel. De nuevo algo que no es tan romántico como una
pala o una navaja de supervivencia, pero lo usarás con más frecuencia que lo
otro.

-Mapa de carreteras. No se actualiza, como un GPS, pero, por otro
lado, funciona sin necesidad de electricidad.

8.3.                        Lo que debe llevar un prepper en su coche.

Si somos preppers en serio y o vemos que una crisis es inminente,



nuestra preparación debe ser más intensiva y es primordial tener previstas y
ensayadas las rutas de escape y evacuación.

Lo primero que un preparacionista debe sumar al equipamiento de su
automóvil / carro es una mochila de 72, con todo lo que necesitará para
sobrevivir al menos tres días, que es lo que se supone que es tiempo máximo
que tardarán las autoridades de un país avanzado en ayudarte.

Otras cosas que debemos llevar si pensamos desplazarnos en nuestro
coche por zona de catástrofe es comida en cantidad, especialmente la que
necesite poco o ningún cocinado; agua potable y pastillas purificadoras y
sobretodo, grandes cantidades de combustible. Recordemos que, en caso de
catástrofe, el combustible de las gasolineras es una de las primeras cosas que
desaparece.

Respecto a medios de defensa, he de remitir a la legislación vigente
del país en el que viva en el lector. Este es un tema que no se puede tomar a
la ligera, sobretodo, cuando en caso de catástrofe y todo lo que contiene se
convertirían en un apetecible objetivo para los saqueadores.

9.        Biblioteca de supervivencia, preparacionismo y
documentos a preservar.



Un tema que en ocasiones se pasa por alto entre los prepararacionistas
o simplemente la gente que quiere poder vivir independientemente en un
momento dado, es la documentación o biblioteca que puede llevar consigo y
que debe preservar. Pondremos ejemplos y citaremos bibliografía.

Desde luego, en una situación de emergencia la forma más fácil de
consultar algo es tenerlo escrito el papel. El papel es algo visible en cualquier
tiempo y no requiere energía para utilizarse, aparte de que puede usarse como
combustible o para limpiar algo con él, pero tiene el gran inconveniente de
que es pesado. No estamos hablando de que una hoja de papel sea pesada,
sino de que un libro de trescientas hojas es pesado, a la par que es
voluminoso, prueba además con llevarte media docena, cosa que sabrá
cualquier amante de los libros que haya tenido que hacer una mudanza. Si se
dispone de un refugio permanente, el tener una biblioteca estable bien
provista de libros físicos es la mejor opción, pero no es la única.

Vamos a hacer una recomendación de libros útiles e imprescindibles
para nuestra biblioteca de consulta a la par que de los documentos que
necesitamos conservar y llevar con nosotros en caso de que tengamos que
salir de nuestro hogar precipitadamente y tengamos que reconstruir nuestra
vida lejos de él o sin poder usar lo que tenemos en él.

9.1.                        ¿Qué debe tener una biblioteca de alguien que
quiera vivir independiente o un preparacionista?

Mis recomendaciones básicas para una biblioteca preparacionista. En
ocasiones libros concretos y en otras simples apuntes generales:

9.1.1. Libros de medicina práctica.

Donde no hay doctor. (Where is not Doctor); David Werner,
Carol Thuman, Jane Maxwell.

-Werner. D et alii. Where there is no doctor. Hesperian Foundation.
1992.

Donde no hay dentista (Where There Is No Dentist); Murray



Dickson.

-Dickson. M.; Where There is No Dentist. Murray Dickson.
Hesperian Foundation. 1983.

9.1.2. Manuales de primeros auxilios.

Recomiendo los que edita la Cruz Roja.

9.1.3. Manuales de preparacionismo general.

Preparados. Una guía para tiempos difíciles; Mario Pérez
Rodríguez.

-Pérez. M; Preparados. Una guía para tiempos difíciles. Cultural
norte. 2015.

Como sobrevivir al mundo tal y como lo conocemos; James
Wesley Rawles.

- Rawles. J.W; Como sobrevivir al mundo tal y como lo conocemos.
Paidotribo. 2011.

- Saxon, Kurt.; The Survivor (I-II-III y IV) (sólo en inglés, al menos,
de momento) 1975.

Este libro que está en tus manos.

9.1.4. Manuales de construcción de refugios.

Recomiendo el editado por Protección Civil en España. (Incluso trata
las circunstancias NBQ).

9.1.5. Manuales de agricultura.

Manual de introducción a la Permacultura; Mollison

-Mollison. B; Introducción a la Permacultura. Tarigari. 1994.



Manual práctico del huerto ecológico; Manuel Bueno Bosh.

-Bueno. B; Manual práctico del huerto ecológico. La fertilidad de la
tierra ediciones. 2012.

9.1.6. Manuales de potabilización de aguas.

Información también incluida en los manuales de preparacionismo
general.

9.1.7. Manuales de pesca.

Información también incluida en los manuales de preparacionismo
general.

9.1.8. Manuales de supervivencia en la naturaleza.

Manual de supervivencia del ejército español.

-AA.VV. Manual de supervivencia del ejército español. Estado Mayor
del Ejército. 2002.

Manual de Supervivencia; Colin Towel.

-Towel. C; Manual de Supervivencia. Blume. 2018.

9.1.9. Manuales de radioaficionado y comunicaciones.

Manual de fundamentos técnicos para radioaficionados; Esteban
Conte – LU1JES

Este manual solo lo he visto online. 

9.1.10. Manuales de cocina.

CASTILLO. F. Libro de cocina del preparacionismo y el
superviviente. Amazon, 2019.

Hay multitud, procura que sean adaptados a las reservas que tengas en



casa o se cultiven en tu área.

9.1.11. Manuales de construcción de armas de caza.

Información también incluida en los manuales de supervivencia.

9.1.12. Mapas topográficos de nuestra área.

Recomiendo vivamente los editados por el Servicio Geográfico
Nacional para España. En cada país habrá servicios equivalentes.

9.1.13. Libros de lectura recreativa.

Al gusto, desde Tolstoy a J.K. Rowlings, etc. Esto es
psicológicamente muy importante en una situación extrema o de espera. No
solo entretienen si no que abstraen de los problemas.

9.2.                        Consideraciones sobre los libros manuales.

Hay que tener en cuenta un detalle sobre los libros en papel, estos se
estropean fácilmente con el manoseo, pero se puede alargar su vida útil
simplemente forrándolos con plástico. Una alternativa sencilla es hacer esas
páginas impermeables, plastificándolas de forma profesional o simplemente
cubriéndolas de cinta adhesiva transparente. Esto puede ser útil especialmente
para libros y documentos, como los mapas, que quizá los tengamos que usar
al aire libre.

Para la mochila o morral de 72 horas sin embargo es más importante
aún el tener preservados una serie de documentos que nos permitan
reconstruir nuestra vida en caso de una catástrofe como un incendio que haga
que perdamos nuestro hogar.

9.3.                        ¿Qué documentos tenemos que preservar con



nosotros físicos o escaneados en nuestra mochila de 72 horas?

- Escrituras de nuestras casas o propiedades.

- Nuestros títulos profesionales. Certificados de cursos, diplomas
universitarios, etc.

- Datos de nuestras cuentas bancarias (se recomienda que estén
encriptados)

- Datos médicos nuestros y de nuestra familia como vacunas, alergias
Etc.

- Carnets de identificación. (DNI- Cédulas Etc.)

- Carnet de conducir.

- Carnets profesionales.

- Números de teléfonos y direcciones de interés.

- Nuestros libros y manuales de referencia.

9.4.                        Alternativa a los libros y documentos en formato
físico.

La gran alternativa es un pen drive, también los CD y Blue Ray,
aunque hoy son menos prácticos hoy día por ser cada vez más difícil
encontrar un reproductor compatible.

Un pen drive (o lápiz de memoria) es capaz de almacenar una ingente
cantidad de información, una gran biblioteca de consulta entera. Su gran
problema es que necesita un reproductor y energía para usarlo, por contra su
pequeño tamaño y peso permite llevarlo todo en un bolsillo. Si se tiene un
reproductor de poco peso como una tableta u ordenador portátil y un cargador
de baterías solar, podemos tener resuelto el problema por un gran tiempo. Ni
que decir tienen que son una gran herramienta para viajar y poder recrear
nuestra documentación simplemente imprimiéndola en un ordenador.

9.5.                        Recomendaciones para comprar un Pen Drive o



Lápiz de memoria.

- Alta capacidad, pero no la última del mercado. Los modelos van
subiendo de memoria y los que llegan al top por modernos son menos fiables
que los medianos.

- Que sean híbridos o duales. Es decir, que tengan una entrada por
USB normal y otra por USB-C que es el estándar que se está imponiendo
poco a poco.

- De marca reconocida. No merece la pena gastarse el dinero en algo
que no es fiable cuando fiabilidad es lo que necesitamos.

- Con tapa o con el puerto ocultable. Los puertos USB y USB- C son
muy delicados y hay que protegerlos.

- De colores brillantes. Pocas cosas hay más fáciles de perder que un
Pen Drive.

Pen drive.



10. El mapa topográfico. La mejor manera de
situarnos y buscar puntos de interés.

Muchos
aficionados a la supervivencia, survivalismo, bushcraft y al preparacionismo
conocen a través de documentales y televisión como se sobrevive en
montañas de Alaska y sin embargo no tiene ni idea de que hay más allá de los
límites de su ciudad. La mejor manera y más rápida de situarse correctamente
y conocer dónde están los puntos de interés y las rutas de evacuación es con
un mapa topográfico de la zona.

Mapa topográfico.

10.1.                 ¿Qué es un mapa topográfico?

Es aquel mapa que representa el relieve de la superficie terrestre a una
escala conocida. En estos mapas se incluyen las conocidas como curvas de
nivel. Con dichas curvas se nos da la representación altimétrica y puede
representar fielmente el relieve de la superficie. Estos mapas suelen incluir
una simbología que nos permite interpretar que elementos reales están en el
territorio representado.



10.2.                 Elementos de un mapa topográfico.

Nos ayudarán a interpretarlo correctamente, conocerlos es
fundamental.

Escala.

Esta es de dos tipos:

Gráfica. Aquella en la que las equivalencias están mostradas
mediante una línea de segmentos. Es un buen sistema si hemos de hacer
ampliaciones pues siempre mantiene la equivalencia.

Escala gráfica.

Numérica. Aquella en la que se indica cuantas veces se ha reducido el
territorio mostrado. Se empresa de esta forma 1:5000 o 1/5000, que indica
que un centímetro o pulgada equivale a 5000 centímetros o pulgadas en la
realidad. Hay que tener cuidado y asegurarnos si el mapa usa el sistema
métrico decimal o el anglosajón. También he visto casos que usan el
milímetro como unidad de referencia en vez del centímetro, el mapa debe
indicarlo.

Coordenadas geográficas. Nos dan la latitud y la longitud y se
expresan en grados º, minutos ´ y segundos ¨, por ejemplo 20º-14, 56¨ Latitud
Norte.  Nos permiten situar el mapa.

Leyenda. Explica el significado de los símbolos mostrados, por
ejemplo, una línea azul representa un río o un cuadrado, con una cruz encima



representa una iglesia. También muestran las curvas de nivel. Hay mapas
topográficos específicos para mostrar los diferentes tipos de vegetación y
cultivos.

Toponimia. Es el nombre de los lugares que se muestran en el mapa.

Orientación. Por convención mundial los mapas se orientan
preferentemente hacia el Norte No obstante es frecuente encontrar una Rosa
de los Vientos indicando los puntos cardinales. Si el mapa representa un
territorio muy grande y quiere ser detallista, mostrará la diferencia entre el
Norte geográfico y la declinación con el Norte Magnético.

10.3.                 Personaliza tu mapa.

El mapa será una de tus mejores herramientas para la supervivencia.
Complétalo con anotaciones de dónde están tus puntos de interés, refugios,
almacenes, puntos de evacuación, Etc. Cómo lo vas a usar mucho y
probablemente al aíre, es conveniente que tomes medidas para conservarlo.
Te recomiendo seriamente que lo forres de plástico transparente
impermeable, a ser posible con un plástico en el que sea posible escribir y
borrar con facilidad. Se puede improvisar ese forrado con cinta adhesiva
incolora.

10.4.                 ¿Cómo usar un mapa topográfico?

Lo primero es orientarlo correctamente hacia el norte ayudándonos de
la Rosa de los Vientos si la hubiera. Posteriormente usaremos las
coordenadas para saber dónde estamos. En este punto la toponimia de la zona
nos ayudará a situarnos tanto o más que las coordenadas si estamos en una
zona conocida. Tras esto, necesitamos situarnos a nosotros mismos en el
plano y para ello usaremos un posicionar satélite si lo tenemos, (GPS,
GLONASS, Galileo, Etc.) y si no, utilizaremos el antiguo método de intentar
localizar en el mapa los elementos que vemos a simple vista (montañas, ríos,
edificios, Etc.) Posteriormente, localizaremos en el mapa el punto objetivo al
que deseamos llegar.



Llegados este punto, sabiendo dónde estamos y hacia qué puntos
queremos ir, tenemos que elegir la ruta y para ello no basta con trazar una
línea recta entre los puntos a no ser que tengamos un helicóptero, tenemos
que tener en cuenta los accidentes del terreno como los ríos y especialmente
las curvas de nivel.

Ya hemos dicho anteriormente que las curvas de nivel es lo que
representa el relieve en el mapa, pero ¿Cómo funcionan? Las curvas de nivel
son líneas trazadas que unen puntos que tienen la misma altura con respecto
al nivel del mar, si esa curva tiene indicado 750, indica que todo lo que toca
esa curva está a 750 metros (o pies) a nivel del mar. Con las curvas nos
podemos hacer una idea del relieve real. Si vemos que las curvas se juntan,
eso significan que el terreno está en pendiente tanto más acusada cuanto más
cerca estén las curvas y si se espacian es justo lo contrario.

Por comodidad, lo más normal es que no todas las curvas tengan
señaladas su altura, sino que se escoge una curva cada cuatro que se traza de
forma más gruesa u oscura para que sirva de referencia y en esa se señala su
altura de forma numérica; es lo que se denomina como curva maestra.

Hemos tener muy en cuenta la indicación de altura para saber si las
pendientes que vemos indican que la altura es ascendente o descendente.

También en ocasiones se usa el color para resaltar las alturas. Se tiene
que especificar en la leyenda.

Como puntos de referencia, las zonas más altas, como cumbres de
montañas se denominan cotas y tienen indicada su altura.

10.5.                 Vocabulario cartográfico que nos ayudará a entender
las curvas de nivel:

Entrantes y vaguadas. Presenta una concavidad hacia el que mira el
mapa. Las curvas de mayor cota (altura) envuelven a las de cota menor.
Posee dos vertientes separadas por una línea imaginaria denominada
vaguada. Estas vaguadas suelen estar ocupadas por arroyos estables o
intermitentes.

Salientes y divisorias de aguas. Presentan una convexidad hacia el



que mira el mapa. Se caracterizan porque las curvas de menor cota (altura)
envuelven a las de cota mayor. Estos salientes poseen dos vertientes
separadas por una línea imaginaria llamada divisoria de aguas o interfluvio
que es donde está la pendiente máxima y separa las aguas de lluvia
guiándolas hacia una vertiente u otra

Montes o colinas: es cuando se combinan dos salientes.
Técnicamente se caracteriza cuando las curvas de mayor cota están envueltas
por las curvas de cota menor, indicando una cuesta hacía arriba.

Collados y puertos.  Se forma al unir dos salientes por sus vértices y
es el punto más bajo entre dos cumbres consecutivas. Es un lugar ideal para
atravesar sistemas montañosos. Si el puerto o collado (es lo mismo) tiene
paredes verticales se denomina brecha. Si hay líneas marcadas que dan a
parar a las brechas se denominan corredores y canales y se pueden usar como
itinerarios de alta montaña para atacar las cumbres. Estos canales pueden
estar cubiertos de nieve o acumular neveros. En ocasiones los canales se
estrangulan, conociéndose entonces como chimeneas que tienen a ser
verticales y sólo se pueden superar por escalas.

Hoyas y depresiones: básicamente es lo opuesto a un monte o colina.
Las curvas de mayor cota envuelven a las de cota menor, queriendo decir que
el terreno se hunde. Si la hoya captura un curso de agua este se denomina
sumidero y el agua empieza un curso subterráneo. Si el terrero es calizo se
pueden formar hoyas por hundimiento, recibiendo el nombre torcas o dolinas.
Si el fondo tiene una caída abrupta se denomina sima.

Barrancos o desfiladeros. están formados por cursos de agua. Si el
barranco se estrecha se llama desfiladero, cañón u hoz.



Desfiladero.

Crestas y cordales: es una línea imaginaria entre las cumbres cercanas de
una cordillera o sierra. Sus puntos más bajos son los puertos o collados. Si
una cresta es muy aguda se denomina arista. Las cumbres de las aristas
suelen ser muy abruptas y se denominan pitones, aguas o gendarmes. Los
collados entre estas cimas suelen ser estrechos y empinados y se suelen
denominar brechas.

Relieve glaciar: los valles glaciares (formados por hielo y nieve) tienen
forma de U y si son formados por la lluvia tienen forma de V. Los glaciares
van arrancando materiales según avanza la lengua de hielo creando depósitos
al fondo de piedras denominados morrenas. Es en estas morrenas dónde
acaban apareciendo los cuerpos de los seres que caen en las grietas del
glaciar. Dónde se separa el hielo del glaciar respecto a la pared de valle se
denomina rimaya y es tan peligrosa y delicada como las grietas. El resultado
de la erosión del glaciar se denomina circo y si los glaciares no logran
desaguar en el mar pueden llegar a crear lagunas glaciares o ibones (nombre
usado sólo en España).



Relieve kárstico. el formado por el agua de lluvia sobre terrenos calizos que
son bastante solubles, creando galerías y cuevas. También es un terreno
proclive a las torcas, simas y sumideros. A los terrenos extensos donde aflora
la roca caliza se le denomina lapiaces, también conocidos en Cantabria y
Asturias (España) como garmas.

10.6.                 Instrumentos de ayuda para interpretar un mapa
topográfico.

Para ayudarnos a medir las distancias podemos usar un curvímetro u
opisómetro, que haciéndolo girar sobre el plano y habiendo calibrado antes
las escalas nos dan una idea de las distancias reales que tenemos que recorrer
en nuestras rutas, siempre que no haya mucho desnivel, pues eso es difícil de
calibrar. Los hay mecánicos y digitales. He de reconocer llegado a este punto
que yo nunca he usado uno ni he visto usarlo a un preparacionista o
aficionado o al bushcraft, pero, aun así, lo señalo por las ventajas que nos
puede aportar.

Curvímetro u opisómetro.



10.7.                 ¿Dónde conseguir mapas topográficos de calidad?

Depende de cada país. En España los mejores suelen ser los Servicio
Geográfico Nacional y los del Centro Geográfico del Ejército (CGE). Se
pueden adquirir en tiendas especializadas de senderismo, indicando el mapa
que queremos y la escala. También tiene una tienda online dónde se puede
seleccionar el mapa que deseamos adquirir.

11. El llavero de supervivencia ¿Qué es y para qué
sirve?

Una de las mayores y más recurrentes pesadillas que tiene un
preparacionista o aficionado al buschcraft es que una crisis repentina le
encuentre lejos de sus herramientas y su refugio y todo lo que ha preparado
no le valga para nada. Esto es lo que se pretende evitar preparando kits de
supervivencia que se aconseja llevar siempre consigo. Estos kits consisten en
cajas de pequeño tamaño llenos de utensilios en miniatura que nos pueden ser
útiles y que incluso se venden ya preparados; serían algo así como la versión
miniatura de la popular mochila de 72 horas que ya hemos mostrado aquí. El
gran problema de estos kits es que son un añadido a nuestros atuendos que
siempre abulta y que es propenso a olvidarse y se nos olvidará justo el día
que más lo necesitamos. La solución al dilema del kit de supervivencia es



incluirlo en algo que nunca olvidemos, algo que nuestra mente esté entrenada
para recordar que tenemos que llevarlo con nosotros por la importancia que
tiene. Yo propongo, el llavero de supervivencia.

El llavero para supervivencia. no es ni más ni menos que el llavero
que usamos a diario con nuestras llaves de casa y o del coche; es por tanto
parte de nuestro EDC, pero en el que junto con dichas llaves llevamos útiles
de supervivencia o simplemente herramientas que nos pueden ser útiles para
cualquier apuro.

11.1.                 Útiles disponibles y recomendables para un llavero de
supervivencia

- Bolígrafo.

- Silbato para señales.

- Linterna a pilas o recargable por USB.

- Encendedor (mechero) tipo "peanut" o "de cacahuete". Estos
funcionan mediante gasolina, por lo que hay que comprarlos de calidad para
que sean estancos. Los mecheros de gas son más delicados a la hora de
aguantar los golpes que se llevarían al colgar de un llavero.



Encendedor “peanut”.

- Contenedor vacío y estanco del mismo tamaño que el
encendedor de cacahuete. Recomiendo comprarlos de acero inoxidable,
aunque cuesten algo más caros.

- Navaja sencilla. Es preferible que se pueda abrir con una sola
mano.



Navaja suiza de llavero.

- Navaja Victorinox de la serie mini de 58 milímetros. Las hay con
cachas de plástico rojo y en versión "Alox" con resistentes cachas de
aluminio, aunque a costa de perder las pinzas y el palillo. Detallo a
continuación los modelos.

Minichamp.

-Regla.

Abre cartas (hoja)

Hola tipo bisturí.

Pela naranjas con:

-Raspador.

Destapador con:



-Destornillador Phillips imantado.

-Pela cables.

Anilla inoxidable.

Pinzas o palillo de dientes.

Bolígrafo.

Manager.

Tijeras.

Lima de uñas con destornillador

Abre cartas (hoja).

Destapador con:

-Destornillador Phillips imantado.

-Pela cables.

Anilla inoxidable.

Pinzas o palillo de dientes.

Bolígrafo.

Rambler.

Lima de uñas con destornillador

Abre cartas (hoja).

Tijeras

Destapador con:

-Destornillador Phillips imantado.

-Pela cables.

Anilla inoxidable.

Pinzas o palillo de dientes.

Classic.



Tijeras.

Lima de uñas con destornillador

Abre cartas (hoja).

Anilla inoxidable.

Pinzas o palillo de dientes.

Bolígrafo.

- Herramienta Leatherman Micra.

Tijeras

Cuchillo

Regla

Limpiador de uñas

Pinzas

Abrebotellas

Lima de uñas

Destornillador plano/Phillips

Destornillador mediano

Destornillador extra pequeño

- Herramienta Leatherman Squirt PS4.

Abridor de botellas

Alicates

Alicates de punta delgada

Cortadores de alambre

Destornillador mediano

Destornillador Philips plano



Hoja

Lima para madera/metal

Tijeras

Anilla para llavero

- Herramientas de una pieza multifunción como abrelatas con
destornilladores. Son robustas, aunque pesadas.

11.2.                 Los contenedores estancos y los silbatos.

Los contenedores estancos nos permiten llevar con nosotros unas
pequeñas dosis de material variado. Los he visto rellenos habitualmente con
medicamentos, pero también con papel moneda bien doblado, pequeñas
monedas de oro, agujas, hilo y botones de coser o incluso un pen drive. El
uso sólo depende del pequeño espacio y de nuestra imaginación para usarlo.

El silbato, si es de calidad, nos permite pedir ayuda e incluso
comunicarnos mediante Morse en un área de varios kilómetros de diámetro.
No se me ocurre nada que con ese peso y ese mantenimiento (no requiere ni
de pilas, ni de afilado, ni se estropea inmediatamente con el agua) nos de
unas prestaciones similares. Es un objeto para mi imprescindible es nuestro
llavero EDC de supervivencia / preparacionismo.



Silbato.

11.3.                 Consejos de compra para el llavero.

Consigue anillas de acero inoxidable, preferiblemente del tipo Free-
Key inventadas por Eric Von Schoultz, que están diseñadas para no dañar las
uñas cuando se abren.

Si elegimos que el llavero cuelgue de un mosquetón, este debe ser
sólido, fácil de soltar, pero con mecanismo de seguridad para no soltarse sólo

El motivo decorativo del llavero (si lo consideras necesario) no debe
tener aristas que rasguen los bolsillos.

Que los materiales no destiñan ni manchen, lo que le pasa a algunos
metales y aleaciones.

Que el peso y el tamaño del conjunto sea cómodo.

Que las piezas no se solapen en funciones. Es decir, no tiene sentido



llevar dos navajas o dos destornilladores.

11.4.                 Limitaciones en el uso de los llaveros de
supervivencia.

Hay varias limitaciones. La primera es el peso, que si es excesivo
puede darnos sorpresas desagradables como estropear el mecanismo de
contacto de un coche por colgar una llave en un llavero de sobrepeso, pero
también el tamaño, que si es excesivo puede que simplemente el llavero no
nos quepa en nuestros bolsillos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que,
en determinados lugares, como en las aduanas de un aeropuerto, llevar
utensilios cortantes o que puedan producir fuego con nosotros está prohibido
y podemos tener problemas con policías poco comprensivos. Recomiendo
facturar los elementos peligrosos dentro de las maletas o dejarlos en taquillas
si vamos a entrar en lugares como un museo. No tendrás, sin embargo,
problemas por llevar una linterna.

