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Vigilancia y escolta SGSI Group
 
 EXPLOSIVOS CONCEPTO: El diccionario de la Lengua Española habla de explosivo como aquél "que hace o puede hacer explosión". * Explosión: "Liberación brusca de una gran cantidad de energía encerrada en un volumen relativamente pequeño, que produce un incremento violento y rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz y gas. Se acompaña de estruendo y rotura violenta del recipiente en que ésta contenido. El origen de la energía puede ser térmico, químico o nuclear". Turpin, inventor de numerosos explosivos, explica las explosiones diciendo que "son debidas a un cambio súbito, por la causa que sea, del estado de un cuerpo, sólido, liquido o gaseoso para ocupar un volumen considerablemente mayor". Peña Torrea, dice que explosivo es "un compuesto sólido o liquido, que por estar en equilibrio químico inestable, es capaz de transformarse rápidamente en una gran cantidad de gases a alta temperatura, cuando una causa cualquiera percusión, presión, calor, corriente eléctrica, reacción química, etc. inicia la transformación en un punto de la masa". También, el fenómeno por el cual un explosivo se transforma en un tiempo breve, con producción de grandes cantidades de calor y de un volumen de gas considerable, acompañado de efectos mecánicos violentos. Son, compuestos endotérmicos, cuya descomposición exotérmica es rápida y va acompañada de un gran desprendimiento de calor. Mezclas que en general tienen asociados combustibles y comburentes, que, al reaccionar, crean gran cantidad de gases a elevadas temperaturas. Explosivos: Un explosivo es un compuesto determinado o una mezcla de cuerpos (unos combustibles y otros oxidantes) que, por la influencia de una excitación conveniente, dan lugar a una descomposición muy rápida que se propaga con formación de productos más estables, liberación de calor y creación local de una alta presión generadora de efectos mecánicos violentos, como consecuencia de la influencia del calor sobre los gases producidos o vecinos.
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 Carga: Se denomina "carga" a cualquier cantidad de explosivo calculado para producir un efecto destructor sobre un determinado medio. Por su posición respecto al medio a destruir, se clasifican: 1. 2.
 
 Adosadas: fuera del medio y en contacto con una de sus caras. Empotradas: en el interior del medio.
 
 Artificio: Es el dispositivo empleado para dar fuego a las cargas, se clasifican en: 1. 2.
 
 Pirotécnicos. Eléctricos.
 