12. Higiene y limpieza como armas básicas para la
supervivencia

En una situación de supervivencia o survivalismo uno de los mayores
problemas a los que tendremos que enfrentarnos será a las infecciones y
enfermedades. En esos momentos toda nuestra preparación, que incluye el
haber almacenado toneladas y toneladas de comida cuidadosamente
envasada, a lo que sumamos nuestra habilidad como cazador o agricultor, se
nos vendrá abajo si empiezan a sangrarnos las encías y no podemos comer.
Quizá esto se podría haber solventado simplemente practicando la rutina de
cepillarse los dientes a diario.

El siguiente capítulo tratará sobre la importancia de la limpieza, la
higiene y cómo podemos conservar y fabricar elementos que nos ayudaran en
nuestra higiene personal. Quizá no sea algo muy glamuroso y desde luego es
poco tratado en manuales de supervivencia, pero si quieres sobrevivir a



emergencias de verdad, hay que tratarlo.

Productos de limpieza.

12.1.                 Conservación de productos de limpieza

Hemos de hacer acopio de productos de limpieza y tenerlos en un
lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar. Este tipo de productos suelen
tener una gran vida útil, aun así, es conveniente tener una lista de estos
materiales con su fecha de caducidad oficial e ir rotando su utilización.

12.2.                 Productos imprescindibles

-Papel higiénico. Básico y en ocasiones, olvidado. Se puede sustituir
por el papel suave proveniente de las guías telefónicas.

-Jabón en pastillas. Para limpiar el cuerpo, pero también ropa,
objetos y la casa. Su espuma puede servir como crema de afeitado

-Lejía. Es tóxica, pero es un poderoso desinfectante y blanqueante.

-Bicarbonato sódico. Como desodorante y para usos como
ingrediente de pasta de dientes.

-Gel y Champú.

-Alcohol etílico de 96 grados.



-Sosa caustica. Es irritante, pero se puede usar para desatascar
tuberías y como componente de jabón casero.

-Cepillos de dientes. Cada persona admite uno de dureza diferente.

-Pasta de dientes.

-Seda o hilo dental. Muy útil incluso como cuerda.

-Detergente en polvo. Para la ropa e incluso se pueden lavar las
manos con él.

-Talco. Es una buena materia secante.

-Navaja de afeitar o cuchillas de afeitar.

-Espuma de afeitar o jabón de afeitar.

-Tijeras normales y de manicura. También sirven para recortar el
pelo y la barba.

-Cortaúñas. Opcional si nos podemos conformar con unas tijeras.

-Peine.

-Espejo.

-Crema labial.

-Vaselina.

-Tratamiento anti piojos.

-Compresas.

-Tampones.

-Toallas húmedas aptas usar en los retretes. Hay modelos de
toallitas húmedas que atascan las tuberías, por lo que podrían acabar siendo
un problema mayor en el refugio.

12.3.                 Fabricación de productos de limpieza

12.3.1.            Jabón casero.



Los ingredientes básicos de un jabón sencillo son, el agua, la sosa
caustica (hidróxido de sodio) y una grasa. Esta grasa puede ser vegetal,
animal o incluso mineral, pero si vamos a usarlo sobre el cuerpo humano,
escoge las de origen orgánico.

Proporciones: 25% partes de agua limpia (mejor si es destilada), 65%
de grasa y 10 % de sosa.

La sosa caustica ha de comprarse específicamente (la he incluido en la
lista de imprescindibles) y almacenarse en un lugar donde no le penetre la
humedad. Cuidado es corrosiva para la piel.

El proceso es sencillo pero laborioso. En primer lugar, hay que filtrar
la grasa y licuarla, lo que conseguiremos calentándola en un recipiente como
un cazo u olla.

Posteriormente hay que diluir la sosa caustica en agua limpia,
teniendo en cuenta que hay que verterla lentamente pues producirá vapores
tóxicos; aconsejo usar guantes, mascarilla y gafas. En ese momento empezará
a emitir calor y puede necesitar horas para enfriarse. Esta mezcla se puede
usar como lejía y es lo que se conoce como lejía caustica.

A la mezcla de sosa caustica y agua se le vierte lentamente (de nuevo,
cuidado con los vapores) la grasa licuada, removiendo de forma continua y en
el mismo sentido. Cuando la formula esté espesa y siguiendo las
proporciones correctas, la ponemos en moldes y se dejan endurecer.
Dependiendo del clima puede llegar a tardar semanas, pero he visto un buen
resultado en días.

Se puede aromatizar añadiendo aceites de buen olor.

Todo este proceso se denomina "saponificación".



Jabón casero.

12.3.2.            Lejía a base de ceniza.

Se necesitan un 25% de ceniza de madera (y que no tenga
contaminación de barnices) y 75 % de agua.

El proceso consiste en mezclar la ceniza con ese porcentaje de agua
caliente y dejar reposar durante un día. Después, se filtra con tela y el
resultante es un efectivo líquido quita grasas.

12.3.3.            Detergente de lavadora casero.

Usaremos una pastilla de jabón (como el que hemos aprendido a
fabricar), le añadiremos un vaso de bicarbonato sódico, una pizca de sal y
luego un litro y medio de agua hirviendo. Removemos bien y podemos añadir
algún aceite aromático. Una vez frío se puede usar en la lavadora.



12.3.4.            Pasta de dientes.

Mezcla un 50% de sal y 50% de bicarbonato sódico. Si no tienes sal,
con el bicarbonato será suficiente.

12.3.5.            Papel higiénico.

El papel con el que se hacen las guías telefónicas es un sustitutivo,
también las hojas mustias de lechuga. Si no hay nada de eso, lo mejor es
simplemente, agua.

12.4.                 Fabricación de utensilios

12.4.1.            Letrina.

Hay que construirla lejos del refugio y si hay un río cerca, mejor
corriente abajo.

Puede ser algo tan sencillo como un hoyo en el suelo con un madero
cruzado que serviría de asiento. Al acabar hay que lanzar una paletada de
tierra. Hay modelos más avanzados como el que se recubre con una caseta y
colgar de ella unas cuerdas de las que agarrarnos si comprobamos que el
sistema nos resulta más cómodo o limpio que el madero.

12.4.2.            Duchas.

Un cubo metálico agujereado sirve para ducharse. Se puede comprar
un dispersor de agua comercial y ajustarlo al cubo.

12.4.3.            Cepillo de dientes.

Una rama de madera blanda como el abedul deshilachado en un



extremo. No es tan eficaz como uno comercial, pero puede ser la diferencia
entre tener caries y no tenerla.

12.4.4.            Escoba y fregona.

Un palo largo al que ataremos ramas muy finas. También he visto
hacer escobas cortando en tiras muy finas una botella de plástico de refrescos.
La boca de la botella sirve para engarzar el palo.

Si le atamos tiras de tela a un palo podemos improvisar una fregona.

12.4.5.            Esponja.

Podemos entrelazar tiras finas de tela hasta hacer una malla tupida. Si
las telas son suaves con esta esponja podremos frotarnos también el cuerpo.

12.4.6.            Lavadero.

Se puede construir un lavadero con una piedra plana de grandes
dimensiones o una tabla de madera a la que le haremos muescas
perpendiculares o resaltes. Estas irregularidades nos ayudaran a restregar la
ropa que lavaremos con jabón. Con dos rodillos podemos improvisar un
escurridor.



13. El refugio antinuclear, NBQ o anti bombardeo.

Una de las más temidas posibilidades de catástrofe a nivel mundial es
la guerra nuclear. Las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945
y el casi centenar de pruebas nucleares desde entonces nos han probado lo
terribles que son y lo que es peor, que estamos a merced de la salud mental de
los dirigentes de los siguientes países: Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino
Unido, China, Pakistán, India, Corea del Norte y posiblemente, Israel. Son
muchas posibilidades para no tenerlas en cuenta.

En este post hablaremos de las características que tiene que tener un
refugio antinuclear y anti bombardeo de armas convencionales, siendo claros
y no queriendo abarcar más de lo posible.

Con algunas adaptaciones que también incluiremos aquí, estos
refugios también pueden servir contra amenazas bacteriológicas o químicas.

Ante todo: Un refugio nuclear o bunker para ser optimo debe ser
construido por empresas especializadas. En España hay empresas dedicadas a
ello y algunas tienen más que sobrada experiencia. Vale la pena gastarse el
dinero en algo con garantías.

Ahora bien, tanto si vamos a pedir que nos lo construya una empresa,
como si lo vamos a construir nosotros mismos, hemos de saber las
características que tienen que tener dichos refugios para asegurarnos de que
el trabajo final es bueno y no nos timen. Lo que podemos perder al final es
algo más valioso que el mismo dinero.

Una última consideración antes de empezar. Ningún bunker, por bien
construido que esté, soporta un impacto directo de ninguna bomba nuclear
por pequeña que sea. Según haya sido la distancia a la explosión, la
profundidad de nuestro bunker y según la capacidad del artefacto, las
posibilidades de supervivencia van aumentado. Otras variables como la
orografía (si entremedias hay una montaña o lago, Etc.) también afectan.

¿De qué nos va a servir entonces el refugio nuclear? Nos protegerá de
los efectos térmicos (calor), mecánicos (onda de choque) y de la lluvia
nuclear.



Las dos primeras semanas son las
más peligrosas en cuanto a radioactividad, no obstante, hay bombas
diseñadas especialmente para contaminar durante largo tiempo.

Símbolo de peligro radiactivo.

13.1.                 Tipos de refugios nucleares.

Son de tres tipos básicamente atendiendo sobre cuánto tiempo
pensemos que durará la estancia y un cuarto que serían los improvisados.

13.1.1.            Construidos a propósito.

- Bunker para corto plazo (1-7 días): protege de la descarga u onda
de choque y de los incendios inducidos por la explosión.

- Bunker para medio plazo (1-6 meses): protege contra los efectos
del invierno nuclear que es el enfriamiento general del clima debido a la masa
de polvo que oscurecerá la atmósfera.

- Bunker para largo plazo (más 6 meses): Protege de los efectos de
los elementos radiactivos hasta que la radiactividad se ha reducido total o en
gran parte.

13.1.2.               Refugios antinucleares improvisados



Aparcamiento subterráneo, sótano. estaciones de metro o túnel de
carreteras.

13.2.                 Características de un refugio antinuclear o bunker.

13.2.1.            Ubicación.

Lo más lejos posibles de objetivos militares como bases del ejército,
nudos de comunicaciones o plantas industriales.

Preferiblemente bajo tierra o según algunas opiniones, en los pisos
intermedios de los edificios grandes, no a ras de suelo. Los pisos intermedios
son una opción para mi muy secundaria obviamente porque el edificio se
puede derrumbar y no habríamos ganado nada. Por la misma razón hay que
tener cuidado de que nuestro refugio no quede sepultado por las ruinas de
otros edificios que nos impidan la salida.

Recomiendo que la existencia del refugio sea lo más secreta posible
para evitar la visita de indeseados en caso de emergencia.

13.2.2.            Entradas.

En rampa o acodada y preferiblemente con doble puerta y espacio
entre medias por si hay que salir para lo que sea y tengamos que
descontaminarnos antes de volver a entrar en el refugio. En muchos diseños,
se colocan los aseos en este espacio.

Tener una segunda salida de emergencia es un buen añadido, pero
debe de estar lejos de la principal pues uno de sus usos es el escape en caso
de derrumbe sobre el refugio.

13.2.3.            Blindaje.



El mejor blindaje y protección de la forma más barata nos lo da la
propia tierra, pero hay unas reglas básicas para hacer cálculos constructivos si
no se quiere simplemente amontonar.

Un refugio nuclear consiste de un espacio blindado con materiales
que reducen la exposición a los peligrosos rayos gamma por un factor de
1000. La protección se consigue utilizando diez veces la cantidad necesaria
de materiales que reducen a la mitad la exposición a los rayos gamma, como
son un centímetro de plomo (0,393701 pulgadas), seis centímetros de
hormigón (2,3622 pulgadas), 9 centímetros de tierra compacta (3,54331
pulgadas) o 150 metros de aire (5905,51 pulgadas). Cuando se añaden
diversos espesores de protección, el índice de blindaje se multiplica. Un
ejemplo práctico, si tenemos una pared de noventa centímetros de tierra
(35,4331 pulgadas), reduciría los rayos gamma aproximadamente 1.024
veces.

Respecto al tejado rige igual la proporción de blindaje, pero además
tenemos que impermeabilizarlo con tela asfáltica o material plástico para
evitar filtraciones de lluvia (contaminada o no).

Es conveniente colocar las entradas en forma de rampa o en ángulo
recto porque los rayos gamma sólo viajan en línea recta.

13.2.4.            Despensa.

Calcula la comida que puedes necesitar según el tiempo que pretendas
aguantar. La OMS recomienda un promedio de entre 2000 y 2500 calorías
diarias para un hombre adulto y de entre 1500 a 2000 calorías para una mujer.
Obviamente almacena alimentos no perecederos y que provoquen el menor
número de residuos orgánicos o de otro tipo. Si vas a consumir latas de atún,
cómpralas grandes para no tener que convivir con una montaña de pequeñas
latas vacías.

Es conveniente tener un hornillo a gas o eléctrico (si tenemos
baterías) y hemos de usarlo preferentemente para recetas que no impliquen
gases u olores, como es el hervido.



13.2.5.            Agua.

Si tienes la posibilidad de tener acceso a una capa freática y hacer un
pozo, eso te hará independiente del exterior para abastecerte y será lo mejor
en caso de bombardeo convencional, pero en caso de ataque nuclear hay que
contar con que el agua puede contaminarse. Es recomendable tener un
deposito en el propio refugio lo más grande posible. Recuerda que se
sobrevive más tiempo sin comer que sin beber.

13.2.6.            Ventilación.

El aire sin filtrar es respirable, en tanto que la lluvia ácida tiene la
consistencia de la arena fina, de tal forma que no son necesarios grandes
filtros de aire. Si es posible presupuestariamente, se pueden colocar filtros
químicos o bacteriológicos.

No obstante, con el paso del tiempo el aire dentro del refugio se puede
hacer irrespirable por exceso de CO2 y humedad proveniente del sudor
humano. La manera más simple de ventilar es con lo que se conoce como
bomba Kearny que no es más que una estructura con paletas que se abren y se
cierran manualmente para forzar la entrada de aire. El diseño está basado en
el ventilador tradicional hindú llamado ¨punkah que consiste en una tela
colgante que se agita según se tira de ella.

No obstante, hay bombas de aire comerciales de mayor capacidad. Si
se puede, es mejor gastar el dinero en cosas de calidad.

13.2.7.            Comunicaciones.

Es muy recomendable una radio de onda corta a pilas para poder
escuchar noticias de cualquier parte del globo (aunque esto depende de la
propagación de la atmósfera y eso varía según varios factores). También es
positivo contar con una radio emisora.  Todo ello debería estar conectado a
una antena que de una manera u otra llegue al exterior para conseguir



cobertura.

Todos los dispositivos electrónicos deben estar en lo que se denomina
"caja de Faraday" para evitar ser estropeados por el Pulso Electromagnético
que genera una explosión nuclear. En la misma caja de Faraday podemos
poner un contador geiger.

¿Y los móviles? En una explosión nuclear los repetidores
probablemente será lo primero que caiga. Un teléfono vía satélite, aunque
caros, son una buena idea, pero tendrías que salir al exterior para conseguir
cobertura.

13.2.8.            Botiquín.

En este libro hay un capítulo dedicado específicamente a los
botiquines.

Recomiendo, no obstante, abundancia de pomadas, vendajes y
medicamentos para combatir las quemaduras y sus consecuencias

13.2.9.            Energía e iluminación.

Un grupo electrógeno a gasoil o gasolina es una solución, lo que
conlleva el construir un depósito para el combustible. Respecto a las energías
renovables el gran problema que tienen es que en caso de invierno nuclear no
habrá sol para usar placas solares y la onda expansiva tiende a tirar los
molinos de vientos. Se debe usar en lo posible elementos a pilas o recargables
a través de dinamos accionadas manualmente.

13.2.10.      Saneamiento.

Es conveniente hacer un pozo negro para aguas mayores y menores y
sobre él, un cómodo inodoro. Se pueden construir tuberías de ventilación al
exterior. También hay inodoros químicos comerciales. Según el presupuesto,
se pueden usar simples bidones con tapa.

13.2.11.      Decoración.



La que necesites para estar a gusto, pero piensa que por definición los
refugios tienden a ser pequeños por lo que grandes muebles se comerán el
espacio. Tener muebles plegables es una buena opción.

Recomiendo pintar con colores cálidos como los tonos marfil, pues
reflejan bien la luz y no dan imagen de hospital como puede dar el color
blanco. Nunca uses colores fuertes que depriman o irriten, aunque todo
depende de los gustos de cada usuario

13.2.12.      Biblioteca y entretenimiento.

Si vas a pasar mucho tiempo refugiado necesitas cosas que te
distraigan por motivos psicológicos. Elige cosas que te levanten el ánimo.

13.3.                 Usar contenedores de mercancías como refugio.

Está "de moda" el recomendar el uso de contenedores de mercancías
como refugio por su construcción compacta y metálica.  Yo no le veo
ventajas para este caso más allá de que te da una estructura rápida para
enterrar. Al final, has de recubrirlo igual de tierra y hormigón y hacerle los
agujeros para las tuberías.



Contenedor de mercancías.

13.4.                 El caso suizo.

En Suiza se toman muy en serio estar preparados para toda
contingencia. Es obligatorio por ley que cada edificio residencial, desde
bloques de apartamentos hasta casas unifamiliares, tenga como dotación un
refugio antinuclear capaz de resistir una explosión de 12 megatones a una
distancia mínima de 700 metros. Aparte, refugios colectivos en lugares
públicos como las escuelas, por lo que hay plazas en refugios aseguradas para
la totalidad de la población suiza. En general, el pueblo suizo tiene una
mentalidad muy preparacionista.

Otros países como Noruega, Finlandia, etc., tienen también
normativas al respecto, pero no tan radicales como la suiza.



14. Sobrevivir en un entorno urbano.

La supervivencia y el preparacionismo en el entorno urbano es un
tema delicado ya que hay que tener en cuenta que gran parte de los
preparacionistas viven en ciudades y con toda probabilidad una crisis
repentina les encontrará allí.

Antes de nada, hay que tener algo muy claro. En caso de una
catástrofe que implique el desabastecimiento, las ciudades se convierten
automáticamente en trampas mortales.

En los núcleos urbanos no se produce apenas nada físico y mucho
menos, comida. En caso de que los envíos de comida quedaran bloqueados en
las carreteras o los medios de transporte no pudieran funcionar por falta de
combustible, las existencias en las tiendas de comida se agotarían en cuanto
los habitantes fueran conscientes de la crisis. Esto puede ser cuestión de
pocos días o incluso horas.

Una vez que empezase a apretar el hambre y los servicios de
seguridad (policía y ejército) comenzase a fallar o no puedan contener a la
gente, las ciudades se convertirían en campos de batalla por los alimentos en
las que los vecinos más desorganizados serían presas fáciles para los
saqueadores.

La mejor estrategia para un preparacionista en caso de crisis es
escapar rápidamente de los núcleos urbanos hacia refugios en el campo que
puedan pasar inadvertidos y sean más fáciles de defender.



Bloques de apartamentos.

14.1.                 Plan de evacuación

Una vez elegido tu refugio y acondicionado este, tienes que marcar
una ruta de escape y si es posible, una alternativa por si la primera falla. Esta
vía de escape tiene que estar bien señalizada en un mapa topográfico dónde
estén marcados todos los posibles obstáculos y puntos de aprovisionamiento
como las fuentes de agua y también los lugares de peligro como las cárceles
que estas situaciones pueden verse desbordadas.

Practica la ruta de escape con todo el grupo que te vaya a acompañar
cuantas veces sea posible y en el vehículo que vayas a escoger, tanto si es en
coche como si es a pie. Ten en cuenta que un coche puede ser más rápido, lo
que evitará pasar más tiempo expuesto al peligro, pero también es un objetivo
de los saqueadores.

Por otro lado, junto a la comida, lo que más rápido iría a desaparecer
en las ciudades serían los combustibles.  Un buen consejo es almacenar una
reserva de combustible suficiente para llegar al refugio, pero recuerda, la



gasolina y el gasoil caducan rápido, especialmente si están dentro del
depósito del coche o motocicleta. Puedes intentar conservarla al vacío y con
un estabilizante para pierdan el octanaje más lentamente. Es normal que la
gasolina de un depósito empieza a perder capacidades perceptibles a partir de
los 5 meses aproximadamente, mientras que el gasoil puede aguantar casi el
doble. Los fabricantes de estabilizantes para combustible ofrecen
estimaciones de conservación para cada tipo de combustible y octanaje.

Si tienes un coche eléctrico eso no te salva del problema. Hoy día la
mayor parte de la electricidad se genera a partir de centrales térmicas que
consumen petróleo y carbón. Si puedes generar en casa suficiente electricidad
con papeles solares, entonces si tienes un buen as bajo la manga, aunque
también un motivo claro para que te roben.

14.2.                 Resistencia dentro de la ciudad.

Si no puedes huir a corto plazo de la ciudad tienes que plantearte el
resistir dentro de ella. Cada ciudad es un ecosistema propio por lo que el
modelo de resistencia no puede ser extrapolable, pero sí es cierto que hoy día
en casi todo el mundo se está imponiendo el modelo de ciudad en altura con
los ciudadanos viviendo en los bloques de apartamentos.

Fortificar un apartamento aislado, tu apartamento, es lo primero que
hay que hacer; pero a largo plazo no es una solución, ya que es fácilmente
atacable por todos los lados. La opción más sensata a largo plazo será la de
fortificar tu bloque de apartamentos con la complicidad de tus vecinos. Los
bloques suelen tener una entrada definida que se puede taponar y
normalmente hay obstáculos para que no se pueda pasar desde las azoteas de
los edificios vecinos. Puertas, azoteas y ventanas, especialmente las bajas,
son los puntos que hay que fortificar y la piscina comunitaria, el mayor
depósito de agua.

Si consigues convencer a tus vecinos de cooperar por que juntos
tenéis más posibilidades de sobrevivir, tendréis una ventaja sobre el resto de
la ciudad.

Si la crisis se desata de forma rápida, las primeras semanas serán de
desconcierto, pasando luego a una fase muy dura de lucha por la comida y los
recursos. Plantéate resistir esos meses en el entorno más seguro que puedas y



un bloque fortificado puede ser la mejor opción.

Plano esquemático de ciudad.

15. Alimentos de larga duración y conservación de



estos.

De nada sirve prepararse para una catástrofe a gran escala si no se
tiene una reserva de alimentos para hacerle frente ya que no es realista el
pretender sobrevivir sólo con los que cacemos o recolectemos en una
situación dónde habría millones de personas intentando hacer lo mismo.
Preparar nuestra reserva de alimentos debe ser una de nuestras prioridades.

Hemos de tener muy en cuenta cual es nuestro objetivo de
supervivencia, si son 72 horas, tres meses o décadas. Esto estará en función
de nuestra afición por el preparacionismo y de nuestras reservas de espacio y
dinero. No tiene sentido obsesionarse con planteamientos imposibles para
nuestras posibilidades; hay que tener en cuenta siempre que, si estás
preparado para un único día, eso es mejor que para ninguno y eso ya nos ha
dado más probabilidades de supervivencia que si no tuviéramos nada.

En este capítulo trataremos varios aspectos y siempre con la óptica de
que no somos millonarios que pueden encargarle la confección de la despensa
a una compañía especializada. Nuestro presupuesto realista es lo que nos
limitará.

Empezaremos con alimentos naturales que nos permitan conservarlos
durante mucho tiempo sin que necesiten mucha atención.



Tarro de vidrio para conservas.

15.1.                 Alimentos naturales de larga duración

Agua.

Su uso puede ser eterno, pero no es inalterable. Es propensa a la
proliferación de organismo por lo que debe de conservarse en recipientes
herméticos de elementos no contaminantes (y muchos plásticos lo son al
degradarse) y alejada de la luz solar.

En este libro se le dedica varios apartados a este elemento.

Azúcar.

Si está bien empaquetada (es sensible a la humedad y al calor) no
tiene por qué caducar.



Sal.

Si está bien empaquetada (es sensible a la humedad) no caducará
nunca. Este producto además nos ayudará a conservar otros alimentos.

Miel.

Si está bien hermética puede durar décadas en buen estado ya que su
estructura repleta de azúcar mata las bacterias que quieran dañarla. Con el
paso del tiempo cristaliza, pero eso es buena señal y basta con calentarla para
licuarla.

Pasta.

Su conservación depende del lugar de conservación que debe ser
fresco, sin humedad y sin luz solar. Su resistencia puede llegar a años si no es
atacada por mohos. Su gran problema es que se necesita mucha agua para
poder cocinarla.

Arroz.

Conservar en lugares herméticos sin humedad. Que no sea
transgénico pues este es estéril y no se puede cultivar. Como fuente de
hidratos de carbono es un buen sustituto del pan. Bien envasado puede durar
dos décadas.

Trigo (y cereales similares).

Conservar en lugares herméticos y sin humedad. Que no sea
transgénico pues este es estéril y no se puede cultivar. El trigo en grano se
conserva más fácilmente que la harina.



Trigo.

Frutos secos.

Se conservan mejor en su propia cáscara, requiriendo un lugar seco,
fresco y sin luz solar. Si están pelados la conservación debe ser en un
empaquetado hermético. Pueden durar una década en estado comestible
dependiendo del fruto. Son alimentos muy energéticos y saludables, pero
tengamos en cuenta que no tienen las mismas propiedades si se comen crudos
o tostados.

Legumbres secas como lentejas, judías o garbanzos.

Cuanto más secas, mejor. Las he visto consumir en buen estado tras
cinco años de la recolección. Hay que preservarlas de la humedad y la luz
solar.

Aceite de oliva.

Es conocida como la grasa más sana para cocinar y lo es sin duda si es
de la categoría Virgen Extra. Lo he visto consumir cinco años después de la
cosecha y se mantenía en estado aceptable, aunque su sabor no fuera tan



excelente como el del aceite nuevo. Es necesario preservarlo de la luz solar y
del contacto con el aire. Si se solidifica en el fondo de la botella por culpa de
frío se puede consumir calentándolo.

Alimentos elaborados de forma industrial.

Estos alimentos tienen una fecha de caducidad oficial que es la que
marca el fabricante como la fecha en la que empieza a perder propiedades
como sabor, olor, Etc. Normalmente duran comestibles mucho más, aunque
en ese caso su consumo cae bajo nuestra responsabilidad.

No son en líneas generales, los alimentos más saludables, pero en una
situación de emergencia no podremos elegir.

Latas de conservas de pescado.

Las latas de atún (latunes en argot) y especialmente, las de sardinas y
anchoas, tienen una duración de décadas. Cuanta más sal tengan, mejor, pues
la sal mata las bacterias; por contra, precisan de más agua para digerirlas.

Leche en polvo.

En los envases suele indicar una duración de seis meses si no se abre.
Este alimento tiene el inconveniente de necesidad gran cantidad de agua para
consumirse.

Latas de carne y o verduras.

Pueden tener perfectamente un periodo comestible de una década
según la calidad de fabricación, pero a mí no me han dado buen resultado
más allá de un año después de la fecha de caducidad. Merece la pena comprar
marcas de confianza, aunque sean más caras.

15.2.                 Conservación casera de alimentos.

Salazones.

La sal elimina la humedad de los alimentos impidiendo la
proliferación de bacterias. La técnica consiste en cubrir la con sal los
alimentos perecederos como carne cruda en tiras o pescados. Una vez bien
secos se pueden conservar apilados con una capa mínima de sal.



En vinagre.

El ácido acético, componente del vinagre es muy útil para conservar
alimentos de baja acidez como aceitunas, ajos, zanahorias, cebollas,
berenjenas o pepinos o incluso pescados como arenques o boquerones.

Al escabeche.

Especialmente aves, pescados y mariscos. Hay que cocer los
alimentos en una mezcla de vinagre, aceite, verduras y especias al gusto. Tras
enfriarse se cubre con el escabeche. ¿Qué es el escabeche? Es un caldo de dos
partes de aceite, una de vino blanco y otra de vinagre. Primero doramos ajos
en el aceite, luego añadimos especias como pimentón y después se añade el
vino y el vinagre, se cuece veinte minutos y se enfría.

En aceite vegetal.

El aceite preserva al alimento del contacto con el aire, pero a su vez,
el aceite también se estropea al contacto con el aire, por tanto, es un método
de corta duración, aunque se puede combinar con otros métodos como
salazón, vinagre, curado o al vacío. Usa aceites de calidad como el aceite de
oliva virgen extra.

Al vacío.

Es simple, se introduce el alimento en un contenedor de plástico y se
quita todo el aire. Necesitas una máquina especial para ello, pero es una
buena inversión. Sistema muy útil para carnes y pescados crudos, pero
también para platos recién cocinados. Si el plástico es transparente podemos
ver como evoluciona el alimento

Deshidratación.

Se puede secar los alimentos (carnes, pescados o frutas) estirándolos
en lonchas finas sobre una piedra plana inclinada y puesta al sol. También se
venden deshidratadores comerciales que consisten en un recinto con varios
pisos de bandejas calentadas por lámparas.

Liofilización.

Hace falta un equipo complejo. Consisten en congelar primero el



alimento y luego desecarlo al vacío, pasando de una temperatura bajo cero a
una sobre los 30º centígrados. Habitual para conservar productos como sopas,
frutas, café, etc. Antes de consumir el producto hay que hidratarlo.

Ahumado.

Método muy sencillo y fácil de improvisar. Hay que colocar los
alimentos en tiras sobre un fuego con madera no resinosa (daría mal sabor)
que emita humo pues este elimina los microorganismos. Por otro lado,
consumir ahumados en exceso pueden provocar cáncer de estómago, como en
general el comer alimentos carbonizados (no abuses de la carne a la brasa).

Jamón ahumado.

Conservas al baño María.

Se prepara la comida y se introduce en un bote de cristal previamente
esterilizado (basta con hervirlo bien) procurando que quede el menor aire
posible. El bote de cristal se introduce en una olla con agua que se pone a
hervir. Si se dispone de un pasteurizador, se puede controlar mejor el
proceso. La idea consiste en matar los microbios con el calor y que no puedan
entrar más al estar el bote sellado.



Es un método apropiado para carnes, pescados, mermeladas,
almíbares, salmueras, setas, verduras e incluso platos ya cocinados.

Congelado.

Probablemente el más eficiente y el más fácil de entender. Tiene el
inconveniente de que los congeladores consumen mucha electricidad y si nos
quedamos electricidad, nos quedamos sin comida.

Azucarados.

El azúcar en altas concentraciones también elimina las bacterias. Es lo
que se usa en la preparación de mermeladas.

15.3.                 ¿Cómo hacer mermelada?

Aunque el proceso es idéntico, las proporciones de azúcar, cocción y
agua dependen de la acidez de la fruta a usar, aunque la receta base es usar el
mismo peso de azúcar que de fruta.

Prepara los tarros dónde vas a guardar la mermelada. Se deben
esterilizar y se puede hacer hirviéndolos

Lava la fruta, aparta los huesos y trocéala, posteriormente ponla en
una cazuela a hervir a fuego lento unos 10 minutos, esto la ablandará.  Tras
ello, en la misma cazuela y tras haber escurrido muy bien la fruta (quitarle
agua nos ayudará a la conservación), añádele el azúcar y ponla a hervir y no
pares de remover para evitar que se pegue a las paredes, especialmente si la
cazuela es metálica, si es posible, usa una tradicional de cerámica.

Si la fruta tiene pectina (ya hemos hablado de ello antes) cuando el
fuego esté sobre los 105 º centígrados, la pectina reaccionará con el ácido de
la fruta y la mezcla se espesará. Si la fruta no tiene pectina suficiente se
puede añadir un trozo de fruta con pectina con manzana o cítricos, siendo
habitual el usar un chorro de limón. Toda la mezcla se envasa en tarros de
cristal y se conservan bien cerrados.

Si se tiene alguna especia como anís, se le puede dar un toque de
sabor distinto.

Como último paso se puede hacer el tratamiento del baño María.



16.   Conseguir agua, potabilizarla y conservarla.

La primera necesidad de todo ser humano y cualquier ser vivo no es la
alimentación, sino el oxígeno, en el que no reparamos y después y con mucha
distancia con la alimentación, está el agua.

En caso de que se produzca una catástrofe o cualquier tipo de
emergencia, el agua se convertirá en un artículo preciado. Hay que tener en
cuenta que las redes de suministro a la que estamos acostumbrados en el
mundo civilizado son extremadamente complejas y frágiles. Basta con un
ataque a la presa que embalsa el agua a nuestra ciudad (por suerte, suelen
estar bien defendidos) o un vertido incontrolado o intencionado en esa agua
de agente químicos o bacteriológicos para que se interrumpa de golpe nuestro
suministro.

Peor aún es una sequía prolongada.

En este capítulo trataré el asunto desde distintas posibilidades, como
el problema de un corte repentino o la necesidad de aprovisionar de agua un
refugio.

16.1.                 Almacenar agua en casa o en el piso de forma
urgente.

Te avisan de que las autoridades van a cortar el suministro de agua
próximamente y no sabes cuándo se restaurará. Es el momento de acumular
agua.

Llena la bañera, pero con una bolsa depósito. Esto has de hacerlo
hasta los topes, es tu mayor cantimplora, pero la bañera es algo que no
siempre está todo lo limpia que debería estar, los tapones tienen fugas y lo
que es peor, le cae polvo fácilmente. La solución es una bolsa-depósito del
tamaño de tu bañera. Este es un invento típico de preparacionistas
estadounidenses y poco conocido fuera del país norteamericano. Son
comunes los modelos que permiten almacenar hasta 100 galones de agua que
equivalen a 378 litros. Sólo he visto modelos transparentes y la verdad es que
preferiría que fueran opacos a la luz, pero al menos sirven para ver el estado
del agua y puedes cubrir tú la bañera con un plástico opaco. Elige tu modelo



de un plástico que no tenga el agente contaminante BPA.

Respecto al resto de lugares para almacenar, nunca serán tan buenos
como la bañera, pero aun así merece la pena rellanar botellas de cristas o
plástico sin BPA y ponerlas en lugares frescos y sin luz. La luz permite la
proliferación de algas que echarían a perder nuestra reserva líquida. Eso rige
también para las botellas y garrafas de agua mineral comerciales, con el
agravante de que están hechas de plásticos de mala calidad que se deterioran,
especialmente si el agua se calienta.

Procura ir rotando las botellas, consumiendo las más antiguas e
inspeccionando que no se echen a perder. Ten en cuenta que dependiendo del
tamaño de la persona y del clima el consumo de agua varía. Las necesidades
de un hombre adulto de tamaño medio (1,75 cm) para agua de boca está en
torno a los dos litros y medio de agua al día, siendo obviamente inferior para
las mujeres y niños por su menor tamaño y peso.

16.2.                 Captación de agua para nuestra casa o refugio.

La forma más simple de captar el agua es la lluvia. Los tejados son
superficies ideales para captar el agua, especialmente si están inclinados. Eso
sí, hay que tener cuidado si la lluvia puede estar también contaminada como
en el caso de una explosión nuclear y también que al ser agua pura no lleva
sales.

16.2.1.            Aljibe.

Consiste en un depósito subterráneo de agua de lluvia que está
alimentado por tuberías que parten de los canalones que recogen el agua de
lluvia del tejado. Hemos de colocar una llave de paso y un filtro para la
suciedad que puede ser algo tan sencillo como una malla metálica o uno
comercial de altas prestaciones. Se extrae el agua con un pequeño motor
acoplado a un grifo o bien, subiéndola a un depósito en la parte superior de la
casa que la suministrará a los grifos usando la gravedad. Este sistema tiene la
ventaja de tener poco impacto visual.



Aljibe.

16.2.2.            Depósitos externos para el agua de lluvia.

Es el mismo principio que el aljibe, pero se sitúa externamente y
puede ser algo tan sencillo como bidones a los que está dirigida la tubería que
recoge el agua del canalón. Si se llena un bidón, se sustituye por otro o bien
se conectan varios para que vayan alimentándose según rebose.

16.2.3.            Pozos.

Probablemente la mejor forma de obtener agua, pero tiene el gran
problema de que, contrariamente a como alguna gente de ciudad cree, no se
encuentra agua sólo con excavar en la tierra. Hay que estar situado sobre una
capa donde discurra o se embolse el agua para poder sacar el líquido
elemento. Es conveniente hacer un estudio geológico de una propiedad antes
de comprarla para saber si vamos a encontrar agua y si esta va a ser potable.
Si la zona es positiva, construir un pozo es una operación delicada por lo que
es mejor recurrir a una empresa de construcción especializada y pedir los
permisos correspondientes. Si la capa de agua está muy cerca de la superficie
se puede intentar excavar de forma tradicional, es decir, a mano, pero no es
recomendable si lo puedes evitar. Si no te queda más remedio es aconsejable
hacerlo asegurado con un arnés de seguridad o una cuerda que penda de un
poste clavado al lado de tu agujero o bien ir clavando barras de seguridad
para que te ayuden apoyarte en caso de que llegaras a una bolsa de agua y
hubiera un hundimiento. Una forma muy usada en pozos de gran diámetro es
el ir tallando escalones es espiral para poder descender y ascender fácilmente



por el pozo. Si el terreno en el que cavas es de tierra blanda, procura ir
revistiendo el agujero con ladrillos u hormigón para evitar un derrumbe del
agujero.

Del pozo se puede extraer agua con una bomba de agua conectada a
una batería, una bomba manual como las que aparecen en las clásicas
películas del Oeste o con un cubo atado a una cuerda.

Otra forma simple y efectiva para sacar el agua de un pozo de forma
descansada es construir un cigoñal o "shaduf" egipcio, que no es más una
palanca con contrapeso; se tira de la cuerda con el cubo y se deja que el
contrapeso nos ayude a elevarla.



Pozo.

16.3.                 ¿Dónde encontrar agua en forma natural?

La respuesta más obvia es un río, riachuelo o fuente. Encontrarlos no
debería ser un problema si estamos en una zona de nuestro entorno de la que
hemos tenido la preocupación, tal y como aconsejamos en esta obra, de
obtener un mapa topográfico del lugar y saber interpretarlo. En esta entrada
del blog se explica qué es, para que sirve y cómo se usa este tipo de mapas
¿Cómo se usa un mapa topográfico? En el mapa topográfico, aparte de estar
señalados los puntos de agua como accidentes geográficos, también nos da
pistas de en qué sitios podríamos hacer una excavación como pueden ser
lagunas no permanentes o cursos de ríos intermitentes.

Para sacar agua de los ríos se pueden usar los métodos aplicables a los
pozos al que se añadiría el viejo Tornillo de Arquímedes. Este no es más un
gran tornillo dentro de un tubo metido dentro de la corriente, que, al girar,
extrae el agua.

16.4.                 Potabilización.

Este punto también es válido tanto para el bushcraft puro como para
el preparacionismo. Aporto varios métodos para matar bacterias, pero no
acabarían con la contaminación química, para los cuales necesitamos
productos y tratamientos más complejos.

Lejía.

La forma más sencilla de potabilizar el agua es usar lejía clásica que
lleva cloro y normalmente bastan unas doce gotas por cada diez litros de
agua, pero eso es algo que los fabricantes informan en los envases.

Yodo.

También se puede potabilizar con tintura de yodo, vertiendo dos gotas
por cada litro de agua y subiendo hasta doce si el agua está sucia. Hay que
dejar reposar media hora al menos.

Luz solar o método SODIS.



Se llenan botellas transparentes (mejor de plástico por ser más
resistentes) hasta tres cuartas partes, se agitan para oxigenar bien el agua, se
cierran y se dejan al sol directo seis horas al menos. Si hay nubes, hay que
usar al menos dos días para asegurarse que la radiación actúe. El método
mejora si el sol, aparte de iluminar, consigue calentar el agua.

Botella de plástico.

Desinfección por luz UV.

Hace falta un aparato especial para que actúe, siendo el principio el
mismo que el sistema de la luz solar.

Hervido.

Simplemente se hierve el agua durante un minuto, subiendo hasta dos
minutos si estamos a más de dos mil metros de altura, pues cuanto más
subimos menos temperatura necesita el agua para hervir.



Pastillas potabilizadoras.

Se adquieren con anterioridad, duran mucho tiempo y vienen con
instrucciones propias para cada modelo.

Filtros potabilizadores comerciales.

Según el dinero que estemos dispuestos a gastar podemos tenerlos de
mayor o menor capacidad e incluso portátiles.

Destilación por evaporación.

Es un sistema para obtener agua pura que como tal, habría que
añadirle sales. Consiste o bien en hervir el agua y hacer pasar el vapor por
alambique para que volviera al estado líquido o bien usar algo como un
destilador solar, que es un invento bastante ineficaz. El destilador solar
consiste en practicar un hoyo en tierra húmeda, colocar un contenedor (una
olla, un cazo, Etc.) y sobre el un plástico con una piedra que hará que cuando
se condense el vapor por efecto del sol, las gotas resbalarán por el plástico
hasta el contenedor.



Evaporando agua de forma casera.

17. Las comunicaciones y los sistemas de
señalización en una situación de emergencia

Hasta hace unas décadas una persona que quería comunicarse en una
situación de emergencia estaba atada por fuerza a un teléfono fijo o a un
voluminoso aparato de radio. La alternativa era gritar, sonar un silbato o ese
maravilloso lenguaje que es el silbo gomero. Esto que cito, el silbo, se
inventó para poder comunicarse a largas distancias en terrenos escarpados
mediante silbidos, pero no se usa fuera de la isla de la Gomera en Canarias,
España. Por otro lado, el silbo gomero es difícil de aprender.

Este capítulo va dirigido a tratar formas de comunicarnos y pedir
auxilio. Las trataremos comentándolas tanto a nivel de su uso como de su
utilidad real.

17.1.                 Lo primero que tenemos que tener en cuenta si
pedimos un rescate.

Lo primero que hay que tener en cuenta si estamos en una situación
en la que necesitemos que nos rescaten y es de noche, es que salvo que
podamos indicar con detalle dónde estamos y sea factible venir en nuestra
ayuda, los medios de rescaten suspenderán sus operaciones hasta que
amanezca.  En la oscuridad de la noche es muy poco útil salir en busca de una
persona en medio de un bosque.



Teniendo en cuenta este detalle, que casi nunca se advierte en los
manuales de supervivencia y bushcraft, tenemos que replantearnos nuestras
estrategias y en qué medios centrar nuestros esfuerzos. Por la noche
procuremos encontrar un buen refugio y descansar.

17.2.                 Medios para pedir un rescate en detalle.

17.2.1.            Silbato.

Un buen silbato se puede oír tanto de día como de noche y si es de
buena calidad y en según qué condiciones se puede escuchar a varios
kilómetros de distancia, merece la pena gastarse el dinero en uno
especializado de doble frecuencia y sin partes móviles. Por otro lado, se
puede utilizar para transmitir mensaje en código morse.

17.2.1.1.    Código simple para uso del silbato

Emisor: Pitido largo continuado.

Llamada de atención para asegurarse de que está atento a sus
mensajes.

Receptor: Pitido largo continuado.

Confirma que se está escuchando.

17.2.1.2.    Mensajes transmisibles con silbato.

Un pitido - Stop.: Parada momentánea de la actividad que estás
realizando

Dos pitidos – Li bre: Finalización de la actividad que estabas llevando
a cabo.

Tres pitidos - Des cen der: Pitido intermitente continuado -  Necesito
ayuda



17.2.2.            Teléfono móvil.

Es una obviedad, pero un celular es un medio ideal para solucionar un
problema de rescate, no solo porque se puede llamar a las autoridades con él,
sino porque se pueden instalar navegadores por satélite (GPS, GLONASS,
Galileo) que nos digan dónde estamos exactamente y algunas aplicaciones
nos sitúan automáticamente como WhatsApp. Por otro lado, tiene los graves
inconvenientes de que muchas zonas remotas no tienen cobertura telefónica y
que además nos podemos quedar sin batería en pocas horas. Una batería
auxiliar o un cargador solar pueden aliviar este último problema.

17.2.2.1.    Números telefónicos de emergencia.

112. España, Unión Europea, Suiza y Colombia

911. Estados Unidos de América, Argentina, Canadá, Costa Rica,
Honduras, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay,  Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay, Venezuela y México.

119. En la mayor parte de Asia.

17.2.3.            Radio y Walkie-Talkie.

Hay que distinguir primero entre equipos móviles y equipos estáticos
de gran tamaño que ubicaremos en un refugio.

17.2.3.1.    Equipos móviles: Walkie-talkie.

Son de dos tipos: PMR y VHF.



Los PMR 446
funcionan con frecuencias UHF y no necesitan licencia de radioaficionado.

Walkie-Talkie PMR

Los VHF que tienen mejor alcance que los anteriores, pero necesitan
licencia de radioaficionado. Algunos modelos VHF son también capaces de
usar la misma frecuencia que los PMR, pero en general tienen características
que prohíben su uso en muchos países. Has de consultar la legislación de tu
país.

17.2.4.            Estaciones de radio estáticas para refugios.

Operan en diferentes bandas, necesitan licencia de radioaficionado y
son muy complejas de utilizar, pero según las condiciones de propagación
atmosférica pueden llegar a comunicar con todo el planeta. Son ideales para
el refugio de un preparacionista.

17.3.                 Frecuencias en España que se recomienda usar para
caso de emergencia:

-Banda de 80m:     3,760   Mhz LSB

-Banda de 40m:     7,110   Mhz LSB

-Banda de 20m:     14,300 Mhz USB

-Banda de 17m:     18,160 Mhz USB

-Banda de 15m:     21,360 Mhz USB



-Banda de 2m:       145,550 Mhz FM

-Banda de 70cm:   433,550 Mhz FM

-DMR TG214112 (Sólo España)

-DMR TG9112 (Toda Europa)

-WIREX-X EMCOM-SPAIN DTMF #27276

-PMR                Canal 1 Subtono 12

-PMR Montaña: Canal 7 Subtono 7 (Muy recomendado)

-CB (Banda Ciudadana:)   27065 Khz AM Canal 9

-VHF 145,550 MHZ

-UHF 433,550 FM

17.4.                 Lista de radiofrecuencias de emergencia en España e
internacionales:

http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum12/vdm020.htm

También hay que tener en cuenta que en radiocomunicaciones son
muy usados los códigos Q para acelerar la transmisión de mensajes.
Sustituyendo a preguntar o afirmaciones completas con sólo tres letras.

QRA Mi barco (o estación) se llama...)

QRG Mi frecuencia es...

QRK Su señal es ininteligible.

QRL Esta frecuencia está ocupada.

QRM Interferencia artificial.

QRN Ruido de electricidad estática o atmosférica.

QRO Aumentar potencia de emisión.

QRP Bajar potencia de emisión.



QRQ Aumento la velocidad de transmisión.

QRS Envío el código Morse más despacio.

QRT Ceso la transmisión.

QRV Listo para recibir.

QRX Esperar un momento, le llamaré nuevamente.

QRY Turno. ¿Cuándo es su turno?

QRZ Identificación. ¿Quién me llama?

QSA Intensidad de señal.

QSB La señal se desvanece.

QSL Acuse de recibo.

QSO Establecer conversación con...

QSY Cambio de frecuencia a...

QTC Tengo mensaje para terceros

QTH Posición geográfica o Ubicación

QTR Hora exacta.

QRU Estado

17.5.                 Otros sistemas

Espejo de señales.

Muy popular por su bajo precio y sencillez, pero se necesita una
orientación perfecta para que tenga alguna efectividad.

Linterna.

Especialmente los modelos con sistema estroboscópico (luz
intermitente) pero solo son efectivas por la noche y de noche no suele haber
rastreos.

Fuego.



Tanto por su luz de noche como por el humo que puede hacer de día
si se le añaden plásticos (humo negro) o ramas con hojas verdes (humo
blanco). Tiene el peligro de poder iniciar un incendio. Tres fogatas formando
un triángulo es una señal internacional de llamada de auxilio.

Bengalas.

Son visibles de día y de noche, pero en muchos países están
prohibidas porque pueden provocar incendios.

Bote de humo.

Funciona como señalizador solo de día, pero es muy efectivo para
llamar la atención de un helicóptero. Su tiempo de uso es de poco más de un
minuto.

Láser.

Con un potente se puede "escribir" a kilómetros de distancia, por lo
que en la noche se podría pedir ayuda escribiendo en las nubes o apuntando
directamente a quienes queremos que nos rescaten como con un heliógrafo.

17.6.                 Código Morse

Este alfabeto inventado por Alfred Vail permite transmitir
información mediante impulsos cortos o largo, por lo que puede usarme
mediante sonido, luz, rayas y puntos dibujados, Etc. Tiene la dificultad de
que conlleva bastante esfuerzo memorizarlo y se transmite y recibe
lentamente por lo que hoy día apenas tiene uso comercial, pero gracias a
aplicaciones de teléfono móvil u ordenador vuelve a estar disponible y
merece la pena reseñarlo.

Muy importante: La señal internacional de socorro en Morse es el S
O S, es decir: punto, punto, punto, raya, raya, raya, punto, punto, punto    ... _
_ _ ...



Para avisar que hemos cometido una equivocación transmitiendo, avisamos
del error con seis ecos de la letra "E" en grupos de dos (../../..).

De poco sirve este sistema si no se entrena.
A    · — N       — · Z        — — · · "    !     — — · · — —

B    — · · ·  Ñ   — — · — — 1      · — — — — .        · — · — · —
C    — · — · O       — — — 2         · · — — — ,      — · — · — —
CH     — — —
—         

P        · — — · 3        · · · — — ?       · · — — · ·

D       — · · Q        — — ·
—             

4     · · · · —

E         ·            R        · — ·    5       · · · · ·
F        · · — ·  S        · · ·       6       — · · · ·
G       — — · T         —         7      — — · · ·
H       · · · ·     U       · · — 8        — — — · ·
I       · ·         V        · · · —  9    — — — — ·
J    · — — — W       · — — 0      — — — — —
K    — · — X      — · · —
L      · — · ·  Y      — · — —     

17.7.                 Construcción de una radio receptora con una cuchilla
de afeitar.

Estar comunicado y saber lo que pasa alrededor, es fundamental para
un preparacionista. Invertir en buenos equipos de radio es algo sensato, pero
puede pasar que estos se estropeen o que no hayamos logrado salvarlos, por
lo que construir un aparato que nos pueda permitir el recibir noticias, aunque
sea con limitaciones, es algo que nos puede salvar la vida y no es tan
complicado como parece.

El aparato que te propongo es los que se llama “radio de cuchilla de
afeitar” y fue inventado por soldados durante la Segunda Guerra Mundial.
Estos soldados querían escuchar la radio sin emitir ningún tipo de onda que
pudiera ser detectada por radiogoniómetros del enemigo y que estuviera al
alcance de sus posibilidades. Posteriormente esta tecnología sirvió para que
los soldados capturados pudieran construir sus propias radios clandestinas en
los campos de prisioneros.