 Activado: Se denomina "activado" de una carga a la operación de colocar en contacto con el explosivo el artificio necesario para hacerlo detonar. Hornillo: Es el espacio, labrado en el medio a destruir, en el que se introduce la carga. Atraque: Para evitar la libre expansión de los gases en los explosivos progresivos o aumentar los efectos de los rompedores se emplea el atraque. Este consiste en cerrar el orificio o galería practicada para la colocación del hornillo una vez situada la carga, cuando ésta es empotrada, o bien rodeando las superficies de la carga, cuando es adosada con una masa, generalmente tierra apisonada. TIPOS O MODOS DE EXPLOSIÓN: * La deflagración: empleadas en las armas de fuego o en otros dispositivos mecánicos para generar resultados diversos. La velocidad de propagación varía según la presión: Con los explosivos sólidos oscila desde una fracción de milímetro hasta algunos centímetros por segundo. Cuando se trata de gases explosivos, a deflagración alcanza velocidades de varios decámetros por segundo.
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 * La detonación: es de 1.000 a 10.000 veces más breve que la anterior y origina presiones muchísimo más elevada. No obstante, la cantidad de gas, así como la energía liberada, es del mismo orden en uno y otro modo. DIFERENTES TIPOS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS: Para una eficaz investigación nos interesa conocer los que son artefactos explosivos. Con este apelativo distinguiremos los diferentes mecanismos explosivos de los que se sirven los delincuentes para sus actos criminales, y que reciben asimismo el nombre de "bombas". a) Artefactos Terroristas: son artificios explosivos o incendiarios destinados a destruir objetivos materiales, atentar contra las personas, realizar sabotajes o causar alarmas. Con arreglo a los fines perseguidos por el terrorista, así será el artefacto, que adopta una gran variedad de formas sólo limitadas por la imaginación, conocimientos y medios que disponga. b) Artefactos reales y simulados: la distinción entre ambos es obvia y clara. Sin embargo, si reparemos en que el artefacto simulado adopta iguales características que el real, tanto en su construcción como en sus dispositivos, con la única desigualdad de su carencia de verdaderos elementos explosivos. Los artefactos simulados se pueden considerar como verdaderos prototipos de futuros artefactos reales. En España, la construcción y aparición de artefactos simulados se ha limitado, en la mayor parte de los casos, a la pretensión de un engaño burdo, que sólo ha requerido un ligero examen por parte de los especialistas para darse cuenta de su falsedad. Pero hay que desechar la posibilidad de que esta faceta del terrorismo se perfeccione. c) Artefactos visibles y ocultos: desde un punto de vista técnico y ante las perspectivas de tener que enfrentarse a los artefactos explosivos conviene deslindar las características que presentan. En todo artefacto hay dos elementos como partes esenciales: 1) El explosivo, es la base destinada a destruir o matar. 2) El "tren de ignición" o "sistema de encendido". Compuesto por lo que provoca la explosión. Constará de un iniciador que será una mecha ligada a un detonador, que a su vez, irá unida a una pequeña carga que sirva de multiplicador o propagador de la explosión, encontrándose en este caso el explosivo principal a continuación. Todo este conjunto iniciador es el que se denomina "tren de ignición" o "sistema de encendido".
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 - Visibles: son es aquellos cuyo tren de ignición se puede percibir fácilmente. En estos supuestos, no existen dudas de que hay tal artefacto, puesto que todo él se halla expuesto a la mirada. Como ejemplo: un cartucho de dinamita, unidos por una cinta adhesiva, con un detonador del que sale una mecha ardiendo. - Ocultos: son los que no se perciben a simple vista, el tren de ignición del artefacto, aunque el explosivo estuviera completamente perceptible. Pudiéndose tratar de un artefacto conocido o totalmente desconocido. Como ejemplo un artefacto en el interior de un objeto. - Trampas: de forma insidiosa se colocan artefactos clasificados de forma visible, cuando en realidad el tren de ignición se encuentra oculto. La intención es confiar a la víctima sobre un detalle y permanece oculto el verdadero "tren de ignición". d) Bombas de manipulación: parecen un paquete inofensivo. El destinatario o la persona que lo abre causa la explosión precisamente al destapar el objeto, pues su preparación está hecha con esa finalidad. En estos aparatos el dispositivo de percusión está retenido, y al quedar libre por efecto de la apertura del paquete, un muelle lo hace funcionar, motivando la explosión a la carga. Este mecanismo de percusión se dispone para que funcione igualmente a abrir la puerta, al levantar un objeto que lo aprisione o al pisar el aparato que está disimulado a nivel del suelo. e) Bombas de mecha: en general, están construidas por un recipiente de hierro fundido con una sola abertura, provista de tapa roscada, por la que pasa la mecha. Su interior se llena de dinamita o cualquier otra sustancia explosiva y gran cantidad de recortes de hierro, remaches, tornillos, etc. f) Bombas de percusión: los efectos de esta clase de artefactos se dan en el punto que se arrojan violentamente contra la superficie dura. Suelen cargarse con una mezcla de clorato de potasa, sulfuro de antimonio, azufre y ácido pícrico. Otras van provista en su superficie exterior de detonadores de fulminato de mercurio, que por la percusión del golpe suscita la explosión de la carga que transportan. g) Bombas de inversión: muy parecidas a las anteriores, con la diferencia de que en éstas el tubo de cristal que contiene internamente está repleto de agua hasta la mitad; a continuación, y debidamente aislado del agua, hay unos cuantos gramos de sodio, y mediante nueva separación está el detonante (pólvora negra). Para hacer explotar esta bomba se invierte, y el agua encerrada en el tubo va humedeciendo lentamente la rodaja de papel o trapo que lo separa del sodio, y éste, al descomponerse, deja en libertad hidrógeno, que se inflama y hace explotar al detonante, compuesto por pólvora negra.
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 h) Bombas eléctricas: es cuando la explosión se crea por medio de un corto circuito, acompañado de incandescencia de un filamento metálico que actúa a manera de resistencia, el cual inflama el cebo. La energía eléctrica la facilita un acumulador o una pila. i) Bombas con mecanismo de relojería: son bombas ordinarias, cuya explosión se genera mediante un sencillo ingenio de relojería destinado a precisar el momento de la explosión. Existen diferentes dispositivos, y su fundamento consiste en que llegado el año, mes, día y hora o simplemente la hora prevista, al funcionar el mecanismo del despertador o el sistema electrónico de retardo, se cierra el circuito eléctrico dimanaste de una pila, circuito que está combinado con un detonador y carga explosiva. Funciona a través de dos cables independientes entre sí, soldado uno en una de sus extremidades a la caja del reloj y el otro aislado en su extremo, pero en disposición de que al andar el despertador haga contacto con las paredes metálicas del reloj, transmite la corriente al detonador, que está provisto de una fina resistencia, la cual, al ponerse al rojo vivo, provoca la explosión del artefacto. j) Lapiceros explosivos: llamados así por su aspecto y tamaño, consiste en un tubo metálico dividido en dos partes. La primera mitad lleva en su interior la aguja de percusión, que se halla retenida por un fino alambre de hierro y, además, una ampolla de cristal conteniendo ácido sulfúrico. En la otra mitad se encuentra situado el detonador. Al hacer presión con los dedos sobre la primera mitad del tubo y hundirse éste, rompe la ampolla de cristal, con lo que atacando el ácido sulfúrico al hilo de hierro lo destruye, dejando libre el percutor, que es empujado por un muelle, golpeándole contra la cápsula del fulminante encerrada en el detonador. k) Granada de mano tipo E.T.A.: se encuentra fabricada en un cilindro de PVC, introduciéndose una carga explosiva en su interior de pentrita y sobre el cilindro se monta una espoleta. l) Bomba tubo, Niple Bomb o Pipe Bomb: se utiliza un tubo de acero de diferentes medidas, en su interior se introduce una cantidad de explosivo, por lo general pólvora, se cierra el tubo por sus extremos con tapones de rosca y en uno de ello se practica un orificio y se introduce una mecha lenta. m) Bomba trampa de tracción: consiste en un artilugio donde se mantiene un circuito eléctrico abierto (pinzas), imaginamos las pinzas de las baterías de los coches, y que se encuentren aislada por un trozo de plástico que se encuentra sujeto a un punto móvil mediante un sedal fuerte, y cuando el hilo es arrollado por una persona, vehículo desplaza el trozo
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 aislante que cierra el circuito y se forma un cortocircuito que acciona al detonante y al explosivo. Existen tantas como imaginación se le pueda echar n) Bomba con telemando: es un dispositivo receptor de telemando que se encuentra conectado a la carga explosiva y es activado mediante una orden que le transmite un emisor por medio de unas ondas de la misma frecuencias del receptor. CLASIFICACIÓN DE LOS EXPLOSIVOS: 1.- Atendiendo a su empleo: * Propulsores: suelen transformarse en régimen de deflagración, desencadenada por ignición, y se usan en las cargas de proyección (armas de fuego) y en las de propulsión (cohetes y misiles). Los propulsores sólidos, de base nitrocelulósica o no, se denominan generalmente pólvoras. Los propulsores líquidos son mezclas de un oxidante y un combustible. * Rompedores o simplemente explosivos: actúan en régimen de detonación y sirven como carga de demolición y como carga de los proyectiles. La explosión, en éstos, tiene lugar por onda de choque o influencia, producida por la detonación previa de un explosivo iniciador. Se le denominan también altos explosivos, tiene una gran velocidad de reacción, no son validos para cargas de proyección y sí para cargas explosivas del tipo de bombas, proyectiles, minas y demoliciones. * Nucleares: se basa en la liberación de una gran energía, mediante las reacciones a nivel de un núcleo atómico sobre la equivalencia masa-energía, se produce una pérdida de masa que se transforma en energía. * Iniciadores: como el fulminato de mercurio y el nitruro de plomo, se caracterizan por su inestabilidad y detonan por percusión, rozamiento, calor, etc. A partir de la segunda guerra mundial cobraron importancia los explosivos "plásticos", mezcla de un explosivo rompedor (ciclonita, pentrita, tetralita, etc.) y de un ingrediente (aceite mineral), que hace de aglomerante. Moldeables a mano, son adhesivos y estables, pueden introducirse en hendiduras y, al facilitar el efecto de atraque, proporcionan gran rendimiento.
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 2.- Atendiendo a su composición química: a) Los nitruros y fulminatos. b) Los explosivos nitrados, o sea, ésteres nítricos y derivados nitrados propiamente dicho. c) Los explosivos nitrados, a base de nitrato de amonio. d) Los explosivos cloratados, a base de clorato de sodio, y percloratados, a base de perclorato de amonio. e) Las dinamitas , a base de nitroglicerina. f) Las pólvoras. En la actualidad el empleo de los explosivos plásticos se ha generalizado tanto, por su fácil transporte y uso, que han desplazado a los anteriores. Todos ellos precisan de un detonador que de lugar a la onda explosiva necesaria para transmisión a la masa. También los podemos clasificar por: a) Pólvoras. b) Explosivos líquidos, puros o mezclas explosivas que en condiciones normales se encuentran es estado liquido. c) Las papillas explosivas o Slurriers, son composiciones químicas de un combustible liquido y de nitrato amónico. d) Las emulsiones, son una mezcla de dos o más explosivos líquidos que, aunque no se disuelvan el uno con el otro, se mantienen unidos en pequeñas cantidades de emulsión. a) Explosivos plásticos, en frío se adaptan y adhieren al objeto que se quiere destruir. b) Explosivos gelatinosos, están compuestos de nitroglicerina, son elásticos aunque poco moldeables. 3.- Elementos esenciales para la preparación de explosivos: a) La nitrocelulosa (piroxilina o algodón pólvora). Obtenida por la acción de una mezcla de ácidos nítrico y sulfúrico sobre el algodón. Según la composición cuantitativa de esta mezcla y el modo de operar, así se produce diversos ésteres nítricos de la celulosa b) La nitroglicerina (trinitrina, aceite de dinamita), lograda por la nitración de la glicerina, anhidrina en lo posible, en una mezcla de ácidos nítrico y sulfúrico. Es un explosivo tan enérgico y peligroso, que no puede emplearse solo, por eso se absorbe con materias porosas, generalmente silicéa o carbón, serrín, etc.
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 DIFERENCIA ENTRE SUSTANCIA Y MEZCLA EXPLOSIVA: Sustancias explosivas, son aquellas que tienen la propiedad de provocar, en determinadas circunstancias, una reacción química explosiva, o sea, una producción de gases en un tiempo mínimo y a gran temperatura. Mezclas explosivas, son las que están constituidas por varias sustancias que, en general, aisladas, no tienen propiedades explosivas. Químicamente, la diferencia fundamental entre sustancias explosivas y mezclas explosivas es que en las primeras los elementos constitutivos de las mismas están unidos en la misma molécula por enlaces químicos, formando compuestos químicamente definidos, como la trilita. Mientras que las mezclas explosivas, son mezclas mecánicas, muy intimas, de compuestos explosivos y, circunstancialmente, con sustancias no explosivas, como la dinamita. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS EXPLOSIVOS: Como regla general, todo explosivo debe reunir las siguientes condiciones o características básicas: a) b) c) d) e) f) g)
 
 Gran potencia explosiva y de estabilidad química Escasa sensibilidad de descomposición. Gran estabilidad química. Velocidad de detonación. Densidad de encartuchado. Resistencia al agua. Humos.
 
 La potencia de un explosivo es función de la reacción química (calor de formación, temperatura, volumen y presión relativa de los gases producidos). Cuanto mayor es la potencia de un explosivo o la energía almacenada en su seno, mayor será su tendencia a descomponerse, es decir, sea menor su estabilidad. Existe una proporción indirecta entre la potencia y la estabilidad, a mayor potencia menor estabilidad. Un explosivo en estado granular puede dar menos rendimiento que en granos más pequeños o en polvo, por exceder, en primer caso, del límite óptimo de densidad de carga señalado anteriormente. La potencia se expresa en tantos por ciento de goma pura, al cual se le asigna el valor 100. En los explosivos militares, el patrón de potencia es la trilita (valor 1) La estabilidad de los explosivos es muy importante, ya que atañe al manejo, almacenamiento y conservación. Por dichas razones, en muchos casos se consigue aumentar ésta en algunas operaciones a los que se somete el
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 proceso de fabricación, como ejemplo los hervidos a presión a que se somete el fulmicotón. La podemos definir como a actitud del explosivo para mantener inalterable su composición química durante un tiempo más o menos largo, en condiciones normales de conservación. Son causas principales de inestabilidad de un explosivo, las impurezas que contiene y los agentes exteriores (calor, humedad, electricidad). La sensibilidad es la mayor o menor facilidad que tiene el explosivo para que se produzca su descomposición, todas las causas que se opongan a esta facilitan la estabilidad, es decir, que puede considerarse la una distinta de la otra, aunque esta idea no sea completamente absoluta en todos los casos. La sensibilidad, es la capacidad del explosivo para entrar en reacción por efecto de una causa exterior. Depende de la naturaleza e intensidad de esta causa, de la composición del explosivo y de su estado físico. La sensibilidad se refiere a las causas extremas: elevación de la temperatura, rozamientos choques, etc. La sensibilidad al choque, los diferentes tipos de explosivos industriales pueden ser o no sensibles al choque, lo cual no quiere decir otra cosa que en algunos explosivos se puede producir su iniciación por un fuerte impacto; en otros por el contrario o se les coloca otro explosivo (detonante, detonador, etc.) o no explosionan. La sensibilidad se establece mediante la caída de un peso fijo sobre una muestra de explosivo, la altura desde la cual deba caer el peso para provocar la explosión sirve de índice comparativo. Actualmente se determina la sensibilidad media de los explosivos por un péndulo de fricción. Colocado el explosivo entre una plancha y el péndulo, la oscilación de éste da lugar a un efecto combinado de percusión y elevación de temperatura que llegan a motivar la explosión. La altura desde la cual se deja oscilar el péndulo es una media de la sensibilidad. La sensibilidad al detonador, todos los explosivos precisan para su iniciación, como norma general, de la detonación de un explosivo de superior potencia; este explosivo irá colocado en un detonador, en un cordón detonante, o en un multiplicador, según procedimiento que se siga para la iniciación del explosivo. Un explosivo puede ser sensible al detonador, o puede no serlo, con lo que su iniciación precisará de un multiplicador (pastilla de explosivo de alta potencia que sí es sensible al detonador).
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 La velocidad de detonación: Es la velocidad con que la onda de la detonación pasa a través del explosivo. La velocidad de detonación es una de las principales características a tener en cuenta a la hora de la elección de un explosivo para un fin determinado. Así un explosivo potente que detone lentamente, va ejerciendo o desarrollando una energía de forma progresiva consiguiendo con su esfuerzo mover grandes bloques, mientras que un explosivo dotado de una velocidad alta, como el desarrollo de la energía es casi instantáneo, provocará voladuras espectaculares, troceando los bloques totalmente. La velocidad de detonación se mide en metros por segundo. Densidad del explosivo: La densidad es una característica importante en los explosivos, que depende en gran parte de la granulometría de los componentes sólidos y tipos de materias primas empleadas en su fabricación. Resistencia al agua: Hay que diferenciar tres conceptos: 1. 2. 3.
 