Lo mejor de todo, no necesita baterías o fuente de electricidad de
ningún tipo, basta con la energía de las ondas de radio, si bien, sonará muy
bajo y necesitaríamos un amplificador si queremos oír con volumen. El
principio de la radio de Galena es similar, pero es algo más compleja de
construir.

Cuchilla de afeitar.

Materiales:

- 20 centímetros de cable de cobre.

-10 Metros de cable para hacer la antena.

- Lápiz de grafito (Es el lápiz común y corriente).

- Tubo de cartón o plástico.

- Clips de metal

- Chinchetas.

- Auriculares sencillos. Mejor que no necesiten potencia auxiliar para
funcionar. Son especialmente adecuados los llamados “de cristal”.

- Cuchilla de afeitar ligeramente oxidada o bien puesta al rojo con un
soplete. Vale también cualquier chapa sencilla de hierro.



- Tabla de plástico o madera para que nos sirva de base. Vale también
un trazo de cartón.

- Pegamento.

Construcción

Enrollamos el cable sobre el tubo de cartón, dándole al menos unas
120 vueltas. Los extremos del cable los conectaremos cada uno a una
chincheta.

La antena y toma de tierra serán dos clips, los cuales los fijaremos a la
tabla con pegamento o chinchetas para que no se muevan. Haremos lo mismo
con los dos clips que conectaremos a los auriculares. La chapa metálica o
cuchilla de afeitar la fijamos a la tabla también con chinchetas.

El lápiz lo cortamos para que sea más cómodo y le sacamos una punta
afilada. Por la parte de atrás, introduciremos el extremo de un clip en el
grafito de forma pro-funda y sin que toque la madera del lápiz.

Todos estos elementos deben ser conectados con cable. Cuando
conectemos el auricular, el cable positivo va a un clip y el negativo a otro. En
la chincheta de la antena debemos conectar un cable de cobre largo, como de
unos diez metros. La toma de tierra hay que conectarla con algo sólido, como
un grifo o similar.

Ahora para probarla, basta con deslizar la punta del lápiz sobre la
cuchilla de afeitar o chapa metálica hasta que encontremos señales
radiofónicas.

Ahora sólo queda conectar todo con cable siguiendo el orden de la
imagen. Si utilizamos el cable esmaltado hay que acordarse de limar los
extremos. A la hora de conectar el auricular, el cable positivo va a un clip y el
negativo al otro. En la antena debemos conectar un cable de cobre de unos 10
metros (cuanto más largo mejor recepción) o conectarle una antena de coche
o de radio. La toma de tierra hay que conectarla a la tierra.

Tras los pasos anteriores nuestra radio estaría lista, no necesita ningún
tipo de pila o batería. Para sintonizar la señal, lo único que hay que hacer es ir
pasando el lápiz de grafito por la cuchilla.

Nota sobre el auricular: Es conveniente usar un auricular de alta



impedancia, pues los auriculares actuales más comunes, por su baja
impedancia tienden a consumir en su propia resistencia interna la poca
energía que capta el aparato. Los auriculares más adecuados son los que
tienen impedancias superiores a los 2000 ohmios y esto se consigue con
auriculares de cristal. Se puede improvisar un auricular de cristal con un trozo
de cristal piezoeléctrico como la sal de la Rochelle al que conectaríamos los
cables y pondríamos por delante un cono de papel rematado con una chapa de
aluminio para que vibre. Esto puede parecer extraño, pero funciona.

Una solución para usar un auricular moderno de baja impedancia es
colocar entre medias un transformador.

Obviamente también podemos usar unos altavoces amplificadores
conectados a la red eléctrica o con pilas, que nos servirá para escuchar la
radio de forma más cómoda.

Diagrama de radio de cuchilla de afeitar.



17.8.                 Construcción de auricular casero

De nada te va a servir una radio de cuchilla de afeitar si no tienes un
auricular. Esto es algo más complicado, pero no es imposible. Aquí expongo
una guía para construir un auricular funcional, aunque nunca dará la calidad
de uno comercial.

Materiales.

- Hilo de cobre flexible (40 cm. aprox.).

-Globo (nos sirve un material membranoso similar).

-Sierra para metales.

-Imán de puerta.

-Trozo de cartulina (15 x 20 cm.)

-Cinta aislante.

-Alicates pelacables.

-Embudo de plástico (10 cm. de diámetro aprox.).

-Lija.

-Tijeras.

-Goma elástica.

-Una regla para medir.

Construcción.

Lo primero que hay que hacer es asegurar el embudo en un tornillo de
banco y cortar la punta con la ayuda de una sierra para metales. El agujero
que quede debe permitir el paso del imán.

Posteriormente hay que enrollar la cartulina para hacer un cilindro de
aproximadamente centímetros de longitud y de un diámetro que se ajuste bien
al agujero que ha quedado en el embudo. En un extremo del cilindro de
cartulina hay que realizar unos cortes de unos 2´5 centímetros. de longitud.
Estos cortes te servirán para asegurar con cinta aislante el cilindro de



cartulina al embudo.

Seguidamente hay que enrollar de hilo de cobre de bobinar alrededor
del tubo unas 250 veces. Recuerda dejar unos 20 centímetros de hilo al inicio
y al final de la bobina. Lija las dos puntas (1 cm. aproximadamente) de estos
dos extremos. Comprueba la continuidad de la bobina con un multímetro.

A continuación, corta la punta del globo (un poco menos de la mitad).
Ata la goma elástica al cuello del globo, de tal manera quede colgando.
Coloca el imán dentro del globo y hazlo bajar a lo largo del cuello.

Empalma estos dos extremos del cobre de bobinar con dos trozos de
hilo de cobre flexible. Estos serán las conexiones. Si se va a usar una radio
comercial, aquí conectaríamos un Jack de conexión estandarizado.

El siguiente paso consiste en pasar el extremo de la goma elástica a
través del agujero del embudo. Tensa la parte abierta del globo sobre la boca
del embudo y fíjalo todo bien con cinta aislante. A continuación, estira de la
goma elástica de tal manera que el imán quede suspendido libre-mente dentro
del tubo de cartulina. Fija la goma al tubo de cartulina con cinta aislante. Es
muy importante que el imán quede suspendido a la altura de la bobina.

Por último, conecta el auricular casero a la salida de audio de la radio.

18. Armas y defensa

En caso de que se produzca una escasez, todos aquellos que posean
bienes que sean codiciados por los demás se convierten automáticamente en
objetivos de estos. Hay que ser conscientes de que los preparacionistas
pueden convertirse de repente en los únicos seres humanos que conserven los
medios para sobrevivir en decenas de kilómetros a la redonda y por tanto
tienen que tomarse en serio la posibilidad de ser atacados para saquear sus
pertenencias.

La prudencia nos dice que hay que evitar en lo posible las
confrontaciones, pero si nos vemos en una situación en la que nos intimidan



para robarnos tenemos tres opciones: acceder, huir o resistirnos. La primera
opción puede ser buena a corto plazo, pero conlleva que nos quedemos sin
nuestros bienes y que sentemos un precedente de blanco fácil que invita a que
vuelvan a atacarnos; eso sin contar con que nada garantiza que no ejerzan la
violencia contra nosotros, aunque no nos resistamos. La segunda puede llevar
a que perdamos nuestros bienes en la huida y la opción de resistir implica el
estar dispuestos a usar la fuerza para defendernos y tenemos que tener claro
que si peleamos es para sobrevivir.

18.1.                 Define unas reglas de enfrentamiento.

Es importante para el que se defiende solo y primordial si lo hace en
equipo el establecer unas reglas de enfrentamiento. En situaciones de ataque
se está bajo presión y cualquier decisión tomada de antemano nos ayudara y
más si eso nos permite prever que es lo harán nuestros compañeros. Ten claro
a qué tipo de personas les dejarás acercarse a tu perímetro y a qué distancia
les darás el alto, igualmente en qué circunstancias dispararías al aire como
advertencia y en cuales consideras que estás siendo atacado y tienes que
responder. Conviene dejar estas reglas por escrito para que todos los
miembros del grupo las tengan presentes cuando sea necesario.

18.2.                 Preparando la defensa: Fortifica tu refugio.

Si eres un preparacionista quiere decir que no quieres dejar tu vida en
manos de la improvisación, o al menos, mitigar esta. Las ciudades serán
trampas mortales porque no producen comida y los almacenes se vaciarían en
menos de una semana.  Plantea una ruta de evacuación hacia un lugar seguro
y allí acomete la construcción de tu refugio como un lugar cómodo y
acogedor, pero sólo estarás cómodo si te sientes seguro en él. Dicha
construcción no debe ser una obra menor por lo que debes acudir a
profesionales si quieres la mejor calidad, pero, aun así, puede ser que no haya
en tu zona empresas con experiencia en fortificar hogares por lo que hay una
serie de consejos que debes tener en cuenta para indicarles al arquitecto o
bien, para que no te engañen.



Cámara de vigilancia.

18.2.1.            Define un perímetro.

Lo mejor es siempre tener el refugio en una casa exenta, sin tener
contacto físico con otra para que no puedan atravesar la pared o saltar de un
tejado a otro. Es conveniente que el refugio esté en un lugar aislado y si es
posible, secreto. Alrededor del refugio hemos de señalar un perímetro que
según nuestras posibilidades económicas puede estar rodeado de un muro de
hormigón armado (concreto), una valla o una alambrada de espino. Si
formamos parte de un grupo de supervivientes quizá podamos defender el
perímetro, si no, este sólo será un obstáculo para nuestra casa. Procuremos
construirlo de forma que no sirva como defensa (parapeto) a los atacantes
contra nuestro fuego.

Este perímetro tendrá un camino que llevará a la puerta principal y
será la vía de ataque más lógica, por lo que esa vía no debe ser recta o tiene
que estar bloqueada con trampas para que un vehículo no pueda entrar a gran
velocidad y empotrarse contra la puerta.

Dentro del perímetro podremos dejar marcas de distancia que nos
ayudarán a apuntar.

Si hay personal suficiente se debe montar en zona elevada y
camuflada u puesto de observación y escucha (POE) con el objeto de
monitorizar a todo aquel que se acerca a nuestro perímetro.

18.2.2.            Construcción.



Ten en mente lo que deben ser capaces de soportar los muros y
construye en base a eso. En los Estados Unidos las casas tienden a tener finos
muros exteriores de madera mientras en Europa y Hispanoamérica se suele
construir con ladrillo u hormigón (concreto). Una pared exterior de hormigón
normal de grueso de 20 centímetros es perfectamente capaz de soportar el
fuego del calibre 5,56 x 45 OTAN (NATO) que es el más común en los
fusiles de asalto occidentales. Si se quiere aguantar calibres mayores como el
.50 de ametralladora entonces tendremos que encargar hormigón balístico y
plantearnos el reforzarlo con planchas de acero también balístico como el
ARMOX.

Las ventanas serán uno de los puntos débiles. Es frecuente colocar
rejas en ella para evitar robos, pero estas tienen el inconveniente de que no
son un obstáculo contra las balas y, por otro lado, pueden ser una trampa
mortal en caso de que tengamos que huir por las ventanas si hay que evacuar.
Si vas a colocar rejas, asegúrate de que sean de las que se pueden abrir desde
dentro con llave. La forma más conveniente de proteger las ventanas es con
contraventanas blindadas con acero tipo ARMOX; una chapa de 4,5 cm de
ARMOX es capaz de parar una bala del 5,56x45 OTAN. Estas
contraventanas es conveniente que están provistas de troneras para poder
devolver el fuego por ellas una vez que esté cerradas.

En caso de combate, cubre los cristales de las ventanas con cinta
adhesiva para evitar que los vidrios se esparzan si se rompen.

La chimenea y cualquier otra posible entrada tiene que estar cubierta
con compuertas o alambradas.

Dentro de la casa debe haber comida, agua y municiones para
soportar un asedio. Si eres un preparacionista, esto va implícito.

La ayuda electrónica tales como cámaras, alarmas o sensores son muy
útiles, pero recuerda que sólo funcionan si tienes corriente eléctrica. Si esta te
la proporciona un generador de gasoil o paneles solares estos serán el primer
objetivo de los asaltantes y tienes que protegerlas.

18.3.                 Armas.

Antes de seguir hay que tener claro en que marco legal nos



moveremos. Si la sociedad ha caído por completo las consideraciones legales
no tendrán mucho sentido por lo que al igual que la autoridad no nos podrá
ayudar tampoco podrá pedirnos responsabilidades. Si los esquemas legales
siguen en pie hay que tener en cuenta estos y las restricciones para la tenencia
y uso de las armas que nuestro país nos imponga. 

18.3.1.            Ejemplo: Marco legal en España durante la publicación de
este libro.

En España la situación legal para la tenencia de armas de fuego
cuando se publicó este manual es la siguiente:

(Real Decreto 137/1993, de 29 de enero (BOE. núm. 55)

Tipos de licencias de armas (por norma hay que renovar cada 5 años):

Licencia tipo B (pistolas y revólveres)

Solo para supuestos de gran riesgo que han de justificarse legalmente
(trabajos como joyero, personas amenazada, etc.).

-Licencia tipo C (armas para vigilancia y guardería)

Reservada a los vigilantes de seguridad y escoltas privados de las
empresas de seguridad, a los vigilantes de explosivos y a los guardas rurales.
Sólo un arma por titular.

-Licencia tipo D (armas largas rayadas para caza mayor)

Para cazadores que pueden tener cinco armas.

-Licencia tipo E (armas para tiro deportivo y escopetas de caza)

Nunca más de 12 armas.

-Licencia tipo F (armas para uso en campos, polígonos y galerías de
tiro)

De acuerdo con la categoría del tirador la licencia tipo F puede ser de
tres clases:

1ª clase: Un máximo de 10 armas de concurso.

2ª clase: Un máximo de 6 armas de concurso.



3ª clase: Un arma corta o un arma larga de concurso, con exclusión de
las pistolas libres.

Obligaciones generales legales de los titulares de las armas. (Cada
licencia tiene especificidades)

Tanto las personas físicas como jurídicas que posean armas de fuego
documentadas con licencias están obligados:

Declarar, inmediatamente en la Intervención de Armas de la Guardia
Civil de su demarcación, la pérdida, robo, destrucción o sustracción de las
armas o de su documentación. En este último caso, las armas serán
depositadas hasta obtener nuevos documentos.

Guardarlas en lugar seguro y adoptar las medidas necesarias para
evitar su pérdida, robo o sustracción.

Presentar las armas a las autoridades gubernativas o sus agentes,
siempre que les requieran para ello.

En cuanto a su marco de uso para la defensa, la ley española es aún
más restrictiva pues sólo admite a legítima defensa en caso de ataque real,
inminente y en el que se tiene que responder sólo si la vida (no la propiedad)
corre peligro y no hay otra opción posible. Todo esto es muy interpretable en
una situación de tensión.

18.3.2.            Armas prohibidas en España.

(Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, BOE 55/1993)

Armas de fuego que sean resultado de modificar sustancialmente las
características de fabricación u origen de otras armas, sin la oportuna
autorización de modelo o prototipo.

Armas largas que contengan dispositivos especiales, en su culata o
mecanismos, para alojar pistolas u otras armas.

Pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatín.

Armas de fuego para alojar o alojadas en el interior de bastones u



otros objetos.

Armas de fuego simuladas bajo apariencia de cualquier otro objeto.

Bastones-estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas
llamadas automáticas. Se considerarán puñales a estos efectos las armas
blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y puntiaguda.

Armas de fuego, de aire u otro gas comprimido, reales o simuladas,
combinadas con armas blancas.

Defensas de alambre o plomo, los rompecabezas, las llaves de
pugilato, con o sin púas, los tiragomas y cerbatanas perfeccionados, los
munchacos y xiriquetes; así como cualesquiera otros instrumentos
especialmente peligrosos para la integridad física de las personas.

No se considerará prohibida la tenencia de las armas antes citadas por
los museos, coleccionistas u organismos autorizados

Armas semiautomáticas de las categorías 2.ª.2 y 3.ª.2, cuya capacidad
de carga sea superior a cinco cartuchos, incluido el alojado en la recámara, o
cuya culata sea plegable o eliminable.

"Sprays" de defensa personal y todas aquellas armas que despidan
gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos
capaces de proyectar sustancialmente estupefacientes, tóxicas o corrosivas.

Se exceptúan de lo anterior los "sprays" de defensa personal que, en
virtud de la correspondiente aprobación del Ministerio de Sanidad y
Consumo, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de
Armas y Explosivos (CIPAE), se consideren permitidos. Estos “sprays”
podrán venderse en las armerías a personas que acrediten su mayoría de edad
mediante la presentación del documento nacional de identidad, pasaporte,
autorización o tarjeta de residencia.

Las defensas eléctricas, de goma, tonfas o similares.

Los silenciadores aplicables a armas de fuego.

La cartuchería con balas perforantes, explosivas o incendiarias, así
como los proyectiles correspondientes.

Las municiones para pistolas y revólveres con proyectiles «dum-



dum» o de punta hueca, así como los propios proyectiles.

Las armas de fuego largas de cañones recortados.

Se prohíbe el uso a particulares de cuchillos, machetes y demás armas
blancas que formen parte de armamentos debidamente aprobados por
autoridades u organismos competentes.

Está prohibida comercialización, publicidad, compraventa, tenencia y
uso de las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros,
medidos desde el reborde o tope del mango hasta el extremo. salvo que están
dentro de un domicilio con fines de ornato y coleccionismo.

18.4.                 Tipos de armas de fuego más frecuentes: descripción
básica.

En cada zona hay modelos más frecuentes que en otros, pero aun así
hay tipologías básicas.

18.4.1.            Revolver.

Arma individual que se carga con un tambor giratorio. Normalmente
no tiene seguro y salvo que el calibre sea muy pequeño, llevará más de seis
balas. Sin embargo, tiene la ventaja de ser muy fiable e incluso se puede
golpear con el sin romperlo. Conviene disparar sujetándola con las dos manos
pues tienden a alzarse con el disparo.

18.4.2.            Pistola.

El arma individual más común. Se municiona por un cargador que
lleva en la culata, de ocho hasta doce balas según modelos. Lleva seguro en
uno de los lados, pero es más delicada que el revolver. Conviene disparar
sujetándola con las dos manos pues tienden a alzarse con el disparo. El
calibre más usual de pistola es el 9 mm Parabellum.



18.4.3.            Subfusil.

Básicamente es una pistola de repetición ya que usa la munición de
este tipo de arma. Llevan seguro y son difíciles de controlar cuando disparan
en ráfaga. Tienen la ventaja de que en un enfrentamiento dentro de una casa
no suelen ser capaces de atravesar las paredes y herir involuntariamente.

18.4.4.            Fusil de asalto.

De calibre 5,56 x 45 OTAN o el más antiguo y potente 7,62x51
OTAN. Es el arma del infante por excelencia. El 5,56 puede neutralizar
teóricamente a un humano a 300 metros mientras que el 7,62 puede hacerlo a
800 metros. El primero tiene sin embargo la gran ventaja de pesar menos y
poder llevarse más munición, además, para cualquier tirador el alcanzar un
ser humano a 300 metros es un logro difícil con la munición que sea. Un
ejemplo de fusil de 5,56 sería el HK G36 y de 7,62 el CETME C. Más común

en el mundo es encontrar los de origen 
soviético AK-47, con un calibre similar a, 7,62 y el más moderno AK-74 con
calibre parecido al 5,56.

Comparativa entre un cartucho 7,62, un 5,56 y un 9 mm.

18.4.5.            Escopetas.



Arma de caza fácil de encontrar. Se carga por cartuchos de pólvora
con postas o perdigones, aunque hay cartuchos que llevan auténtica balas
para caza mayor. Las escopetas pueden ser de dos cañones, en cuyo caso se
cargan uno a uno y se disparan con dos gatillos o uno, pero nunca disparará
los dos cartuchos a la vez. Hay también modelos de escopetas repetidoras de
un solo cañón que pueden llevar varios cartuchos, aunque la legislación
española las obliga a limitarlas a tres cartuchos.

18.4.6.            Escopeta de aire comprimido.

Sus proyectiles son demasiado pequeños para incapacitar humanos,
pero es muy útil para caza menor. Hay que tener en cuenta que las
legislaciones de los países difieren y nos podemos encontrar con que en
algunos este tipo de escopetas apenas son juguetes que solo pueden matar
pequeños pájaros insectívoros, mientras que en otros son auténticas armas
capaces de cazar a un conejo y herir a un humano.

18.4.7.            Rifles.

Son para caza mayor y disparan balas de variado calibre según sea
para caza menor o deportivo (un .22 por ejemplo) o para caza menor. Hay
modelos que siguen usando el viejo y fiable sistema de cerrojo, muy habitual
incluso entre fusiles de francotirador.

18.5.                 Tipos de armas de circunstancias o auto fabricadas.

Si no se puede tener un arma de fuego, tendremos que echar mano de
lo que encontremos para conseguir algo que nos de ventaja en un combate
por nuestra vida.

18.5.1.            Puño americano.

Es una estructura metálica que se acopla a la mano para multiplicar su



dureza cuando golpea. Se puede improvisar uno con una rama con espinas
(quitaremos previamente las que apuntan a nuestra mano) o con un manojo
de llaves, dejando que sobresalgan las más puntiagudas de nuestra mano.

18.5.2.            Maza o garrote.

En general cualquier instrumento contundente que sirva para golpear.
Se le pueden añadir elementos duros en la punta como alambre o clavos. Es
conveniente acolchar el mango para no hacernos daño al usarlo.

18.5.3.            Lanza.

Un palo largo y afilado con el que se puede pinchar, pero también
arrojar a distancia como una jabalina.

18.5.4.            Honda.

Arma muy básica pero muy efectiva que consiste en una simple
cuerda con un ensanche para el proyectil (una piedra) y que cogida por los
dos extremos y haciéndola girar, consigue impulsar al proyectil con gran
fuerza. Un experto puede ser capaz de matar a una cabra de una pedrada a
más de 25 metros de distancia. Recomiendo por experiencia vivida que
cuando se comience a practicar se use un casco o protección, porque
indefectiblemente alguna piedra impactará en la cabeza del lanzador
inexperto.



Honda.

18.5.5.            Arco y flechas.

Arma muy efectiva y relativamente fácil de fabricar, pues consisten
en una madera dura que con su curvatura le imprimirá fuerza a una cuerda y
esta se la transmitirá a la flecha. En muchos países se necesita licencia de
armas para comprar uno.



          

Arco y flechas casero.

18.5.6.            Ballesta.

Elemento parecido al arco, pero más compleja y con la ventaja de que
se puede tener el proyectil cargado. Existen modelos de ballestas tribales,
como las de los Montagnard vietnamitas que no son difíciles de construir si
se tienen herramientas de corte de madera.

18.5.7.            Tirachinas.



Una madera en forma de arco con un mango y unas gomas elásticas
son una magnífica arma para cazar pequeños animales, y si el proyectil es
suficientemente duro, es mortal para los humanos.

Tirachinas.

18.5.8.            Boleadora.

Es un arma de caza sencilla y sólo efectiva contra animales de patas
largas. Consiste en crear una estrella de tres puntas con cuerdas de unos
cincuenta centímetros cada una y atadas las tres en el mismo punto. En los
extremos colocamos una piedra en cada una que cubriremos con cuero. Se
lanza agarrando una de las piedras, la que sea más pequeña, haciéndola girar
toda la boleadora sobre nuestra cabeza y lanzándola hacia las patas del animal
para que se enreden en ellas.



18.5.9.            Cuchillos, espadas, etc.

Creo que este tipo de arma blanca no necesita explicación. Una hoja
metálica o de otro material afilada y alargada con capacidad de corte y
penetración. Se puede improvisar tallando una piedra dura o un trozo de
cristal y enmangándola con un trozo de tela enrollada en un extremo.

18.6.                 Construcción de un arco.

Necesitaremos un trozo de madera seca y dura como la del tejo, libre
de nudos de un largo similar al de nuestros brazos extendidos. Cuanto más
dura sea la madera más fuerte será el arco, pero también más difícil de tensar.

Hay que buscar la curvatura natural de la madera, si esta no es
evidente, coloca la madera en el suelo mientras sostienes un extremo con una
mano. Con la otra mano debes presionar contra el centro de la madera y verás
cómo gira de forma que su centro natural mira hacia y su parte posterior,
hacia afuera.

Marca el asidero para tus manos, haciendo unas marcas equidistantes
del centro del arco. Esto dependerá del tamaño de tu mano, pero en general,
bastará con una distancia de 16 centímetros de marca a marca.

Talla el arco cortando hacia los extremos para darle forma de huso,
cóncava y dejando más grueso el asidero. Haz la talla de forma que la parte
exterior queda plana y sea en la parte interior donde estén las concavidades.
Visto desde un lado tiene que tener una forma similar al número 3.

Talla unas muescas en cada extremo para que sea más fácil anudar allí
la cuerda y dale un baño de aceite para conservar mejor la madera.

Posteriormente la cuerda en las cuerdas y dale tensión para que la
madera se curve y adquiera la típica forma de arco. Ten en cuenta siempre
que la fuerza del arco la dará la madera y no cuerda, por lo que esta no debe
ser elástica.