 Resistencia al contacto con el agua. Resistencia a la humedad. Resistencia al agua bajo presión de la misma.
 
 1) Resistencia al agua o resistencia al contacto con el agua: es aquel explosivo que mantiene sus características especiales, si tener que estar protegido por alguna envuelta especial. 2) Resistencia a la humedad: Resiste a la humedad, se puede almacenar en lugar húmedo, pero no en contacto con el agua. 3) Resistencia a la presión del agua: no solo que soporta la acción disolvente del agua, sino que también mantiene bajo ella su sensibilidad. Se unen a aditivos de metales pesados como el caso de la Goma 1 E AGV o la GV submarina.
 
 Página -10 www.sgsigroup.es
 
 Vigilancia y escolta SGSI Group
 
 Humos: Es el conjunto de los productos resultantes de la explosión, entre los que se encuentran gases, vapor de agua y polvo en suspensión. Estos humos contienen gases nocivos, con óxido de carbono o vapores nitrosos, y su presencia en trabajos subterráneos puede ocasionar molestias o intoxicaciones graves a las personas. TEMPERATURA DE DETONACIÓN DE UN EXPLOSIVO: Para que en la masa de un explosivo se efectúe la reacción química de explosión, es preciso que en todo explosivo alcance una temperatura determinada en tiempo muy corto. A esta temperatura se le conoce con el nombre de Temperatura de Explosión o Detonación. La temperatura de explosión no se puede medir, pues no es posible apreciar directamente por no haber ningún termómetro que tenga una inercia y una capacidad calorífica suficiente débil para seguir las variaciones. En tales condiciones se aprecian estas temperaturas mediante una función resultante de la presión desarrollada en vasos por la combustión del explosivo. La velocidad de reacción, que es la que, de hecho. Señala el tipo de utilización de cada explosivo. Desde el punto de vista químico, los explosivos pueden tener una composición definida como la nitroglicerina o la trilita, o bien consistir en una mezcla, como la pólvora negra o pentolita. EXPLOSIÓN Y DETONACIÓN ESPONTANEA: De las detonaciones y explosiones espontaneas, sólo se sabe que han ocurrido en algunas ocasiones, pero que nunca se ha llegado a determinar exactamente la causa verdadera que la originó. Se les llama espontaneas porque se producen sin acción de agente exterior, que en condiciones normales se necesita para conseguir la descomposición del explosivo, cualquiera que sean sus características. Cuando son Pólvoras; cuando se almacenan en un local por encontrarse en malas condiciones la pólvora es posible que sobrevenga la explosión espontanea. Pero otras veces,
 
 Página -11 www.sgsigroup.es
 
 Vigilancia y escolta SGSI Group
 
 aunque con poca frecuencia, se ha presentado el caso, con pólvoras en buen estado aparente, y entonces ni se puede achacar a causa determinada ni es posible evitarla. Si se trata de explosivos, podría ser que por mala fabricación tuviesen vestigios ácidos, eso podría ser causa de su violenta descomposición. Pero no podría remediarse más que con el análisis de acidez al entrar los explosivos en los parques donde han de conservarse. Cuando son proyectiles cargados, es muy difícil tomar esta precaución. Realmente, casi nunca hay motivo fundado a qué atribuir las explosiones espontaneas; por eso no se admite hipótesis más o menos convincentes de reacciones, casi siempre desconocidas, producidas en el seno de algunas sustancias explosivas. DESCOMPOSICIÓN Y DESINTEGRACIÓN: Algunos explosivos se descomponen lentamente por la acción de agentes diversos (calor, luz, ácidos, etc.) sin desarrollo de llama, dando lugar a productos esencialmente distintos de los formados en los casos normales; otras veces la acción de los agentes enumerados producen una descomposición rápida, que consiste en producir su explosión o detonación. En general, podemos asegurar que una de las causas que más contribuyen a la descomposición de los explosivos es la de materias extrañas o impurezas, en las materias primas empleadas en la fabricación de los mismos. En cuanto a su descomposición de desintegración de las pólvoras, se sabe de antemano que la causa originaria de las mismas procede de los restos ácidos que han quedado en la elaboración de las mismas. Las pólvoras envejecen a causa de una descomposición interna que afecta a todas los tipos de nitrocelulosa y que es más acentuada en aquello de menor pureza, dando origen al desprendimiento de vapores nitrosos que aceleran dicha descomposición. Para corregir en parte la descomposición se pensó en agregar a las pólvoras una sustancia que absorbiera los vapores nitrosos según se iban formando, habiendo así más larga la vida de las pólvoras. Estas sustancias, por contribuir a su estabilidad, se les llama estabilizantes. Entre muchos de los que se han utilizado, ha prevalecido la difenilamina y la centralita, que son las que ordinariamente se emplean.
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 REACCIONES Y EXPLOSIONES EN VASOS CERRADOS: Reacciones endotérmicas y exotérmicas: Según sea el calor recibido o emitido las clasificamos en: * Exotérmicas: son aquellas que tiene lugar con desprendimiento de calor. Comprenden elementos comburentes asociados con elementos combustibles, en los que el desprendimiento de calor origina una reacción química de oxidación. * Endotérmicas: son las reacciones que se realizan con absorción de calor. En su composición no se contiene el oxígeno. En ellos el desprendimiento de calor únicamente tiene por origen la descomposición de las moléculas de sus elementos Se conoce si una reacción es exotérmica o endotérmica operando en un recipiente a la temperatura ordinaria y medir después la temperatura de los productos. Así, cuando arde el carbono en el aire, se desprende gran cantidad de calor, pues las sustancias resultan muy calientes y las reacciones son exotérmicas, mientras que al disolver el biosulfato sódico en agua, el termómetro marca un descenso de temperatura y la reacción es endotérmica. Desde el punto de vista balístico, es interesante conocer la cantidad de calor desprendido en las reacciones de combustión de las pólvoras y explosivos. OXIDACIÓN: En el sentido restringido, todo `proceso en el que el oxígeno se combina con una sustancia, se llama Oxidación. En toda oxidación hay un cuerpo que cede el oxígeno, llamado oxidante, y otro que lo toma, llamado reductor. Por tanto, toda reacción de oxidación implica otra reacción de reducción y viceversa. Las combustiones al aire libre, bien sean rápidas o lentas, son reacciones típicas de oxidación , ya que en todas interviene el oxígeno del aire como agente oxidante, ejemplo, la combustión de la madera, la formación de herrumbre u orín. En la combustión de pólvoras y explosivos el agente oxidante de las mismas forma parte de dichos cuerpos.
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 COMBUSTIÓN: Se llama combustión a la reacción de quemar o arder, efectuándose en la combinación de un cuerpo combustible con otro cuerpo comburente. Más concretamente la descomposición por conductibilidad calorífica. DEFLAGRACIÓN: El significado de deflagrar, es arder pronto, es una llama sin explosión. Por lo tanto la combustión es una deflagración lenta. La deflagración es un fenómeno de orden químico que no da lugar a la formación de onda explosiva, es decir, es la forma menos rápida de la explosión, aunque la transformación del explosivo se presenta con la rapidez suficiente para producir un efecto propulsor. Es la forma típica de la transformación de la pólvora en la recámara de las armas. La velocidad de la deflagración es inferior a la velocidad del sonido, 360 m/s., y, en la deflagración existen tres fases bien diferencias que son: IGNICIÓN, INFLAMACIÓN Y COMBUSTIÓN. EXPLOSIÓN: Es el fenómeno producido al desarrollo súbito de una gran cantidad de gas a elevada temperatura. Si ésta se verifica al aire libre, produce acciones mecánicas enérgicas sobre los cuerpos próximos debido a las fuertes presiones que se originan en un tiempo brevísimo, y si la explosión tiene lugar en el interior de un recipiente estas acciones mecánicas se ejercen sobre las paredes del recipiente donde se verifica el fenómeno. La velocidad de la explosión es superior a la velocidad del sonido 360 m/s. DETONACIÓN: Es la forma típica de transformación de los explosivos rompedores e iniciadores, la rapidez de descomposición es tan enorme, que no pueden diferenciarse las tres fases preliminares especificas de la deflagración. EXPLOSIONES DE 1º Y 2º ORDEN: Las clasificamos según la menor o mayor rapidez que se desarrollan los gases, los efectos de la explosión son de ordenes diferentes.
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 - Explosiones de 1º 0rden: Son aquellas que proceden la rotura o deformación del cuerpo con proyección violenta de fragmentos. Se producen con: explosivos rompedores o altos explosivos, especialmente para los destinados a las cargas de proyectiles, bombas, minas y destrucciones y demoliciones, por ser su velocidad de reacción de transformación extremadamente grande. - Explosiones de 2º Orden: Solamente producen la dilatación respectiva del gas expelido del cuerpo que la contiene, sin que éste llegue a estallar ni se rompa, produciendo únicamente efectos propulsores. Se utilizan en balística. Se reproduce en las recámaras de los cartuchos de las armas de fuego, y aunque la explosión de estas pólvoras es más lenta, es decir, es duna deflagración ejerciendo los efectos propulsores, sin embargo es preciso aclarar que esto es el caso normal, pues se pueden dar los casos contrarios; es decir, que la explosión de primer orden al aire libre arde; y una de segundo orden, puede pasar de deflagración a explosión, como por ejemplo una carga de proyección de un cañón con una pólvora de grano más fino que la que le corresponde, en la que el cañón puede ser tronado. APLICACIÓN DE AMBAS EXPLOSIONES: a) La primera es el explosivo rompedor de la carga interior de un proyectil para obtener rotura en fragmento. b) La segunda es la carga de proyección que necesita el proyectil para poder salir del cañón del arma de fuego. EXPLOSIONES PROVOCADAS: Llámense explosiones por Influencia o Simpatía, a las de un explosivo, provocada por la e otro situado a cierta distancia. Para que tenga lugar explosiones de este tipo, no es necesario que los explosivos estén en contacto directo uno con otro, pueden estar a distancias y hasta separados por ciertos obstáculos materiales. La distancia depende del peso y calidad de las dos sustancias explosivas, así como de la clase y de la resistencia de los obstáculos interpuestos.