Las flechas las fabricaremos de ramas de madera lo más rectas
posibles y su longitud debe estar en torno a la mitad del arco. Se pueden
afilar de forma sencilla con fuego, lo que endurecerá la punta, pero siempre



es mejor ponerle una punta metálica. Para darles estabilidad le pondremos
tres medias plumas a un par de centímetros del final, dónde también
habremos hecho una muesca para colocarlas en la cuerda.

Muy importante, a la hora de disparar esta arma (no es un juguete) has
de ponerte un brazalete en el brazo que sujeta el arco pues de lo contrario la
cuerda al disparar puede llegar a producirte un corte al golpearte cuando
vuelve a su sitio.

Comienza con arcos pequeños que permitan llegar a blancos a 15
metros. Para mayores distancias se necesitan arcos grandes y difíciles de
tensa

19. Ganadería de animales de cuidado sencillo.

Desde la invención de la ganadería en el Neolítico los seres humanos
han sido capaces de procurarse un flujo continuo de proteínas cárnicas y de
otros elementos como cuero o hueso.

Un preparacionista no puede despreciar la ganadería como uno de los
elementos de subsistencia a lago plazo teniendo en cuenta que la caza
siempre es algo inseguro. Por otro lado, cuidar animales es algo complejo y
que necesita de abundante espacio y recursos. Es poco práctico plantearse el
cuidado de animales grandes como el ganado vacuno a no ser que se funden
comunidades grandes con docenas de integrantes.

Desde este manual planteamos la ganadería de animales pequeños y
de fácil mantenimiento que nos permita dedicarnos también a otras tareas
necesarias para nuestra supervivencia. 

19.1.                 Aves de corral.

Fuente de carne, huevos, abono y plumas que tienen husos variados
como rellenado de edredones.

Las gallinas y los pavos no son animales delicados, pero es
imperativo la construcción de corrales que les permitan refugiarse durante la
noche. Una caseta de madera con techo y una entrada pequeña será suficiente,
pero respetando la regla de un metro cuadrado por cada ejemplar. Dentro es



recomendable poner pequeños cajones que permitan la intimidad necesaria a
las hembras para la puesta de huevos.

Todo el recinto debe acotarse con malla metálica de bastante altura
para que las gallinas no escapen, ya que, aunque no vuelan, pueden dar saltos
ayudadas por sus alas.

Hay que tener en cuenta siempre que las gallinas tienden a atacar
agresivamente a los ejemplares nuevos que introduzcamos en el grupo, por lo
que hay que procurar separar los grupos.

En cuanto a la alimentación, las gallinas son animales omnívoros,
aunque tengan predilección por los cereales enteros o en papilla resultante de
su mezcla con agua.  Si es necesario podemos alimentarlas con restos de
comida humana y ellas mismas complementaran la dieta con la caza de
insectos o recolección de plantas silvestres. Es recomendable triturar los
restos de los huevos y mezclarlos con su comida para que los usen como
aporte de calcio para producir más huevos.

Instalaremos bebederos procurando taparlos con malla metálica para
evitar en lo posible que las gallinas se metan en ellos y defequen sobre el
agua.

Los corrales deben limpiarse un par de veces por semana para
eliminar los excrementos y restos de pluma.

Las gallinas comienzan a poner huevos en torno a los cinco meses de
edad y lo harán hasta los dos años en los que podremos sacrificarlas. La
cadencia suele ser de un huevo al día, siendo los primeros que nos den
probablemente defectuosos.

Si queremos que nos den pollitos, tendremos que tener un gallo que se
hará con la jerarquía del grupo, pero, y esto es importante, no puede haber
varios gallos en un corral porque invariablemente pelearan entre ellos.
Cuando nuestro gallo empiece a envejecer hemos de sustituirlo por un gallo
joven.

Un pollo de gallina para carne (en especial si es macho) es
sacrificable cuando pese en torno a los cuatro kilos vivo. Si es un pavo puede
alcanzar hasta veinticinco kilos, aunque perderá peso una vez desangrado y
desplumado.



Para sacrificar las gallinas se puede hacer simplemente agarrándola de
la cabeza y haciendo girar el animal hasta que se desprenda el cuerpo; pero la
forma más tradicional es colgarla boca abajo un par de minutos y luego
seccionarle el cuello para que se desangre rápidamente.

Una vez muerto el animal hay que desplumarlo, cosa más fácil si lo
sumergimos un par de minutos en agua muy caliente. Posteriormente
cortamos desde el

ano hasta el
pecho para eviscerarlo, procurando no desaprovechar el corazón, el hígado y
las mollejas.

Pollo.

19.2.                 Palomas.

Los palomares han sido tradicionalmente una forma de ganadería muy
efectiva por su poco mantenimiento. Nos proporcionan carne similar a la del
pollo y también huevos.

Hemos de construir un palomar que no tiene que ser algo más
complicado que una serie de jaulas o cajones sobre elevados del suelo dónde
colocaremos comederos de cereales y pienso y bebederos de agua.  Nuestro
objetivo es que las palomas críen en dichos para que los reconozcan como su
hogar estable y puedan salir y entrar libremente. El facilitarles paja, grava o



papeles de periódico para el suelo de sus jaulas y que con ellos puedan hacer
los nidos de cría les hará sentir más cómodas. Las palomas son omnívoras y
oportunistas, por lo que prácticamente serán capaces de alimentarse solas.

El proceso de sacrificado, desplumado y eviscerado es similar al de la
gallina.

Nota: Las aves acuáticas como los patos no deben sumergirse en agua
caliente pues las plumas se agarrarán más, consiguiendo el efecto contrario a
la hora del desplumado.

19.3.                 Conejos.

Estos pequeños animales tienen una alta tasa de reproducción y nos
proporcionan carne, abono y cuero.

Los conejos se crían en jaulas, aunque también los podemos dejar
sueltos en un amplio espacio vallado. Esto último tiene el grave
inconveniente de que posteriormente serán más difíciles de atrapar y que no
excluye que haya que separar a machos y hembras para controlar su
reproducción. De cualquier manera, los conejos son sensibles a las
temperaturas extremas y tienen que disponer de lugares sombreados y
ventilados, siendo la temperatura ideal la que se encuentra entre los 15 y 20
grados.

La alimentación ha de ser herbívora, lo que nos obligará a cultivar
plantas forrajeras como la alfalfa. Si podemos usar pienso hay de varios tipos
siendo el más común el polivalente. En cuanto a agua, debemos
proporcionársela en abundancia.

En cuanto a reproducción, los conejos empiezan a ser fértiles en torno
a los cinco meses y mantienen su capacidad hasta los dos años. Si bien es
conveniente esperar a un desarrollo más completo que en las hembras llegará
en torno a los seis meses y a los machos sobre los nueve.

Una forma de comprobar si los ejemplares ya son aptos para la cría es
ver sus genitales. Los machos deben tener los testículos visibles y el falo
rosado. La vagina de la hembra ha de ser también evidente y de color rojo o
rosa brillante.



Si queremos que haya reproducción, basta con meter una hembra
fértil en la jaula de un macho y esperar la cópula. Pasadas dos semanas
palparemos el abdomen de la hembra entre la última costilla y la región
pélvica en busca de bultitos del tamaño de avellanas, estos serán las crías que
nacerán unas dos semanas después.

Las hembras si sospechan que están preñadas suelen dedicarse a
construir un nido en su jaula, para lo que le habremos ayudado dándole papel
de periódico, hilos o hiervas secas.

Las camadas suelen ser de unos siete miembros y hay que estar
atentos para comprobar si la hembra atiende a sus crías o se las come. En
caso de no ser buena en los cuidados, es mejor sacrificarla.

Los gazapos de conejo toman leche hasta el mes y medio
aproximadamente en las que la hembra los desteta.

Se aconseja que las hembras no tengan crías más de doce veces.

A la hora de sacrificar los animales es usual hacerlo pasados tres
meses en los que pesaran unos dos kilos y medio. La forma tradicional es
sostenerlo boca abajo y darle un fuerte golpe en la base del cráneo.

En cuanto al despiece hay que quitar la piel primero, la cual es
conveniente conservar por sus múltiples usos. La forma más sencilla es
colgar el animal boca abajo y cortar con un cuchillo afilado alrededor de las
patas y tirando posteriormente hacia abajo como si quitáramos un calcetín.
Posteriormente, se corta el vientre desde el ano hacia abajo dejando que
salgan las vísceras y conservando sólo el hígado y los riñones.



Conejo.

19.4.                 Cabras.

El ganado caprino es una buena elección porque nos dará leche carne
y piel durante los más de diez años que pueden llegar a vivir un ejemplar.

Procura elegir una raza autóctona pues serán las mejor adaptadas a tu
clima, teniendo en cuenta siempre que hay variedades más orientadas a la
leche y otras a la carne.

Como son animales gregarios obtén al menos un par de ejemplares
sanos, los reconocerás porque al ser animales muy inteligentes y activos se
pueden descartar los que tengan una actitud apagada y poco alerta; también es
preferible que sean hembras pues los machos pueden ser agresivos y tienen
un olor fuerte cuando envejecen.

Las cabras pueden estabularse, requiriendo un espacio de unos 4
metros cuadrados por cada cabra, si están más apretadas acabaran por
estresarse y enfermar; aun así, lo mejor es que puedan estar al aire libre y sólo
un pequeño refugio recubierto de paja para descansar y dormir.



Si optas por tener las cabras al aire libre es conveniente cercar el
terreno con alambradas cercana a los dos metros de altura ya que estos
animales son capaces de saltar y escalar a la par que morder cualquier cosa
que les parezca blanda e incluso abrir pestillos.

La alimentación debe ser a partir de hierbas forrajeras como el heno o
la alfalfa, pero ten en cuenta que las cabras exploraran todo el terreno que se
le ofrezcan y probaran todo vegetal que les parezca interesante,
especialmente los matorrales y los árboles a los que atacaran poniéndose de
pie sobre sus patas traseras.

En cuanto a agua, una cabra beberá dependiendo de su peso, pero no
va a bajar de los dos litros diarios de agua. Dale a los animales toda el agua
que necesiten.

En cuanto a la reproducción, las hembras están maduras sexualmente
a partir de los seis meses y su ciclo reproductivo comienza alrededor del
verano. Es cuestión de poner juntas al macho y a la hembra y esperar la
monta, si es efectiva a las dos o tres semanas el ano de la hembra saldrá del
área de la cola y la vulva se verá más alargada, pero hay que ser muy experto
para poder saber distinguir eso. Nos demos cuenta o no, el embarazo durará
unos cinco meses y el parto será de dos crías generalmente.

Tras el nacimiento hay granjeros que prefieren criar a los cabritillos
con biberón, pero lo más sencillo es que sea la madre la que la crie y no se
destete a la cría hasta los dos o tres meses de edad. Si es macho y sólo lo
quieres para carne puedes castrarlo a la tercera semana.

Después de que la cabra haya sido madre por primera vez empezará a
producir leche durante unos 300 días después del parto. Tras esto, es mejor
dejar que la cabra descanse un par de meses antes de volver a preñarla.
Respecto al ordeño, es necesario hacerlo dos veces al día: mañana y noche, si
no queremos que deje de producir esos tres litros aproximados que puede
darnos al día.

Respecto a los cuidados las cabras no son muy demandantes, pero si
es bueno cepillarles el pelo de vez en cuando y recortarles las pezuñas una
vez al mes si vemos que crecen demasiado y les molestan al caminar,
tengamos en cuenta que las cabras salvajes liman sus pezuñas constantemente
al trepar por el monte.



El sacrificado puede ser por degollamiento o por fuerte golpe en la
cabeza.

Cabra.

19.5.                 Insectos.

La ONU lleva décadas recomendando el consumo de insectos, pero
hay problemas culturales con ello, aun así, ¿Quién no ha consumido miel de
abeja?

La apicultura nos proporcionará miel (que tiene múltiples usos y no
solo como alimento), polen y jalea real.

Es muy recomendable empezar comprando una colmena fabricada por
un profesional, aunque hay modelos sencillos que son poco más que cajas
con bandejas horizontales y una entrada minúscula. Son muy populares los
modelos Langstroth y las Layens y hay que advertir que cada modelo tiene
sus propias características e instrucciones.

Para comenzar necesitamos conseguir comprar un enjambre o
encontrar uno salvaje, del que extraeríamos la reina que sería seguida por el
resto de la población, pero esto es muy peligroso, especialmente si nos



encontramos con abejas de variedades africanas que son más agresivas.

Para manipular abejas es imperativo el tener traje de apicultor y un
ahumador, que es tan solo un recipiente donde quemamos hojas secas y
ramitas para producir humo que aturde y calma a las abejas mientras
trabajamos con ellas. Otros materiales útiles son una palanca para abrir los
cajones que contiene la colmena y un cepillo suave para apartar las abejas sin
lastimarlas.

Una vez colocada la reina seguida de su enjambre las abejas son
capaces de alimentarse por su cuenta si hay flores cerca y agua disponible
para beber. Sólo hay que atenderlas de vez en cuando para comprobar que
todo está bien y que ya producen miel.

Cuando estimemos que ya hay una cantidad suficiente se puede
cosechar una parte, lo que suele suceder a finales del verano, cogeremos los
panales y comprobaremos que la mayor parte están cubiertos de miel y que
no gotean al darle la vuelta, señal que no tiene exceso de agua.

Se puede extraer la miel por presión o por centrifugado de los panales
y la guardaremos en tarros de vidrio bien cerrados.



Abeja.

19.6.                 Acuaponía.

Esto es ni más ni menos que la cría de peces para consumo y plantas
que los sustenten. Esta es una alternativa muy compleja porque necesitamos
un constante aporte de agua y un lugar adecuado para crear un estanque. Es
inviable en la mayoría de los climas si estamos hablando de una catástrofe
que nos deja sin suministros industriales. Peces resistentes y poco exigentes
con la alimentación como la tilapia se prestan a esta forma de ganadería.

Otra alternativa al estanque son grandes acuarios de factura
profesional dónde los peces y las plantas vivirían en un equilibrio beneficiado
por nuestra ayuda. Es factible pero muy delicado.

19.7.                 Otra forma de aprovechar el ganado: el curtido
casero del cuero.

La piel de los mamíferos nos proporciona el cuero y aunque nunca
podremos conseguir de forma casera los buenos resultados que obtiene la
industria profesional, se puede conseguir cuero casero de forma relativamente
sencilla.

Después de desollar un animal (fíjate por ejemplo en las instrucciones
para quitarle la piel a un conejo) hemos de manipular rápidamente la piel si
queremos conservarla.

Lo primero que hay que hacer es estirar la piel y para ello vamos a
colocarla en un bastidor al que ataremos la pieza, sujetándola desde todos los
ángulos para que quede tirante. Seguidamente pasaremos a asegurarnos de
que no quedan restos de carne por la parte interior, si es así, la retiraremos
con una espátula y la lavaremos bien con agua caliente y jabón. Esperaremos
a que esté seca (pueden pasar días según el clima) antes de pasar al siguiente
paso.

Cuando la piel nos parezca preparada, usaremos una mezcla que
habremos preparado previamente con los sexos del animal triturados y
mezclados con agua caliente en una proporción de peso en torno el 50% de



ambos elementos. Con esta mezcla untaremos la piel por la parte de dentro si
dejarnos nada sin cubrir y posteriormente por la exterior. Por regla general, el
cerebro de un animal debe ser suficiente para curtir su propia piel.

Enrolla la piel y métela dentro de una bolsa, dejando que la mezcla
actúe durante un día. Posteriormente hay que desenrollar la piel, quitar la
mezcla de aceite de cerebro en lo posible y comenzar a estirar con fuerza la
piel en todas direcciones para que se ablande y no se contraiga al secarse.
Cuanto más se estire, y no bajes de media hora, mejor. Dejar secar
posteriormente.

Tras el estirado, se coloca la piel de nuevo sobre el bastidor y se
ahúma por ambos lados sobre un fuego de madera durante al menos treinta
minutos cada lado.

Piel lista para curtir.

Este proceso también se puede realizar con productos industriales que
nos darán mejor flexibilidad e impermeabilidad. Es conveniente tener una
buena cantidad de estos productos almacenada.



20. Agricultura preparacionista.

Un preparacionista tiene que prever el máximo número de
contingencias y una de ellas es el hecho de que la situación de crisis pueda
alargarse más que sus reservas de comida por lo que hay que considerar
alternativas para producir sus propios alimentos y una de ellas es la de la
agricultura.

Es difícil decir cuánto terreno es necesario para sostener una familia,
John Seymour en su libro “The complete book of the auto-sufficiency”
afirmaba que era posible que una familia promedio pudiera subsistir con una
parcela de 2500 metros cuadrados en la que se combinara la agricultura con
algunos animales. Esto es muy relativo, pues depende de la calidad del
terrero y los cultivos elegidos y hay incluso quien reduce la cantidad de
terreno necesario si se usan técnicas agrícolas adecuadas.

Aunque se puede dedicar una enciclopedia entera al tema de la
agricultura, en este capítulo nos vamos a centrar en dar unas nociones básicas
sobre lo que se necesita para crear huerto y el cultivo de algunas especies
comestible que sirvan como ejemplo de partida para lograr la autosuficiencia,
aunque ello conlleve a renunciar a abonos y tratamientos complejos, en este
caso el planteamiento será muy cercano a lo que es la permacultura.
Recomiendo buscas información sobre las especies que los agricultores
locales utilizan en nuestra área, pues con toda seguridad serán las mejor
adaptadas a nuestro clima específico.

20.1.                 Elementos necesarios para cultivar.

Terreno fértil.

Es conveniente analizar químicamente el terreno que vamos a adquirir
para saber si es alcalino, ácido, tiene demasiada sal común, etc.

Suministro de agua.

Este puede ser proveniente de la lluvia, o bien de cualquier otra fuente
como ríos o pozos.



Simiente.

Las semillas han de ser de variedades naturales, no transgénica, pues
las manipuladas suelen ser estériles y no se pueden plantar.

20.2.                 Aperos y herramientas.

Azada.

Este instrumento inventado en el neolítico es el más útil, pues sirve
para cavar e incluso arar manualmente y en una posición más cómoda que
una pala.

Azada.

Pala.

De mango largo. Deja las de mango corto para llevarlas en el el
coche.

Pico



Nos servirá para la labranza, pero también para tareas de
construcción.

Hacha.

Comprueba que el mango está bien sujeto. Esta herramienta es una de
las que más accidentes produce.

Horca.

Para recoger paja, estiércol, et. Las horcas pueden tener dos dientes o
varios, según el modelo y necesidad.

Rastrillo.

Es más útil de lo que parece. Sirve para arrancar malas hiervas y
amontonar rastrojos o frutos. Procura que tenga un mango lo suficientemente
largo para que no tengas que encorvarte cuando lo usas.

Rastrillo.



Guadaña o una hoz.

Para cosechar vegetales como el trigo. Usa la guadaña especialmente
para el pasto y asegúrate de saber manejarla pues es un apero peligroso.

Carretilla.

Para transportar productos. Una tabla con una rueda improvisada nos
puede servir como carretilla, pero merece la pena invertir en un buen
ejemplar.

Fumigadora portátil.

Mientras tengamos reservas de herbicidas e insecticidas nos ayudarán
a cuidar los campos. Cuando se nos acabe el suministro tendremos que
recurrir a métodos manuales

Compostadora.

Para crear nuestro propio abono de desechos orgánicos. Le
dedicaremos un apartado especial donde detallaremos como construirla y
como elaborar el compost para uso de abono orgánico.



Compostadora.

Varillas de acero.

Como tutores de las plantas. Se puede sustituir por palos de madera.

Rollos de plástico.

Usaremos de color negro para proteger el terreno del sol y
transparente para hacer invernaderos.

Ropa, calzado y sombreros adecuados.

Reserva tus mejores galas para otra cosa, el trabajo de campo desgasta
mucho.

Mula mecánica con arado.

Su inconveniente es que necesita combustible. Si no tienes un aparato
como ese o un animal de carga, el arado es inútil.

Calendario de laboreo.



Esto es muy importante, sobre todo si es eres novato. Hay que hacer
un cronograma donde se anoten todas las labores del campo en sus fechas
aproximadas para tener siempre listo un plan de trabajo. Cada planta tiene un
ciclo vital distinto por lo que es necesario saber cuándo hay plantar, cuando
podar o cuando cosechar. También hay que tener en cuenta que ese ciclo vital
se adapta al clima de cada país.

20.3.                 Vegetales de cultivo más común.

20.3.1.            La patata o papa.

Fuente de proteínas con cientos de variedades que se adaptan a
cualquier terreno.

Se necesita un terreno esponjoso, bien abonado y aireado. Tolera los
terrenos salinos.

En las zonas cálidas de España (hemisferio norte) se pueden realizar
dos plantaciones, la primera en invierno (febrero-marzo) y la segunda en
pleno verano. En las zonas frías se realiza una única plantación en marzo-
abril.

Como simiente usaremos una patata a la que partiremos en trozos que
contengan alguna yema. Se entierran con las yemas hacia arriba a unos 6
centímetros de profundidad en surcos con una separación de unos 65 cm y
con unos 30 cm entre cada planta

Regaremos cada semana procurando que el terreno nunca se seque
demasiado y se endurezca.

Hay que cuidar las plantas arrancando las malas yerbas y tratando sus
posibles enfermedades o plagas como el escarabajo.

Cuando las plantas que hayan nacido empiecen a marchitarse (entre
65 y 100 días) ha llegado la hora de cosecha. Para realizar esta, es necesario
arrancar la mata que dejaremos a un lado y con la azada iremos desenterrando
las patatas. Dejaremos una hora las patatas al aire libre para que se sequen,
pero protegidas del sol con las matas que hemos arrancado y siempre



apartando las que estén estropeadas.

La patata se puede asociar con leguminosas, con coles y con
espinacas, pero no es bueno para ellas que haya girasoles, remolachas o
tomateras.

Es
conveniente no volver a plantar patatas en una misma parcela haya que hayan
pasado cuatro o cinco años.

Patatas.

20.3.2.            Trigo.

Nota muy importante: Sembrar siempre variedades naturales para
evitar que sean estériles.

Este cereal necesito un terreno limpio de mala hierbas y bien arado.
Es conveniente abonar con elementos que contengan nitrógeno, fósforo,
potasio, calcio y magnesio y azufre.

Si anteriormente la tierra no ha sido cultivada, será necesario roturarla
mucho antes de la siembra del trigo y seguir con un barbecho labrado de, al
menos, un año. Una vez roturada la tierra (en primavera), se deja sin labrar
hasta las primeras lluvias de otoño. Durante el invierno hasta mayo, por estar



en tempero se darán tres o cuatro labores. La primera será más profunda, para
permitir la penetración del agua en las capas inferiores del suelo; las otras
serán siempre cruzadas con la anterior, siendo más superficiales. Antes de
sembrar se hará un gradeo para deshacer los terrones.

Si el trigo lo vamos a plantar después de haber cosechado una
leguminosa (como las habas o los guisantes), se realizará una labor profunda
antes del verano, para eliminar las raíces de las leguminosas que dejan huecos
en el suelo que son muy perjudiciales para el trigo. Después bastará con una
labor superficial y un gradeo antes de la siembra.

Si al trigo le precede un barbecho, antes de sembrar se realizará una
labor superficial si el terreno es suelto o profunda si es compacto, seguida de
un gradeo.

De forma general, antes de la siembra, si el terreno es muy suelto
conviene dar un pase de rodillo para comprimir el suelo en el que vamos a
cultivar y, después de la siembra, otro para que la tierra se adhiera bien a la
semilla.

En España las variedades de trigo de invierno se siembran en otoño y
las variedades de trigos de verano se siembran en primavera.

Los granos se deben sembrar en surcos separados a una distancia de
entre 15 y 20 cm y a unos 5 cm de profundidad. Si la tierra es muy suelta o se
teme que vengan heladas se puede sembrar un poco más profundo.

Respecto al riego, en zonas secas es preferible regar primero de forma
abundante antes del arado que precede a la siembra. Cuando la planta
empiece a encañar (crecen los tallos) es cuando necesita más agua.

Cuando veamos que la planta está seca, lo cual puede darse sobre
mayo en trigos de invierno o a finales de otoño en los de primavera, es el
momento de cosechar segando los tallos a unos 30 cm del suelo. Ataremos
las plantas formando gavillas y luego procederemos al descascarillado para
obtener el grano.

20.3.3.            Garbanzo.

No requiere de terrenos con características especiales, pero agradece



un buen arado para que la tierra esté esponjosa y aireada.

Esta leguminosa se suele plantar en España en torno al mes de marzo.
La forma de sembrar consiste en pinchar la tierra con un palo cada 15 cm y
dejando 50 cm entre cada hilera. En cada agujero dejaremos uno o dos
garbanzos y lo taparemos.

Es conveniente regar de vez en cuando para mantener el suelo con
algo de humedad, dejando de regar un mes antes de la recolección.

La planta no necesita tutores, pero es conveniente ayudarla con la
eliminación de las malas hierbas.

Cuando las plantas han tomado un color amarillento propio del secado
(en torno a julio) se pueden arrancar a mano, dejando las plantas en el suelo
para que terminen de secarse. Posteriormente haremos gavillas con las
plantas y las desgranaremos aplastándola contra una superficie dura.

El garbanzo ha sido tradicionalmente cultivado con esta rotación:
Cereal-garbanzo-cereal-barbecho.

20.3.4.            Tomate.

Esta es una planta muy apreciada, pero de cultivo complejo.