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 Modos de producirlas: Por Simpatía, se atribuye a la Onda Expansiva. Dicha onda se produce en el seno de la materia explosiva en el momento de su descomposición, luego se propaga a través de la atmósfera. Su naturaleza física hace que sea capaz de producir efectos mecánicos en los cuerpos que encuentre a su paso, en la dirección que se extienda. sobre esa base, s lógico pensar que la importancia de estos efectos mecánicos dependa de la energía de la onda y de la distancia a que se produjo. Respecto a la intensidad de la onda explosiva, parece evidente la hipótesis de que será mayor, cuanto mayor sea la cantidad de explosivo, pues los sucesivos choques de la materia que se va descomponiendo será cada vez mayor, ya que se corresponden a una mayor cantidad de materia descompuesta. Igualmente se puede y debe suponer que influirá también en la energía la mayor o menor separación en tiempo entre los sucesivos choques mecánicos que se producen. Esto depende de la calidad del explosivo que se descomponga. Como en todos los elementos fenómenos físicos, el que una onda, con arreglo a determinadas leyes, pueda atravesar los cuerpos que e encuentren o reflejen en ellos, dependen de la naturaleza de los cuerpos. En el caso que nos ocupa, la experiencia ha comprobado que la consistencia de los cuerpos y su espesor son causas de la mayor o menor dificultad para que la onda explosiva los atraviese o sea reflejada. En resumen, la onda explosiva, una vez en la atmósfera, tiene la intensidad de energía correspondiente a la cantidad y composición química del explosivo que la produjo; choca, según ellas, con los obstáculos que se encuentren a su paso, y queda detenida por algunos de ellos, continúa a través de otros o cambia de dirección. Debido a estas propiedades, la explosión de cualquier sustancia explosiva puede originar a distancia la de otra explosión de otra sustancia de a misma naturaleza. EXPLOSIVOS INDUSTRIALES Y EXPLOSIVOS PLÁSTICOS: EXPLOSIVOS INDUSTRIALES: * NITROGLICERINA. * DINAMITAS. * PÓLVORAS DE MINA.
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 Fue descubierta en el año 1.847 por el químico italiano Sobrero, que le dio el nombre de piroglicerina fulminante, o simplemente aceite explosivo. Se obtiene tratando la glicerina con mezcla nitrante, ácido nitrico más ácido sulfúrico. Este ácido sólo desempeña la misión de ir separando el agua que se forma en la reacción. * Composición y propiedades: Es un liquido oleoso incoloro amarillento, inodoro y de 1.6 de densidad, insoluble al agua, es soluble al alcohol y otros disolventes orgánicos. Sus vapores producen dolor de cabeza. En su descomposición se libera oxigeno, el cual e aprovechado por otros cuerpos para compensar la falta de él, con los cuales se mezcla, como la nitrocelulosa. * Modo de explosionar y detonar: Inflamada por una cerilla, arde bronquialmente con llama pálida, sin embargo, la combustión se transformará rápidamente en Detonación si el aceite se halla en un recipiente estrecho. Por un choque, fricción y simpatía detona la nitroglicerina, y con enorme poder si se encuentra congelada. * Potencia explosiva: Aunque la nitroglicerina es uno de los explosivos más potente que se conoce, debido a su extraordinaria sensibilidad, no se puede utilizar sola, utilizando la mezclada con cuerpos explosivos o no, capaces de absorberla para formar materias sólida plásticas que toman el nombre de DINAMITA Y PÓLVORAS NITROGLICERINA. * Peligrosidad: Debido a la gran sensibilidad de la nitroglicerina a la percusión, rozamientos, fricciones, golpes, toda manipulación de la nitroglicerina es altamente peligrosa, así como su fabricación, su transporte (prohibido en ley). Almacenas la nitroglicerina durante semanas, a temperaturas inferiores a 10º C., se hiela y se convierte en una masa dura, y pierde algo de sensibilidad. No obstante, en la práctica esta sensibilidad aparente resulta muy peligrosa (rozamientos y rotura al introducirla en los barrenos), por lo que el empleo de la dinamita helada debe prohibirse terminantemente. DINAMITAS. Para evitar los numerosos accidentes que se produjeron en el empleo de la nitroglicerina, se estudio el medio de conseguir su manejo en condiciones de seguridad. Este objetivo lo consiguió Alfred Nobel, al mezclar con sustancias capaces de absorber el líquido y retenerlo en su masa, soportando las variaciones normales de presión y temperatura. A esta mezcla le dio el nombre de Dinamita, que pueden ser: * Dinamitas de base activa. * Dinamitas de base inerte. * Dinamitas de base inerte:
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 Son las primeras que se fabricaron utilizando como base Tierra de Infusorios, la tierra llamada Kielsegur, que es una tierra silicea formada por fósiles de ciertos animales. En caso de no disponerse de esa tierra, pueden emplearse otras sustancias igualmente inertes como arcilla, cenizas, polvo de ladrillo, etc. El fin de estas materias inertes es servir de soporte a la nitroglicerina. Esta dinamita es una materia blanda, color variable rojo o amarillo. Se congela a los 8º C, en una masa dura. En estas condiciones es menos sensible, necesitando cebos más potentes para su aplicación. El deshielo e peligroso y hay que hacerlo con precauciones, al baño María, no pasando de los 30º C; en caso contrario, se produciría una exudación rápida con graves consecuencias. La resistencia que tiene la dinamita a los choques es suficiente para las aplicaciones ordinarias con las debidas precauciones, pero a los choques fuertes hace explosión y, por ello, no es apta para usos militares. Dinamitas de base activa: Nacieron como consecuencia de poder aprovechar el oxigeno sobrante que tiene la nitroglicerina. Como en las dinamitas de base inerte, no sólo interviene ésta en la explosión, sino que absorbe parte del calor producido, restándole energía, se ha sustituido tal base por sustancias combustibles, que aprovechando el exceso de oxígeno de la nitroglicerina, aumente la potencia explosiva. Los materiales empleados como base activa son el carbón, el serrín de madera, la pólvora negra, etc., las cuales, por intervenir en la explosión de uno o de otro modo se le llama ACTIVA. El color de estas dinamitas depende del color de la base empleada. Son muy numerosas las conocidas. Varían no sólo por las cases de materias activas apagadas, sino también por la proporción, utilizándose para muy diversos fines, pero siempre en usos similares, como en minas, canteras. etc. En el Ejercito no son reglamentarias por su falta de estabilidad, muy inferior a la de la TRILITA, TETRALITA, HEXOGENO PLÁSTICO, etc., que son las empleadas por los Ejércitos.