En regiones de clima suave se deben sembrar las semillas en marzo, y
en abril en climas más fríos. Es recomendable hacerlo en semillero,
cubriendo cada semilla con medio centímetro aproximadamente de tierra o
sustrato de calidad. Posteriormente, regaremos cuidadosamente para no
mover demasiado la tierra, y la mantendremos húmeda hasta la aparición de
los primeros brotes.

Cuando veamos que las matitas están más o menos desarrolladas
(tienen ya al menos 4 hojas), las trasladaremos al lugar donde deseemos crear
nuestro huerto, bien sea a tierra libre como a cajones o mesas de cultivo de
cultivo. Esta parte necesita mucha atención para no dañar las matitas al
sacarlas, debemos cogerlas desde la parte del tallo más próxima a la tierra, y
arrancarlas de la misma con cuidado. Las enterraremos de nuevo en su nueva
ubicación, cubriendo de tierra el tallo hasta donde empiezan las primeras
hojas.



El riego debe ser abundante y regular.

Esta planta necesita tutores para que se desarrolle de forma sana. Los
tutores son palos de alrededor de metro y medio de altura que se instalan al
lado de cada planta. Unos 15 o 20 días después del trasplante, sujetaremos
cada tomatera a su tutor, siempre por debajo de cada rama floral.

La poda hay que realizarla entre mayo y julio, y siempre deberemos
realizar las sucesivas podas cortando por encima de las ramas florales.

La cosecha en España se suele realizar desde julio hasta agosto, en
función del grado de madurez de los tomates que notaremos por su color y
consistencia.

Nota: Estamos acostumbrados a tener tomates todo el año, pero eso es
producto de la industria agrícolas de los invernaderos, no es lo natural.

20.3.5.            Girasol.

El fruto del girasol, las pipas, se pueden consumir crudas o tostadas,
como condimento o también para fabricar aceite.

El girasol no es muy exigente en cuanto al suelo, pero es preferible
que sean arcillo-arenosos y con buen drenaje. El compost es un buen abono.

Se suele sembrar en primavera o inviernos. En zonas húmedas con
primaveras cálidas con suelos pesados hay que colocar la semilla a unos 5
cm, si es suelos ligeros hay que profundizar hasta los 8 cm. Si es posible
tomar la temperatura del suelo lo ideal es que supero los 8º centígrados.

Coloca las semillas entren 40 y 50 cm entre plantas y a unos 90 cm
entre cada surco.

Tras a siembra hay que realizar un riego abundante, espaciando los
siguientes bastando que el terreno no se quede seco. Cuando la planta
germine, espaciaremos aún más los riegos. Si no te queda más remedio, el
girasol puede aguantar un cultivo de secano.

Cuando la flor se forme podremos contemplar la evolución de las
semillas/pipas. La recolección llega cuando se seque la planta.



Girasol.

20.4.                 El abono orgánico: el compost y el estiércol.

20.4.1.            La forma más sencilla y limpia de obtener abono es mediante
el compost.

El compost es el producto de la descomposición de materiales
orgánicos que han sido sometido al procedimiento biológico de oxidación
denominado compostaje. Su aspecto de terroso y es bastante inodoro y está
libre de patógenos.

Para fabricar el compost necesitamos una compostadora, pero esto es
algo simple de construir.

Básicamente es un recipiente de gran tamaño al que practicaremos
aberturas por arriba (para así poder añadir materiales para el proceso), por
abajo para sacar el producto y a los lados para la aireación.

En la compostadora iremos depositando la materia orgánica por
capas, alternando las de materia seca (como hojas, serrín, etc.) con otras de
materia húmeda (trozos de manzana, cáscaras de plátano, etc.). En la capa
inferior es conveniente colocar algunas ramas para facilitar la aireación y en
las húmedas alguna lombriz y algo de compost antiguo para aportar bacterias.
Hay que evitar echar productos como restos de cítricos, huesos ceniza,
fertilizantes o plásticos.



Hay que cubrir el recipiente y dejarlo fermentar durante cuatro meses
a una temperatura en torno a los 35º C y 55º C, pero no te preocupes porque
la propia reacción química genera calor.

Cada dos semanas hay que vigilar que no huela a podrido o a
amoniaco, lo que indicará que está demasiado húmedo y que hay que echar
una capa seca. Si la fórmula está muy seca (toma y puñado y exprímelo para
ver si sale alguna gota de agua) hay que echar agua.

Remueve la sustancia cada dos o tres meses y poco a poco podremos
ir retirando por el hueco de abajo el compost que, si tiene un olor a tierra
natural y un color oscuro, nos indica que está listo para ser usada.

20.4.2.            El estiércol

El estiércol no es más que excrementos, pero no es igual de efectivo
cualquier excremento, pues son mejores los de animales herbívoros como el
ganado vacuno o caballar. También es muy apreciado el proveniente de aves,
especialmente las marinas y algunos más exóticos como el de murciélago.
Hay que evitar usar excrementos humanos porque podrían contener bacterias
que acabarían infectando los vegetales que cultivamos, aunque si se procesan
como compost sí podrían usarse. Aun así, los excrementos humanos se
pueden compostar.

20.5.                 Sistemas de riego.

Si tenemos agua en abundancia y energía se puede usar un sistema de
aspersores para el riego. Más eficaz es el riego por goteo, aunque hay que
tener cuidado con que las plantas no infiltren las tuberías con sus raíces
inutilizándolas. Esta avería tiene una reparación difícil si no se tienen
herramientas adecuadas.

Si no se dispone de tuberías, el sistema de acequias y riego por surcos
tradicional funciona, pero es muy costoso en cuanto a agua ya que requiere el
inundar todo el terreno de cultivo. Regar simplemente a mano con una
regadera nos permitirá ahorrar mucho del preciado líquido, aunque no sea
efectivo para regar grandes extensiones de terreno.



Regadera.

21. Iluminación y energía.

Si la sociedad organizada cae, con ella caerían sus ventajas y una de
las primeras cosas que notaremos sería la perdida de la creación y
distribución de energía.

En un refugio aislado y teniendo en cuenta nuestra pequeña escala, es
difícil conseguir los niveles de eficiencia que tienen las grandes plantas de
energía, aunque la tecnología va avanzando en este sentido.

En este capítulo trataremos de técnicas para conseguir iluminación y
energía de forma autosuficiente.



21.1.                 Fabricación de velas.

Las velas son una forma sencilla y efectiva de iluminación mediante
un fuego controlado y su elaboración no es complicada, pudiendo hacerse de
varios tipos de cera o de sebo.

Como materiales para hacer una vela de cera usaremos una olla para
derretirla, un cabo de algodón como mecha y el tipo de cera que usaremos
que puede ser parafina, cera de soja, cera de abeja o cera reutilizada.

El trabajo consiste en derretir la cera y una vez que esté líquida hemos
de introducir la mecha de forma que caiga recta, para lo que sería útil atarle
un peso al extremo. Cuando el cabo esté empapado de cera, lo sacamos y
dejaremos que se enfríe. Cuando el cabo esté sólido, lo volvemos a meter se
empapará de cera liquida y lo volvemos a sacar y así capa a capa, haciendo
que la cera se adhiera de forma concéntrica. Puedes hacer un bastidor y
colgar varios cabos y así hacer varias velas al mismo tiempo.

Se le pueden añadir colorantes y aromas.

Es muy importante que el cabo de mecha esté bien empapado de cera
porque de lo contrario se consumiría sin usar la cera de combustible.

Una alternativa al método de capas concéntricas es usar moldes. Para
ello empaparemos de cera líquida el cabo y después lo pondremos en un
molde lleno de cera líquida. Con este sistema es más fácil que la vela se
apague ya que no se consume de forma tan regular como con el método
concéntrico. 

Con sebo, que no es más que grasa de animal, también se puede hacer
una vela, siempre y cuando empapemos bien la mecha de grasa antes de
meterlo en una masa mayor de grasa. Estas velas pueden ser comestibles.

21.2.                 Lámpara de aceite.

Este es un método más sencillo aún que las velas y reutilizable Y para
que hacerse una idea, consiste en hacer una lámpara como la lámpara mágica
dónde vivía el genio de Aladino.

Podemos usar arcilla cocida o modelar el metal de una lata vieja para



hacer la lámpara, el principio es el mismo.

Con arcilla hacemos un pequeño plato alargado que cubriremos con
una placa de arcilla, dejando un orificio por la parte de delante y otra por la
de detrás. En la parte trasera podemos añadir un asa. Coceremos la lámpara
en un horno de fuego para hacerla impermeable e introduciremos aceite en
ella por la parte trasera. Por la parte delantera meteremos una mecha de
algodón y dejaremos que se empape de aceite. Cuando encendamos la mecha
esta consumirá el aceite que iremos reponiendo por el agujero trasero. La tapa
de arcilla es para que no se vuelque el aceite fácilmente.

El aceite puede ser vegetal, mineral o una grasa animal derretida
como el tuétano de los huesos; muy recomendable este último pues su
combustión apenas produce humo.

21.3.                 Quinqué o lámpara de Argand.

El quinqué es una lámpara de aceite mejorada que consta de un
depósito de aceite o queroseno con una mecha instalada entre un par de
círculos concéntricos y que queda protegida por una campana de cristal.



Lámpara de aceite o keroseno.

21.4.                 Antorcha.

Consiste en un trozo de madera alargado al que le ataremos un trozo
de tela empapado en grasa o aceite. No es la madera lo que debe arder ya que
esta nos sirve de asidero.



21.5.                 Generadores de energía.

La tecnología avanza año tras año y todos los manuales que dan datos
sobre potencia generada y potencia media consumida por aparato quedan
desfasados rápidamente. En este libro vamos a describir simplemente los
medios más usuales de auto generar energía y vamos a evitar datos que
pueden ya ser erróneos cuando se lean.

21.5.1.            Generador electrógeno.

Generar electricidad a partir de la combustión de gasolina o más
usualmente, petróleo. Tienen los inconvenientes de generar gases y ruido y de
su alto consumo de combustible.

21.5.2.            Generador solar.

La energía fotovoltaica sólo está limitada por las inclemencias del
tiempo y por las averías y roturas de los paneles solares que en época de
crisis serán difíciles de reemplazar. La generación de electricidad por vía
solar ya es una estrategia utilizada por muchos preparacionistas para
independizarse de la red eléctrica; aunque ello conlleve el tener que hacer
cálculos en cada momento de cuanta energía consumen para no sobrepasar lo
que generan o tienen almacenada en sus baterías.

Una variante muy sencilla de obtener agua caliente con energía solar
es simplemente pasando una tubería por detrás de una superficie acristalada
haciendo eses. En verano el sol calentará el agua.

21.5.3.            Energía eólica.

La instalación de molinos de viento nos permite desde usarlos para
extraer agua hasta para producir electricidad. Todavía es poco efectiva en
molinos de pequeño tamaño y es inútil si no sopla el viento.

21.5.4.            Generador por biomasa.



Consiste en generar electricidad a partir de la combustión de madera o
desechos agrícolas. Las estufas de biomasa para calentar ya son una realidad
muy competitiva y ecológica, ya que emiten el mismo CO2 a la atmósfera
que previamente habían extraído las plantas que se queman.

21.6.                 Gasógeno casero.

Se puede hacer funcionar un grupo electrógeno con el gas generado
por un gasógeno. Este aparato consiste en calentar astillas de madera para con
su combustión incompleta generan gas inflamable. La teoría es sencilla pero
la construcción no. Se puede instalar un gran bidón metálico que
expondremos al fuego y dentro del bidón colocaremos un depósito con las
astillas a gasificar. Cuando las astillas superen una temperatura de más de
230º centígrados, empezaran a emitir gas que sacaremos con una tubería
adapta a las altas temperaturas, lo pasaremos por un filtro que quitará las
impurezas y lo enfriará y lo conectaremos al filtro del aire del carburador del
grupo electrógeno. Es conveniente colocar un termómetro sobre el depósito
de astillas y una válvula antes del filtro del aire del carburador para así poder
añadir aire y regular el flujo de gas.

Con un buen gasógeno se puede incluso hacer funcionar un coche o
incluso un tractor, aunque no se puede esperar una gran velocidad. Bien
usado, nos permite planificar el uso de nuestros vehículos más allá de la
desaparición de los combustibles fósiles.

21.7.                 Fabricación casera de biodiesel.

Hay motores diésel antiguos, como los de los Mercedes clásicos o los
legendarios Barrerios, que son capaces de quemar aceite vegetal sin
transformar, pero eso no es aconsejable en los más modernos, por lo que
necesitas una transformación.



Coche Mercedes clásico.

¿Se puede hacer biodiesel apto para motores diésel de forma casera?
Sí, pero hay que tener cuidado porque estamos manejando productos
químicos, por lo que hay que evitar inhalar gases por su toxicidad y que arda.

21.7.1. Receta para obtener dos litros de biodiesel casero.

Materiales:

Aceite vegetal como el del girasol.

Hidróxido de Sodio, es decir, Lejía) (NaOh) o sosa caustica.

Metanol 98%.

Sulfato de cobre. (Sirve para comprobar la calidad del metanol, no es
necesario en sí).

Recipiente de vidrio.



Prueba de pureza del metanol.

En un recipiente de cristal ponemos una cucharada de sulfato de cobre
y lo mezclamos con una cantidad similar de sulfato cobre. Pasados al menos
24 horas, si el sulfato sigue blanco es que el metanol es apto para combustible
de motores modernos, si se torna azul, hay que descartarlo.

Proceso de obtención del biodiesel:

-                 1. Añadir a un recipiente de vidrio 250 ml de metanol y una
cucharada y media de lejía (NaOH).

-                 2. Agitar con fuerza hasta que la lejía se disuelva por
completo.

-                 3. Filtrar el aceite para asegurarnos de que no tiene impurezas.
-                 4. Toma un recipiente metálico y calienta el aceite vegetal a

100 Centígrados.  Mantenlo en esta temperatura hasta que deje de humear y
producir burbujas.  El que este humeando significa que el agua que está
contenida en el aceite se está evaporando.

-                 5. En este paso llenaremos una botella de 2 litros con el aceite
vegetal y la mezcla metanol/lejía.

-                 6. Coge botella con la mezcla que hiciste en el punto anterior y
agítala durante unos 20 segundos.

-                 7. Observa lo que pasa a continuación, este proceso se llama
transesterificación y en el podrás ver una capa gruesa de glicerina en la parte
inferior del recipiente mientras que en la parte superior del mismo podrás ver
el biodiesel ya formado.  Esto sucede porque durante el proceso de
transesterificacion a los ácidos grasos se les elimina una molécula de
glicerina la cual se reemplaza por tres moléculas de alcohol.

-                 8. Espera a que se termine el proceso de separación de la
glicerina y el biodiesel y extrae este.

El biodiesel resultante debe de funcionar en cualquier motor diésel,
pero hay que tener cuidado porque tiene la característica de disolver las
piezas de caucho.

Es conveniente conservar este biodiesel en contenedores herméticos a
una temperatura de entre 10º centígrados y 49º centígrados.



El Metanol (no confundir con el etanol que es comestible) se obtiene
de forma casera a base de destilar astillas de madera en ausencia de aire a
unos 400 Centígrados, formándose gases combustibles (CO, C2H4, H2),
empleados en el calentamiento de las retortas; un destilado acuoso que se
conoce como ácido piroleñoso y que contiene un 7-9% de ácido acético, 2-
3% de metanol y un 0.5% de acetona; un alquitrán de madera, base para la
preparación de antisépticos y desinfectantes; y carbón vegetal que queda
como residuo en las retortas.

Todo buen preparacionista debe ser consciente de que el tema de la
energía es vital para la supervivencia a corto y medio plazo.

22. Escritura y medios de escritura.

Dejar constancia de nuestra vida, tomar notas de nuestras cosechas,
enviar mensajes… todo ello en un mundo donde la electricidad sería un lujo e



Internet, un recuerdo, tendría que volver a realizarse escribiendo a mano. Lo
malo es que los lápices y los recambios de los bolígrafos se acaban y no se
pueden rellenar.

En este capítulo trataremos del uso de utensilios para escribir que
podamos fabricar o rellenar por nosotros mismos con tintas comerciales o
caseras.

22.1.                 Tinta casera.

Vamos a mostrar diferentes tipos de tintas que podremos fabricar para
usar con nuestras plumas. Cada tinta nos dará una tonalidad diferente.

22.1.1.            Tinta de cáscara de nuez.

Machacaremos diez cáscaras de nuez y las pondremos a hervir con
una taza de agua durante unos cuarenta y cinco minutos y luego dejaremos la
mezcla reposar y enfriar. Colaremos la mezcla para quitar los residuos de
cáscara y le agregamos media cucharada de vinagre y otra media cucharada
de sal. Ya está lista y nos dará un color marrón oscuro bastante duradero y
adecuado para cualquier tipo de texto.

22.1.2.            Tinta romana.

Tritura un poco de carbón vegetal y posteriormente pon este polvo
obtenido en un cuenco y agrégale dos cucharadas de goma arábiga y
revuelve. Cuando tengas una pasta homogénea le añades cuatro cucharadas
de vinagre hasta hacer de nuevo una masa homogénea. El color será gris
oscuro pero apto para escribir textos formales o informales.

22.2.                 ¿Con qué escribir?

22.2.1.            Pluma de ave.

Una pluma de ave a la que hayamos quitado las barbillas para hacerla



más cómoda y le hayamos cortado en bisel la punta nos servirá para escribir,
aunque haya que estar continuamente remojando. Este instrumento requiere
más práctica para su manejo del que parece.

Pluma

22.2.2.            Cálamo

La versión en madera o caña de la pluma de ave. Se puede tallar un
hueco cerca de la punta conectado con esta por una pequeña brecha. El hueco
servía como depósito de tinta y brecha llevará la tinta hasta el papel.

22.2.3.            Pluma estilográfica.



Estilográfica.

Hay diversos tipos de plumas estilográficas:

22.2.3.1.    Pluma aerométrica.

Tiene una pequeña pera de goma en su interior que cuando se aprieta
absorbe la tinta por la punta. Es el sistema de la clásica Parker 51.

22.2.3.2.    Pluma de cartuchos.

Este tipo de plumas tienen un mecanismo sencillo pero los cartuchos
se nos acabarán. Guarda los usados y rellénalos con una aguja hipodérmica y
jeringuilla. Se puede usar con un convertidor que la convierte en una pluma
de émbolo

22.2.3.3.    Pluma de émbolo.

Absorben la tinta por la punta cuando se gira el émbolo de una
manera similar a como lo hace una jeringuilla. El émbolo es el sistema de
mayor capacidad y si se compra una pluma desmontable tendremos un



sistema de fácil limpieza.

22.3.                 ¿Dónde escribir?

22.3.1.            Pergamino.

Consiste en una piel de animal, curtida y bien estirada y alisada. Es
muy resistente, pero es oscuro e incómodo escribir por la parte dónde estaba
el pelo. Existe la posibilidad de usar la piel de un animal nonato, en este caso
el pergamino es blanco y se llama vitela. Este último material es el más
delicado y el mejor para escribir, y obviamente, el más costoso.

22.3.2.            Papel.

Se puede hacer papel de la pulpa obtenida de triturar papel viejo,
madera o trapos viejos y mezclada con agua. Si conseguimos hacer una pulpa
muy fina basta con extenderla sobre una superficie plana con una tela
metálica y dejar secar. La tela metálica ayudará al escurrido y nos facilitará el
despegado de la hoja de papel. Si usamos madera es conveniente añadir
blanqueantes y cola para que el papel obtenido sea más blanco y consistente.

22.3.3.            Papiro.

Consiste en tiras de esta planta entrecruzadas y que se quedan pegadas
gracias al azúcar que contiene. Se puede hacer el mismo efecto con tiras de
hojas de plátano.

22.3.4.            Tablillas de arcilla y cera.

Se grava con un punzón sobre las tablillas y basta pasar un dedo para
borrar. Las tablas de arcilla se pueden cocer para preservar lo escrito.



23. ¿Qué hacer en caso de catástrofe natural?

En este capítulo trataremos de recomendar líneas de actuación en caso de
catástrofes naturales.

23.1.                 Terremoto.

Escala de Richter

23.1.1.            Recomendaciones previas.

Tener preparada la mochila de 72 horas con todo lo que contiene.



Aprender a desconectar la electricidad, el gas y el agua.

Planificar un punto de encuentro con nuestros seres queridos en caso
de que alguien se extravíe.

No coloque objetos pesados o peligroso encima de muebles altos para
evitar que puedan caer.

Colocar tiras adhesivas en los cristales de las ventanas impedirían que
estos se esparcieran al romperse.

Sujetar bien todos los elementos de la casa que puedan caerse como
espejos o cuadros.

Revisar la estructura de la vivienda para asegurarse de que ningún
elemento está suelto.

23.1.2.            Durante el terremoto.

Ante todo, mantener la calma pues no se puede saber cuándo
terminará el seísmo, pero normalmente los de baja intensidad son breves.

Si está dentro de un edificio, quédese dentro; si está fuera,
permanezca fuera. El entrar o salir de los edificios sólo puede causarle
accidentes.

Vaya hacia lugares abiertos, no corra y cuidado con el tráfico.

Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o
cama (o junto a ellas), junto a un sofá, junto a un mostrador, entre dos filas de
asientos (teatros y cines), en un rincón y sobre todo proteja su cabeza. El
centro de las habitaciones es más peligroso porque si hay derrumbe del techo
o del suelo, este el lugar más probable. Manténgase alejado de paredes
exteriores o interiores que puedan tener ventanas que desprendan vidrio,
también de muebles pesados u objetos que puedan caerse.

Nunca hay que utilizar el ascensor ni bajar con pánico por las
escaleras.

Apague cualquier fuego.

Fuera de un edificio, aléjese de cables eléctricos, cornisas, cristales,
pretiles y todo objeto que pueda caer.



Si va en coche cuando ocurra el temblor, párelo donde le permita el
permanezca dentro del mismo, retirado de puentes o bajo estructuras que
puedan caer.

23.1.3.            Tras el terremoto

Siempre hay que mantenerse en calma y procurar que no cunda el
pánico entre los demás.

Compruebe si alguien está herido, préstele los auxilios necesarios.
Los heridos graves no deben moverse, salvo que tenga conocimientos de
cómo hacerlo; en caso de empeoramiento de la situación (fuego,
derrumbamiento, etc.) muévalo con precaución.

Compruebe el estado de las conducciones de agua, gas y electricidad,
hágalo visualmente y por el olor, pero nunca ponga en funcionamiento algún
aparato. Ante cualquier anomalía o duda, cierre las llaves de paso generales y
comuníquelo a los técnicos o autoridades.

No use el teléfono si no es necesario pues las líneas se colapsarían.
Conecte la radio para recibir información o instrucciones de las autoridades.

Tenga precaución al abrir muebles grandes como armarios pues
pueden haber quedado en posición inestable y caerse ellos o su contenido.

Observe si en el suelo hay cristales u otros objetos punzantes. Se
recomienda sólo andar con calzado de suela gruesa.

No repare de inmediato los desperfectos, excepto si hay vidrios rotos
o botellas con sustancias tóxicas o inflamables.

Apague cualquier incendio, si no pudiera dominarlo contacte
inmediatamente con los bomberos.

Después de una sacudida muy violenta salgan ordenada y
paulatinamente del edificio que ocupen, sobre todo si éste tiene daños.

Aléjese de las construcciones dañadas. Vaya hacia áreas abiertas.

Después de un terremoto fuerte, se producirán otros llamados réplicas
(generalmente más pequeños que el principal); réplicas que pueden ser causa
de destrozos adicionales, especialmente en construcciones dañadas.



Permanezca alejado de éstas.

En construcciones con daños graves no se debe entrar hasta que sea
autorizado y evitar en lo posible entrar en el resto o hacerlo brevemente.

Consumir agua embotellada o potabilizada en vez de agua de grifo
pues podría estar contaminada.

Si el terremoto ha sido bajo el mar es posible la creación de un
maremoto o tsunami.

23.2.                 Construcción con medidas antisísmicas.

23.2.1.            ¿Qué debe tenerse en cuenta para construir a prueba de
movimientos sísmicos?

-                 Emplazamiento.

En primer lugar, hay que elegir una buena ubicación para el edificio.
Nunca debe construirse en el corte de na pendiente, pues los impactos
horizontales de tierra podrían derribar los muros. También hay que evitar el
situar la construcción sobre una pendiente que podría dar lugar a un
deslizamiento. Si no hay más remedio que construir en pendiente, se debe
crear una plataforma con gran distancia hacia los bordes de la pendiente.

-                 Cimientos.

Su estilo es propio de cada terreno y de su solidez y capacidad de
oscilar, depende toda la estabilidad del edificio.

-                 Altura.

Los rascacielos o están prohibidos en los lugares peligrosos o tienen
limitada su altura. Si se construyen, tienen que tomarse medidas extremas
para que oscilen durante los terremotos y no se derrumben.

-                 Simetría.

Cuanto más simétrico en cuanto a forma sea un edificio en cuanto a
planta y alzado, tendrá menos posibilidad de torcerse. Respecto a la masa



ocurre lo mismo, será más resistente cuanto más uniforme se la distribución
de masa y altura. Las plantas más utilizadas son el rectángulo, el cuadrado, el
polígono y el círculo.

-                 Planta consistente.

La planta tiene que tener abundancia de muros estructurales sólidos.

-                 Vanos, puertas y ventanas.

Nunca deben superar la mitad del muro y deben distribuirse de forma
simétrica. También hay que tener en cuenta que las ventanas pueden arrojar
vidrios rotos.

-                 Materiales.