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 Modo de explosionar los diversos tipos: De base inerte, poseen una velocidad de detonación relativamente elevada y constante, lo que es una ventaja frente a otras dinamitas. Arde lentamente al aire libre cuando no está en grandes cantidades, en recipientes cerrados hace explosión. De base activa, conocida como gelatina explosiva, dinamita, goma, por acción del fuego, incendiada con una cerilla, arde con llama pálida y ligeramente silbante, por rozamiento en el mortero de porcelana o por golpe de martillo estalla con ensordecedora detonación. Su sensibilidad a la percusión es algo menor que las de las dinamitas de base inerte, pero todavía lo suficientemente alta apara que al transporte de las mismas por ferrocarril sólo se autorice en trenes especiales. Tipo de aplicación: su aplicación es sólo en usos civiles, en minas, canteras, etc. EXPLOSIVOS GELATINOSOS (GOMAS): * Gelatina explosiva. * Pentrinita. * Dinamita Gelatina * Dinamita de seguridad. Gelatina explosiva: Es una mezcla de algodón colidón deshidratado y triturado con nitroglicerina. Se amasa la mezcla hasta conseguir una gelatina con consistencia de goma. Es una masa blanda y elástica, amarillenta, que puede curvarse y cortarse y de la cual no puede ser eliminada la nitroglicerina. Por lo que respecto a su potencia, es uno de los más potentes explosivos sólidos. Tiene el inconveniente de que en climas húmedos y cálidos puede esta dinamita volverse inerte, hasta el punto de que ni con cebos del número 8 puede conseguirse su detonación total. Otro inconveniente es su baja velocidad de detonación. - Pentrinita: Es una composición de: Pentinitra en polvo (20 50%). Algodón colidón (4 6%). Nitroglicerina (hasta el 100%).
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 Forma una gelatina coherente y de agradable plasticidad. Es algo más densa, un poco menos resistente al agua y más segura a la percusión que la dinamita goma, no falla con cebos débiles y siempre hace explosión con la máxima velocidad de detonación. Es el explosivo sólido industrial de mayor poder de destrucción. Dinamita gelatina: Es una especie de gelatina explosiva diluida y al mismo tiempo abaratada, se fabrican en tres tipos principales, que son: * Dinamita gelatina ordinaria. * Dinamita gelatina flematizada transportable. * Dinamita gelatina antigrisú. Su composición oscila entre el 20 al 65% de nitrogelatina y del 80% al 35% de mezcla de polvo, diferenciándose según su aplicación, en las adiciones contra la congelación para rebajar la sensibilidad o para evitar a formación de llama. El tipo más usado es la dinamita gelatinosa ordinaria, con la siguiente composición: Nitroglicerina o nitroglicerina notroglicol al 62.50%. Algodón colidón entre el 2.5 y 4%. Nitrato potásico o perclorato potásico al 27%. Harina de madera o centeno al 8%. Creta levigada al 0.5%. Con el tiempo se envejece y pierde capacidad de detonación Dinamita de seguridad: Contiene tan sólo un 20 a25% de nitroglicerina o mezcla de nitroglicerina con nitroglicol y una gran parte de flematizante. Existen varias fórmulas para la fabricación de estas dinamitas, pero en todas ellas entra en gran cantidad e nitrato amónico (40 al 70%), dinitrotolueno y trinitotrolueno del (10 al 13%) y pequeñas cantidades de algodón colidión, harina de madera y nitrato sódico. Estas dinamitas de seguridad se caracterizan no por su fuerza rompedora, aunque tienen la suficiente para ser utilizadas en las canteras, lo más importante de ellas es la gran seguridad de manipulación. También envejecen, con el consiguiente descenso de su poder rompedor.
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 A todos los tipos de dinamita, al agregarle el nitroglicol, se consigue bajar su capacidad de congelación, evitando con ello el peligro de utilizar las dinamitas en tiempo muy fríos. PÓLVORAS DE MINA: Son las que se usan en las canteras para el arranque de rocas y minerales. Deben de producir gran volumen de gases para aumentar las presiones, y ello se consigue disminuyendo la proporción de salitre y aumentando la de carbón y azufre. Se conocen muchísimos tipos de esta clase de pólvora, distiguiéndose unos de otros solamente en los porcentajes de sus componentes. El más utilizado lleva 62 partes de salitre, 18 de carbón y 20 de azufre. En ocasiones el salitre se puede sustituir por nitrato sódico de bario o de amonio y también por cloratos potásicos, obteniéndose las pólvoras cloratadas que son de mayor potencia pero más peligrosas por la cantidad de detonante de cloro potásico. EXPLOSIVOS PLÁSTICOS: Definición y condiciones a reunir: Son mezclas de consistencia plástica compuestas con un explosivo base de gran potencia, como el hexógeno, la pentrina o la tetralita y ciertos ingredientes que actúan como aglomerantes, adhesivos, estabilizadores, etc. En general, la base explosiva más utilizada es el hexógeno. Un buen explosivo plástico deberá reunir las condiciones de: 1. Fácil manejo. Estabilidad a la humedad y al agua, para poder ser utilizado en todas las condiciones 1. Alto poder explosivo. Estabilidad a las temperaturas normales de uso, así como explosionar fácilmente bajo la acción de iniciadores eléctricos o de otro tipo. Sus características pirotécnicas, velocidad de detonación, potencia rompedora, sensibilidad, etc., son del mismo orden que las de los otros explosivos.
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 Su aspecto es arcilloso fácilmente moldeable a mano, que puede manejarse sin riesgo alguno. Son estables a las temperaturas normales de uso, seguros en su transporte, resistentes al agua y humedad, por lo cual se pueden incluso utilizar en voladuras submarinas. Estos explosivos plásticos son recientes, aparecen en la 2º Guerra Mundial. En España la empresa CETME ha desarrollado dos tipos de explosivos plásticos con base de tetralina y de hexógeno, respectivamente. El empleo de los explosivos plásticos: Es un magnifico sustituto de las cargas rígidas en las demoliciones, se puede fraccionar en pequeños trozos y controlar la carga de cada uno de ellos. También se pueden formar con ellos cargas huecas utilizando unas envueltas construidas para este fin. LOS ARTIFICIOS INICIADORES: Para producir la explosión del plástico hace falta un artificio iniciador que produzca la chispa, pudiendo emplearse detonadores mecánicos o de mecha lenta. DETONADORES, CEBOS, GENERADORES Y MECHAS: a) Detonadores: Se conocen con este nombre los cebos o cápsulas fulminantes y las mezclas explosivas a base de fulminante de mercurio, que se emplea para provocar la explosión de las cargas; consiste en un pequeño cilindro de cobre, cerrado por un extremo, dentro del cual va la carga del fulminante de mercurio. b) Detonador completo: Recibe este nombre la reunión del cebo, mecha lenta y encendedor. El detonador va encerrado en una caja de cartón u hojalata. La mecha se encuentra enrollada en forma de espiral en el interior de este. El cebo de estos detonadores es de los ordinarios. La mecha es lenta, de un metro de longitud, tarda en arder dos minutos.
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 El encendedor es un pequeño cilindro de pólvora, constituido en tres partes iguales, de nitrocelulosa y nitrato de bario, cuyo elemento está ligado a la mecha con un tubo de cobre que se sujeta dando garrote. c) Cebos: Pueden ser de tres tipos: 1. 2. 3. 4.
 