En las construcciones modernas se prima el hormigón armado y el
acero por su capacidad de hacer balancear el edificio.

Pared de ladrillo que no aguantó la torsión.

Las paredes de ladrillo si no se refuerzan, presentan un gran riesgo
durante los terremotos.

23.3.                 Huracán.



23.3.1.            Recomendaciones previas

Mantener siempre la calma y evitar que la pierdan otros.

Tener preparada la mochila de 72 horas.

Asegurarnos de que toda la familia está al tanto de las medidas a
tomar.

Prestar atención a las noticias meteorológicas y recomendaciones de
las autoridades.

Seleccionemos cuidadosamente las zonas de mayor seguridad en la
zona en la que vivimos.

Aseguremos las puertas y ventanas con soportes adicionales de hierro,
que resistan el golpe de fuertes vientos.

Aseguremos los cristales de las ventanas con cinta o papel adhesivo
especial para evitar que se esparzan si se rompen

Analicemos las probabilidades de tener que evacuar el hogar.

Cortemos las ramas de los árboles que podría desprenderse y causar
daño.

Almacenemos alimentos enlatados que no necesiten refrigeración ni
cocinado y agua embotellada

Tener preparadas linternas con sus baterías.

Mantenga preparado un botiquín.

Acepte la orden de evacuación si la emiten las autoridades.

23.3.2.            Durante el huracán.

Mantengamos desconectados el gas, la electricidad y el agua hasta
asegurarse de que no haya fugas ni peligro de un corto circuito.

Trasladémonos a los sitios que hayamos identificado como seguros en
nuestra área, como edificios públicos bien construidos.

Evitemos estar cerca de puertas y ventanas donde los cristales rotos



puedan alcanzarlos.

Tener disponible la reserva de agua potable.

Tener disponible el botiquín de primeros auxilios.

Tener disponible una radio con baterías para escuchar las noticias.

Tener linternas con baterías.

Tengamos a mano ropa abrigadora e impermeable.

Vigilar constantemente el nivel del agua cercano a la casa.

Evitar encender fuego.

Si el viento abre una puerta o ventana, no avancemos hacia ella en
forma frontal.

No salga hasta que las autoridades confirmen que ya no hay peligro

23.3.3.            Después del huracán

Conservar siempre la calma incluso aunque el panorama sea
desolador.

Sigamos las instrucciones transmitidas por las autoridades a través de
los medios de comunicación.

Si hay heridos informe al teléfono de emergencia.

Cuidemos que los alimentos estén limpios. No comamos nada crudo
ni de dudosa procedencia.

Consumamos el agua potable que almacenamos o potabilice la que
obtenga.

Revisemos cuidadosamente la casa y verifiquemos que no haya
peligro.

Si la casa no sufrió daños permanezca en ella.

Aseguremos que los aparatos eléctricos estén secos antes de
conectarlos.



Usemos el teléfono sólo para emergencias y así evitar colapsar las
líneas.

Si nuestra vivienda está en la zona afectada, no debemos regresar a
ella hasta que las autoridades lo indiquen.

Hay que eliminar agua estancada para evitar la proliferación de
mosquitos.

Tenga cuidado con los animales que pueden haberse desplazado con
las aguas, especialmente si en al área hay especies peligrosas como serpientes
acuáticas o cocodrilos. Recordemos que una simple vaca asustada tiene
fuerza suficiente como para matar al más fuerte de los hombres.

23.4.                 Tornado.



Tornado

23.4.1.            Recomendaciones previas.

Construya un refugio adecuado en su hogar.

Tenga preparada la mochila de 72 horas.

Organice un buen botiquín para su hogar

Esté atento a los medios de comunicación y a los avisos de las
autoridades.

Corte el suministro de electricidad, gas y agua.

23.4.2.            Señales de tornado.

Nube de gran tamaño, oscura, baja y con un movimiento circular.

Cielo oscuro en algunos casos de color verdoso



Granizo grande

Un fuerte sonido similar al de un tren.

Si ve la tormenta acercarse prepárese para entrar en un refugio.

23.4.3.            Durante el tornado.

Mantenga la calma y procure que la mantengan los demás.

Vaya a un refugio pre-designado como el sótano, habitación pequeña
en la planta más baja, puede ser un baño, un armario o un pasillo.
Manténgase alejado de áreas con ventanas y puertas de vidrio, o áreas con
techos demasiado amplios. Cierra todas las ventanas y aléjese de los muros
exteriores.

23.4.3.1.    Si se encuentra al aire libre.

Métase en su vehículo, abróchese el cinturón de seguridad y trate ir al
refugio más cercano.

Si su vehículo es impactado por escombros mientras está
conduciendo, trate de parar al borde de la carretera.

Manténgase en su coche/carro con el cinturón de seguridad. Baje la
cabeza, protéjala.

Si encuentra un área segura que este a un nivel más bajo que la
carretera, salga de su vehículo acuéstese en el suelo y cubra su cabeza con las
manos.

Nunca busque refugio debajo de un puente o pasarela. Corre menos
peligro en áreas planas y bajas.

No intente escapar de un tornado en un área urbana, es poco probable
que logre dejarlo atrás. Salga inmediatamente de su automóvil y busque
refugio inmediatamente.

Tenga cuidado con los objetos que el tornado lanza en todas
direcciones, funcionan como la metralla de una bomba.



23.4.4.            Después del tornado.

Manténgase informados a través de los medios de comunicación y
avisos de las autoridades.

Evite herirse caminando sobre los escombros. Use zapatos de suela
gruesa.

Evite pasar cerca del tendido eléctrico que puede estar dañado y
provocar electrocución.

Evite entrar en edificios que puedan estar dañados.

No encienda fuego.

No use el teléfono si no es en una emergencia para no colapsar las
líneas.

23.5.                 Inundación.

23.5.1.            Recomendaciones previas.

Tenga preparada su mochila de 72 horas.

Haga acopio de reservas de comida y agua embotellada.

Esté atento a los medios de comunicación y avisos del gobierno.

Lleve adentro las cosas que tenga afuera de su casa y fíjelas a algún
lugar de forma que no puedan salir flotando.

Corte la corriente de electricidad, agua y gas.

Tapie la zona baja de las puertas y lugares por donde pueda entrar el
agua.

Aléjese de zonas bajas o de cauces de río, aunque estén secos.

Evacue si las autoridades lo ordenan.

23.5.2.            Durante la inundación.



Mantenga la calma y la de los que los rodean.

Vaya hacia las zonas altas.

Asegúrese de que no hay corriente eléctrica.

Compruebe la crecida de las aguas.

23.5.3.            Después de la inundación.

Mantenga la calma incluso aunque el panorama sea desolador.

Evite conducir por áreas inundadas y especialmente si el agua está
estancada. Por supuesto, no pase por túneles.

Use solo agua embotellada o potabilizada, el agua del gripo puede
estar contaminada.

Esté atenta a los avisos de las autoridades en los medios de
comunicación.

En las tareas de limpieza tenga cuidado con elementos contaminantes
que puedan haber quedado el descubierto.

Elimine las aguas estancadas para evitar la proliferación de mosquitos
y bacterias.

Tenga cuidado con los animales que pueden haberse desplazado con
las aguas, especialmente si en al área hay especies peligrosas como
cocodrilos.

23.6.                 Incendio forestal.

23.6.1.       Recomendaciones previas.

Tener preparada la mochila de 72 horas.

Mantener la calma.



Preparar el botiquín de casa con elementos anti quemaduras.

Si está en su casa, desconecte el suministro de gas y electricidad.

Retire los objetos de alrededor de la casa que puedan quemarse.

Cierre las puertas y ventanas de la casa para evitar que entren chispas
arrastradas por el viento.

No se olvide de cerrar buhardillas y respiraderos de la cornisa y de la
bodega. Cierre también las contraventanas.

Coloque las mangueras del jardín de manera que lleguen a cualquier
rincón de la casa.

Llene la bañera de agua y todos los cacharros que pueda.

Guarde el coche en el garaje y cierre todas las ventanillas. Cierre
todas las puertas del garaje y desconecte las automáticas.

Deje los documentos y objetos de valor en un sitio seguro.

Facilite la entrada de los bomberos a la propiedad y a las piscinas y
balsas de agua.

Busque refugio en el núcleo urbano, la playa u otro sitio seguro.

Infórmese del plan de autoprotección de su urbanización.

Durante el incendio

Colaborar con los servicios profesionales de bomberos.

23.6.2.            Durante el incendio.

Si el fuego llega a casa:

Confínese.

Cierre la puerta, las ventanas y las posibles entradas de aire para
proteger la vivienda del humo. Procure no salir de casa.

Vigile toda la casa y en especial el lado por donde llega el fuego.

Utilice toallas, alfombras o trapos húmedos y las reservas de agua



establecidas.

Apague cualquier chispa o partícula encendida. Revise los sitios en
los que no haya nadie por si hubiera entrado alguna chispa o partícula
encendida.

Manténgase informado por los medios de comunicación.

No utilice el teléfono si no es estrictamente necesario.

Obedezca las ordenes de los servicios profesionales.

Después del incendio

Mantenga la calma incluso si el paisaje es desolador.

Evite entrar en las áreas quemadas.

No de beber a los afectados por quemaduras graves, deje eso para los
profesionales.

23.7.                 Sequía.

Si se confirma el cambio climático, la sequía será el mayor de los
problemas a los que la humanidad se va a enfrentar y es el más difícil. De
cualquier manera, la sequía es un proceso gradual por lo que tendremos
tiempo para elaborar estrategias para afrontarla.

En el capítulo sobre el agua ya hemos tratado como almacenar agua.
Otra posibilidad es la desalinización si se tiene acceso a aguas salobres o
salinas, pero esta opción suele ser cara, por lo que no es rentable en caso de
querer usarse para cultivos de regadío. Técnicas como la compactación de la
tierra para impermeabilizarla y dirigir el agua de lluvia hacia depósitos o
técnicas como el riego por goteo nos ayudarán a minimizar el uso del agua.

Instalar depósitos y aljibes aliviará la situación para el uso humano y
recuerde que el ahorro de agua es la mejor estrategia.

23.7.1.            Consejos básicos para la sequía.



- Compruebe que todas las tuberías están en perfecto estado para no
tener pérdidas de agua.

- Cierre ligeramente las llaves de paso de su vivienda para disminuir
el caudal que sale por los grifos y así ahorrar agua.

- Es mejor la ducha que el baño pues consume menos agua.

- Almacene agua y haga acopio de líquidos sustituibles: aguas
minerales, refrescos, etc.

- Ahorre consumo en las labores de limpieza del hogar y de utensilios.

- Sólo utilice la lavadora y el lavavajillas cuando esté completa la
carga. Procure recuperar el agua de las mismas y empléela en usos que no
sean de posible contagio.

- Es conveniente usar el retrete o inodoro sólo por motivos
imprescindibles. Podría introducirse botellas o similares en la cisterna, para
reducir su capacidad y ahorrar consumo.

- Elimina el riego de plantas decorativas.

- Cuando usemos el agua para lavarnos, hay que cerrar el grifo cuando
no la necesitamos, como en el momento de cepillarnos los dientes.

- Reduzca el trabajo o deportes en las horas más calurosas.

- Cuide sus ojos, los afecta la sequedad de la atmósfera.

- Si el agua que consume no es de suministro controlado, ni envasada,
hiérvala durante quince minutos antes de beberla.

- El agua del lavabo, de la vajilla y otros utensilios de cocina, debe ser
tan segura como la bebida.

- Las ciudades sufren en mayor medida la escasez de agua, debido a la
concentración de población y a los altos consumos producidos por las
industrias y servicios.

- Debe intensificarse la cloración del agua en piscinas y lugares
proclives a sufrir contaminación.

- Evite bañarse en lugares donde el agua pueda estar estancada y
contaminada.



- Manténgase informado de las medidas que tomen las autoridades
como los cortes de suministro.  

23.8.                 Nevada intensa.

Una fuerte nevada puede dejarnos aislados. Si nos encuentra en un
coche eso puede llevar a que permanezcamos tirados en una carretera sin
poder ser rescatados por varias horas e incluso días si la tormenta desborda
los medios de rescate nacionales.

23.8.1.            Consejos para pasar una nevada dentro del coche.

Lo primero es no abandonar el vehículo si no es estrictamente
necesario, ya que siempre nos dará refugio.

Nuestro coche debe estar siempre equipado con:

-                 Neumáticos para nieve o cadenas.
-                 Pala pequeña.
-                 Guantes. (Sin ellos es difícil manejar una pala cuando hace

frío).
-                 Rascador para limpiar de nieve el parabrisas.
-                 Teléfono móvil y cargador o radio.
-                 Agua.
-                 Botiquín.
-                 Alimentos calóricos.
-                 Depósito lleno para que funcione la calefacción.
-                 Manta.
-                 Arrancador portátil para darle vida a la batería del coche si se

descarga.

NOTA:En la lista anterior no he incluido un producto llamado “cadenas
líquidas” que es un espray para hacer que las ruedas tengan adherencia en
la nieve. El motivo de no incluirlo es que su efecto dura poco y nunca
puede sustituir a unas cadenas auténticas.

23.8.2.            Consejos para soportar una fuerte nevada en casa.



Si estamos en casa tenemos la ventaja de tener un refugio y si somos
preparacionistas esto nos da una gran ventaja sobre el ciudadano común. Lo
principal es tener víveres que no necesiten cocinarse y agua para como
mínimo 72 horas. La electricidad es lo primero que desaparecerá si la nieve
destroza la red eléctrica. Es necesario además tener medios de comunicación
como radio, televisión o teléfono que no necesiten enchufarse para funcionar,
es decir, que funcionen mediante baterías.

Como accesorios imprescindibles están las palas que nos permitirán
despejar el camino a casa y descargar de nieve el tejado para evitar
derrumbes. La sal, por su poder des congelador, también es una herramienta
útil.

24. Recetas de cocina básicas para un
preparacionista.

En este capítulo se muestran una serie de recetas sencillas de
alimentos básicos y de larga duración que han sido adaptadas para poder
confeccionarse con el mínimo de ingredientes y con métodos asequibles para
quienes no tienen energía eléctrica. Es recomendable que cada persona añada
más recetas adaptadas a su propio gusto y posibilidades.



24.1.                 Pan.

El pan es el alimento básico de toda la historia de la humanidad y
sigue siendo el que más hidratos de carbono aporta a nuestra dieta. Se puede
elaborar con harinas de diferentes cereales e incluso otros vegetales como la
yuca o las bellotas de encina.

Elaborar pan parece sencillo, hay múltiples recetas, pero todas se
basan en la utilización de levadura, tanto fresca como seca. Si se te acaba la
levadura o no sabes cómo crearla, todas las recetas son inútiles, salvo que
quieres hacer pan ácimo.

24.1.1.            ¿Cómo fabricar nuestra propia levadura fresca?

El proceso para elaborar la denominada como levadura o masa madre
suele necesitar de cuatro a seis días de preparación.

El primer día, mezclaremos unos cien gramos de harina integral, que
no contenga levadura artificial de ningún tipo, con una cantidad similar de
agua limpia sin cloro en un bol.  La mezclamos y la tapamos con un paño de
tela, dejándola a temperatura ambiente para que empiece el proceso. Aclaro
que las levaduras naturales están en la cáscara del grano por lo que si usamos
harina refinada el sistema puede no funcionar. En ese caso podríamos
agregarle a la harina refinada uvas sin pelar, pues estas tienen levaduras en la
piel.

El segundo día, desechamos la mitad de la mezcla y agregamos unos
50 gramos de harina y la misma cantidad de agua, volvemos e mezclar y
tapamos. Seguiremos el mismo patrón al tercer, cuarto y quinto día. Si
desechamos es fundamentalmente para no acabar con una cantidad excesiva
de masa madre.

El día sexto o incluso antes, si todo ha salido bien, veremos que la
masa emite burbujas y desprende un olor dulce y ácido a la vez. Se le puede
añadir otros cincuenta gramos de harina y agua un par de horas antes de
elaborar pan con ella.

Este preparado de masa madre es un producto vivo, que puede
durarnos toda la vida, mientras no la usemos por completo y vayamos



cebando una vez al día con más harina y agua para que la cantidad no
disminuya. Si no la vamos a usar en varios días, la podemos meter en la
nevera por cuatro días o incluso congelarla, aunque hay que descongelar
totalmente para poder usarse de nuevo.

Puede ser conveniente una vez al año el reforzar la masa madre con
frutas como por ejemplo las uvas sin lavar. Se mete un racimo de uvas en un
paño de tela y aplástalas. Mete el paño en la levadura durante un día y
después saca el paño, desechando el 

contenido.

Pan casero.

24.1.2.            Receta de pan con masa madre.

Ingredientes:

150 gramos de levadura masa (una taza aproximadamente).

500 gramos Harina de trigo (unas cuatro tazas).

290 ml de agua (unas dos tazas).

10 gramos Sal (una cucharada).

Elaboración:

Mezclamos la harina, el agua y la masa madre. Dejamos reposar unos
treinta minutos y añadimos la sal y empezamos a amasar durante unos
minutos. El amasado es importante si queremos que el pan resulte esponjoso.



Recomiendo espolvorear con harina la zona donde vamos a trabajar para que
la masa no se pegue.

Guardamos el resultado en un lugar fresco y bien tapado para que no
se seque y dejamos reposar una media hora.

Sacamos la masa con cuidado y le damos la forma que queremos que
tenga el pan o bien lo ponemos en un molde. Veremos como la masa crecerá
con la fermentación hasta casi doblar su volumen.

Paralelamente, precalentaremos el horno hasta 250 grados con calor
abajo.

Meteremos la masa de pan en el horno y cerraremos. Pasados diez
minutos podemos bajar la temperatura hasta 190 grados y cocinamos con
calor arriba.

Pasado este tiempo le echaremos un vistazo y oleremos. Si huele a
pan y vemos que está dorado, pero no quemado, se puede sacar y dejar
enfriar para consumirlo.

Con un horno de leña es algo más complejo ajustar la temperatura,
pero puede hacerse y se venden modelos con termómetro incorporado.



Levadura casera.

24.2.                 Pan ácimo.

Este tipo de pan no es más que pan sin levadura. Es una alternativa
rápida y eficiente si sólo necesitamos una tortilla con la que envolver comida.
Su elaboración se basa en mezclar harina, agua, sal, darle forma plana y
dejarlo cocer sobre una superficie como caliente como podría ser una piedra
lisa sobre el fuego. También se le puede dar forma de churro y envolver con
él un palo que pondremos cerca del fuego o las brasas.

24.3.                 Queso

Conseguir leche, si se tienen los animales adecuados, es algo factible
y transformarla en queso es una manera de conservarla y aumentar sus
propiedades nutricionales. Esto es una habilidad muy útil para un prepper.



Quesos.

24.3.1.            Proceso para la creación del queso artesanal

Este proceso tiene varios pasos fundamentales que describiremos uno
a uno y luego matizaremos

Pasteurización.
Consiste en calentar la leche fresca a una temperatura de unos 80º por

un tiempo de entre 20 y cuarenta segundos con el objeto de eliminar los
agentes patógenos nocivos que pueda contener. Si no tenemos un termómetro
calcularemos la temperatura observando que la leche empieza a burbujear por
los laterales. Dejaremos la leche reposar.

Coagulación o cuajado.

Con la leche tibia, unos 35º, añadiremos los elementos coagulantes.
Estos pueden ser animales, como el cuajo del estómago de un cordero o
ternero o vegetales, como flores de cardo. La cantidad está entorno a un
mililitro de cuajo por cada 10 litros de leche. Volveremos a hablar de esto
más adelante. Dejaremos que a leche repose unos 45 minutos y observamos
como la leche se convierte en gránulos pastosos.

Extracción y corte del suero.



Se saca la masa cuajada con una espumadera y se coloca en un
colador o una tela para que se escurra todo el suero que es agua turbia. Este
suero se puede usar como aditivo a la hora de hace pan, ya que los hace más
jugosos.

Prensado.

La masa escurrida pero húmeda, se coloca en moldes que son los que
le van a dar la forma al queso. Estos moldes deben dejar pasar la humedad y
por ello en muchas culturas de hacen de esparto.

Salado.

Se le puede añadir sal a la masa o bien, introducir todo el queso en
salmuera. La sal tiene propiedades saborizantes, pero también
antibacterianas, para la conservación y ayuda a formar la corteza.

Maduración.
Esto nos dará el tipo de queso. Si queremos un queso de tipo fresco,

bastan unas horas, si lo queremos curado, pueden ser varios meses. En este
proceso es conveniente voltear los quesos una vez a la semana para que no se
deformen con la gravedad. Se le puede dar baños de aceite de oliva o
condimentarlo con pimentón, romero u otras especias para darle sabor.

24.3.2.            Tipos de cuajo.

Para empezar, hoy día se venden diferentes tipos de cuajos de forma
comercial que se pueden acumular para usarlos en caso de necesidad, pero no
vamos a describirlo porque lo que queremos es tener alternativas si estos
cuajos comerciales no están disponibles.

Cuajo animal

El cuajo animal se obtiene del estómago de corderos o terneros
lactantes. Este detalle es importante, si están destetados su estómago cambia
y no sirve.

Una vez sacrificado el animal, el método clásico consiste en sumergir
una parte del cuarto estómago del rumiante en salmuera y tras dejarlo
reposar, la salmuera adquiera una enzima llamada rennina, lo que le dará la
propiedad de cuajar la leche. Este método tiene varios inconvenientes, el
primero es que es difícil calcular la cantidad de cuajo que tendrá nuestro



preparado y el segundo es obvio, implica el sacrificar un animal.

Cuajos vegetales:

-                 Cuajo de flor de cardo.
Se obtiene de los pistilos azules de esta planta. Se recolecta la flor

entera y se deja secar lejos de la luz solar, arrancando los pistilos cuando ya
tienen un color amarillento. La noche antes de hacer el queso se deja un
puñado de estos pistilos en un vaso lleno de agua para que desprendan
sustancia. Al día siguiente se sacan los pistilos mojados y se machacan en un
mortero con agua limpia para obtener aún más sustancia. Se mezclan todas
las cargas de agua cuando ya los pistilos no sean capaces de segregar más. 
Teóricamente se pueden cuajar unos diez litros de leche a 35º con el producto
de una sola flor de cardo.

Flor de cardo.

-                 Cuajo de alcachofa.
Mismo procedimiento de dejar en agua y machacar, aunque cuaja con

menos consistencia que el cardo.



-                 Cuajo de savia de higuera.
Se corta una rama de higuera verde a la que quitaremos las hojas y lo

usaremos para remover la leche caliente en el sentido de las agujas del reloj.
Si es necesario, usaremos varias ramas. Cuando empiece a cuajar, sacaremos
la rama y dejaremos que la química siga su curso.

24.4.                 Pemmikan.

Este alimento sencillo permite obtener porciones de proteína,
vitamina C y grasas con una duración de años.

Ingredientes:

Carne magra cortada en pequeños trozos secados. Posteriormente se
pica dejándola lo más fina posible.

Frutos secos como arándanos, grosellas o pasas.

Tuétano o grasa animal.

Se le puede añadir especias para mejorar el sabor.

Elaboración:

Se mezclan todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme.
Se da forma a las porciones tal y como queremos consumirlas y las
guardaremos una vez que las veamos secas.

24.5.                 Caramelo.

El caramelo es una porción de glucosa prácticamente inmune al paso
del tiempo si se conserva lejos del calor y la humedad.

Su elaboración casera es simple, consiste simplemente en derretir
azúcar, aunque podemos estropear una sartén si no tenemos cuidado.

Ingredientes:

Tres cucharadas de azúcar.

Una cucharada de agua.



Media cucharada de zumo de limón.

Elaboración:

Ponemos el azúcar en una sartén, le añadimos el zumo de limón y
luego lo mezclamos todo con agua.

Ponemos a calentar la mezcla con fuego suave hasta que veamos que
empieza a tomar un color marrón y a tostarse. En ese momento, sacamos la
mezcla de sartén y la ponemos en moldes para que se enfríen los caramelos
para ser consumidos.

24.6.                 Cecina.

Una forma de conservar la carne desecada, pero con sabor, lo que
hace apta para ser consumida directamente. Me parece una gran idea
especialmente si se caza un gran animal y no hay posibilidad de conservar la
carne congelada.

Ingredientes:

Carne en lonchas finas.

Sal

Agua

Especias al gusto e incluso se puede añadir azúcar.

Elaboración.

Se corta la carne en lonchas finas y se marina durante una noche en
una mezcla de especias, sal y agua, procurando que se empape bien la carne.
Posteriormente, dejamos escurrir bien la carne.

El último paso es ahumar la carne de forma lenta durante un par de
días, dependiendo de si el tiempo es cálido y hace sol, lo que reduciría el
tiempo de elaboración.

El resultado tiene que ser porciones de carne seca, oscura y de buen
color que se puede masticar y comer sin cocinar. Si huele a podrido, desechar



inmediatamente. Para conservarla yo recomiendo hacerlo en frascos que
alejen nuestra cecina de la humedad.

Cecina.

25. El fuego: como encenderlo y para qué sirve.

El fuego es un elemento esencial para la supervivencia. Sirve para
calentarnos, para cocinar alimentos de forma que sean más digeribles y sin
bacterias o para fabricar útiles de todo tipo. Conseguir hacer fuego es pues



una prioridad tanto para un aficionado al bushcraft como para un
preparacionista clásico.

Quiero advertir antes de seguir, que el fuego es algo peligroso y que
debemos tener cuidado dónde y cómo lo hacemos para evitar un incendio.

Fuego de campamento.



25.1.                 Primera consideración al hacer fuego para un
preparacionista.

Aunque sea una obviedad lo que voy a decir, es algo que casi siempre
se ignora en los manuales de supervivencia: hay que hacer fuego de la forma
más fácil posible.

Es lo normal encontrar montones de consejos sobre cómo hacer fuego
de las formas más enrevesadas para demostrar conocimientos avanzados.
Siempre es bueno conocerlos, porque el saber no ocupa lugar, pero si tu vida
corre peligro no intentes encender fuegos frotando madera cuando puedes
solucionar tu problema con un mechero.

En este capítulo vamos a exponer formas de hacer fuego empezando
por las más fáciles y prácticas y acabando por las más complicadas. Si puedes
hacer fuego con una técnica de las primeras, no necesitaras las siguientes.

25.2.                 Formas fáciles de iniciar un fuego.

25.2.1.            Cerillas.

La forma más común y tradicional. Te recomiendo vivamente que
compres cerillas de tipo “tormenta” que están preparadas para encender en
casi cualquier condición atmosférica y frotándolas en cualquier superficie
dura. Hoy día las cerillas comerciales normales están diseñadas para
encenderse exclusivamente en los rascadores propios de su marca. Si tienes
que usar cerillas normales, una forma de impermeabilizarlas es envolver sus
cabezas en un trozo blando de parafina o cera, pero no gotees directamente la
cera líquida sobre ellas porque conseguirías que fueran más difíciles de
encender. Cuando vayas a usarlas, quita la cera.

25.2.2.            Mechero.

Un buen mechero funciona casi en cualquier condición. Los hay de
varios tipos y últimamente se están popularizando los de gas tipo “soplete”
que dan una gran llama casi inmune al viento, pero a costa de consumir



mucho combustible. Los de gas de llama normal son muy baratos y
eficientes, aunque la llama baile con el viento.

Una alternativa tradicional son los “chisqueros” compuestos de una
piedra de magnesio y una mecha de algodón que se prende con la chispa del
magnesio. Estos mecheros tradicionales son más aparatosos que los de gas,
pero son muy buena alternativa y su mecha encendida es muy cómoda para
encender un fuego con ella.

25.2.3.            Mechero de coche.

Consta de una resistencia que se calienta en cuanto accionamos el
mecanismo. Está diseñado para encender cigarrillos, pero puede prender
cualquier cosa si se acerca a su resistencia. Sus grandes problemas es que
solo funciona si el coche tiene la batería con carga y no se puede utilizar lejos
del auto.

25.3.                 Formas algo más complejas de iniciar un fuego.

25.3.1.            Lupa.

Una lente de cristal convexo o un espejo o el fondo de una lata de
refrescos, puede concentrar los rayos solares e iniciar un fuego. Esta técnica
con buen tiempo es eficaz, pero puede llegar a serlo tanto que carbonice la
materia que queremos encender sin llegar a crear un fuego útil de verdad. He
leído que incluso se puede hacer una lente tallando hielo o aplastando nieve,
pero personalmente lo dudo, ya que esta técnica requiere que haga sol fuerte
y calor y eso es incompatible con el hielo.

Una variante de este método es llenar un preservativo con agua y
darle una forma esférica para usarlo como una lupa y esperamos que el sol
pase a través suyo y encienda la yesca. Teóricamente funciona, pero corre el
riesgo de que el preservativo al reventar apague el fuego con el agua.

25.3.2.            Ferrocerio.

Este artilugio es adorado por quienes gustan de la estética del



aventurero y consiste en un trozo de magnesio y una sierra metálica que al
rascar el magnesio produce grandes chispas que encienden la yesca. El
sistema funciona, pero es más incómodo y lento que un mechero de gas y las
chispas son difíciles de controlar.

25.4.                 Métodos incómodos de hacer fuego.

25.4.1.            Con baterías/pilas.

Las pilas eléctricas nos pueden proporcionar chispas útiles de varias
maneras. La forma más sencilla es frotar una pila de dos terminales sobre un
trozo de lana de acero. También podemos usar una tira de papel de aluminio
forrado con papel normal y con el que haremos contacto en ambos polos de la
pila para que la corriente prenda el papel normal.

Se puede conseguir el mismo efecto con baterías de coche a la que
colocaremos cables pelados en cada polo y que frotaremos para conseguir
chispas. Este método es peligroso.

25.4.2.            Golpeando dos trozos de pedernal.

Con piedras de calidad como el sílex se pueden hacer chispas si las
golpeamos con fuerza. Este método funciona en teoría, pero lo usualmente lo
que se consigue es una contusión en los dedos de la mano.

25.4.3.            Frotando madera.

Sí, este método funciona y una persona entrenada es capaz de hacer
fuego en menos de cinco minutos si tiene los materiales adecuados, pero esto
no es fácil y menos si no se conocen algunos trucos.

Para empezar, si has de usar este método intenta descartar la idea de
hacer girar el palo con las manos o acabaras desollándotelas, has de usar un
arco.

La técnica consiste en hacer girar un palo fino de madera dura sobre
un trozo de madera blanda. En este último trozo de madera blanda has de



hacer una muesca donde asentar el palo fino para que no se mueva y un canal
para que caigan las brasas producidas a la yesca. Para conseguir girar el palo
fino a gran velocidad la forma más eficaz es hacer un pequeño arco con una
rama curvada y una cuerda que ataremos a ambos extremos y que
procuraremos que no quede tensa. La cuerda la enrollaremos con una vuelta
en el palo fino de forma que al mover el arco hacia adelante y hacia atrás
haremos que la cuerda enrollada haga girar al mismo tiempo la madera fina.
El arco lo moveremos con una mano y con la otra presionaremos con una
piedra al palo para que no se salga de la muesca. Si las maderas utilizadas
están secas en pocos minutos la muesca empezará a ennegrecerse y a
desprender brasa que caerá por el canal hacia la yesca que habremos puesto
debajo. El resto del sistema consiste en transformar esa pequeña llama en un
fuego más grande añadiendo ramas más gruesas de forma paulatina.

25.5.                 La yesca.

Ningún método de los que he explicado es capaz de encender un
fuego de grandes troncos, lo único que pueden hacer es crear una pequeña
llama que nos permitirá iniciar un fuego pequeño que nosotros tendremos que
hacer crecer.

Lo primero que necesitamos es yesca, es decir, una materia fina que
sea fácilmente inflamable. Esto puede ser muchas cosas, como hierba seca,
hebras de tela, algodón o astillas muy finas de madera. Cuando más
desmenuzado y seco esté el material mejor. Elementos como el alcohol
médico o la cera pueden ayudar a hacer más inflamable los elementos
anteriores y tener preparado de antemano un poco de algodón impregnado en
alcohol nos puede ahorrar mucho tiempo de trabajo.

  



Yesca.

25.6.                 Fuego para cocinar.

La gente de ciudad acostumbrada a cocinar cocinas de gas o
eléctricas, suelen tener un problema a la hora de cocinar en un fuego en el
campo cuando lo hacen por primera vez y es que casi siempre queman la
comida al poner la comida directamente sobre el fuego y eso es un error. No
se debe cocinar exponiendo la comida al fuego directo, incluso si está dentro
de una olla pues el fuego será más fuerte que el fuego de gas de nuestros
hogares. Se debe siempre cocinar sobre las brasas, aunque esto nos parezca
que es invertir demasiado tiempo. También hay que tener en cuenta que la
madera que usemos puede afectar a la calidad de la comida, por ello
evitaremos cocinar con maderas resinosas como la de pino, usando maderas
más duras y secas como las de la encina.

25.7.                 Fabricación de carbón vegetal: varios sistemas.



Con el carbón vegetal obtenemos un combustible capaz de obtener
mayores temperaturas que con la simple madera, sin apenas humo y apto
tanto para cocinar con él como para el uso en la metalurgia y otras
actividades industriales pues no contamina el metal con impurezas.

El carbón vegetal no es más que madera a la que se le ha calcinado
parcialmente extrayéndole toda la humedad y reduciéndola a casi carbono
puro.

Usaremos trozos de madera seca, especialmente de maderas duras
como la encina.  Cuanto más pequeños sean los trozos más rápido será el
proceso.

El método tradicional de fabricación de carbón vegetal era mediante
carboneras. Consistía en hacer una pila de madera entorno a un hueco central
y cubriéndolo todo de tierra, dejando un agujero arriba que podía taparse y
que servía de chimenea. Se arrojaba fuego encendido por la chimenea y se
dejaba arder el conjunto durante días, esperando que con la falta de oxígeno
la madera se calcinera incompletamente convirtiéndola en carbón vegetal. El
proceso se daba por acabado cuando la carbonera dejaba de temblar, señal
que el fuego había sucumbido, desmontándose todo el conjunto después para
obtener el carbón. El proceso podía tardar días según el tamaño de la
carbonera.  El carbonero tenía por costumbre subirse a la carbonera para
atisbar el proceso a través de la chimenea, lo que era peligroso por posible
derrumbe si el proceso no había finalizado completamente. El método tiene la
ventaja de poder conseguir mucha cantidad de material.

Un proceso más sencillo y menos peligroso es usar un bidón metálico
que llenaremos con trozos de madera seca y cerraremos con una tapa metálica
pero no totalmente hermética. Posteriormente cubriremos todo el barril con
madera y le prenderemos fuego. Cuando la madera se halla consumido y
hayan pasado unas tres horas, abriremos el bidón y el carbón vegetal estará
finalizado. Este método tiene el inconveniente de necesitarse mucha madera.

Otro sistema es un horno de leña el introducir una caja metálica
agujereada con los trozos de madera que queremos convertir y dejando que el
fuego “hornee” el producto.

Si queremos conseguir picón, que es un carbón vegetal de grano fino,
apto para usarlo en braseros el procedimiento es aún más sencillo. Basta con



hacer una hoguera con ramas de encina e ir regando esta de vez en cuando
con agua para que la combustión nunca sea completa, a la par que iremos
removiendo los rescoldos para que estos se quemen de forma uniforme y
alcancen un tamaño similar

26. Medios de ocio como apoyo psicológico en
situaciones de supervivencia.

Se suele asociar el preparacionismo y la supervivencia con una
actividad física continua y con razón, pero también implica un fuerte stress
psicológico que se agudizaría en momentos de inactividad. Una situación
típica de prepper es esperar días o semanas en un refugio a la espera de que
cese la inundación, un bombardeo amaine o mejore la contaminación. En
esos casos, el tener algo que nos proporcione ocio puede ser la diferencia
para un individuo entre la locura y la cordura y si es un grupo numeroso, de
mantener la paz o deteriorarse la convivencia.



Los juegos de mesa son muy apropiados para matar el tiempo.

26.1.                 ¿Qué tipo de ocio es recomendable en una situación
de prepper?

Obviamente dependerá de la situación en cuestión, pero todo tiene
que estar supeditado a la situación al objetivo básico que es la supervivencia.
Si hemos logrado fundar una aldea o tenemos una situación estable podemos
plantearnos practicar algún deporte como fútbol o tenis si tenemos raquetas,
pero los deportes consumen muchas calorías y pueden provocar lesiones.

26.2.                 Películas, radio, televisión, música.

La radio comercial y la televisión nos permiten estar en contacto con
el exterior y si todavía funcionan serán un gran apoyo psicológico, pero si se
produce un derrumbe social será de lo primero que desaparecerá.

Las películas o los programas de televisión grabados se pueden
consumir independientemente de lo que ocurra fuera, pero consumen mucha
energía, por lo que deben ser descartados si no disponemos de electricidad o



de una forma eficaz de generarla. A según qué tipo de personas, el ver
programas antiguos les puede generar nostalgia o tristeza, cosa que
deberíamos tener en cuenta a la hora de programar este tipo de actividad.

La música puede ser grabada o tocada en directo. Los aparatos de
reproducción de música consumen relativamente poca energía y unas
pilas/baterías eléctricas nos pueden proporcionar música durante años. Lo
mismo ocurre con los programas de radio grabados o podcast. Nuestras
propias grabaciones de antes del desastre pueden ser muy motivadoras.

26.3.                 Video juegos.

Muy entretenidos, pero consumen energía, especialmente si hablamos
de consolas o juegos de ordenador/computadora. Las pantallas necesitan de
mucha electricidad para funcionar, por lo que hay que descartarlos si no
disponemos de ella en abundancia. Otra contra es que se estropean con el
tiempo y careceríamos de repuestos.

26.4.                 Lectura

Los libros y revistas son buenos compañeros. Siempre recomiendo
tener una buena biblioteca. Los libros tienen la ventaja de solo necesitar la
energía de la iluminación y servir como combustible en caso de necesitar
hacer fuego. También existen los libros electrónicos de tinta electrónica
(valga la redundancia) que son capaces de almacenar dentro de ellos una
descomunal biblioteca, pero se estropean con el tiempo y consumen energía
eléctrica, aunque poca.

26.5.                 Juegos de mesa

Los juegos de mesa ocupan poco espacio, no consumen energía. Los
hay que se pueden jugar de forma individual y los que necesitan hacerse en
grupos. Hagamos una distinción:



26.6.                 Juegos de naipes.

Los que se juegan con cartas o naipes. Hay multitud de ellos y sólo
hace falta una baraja que incluso se puede improvisar con un poco de papel y
un lápiz si se conocen los palos. Aquí adjunto un diseño de baraja española
clásica.





Baraja española.

26.7.                 Juegos de mesa propiamente dichos.

Son mis favoritos y distraen la mente. Los hay muy complejos y caros
como el famoso Catan, o baratos y clásicos como el ajedrez. Este último es
improvisable con un poco de papel y un bolígrafo si se sabe hacer el tablero y
las piezas.



Tablero y piezas de ajedrez.

El mismo tablero sirve para las Damas. Estas son doce círculos
blancos y doce círculos negros. Se puede jugar con las piezas anteriores de
ajedrez usando sólo el color o dándoles la vuelta y pintándolas del color
deseado.



Dominó. Muy divertido y fácil de aprender.

Piezas de dominó.

Parchís. Otro juego clásico para dos, tres o cuatro jugadores,
fácilmente reproducible. Adjunto un tablero para imprimir. Las fichas de
colores (cuatro por cada jugador) se pueden improvisar con trozos de colores
y se puede fabricar los dados con un trozo de madera o miga de pan prensada.



Tablero de parchís.

26.8.                 Recopilaciones de juegos o juegos reunidos:

Para un refugio es lo que veo más aconsejable pues hasta el juego más
divertido cansa y por motivos de espacio no podemos tener una gran cantidad
de ellos. En el mercado español hubo en el pasado gran tradición de este tipo
de juegos reunidos que reunían en una sola caja una gran cantidad de juegos. 
Hoy día se pueden encontrar a buen precio en tiendas de segunda mano. Los
más conocidos fueron:



Juegos reunidos Geyper.

Hicieron una apuesta por bajo precio, lo que se tradujo en unos
tableros de cartulina y bajo diseño. La empresa original Geyper cerró y sus
derechos los adquirió Bizak que los volvió a poner en el mercado. Hubo cajas
de 25 - 35 - 45 y hasta 65 juegos. Muchos de estos juegos no eran más que
variaciones de otros, incluso repitiendo los tableros.

Caja de 35 juegos de Geyper.

Superjuegos reunidos Chicos.

Menos conocidos que los anteriores, la marcha Chicos siguió el
camino opuesto y apostó por una mayor calidad. Los tableros eran de cartón
rígido plastificado y estaban bien dibujados y diseñados.  Las fichas eran
intercambiables entre los juegos y venían en abundancia, por lo que si perdías
una el juego no quedaba manco. Hubo versiones de 15 - 25 - 35 - 45 (la
mejor pues contenía algunos juegos como Holding (versión del Monopoli) o



La conquista de Europa (versión del Risk) que eran exclusivos de esta caja;
50 - 100 y hasta 200, incluyendo esta última un dominó. También hay que
advertir que muchos de estos juegos en realidad eran variaciones de otros,
como los juegos de naipes presentes en la versión de 100 y en la de 200.

Caja de Superjuegos Reunidos Chicos. Versión 45 juegos.

Hay otros fabricantes y recopilaciones, aunque nunca adquirieron
tanta fama como las que he expuesto. Mención especial a los juegos
magnéticos pensados para usarse en medios en movimiento como el asiento
trasero de un coche en marcha.

En definitiva, la salud mental es más importante que la física y algo
que nos mantenga la mente ocupada durante las horas de espera puede
significar la diferencia entre sobrevivir o tirar la toalla. Tener a nuestra
disposición pasatiempos como estos no ocupan mucho espacio en un refugio
y pueden ser un arma para la supervivencia tan útil como cualquier otra.



27. Preparacionismo y niños

Los preparacionistas o preppers suelen verse a mismos como personas
que se preocupan por lo que les pueda pasar a su familia tanto como a sí
mismos. Si esta familia está compuesta por individuos adultos podemos
suponer que cuidaran se sí mismos, pero frecuentemente tenemos hijos e
hijas que dependen por entero de nosotros.

27.1.                 ¿Hay que inculcar el preparacionismo a los niños/as?

La primera medida que tenemos que tomar para conseguir un niño
seguro, es que sea un niño mentalmente sano. Deploro profundamente a los
padres que aterrorizan a sus hijos con ideas apocalípticas que solo le van a
producir angustia y pesadillas. Un niño debe crecer sin traumas, aunque ello
conlleve que sus padres les tengan que endulzar la realidad.

¿Quiero decir entonces que el preparacionismo no es adecuado para
los niños? Al contrario. Cuando le decimos a un niño o niña que mire a
ambos lados de la carretera al ir a cruzar, ya lo estamos preparando para auto
protegerse, cuando le enseñamos a un adolescente donde está la escalera de
incendios de su centro escolar también lo estamos preparando o simplemente
cuando le enseñamos a tener ordenado su cuarto o prepararse su propio
bocadillo para la merienda.

El preparacionismo en sentido amplio es tratar de prever catástrofes
de forma que su impacto pueda ser evitado o al menos, minimizado por
nuestros propios medios. No enseñar técnicas de este tipo a nuestros hijos es
algo inmoral.

27.2.                 El Preparacionismo como un juego o como un hobby.

Defiendo habitualmente en este blog que el Preparacionismo se puede
tomar como hobby teniendo en cuenta que puede englobar actividades
divertidas como acampada, construcción, Etc., a la par que conocer gente con
las mismas aficiones, lo que le da una dimensión social. A los niños tenemos
que recalcarle la vertiente lúdica y sana. Cuando a un niño le llevamos a la



naturaleza y le enseñamos a cocinar con los elementos que tiene a su alcance
o marchamos con él campo a través, le estamos exponiendo a conocimientos
útiles para mantenerse con vida, pero de forma divertida. Los planteamientos
más complejos son para los adultos.

27.3.                 ¿Deben los niños saber que sus padres son preppers?

Una regla básica de los preppers es que sus vecinos no sepan que son
preparacionistas. En caso de necesidad, las masas desesperadas acudirán a
dónde haya suministros (agua, comida, objetos de valor, Etc.) y por tanto el
refugio del preppers sería un lugar codiciado y asediado. Si mantienes que
tienes un depósito de suministros en secreto tú podrás decidir y cómo ayudas
a tus vecinos.  Los niños son indiscretos por naturaleza, así que tendremos
que esperar a que tengan la edad y la mentalidad adecuada para revelarles que
somos preppers.

27.4.                 Libros de preparacionismo para niños.

Si nuestros hijos muestran interés, manuales de supervivencia,
bushcraft, survivalismo o preparacionismo les pueden gustar por su
componente de aventura, pero lo mejor es empezar por la novela y no me da
empacho en recomendar este clásico juvenil:



Robinson Crusoe.

Robinson Crusoe, obra de Daniel Defoe, nos cuenta la historia de un
marinero que tras un naufragio tiene que sobrevivir en una isla desierta, por
sus propios medios, durante 28 años. Hoy día tiene algunos pasajes que no
serían políticamente correctos, pero estamos hablando de un libro del siglo
XVIII, eso hay que dejárselo claro al lector, pero como novela de aventuras
es genial. Se puede encontrar en múltiples ediciones y descargarse
gratuitamente por internet de forma gratuita y legal.

Los manuales propios del blog; Manual del preparacionista: una guía
para que tu supervivencia solo dependa de ti y Libro de cocina del
preparacionista y el superviviente, son libros para adultos, pueden ser
divertidos de leer, pero su fin no es lúdico sino informativo.

27.5.                 ¿Son adecuadas las organizaciones de senderismo
juveniles para el preparacionismo?

Hay organizaciones juveniles reputadas como los Boy Scout dónde se



enseña a vivir en la naturaleza y valores como el respeto a ella y la
camaradería. Si a nuestros hijos les gusta la aventura y la vida en la
naturaleza son muy recomendables. Obviamente su fin no es el
preparacionismo sino más bien el bushcraft, pero yo creo que es lo adecuado.
Desconfíe de organizaciones que no tengan una tradición sólida y
contrastada, nuestros hijos no se pueden confiar a cualquiera.

27.6.                 Algunas habilidades de supervivencia muy básicas
que todo niño debería tener:

Desinfectar una herida y taponarla con una venda.

Un niño se puede hacer una herida en cualquier momento, saber que
tiene que mantener la calma y hacerse una cura de emergencia mientras llega
la ayuda es fundamental.

Cocinar alimentos.

No hace falta ser un chef, pero la primera regla de la supervivencia es
saber prepararse su propia comida y eso es tan válido en el campo como en la
ciudad.

Encender y controlar un fuego.

Manejar una herramienta de corte.

Es necesario que cuando tenga que usar un cuchillo lo haga
correctamente y no se hiera a sí mismo.

Leer un plano o mapa para orientarse con él.

Aquí incluyo tanto el saber usar una brújula como un GPS moderno,
el cual es más completo y puede estar incluido en un teléfono móvil.

Natación.

Confeccionar nudos.

No hace falta que sea un marinero, pero sí que sepa unir dos cuerdas y
atarse el calzado.



Memorizar los números de teléfono de sus padres y de los servicios
de emergencia.

28. Conclusión.

A lo largo de este libro he procurado exponer pautas, consejos,
ejemplos y explicaciones que te pueden ayudar a sobrevivir en caso de una
catástrofe que lo arrase todo. Quiero pensar que el resultado ha merecido el
esfuerzo que he puesto en escribir todo esto, pero de nada servirá si tú, lector,
no estás dispuesto a llevar a la práctica lo aprendido y eso dependerá de tus
ganas de sobrevivir. Quizá nunca tengas que usar lo que hay en este libro, así
lo deseo, pero si llega el caso, otros dependerán de que alguien les ayude; tú,
dependerás de ti mismo.

F. Castillo



http://sobrelasupervivencia.blogspot.com
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Anexo: Tabla de conversión de unidades entre el sistema métrico y el
Imperial o Anglo-sajón.

29.1.                 Longitud.

Métrico Imperial
1 milímetro [mm] 0.03937 plg

1 centímetro [cm] 10 mm 0.3937 plg

1 metro [m] 100 cm 1.0936 yd

1 kilómetro [km] 1000 m 0.6214 milla



Imperial Métrico
1 pulgada [plg] 2.54 cm

1 pie [pie] 12 in 0.3048 m

1 yarda [yd] 3 ft 0.9144 m

1 milla 1760 yd 1.6093 km

1 milla náutica 2025.4 yd 1.853 km

29.2.                 Área.

Métrico Imperial

1 cm cuadrado [cm2] 100 mm2 0.1550
plg2

1 m cuadrado [m2] 10,000
cm2 1.1960 yd2

1 hectárea [ha] 10,000 m2 2.4711
acres

1 km cuadrado [km2] 100 ha 0.3861
milla2

Imperial Métrico

1 pulgada cuadrada [plg2] 6.4516
cm2

144 0.0929



1 pie cuadrado [pie2] plg2 m2

1 yarda cuadrada [yd2] 9 pie2 0.8361
m2

1 acre 4840
yd2

4046.9
m2

1 milla cuadrada [milla2] 640
acres 2.59 km2

29.3.                 Volumen/Capacidad.

Métrico Imperial

1 cm cúbico [cm3] 0.0610
plg3

1 decímetro cúbico [dm3] 1,000
cm3

0.0353
pie3

1 metro cúbico [m3] 1,000
dm3

1.3080
yd3

1 litro [l] 1 dm3 1.76 pt

1 hectolitro [hl] 100 l 21.997
gal

Imperial Métrico
1 pulgada cúbica

[plg3] 16.387 cm3

1 pie cúbico [pie3] 1,728 plg3 0.0283 m3

1 onza líquida [fl oz] 28.413 ml

1 pinta [pt] 20 fl oz 0.5683 l



1 galón [gal] 8 pt 4.5461 l

EEUU Métrico
1 onza líquida 1.0408 GB fl oz 29.574 ml

1 pinta (16 fl oz) 0.8327 GB pt 0.4731 l

1 galón 0.8327 GB gal 3.7854 l

29.4.                 Masa.

Métrico Imperial
1 miligramo [mg] 0.0154 granos

1 gramo [g] 1,000 mg 0.0353 oz

1 kilogramo [kg] 1,000 g 2.2046 lb

1 tonelada [t] 1,000 kg 0.9842 ton

Imperial Métrico
1 onza [oz] 437.5 granos 28.35 g

1 libra [lb] 16 oz 0.4536
kg



1 piedra 14 lb 6.3503
kg

1 centena [cwt] 112 lb 50.802
kg

1 tonelada (GB) 20 cwt 1.016 t

Del mismo autor:
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