 Cebos eléctricos. Cebos de cantidad. Cebos de tensión. Cebos eléctricos: Se encuentra compuesto de un cebo ordinario análogo a los anteriores y unido a él, el artificio para producir su inflamación, es una resistencia o contacto. 5. Cebos de cantidad: Están constituidos por una cápsula de cobre, en cuyo interior penetran dos hilos de cobre, separados y retenidos por un taco de materia aislante, T, de composición especial. Los hilos de cobre 1 y 2 se unen interiormente por una espiral de platino de 0.02 a 0.04 mm de diámetro y unos 5 mm de longitud. Esta espiral, envuelta en raspadura de algodón pólvora, se inflama y hace detonar al fulminante, al ponerse incandescente la espiral de platino al paso de la corriente de intensidad suficiente. * Cebos de tensión: al igual que los anteriores, pero en la actualidad en desuso, salen dos cables que se unen a un generador que produce una diferencia de potencial suficiente para hacerlos explosionar. d) Generadores: El generador, cualquiera que sea su tipo, es el instrumento destinado a suministrar la energía eléctrica que acciona el dispositivo de fuego, debe de tener una fuerza electromotriz suficiente para que, vencida la resistencia de la línea y el montaje de cebos, hagan que cada uno de estos explosiones, pueden ser: Pilas o acumuladores y Explosiones. e) Mechas: La mecha es el artificio para la comunicación del fuego a los cebos ordinarios y a los petardos. Las clasificamos: Mechas lentas y rápidas o detonadores.
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 Mechas lentas: Llamada comúnmente mecha Bicford, consta de un alma interior de pólvora fina, contenida en un tejido especial, constituido por hilos enrollados en forma de hélice y recubiertos todo ello por gutapercha, como sustancia protectora, que al mismo tiempo la hace completamente impermeables para poderla emplear debajo del agua y en terrenos húmedos. Esta mecha debe de arder con una velocidad de medio metro por minuto. La velocidad de éstas mechas es constante, las reglamentarias es de 60 cm/min. y las de comercio de 100 cm/90s. No obstante o pueden cambiar la velocidad según algunas circunstancias tales como: que se encuentren encerradas de forma hermética, en contacto y atraques de yeso, cemento o sometías a una gran presión cargas subacuáticas. Mechas rápidas o detonantes: Está formada por un tubo de aleación de estaño y plomo de 4 5 mm de diámetro exterior y de 0.2 a 0.4 mm de espesor relleno de tetralita o de otro explosivo análogo, de la mayor pureza. Provocada la detonación, esta se propaga a lo largo de la mecha con una velocidad de 7.000m/s. Esta echa se utiliza para la explosión de varios cebos ordinarios de forma simultánea. COLOCACIÓN Y EMPLEO DE LAS MECHAS: La colocación de las mechas en el interior de los cebos es una manipulación delicada y expuesta a peligros y accidentes, si no se hace con gran cuidado, dada la sensibilidad de la materia iniciadora de la detonación. Si la mecha que se ha de introducir en el cebo es lenta, se hará lo siguiente: El extremo de que se introduce se cortará según una sección normal. La introducción en el cebo tiene que hacerse muy suavemente, manteniendo la mecha en posición vertical con la mano izquierda y con el corte normal hacia arriba, colocando sobre ellas el cebo o introduciendo con cuidado hasta que toque a la capsulita interior del cobre. Abiertas las tijeras del minador con la mano derecha sostenida verticalmente la mecha con su cebo en la mano izquierda, se deslizan aquellas de arriba hacia abajo, de modo que el cebo pase entre sus muescas y se apriete la cápsula a 3 0 4 mm precisamente de la boca, teniendo cuidado de ejerce una presión gradual para evitar que se rompa el metal o se desprenda el fulminante. El otro extremo de la mecha se corta en bisel, para descubrir el polvorín y poder dar fuego con facilidad.
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 EFECTO DE LAS EXPLOSIONES: Los efectos de las explosiones son tres, el efecto de la onda expansiva o de choque, onda explosiva, de presión y de reacción; el efecto de fragmentación y el efecto término incendiario. * Efecto de la onda expansiva: Al descargarse un gran volumen de gases y a una velocidad enorme produce una sacudida violenta, que a la vez produce efectos secundarios de la onda expansiva, llamados choque (de tierra y agua). * Onda explosiva: la propagación de la descomposición se realiza por capas en el seno de la masa, mediante un tipo peculiar de movimiento ondulatorio que ha recibido el nombre de onda explosiva y que se trasmite a velocidades considerables. Esta onda es de naturaleza físico química y se propaga de forma uniforme, su manifestación corresponde al tiempo que dura la transformación. * Onda de presión: El súbito contacto de los gases calientes liberados por la reacción, provoca en el medio (aire, tierra, agua) que rodea al explosivo, un efecto mecánico de presión que, en forma de onda, de naturaleza puramente física, se propaga de forma radial a manera de superficie esférica desde el lugar de la explosión. Si encuentra en su trayecto cualquier explosivo lo hace explosionar. * Onda de choque: es consecuencia de a colisión de la onda de presión con los distintos medios que se encuentra y se produce una reflexión en forma de nueva onda y de igual naturaleza que la incidente y en ella se encuentra proyectados fragmentos de los materiales situados en contactos o próximos. * Onda de reacción: a la compresión que se efectúa en el medio le sucede una depresión y un soplo invertido hacía el punto de explosión, debido al vacío creado por las ondas anteriores, luego tiene un sentido contrario a las ondas de presión y choque. * Efecto de fragmentación: La fragmentación se produce por la rotura del vaso o recipiente donde está introducido el explosivo. Estos pedacitos, bien de aluminio, cobre, cinc, plástico, etc., son lanzados al aire por la explosión. Dichos fragmentos son denominados metralla y pueden ser de dos tipos: Las primarias, son trozos del mismo recipiente y las secundarias pertenecen a otros objetos rotos en la explosión mayor potencia del explosivo será mayor la metralla. * Efecto término incendiario: al hacer explosión, el explosivo libera gran cantidad de calor, elevando la temperatura a varios cientos de grados, lo que puede originar por acumulación de otros combustibles que se encuentren en las inmediaciones un incendio, el cual es el menos dañino de los tres efectos.
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 EFECTOS SOBRE EL CUERPO HUMANO: El cuerpo humano, debido a su constitución, aguanta perfectamente los efectos de las ondas de presión y no se ha dado el caso de fallecer nadie por aplastamiento por dicha onda. El fallecimiento se produce por el vacío súbito al que el organismo se ve sometido en el instante inmediato posterior al paso de la onda. A causa de este vacío, se desgarran las ropas y es frecuente encontrar totalmente desnudas a las personas que se han visto sometidas al golpe de aire. El organismo sometido al golpe de aire sufre trastornos que aparecen hacía las seis horas posteriores de a detonación. Estos trastornos los podemos clasifica en : Orgánicos y nerviosos. EFECTOS MATERIALES: La onda de presión avanza de forma esférica, las sobrepresiones se van amortiguando rápidamente produciéndose las siguientes zonas de daños (para un petardo de un litro de volumen). * Zona de expansión: es una zona limitada por una presión de 100 Kilogramos Centímetros cuadrados. La sobre presión es brutal de 100 toneladas métricas por metro cuadrado. Destrucción total. * Zona de daños máximos: en su limite tenemos una sobrepresión de 0.7 Kg/cm 2, es decir, 7 T/m2, de forma violenta, no hay muro que se resista. * Zona de daños medios: la presión es de 0.7 y 0.07 Kg/cm 2., es decir 7 T/m2 y 700 Kg, se derrumban los tabique, se arrancan puertas, ventanas, etc. * Zona de daños mínimos: la presión oscila entre los o.7 y los 0.001 Kg/cm 2, es decir, 700 kg/m2, y los 10Kg/m2. Se rompen los cristales y se arrancan las tejas, en el momento que se iguala la presión positiva con la presión atmosférica, termina la onda física o de choque, los gases igualan su velocidad ultrasónica a la velocidad del sonido, surgen los anteriores efectos, se reproducen los efectos de proyección. EFECTOS SECUNDARIOS: Si una carga explosiona o se coloca bajo agua y se detona se produce la misma expansión de gases, calor, ruido y choque que si se hiciera en la tierra, ya que la energía liberada es exactamente la misma que la que se produce al aire libre, pero con distintos efectos de la onda expansiva al estar enterrados y no tener lugar para salir los gases. Los gases se esparcen por el interior produciendo una especie de movimiento sísmico (terremoto),
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 agrietando la tierra, los edificios se resquebrajan, etc. En el agua las ondas se emiten con mayor velocidad y trasladándose a mayor distancia, pudiendo producir grandes olas y matando gran cantidad de peces, por lo tanto los daños son siempre superiores. FUEGOS ESTRUCTURALES: Son aquellos que se producen dentro de una estructura, no debido al explosivo, sino a su onda expansiva, pueden ser: cortocircuitos, de productos inflamables, gasolina, alcohol, etc. SEGURIDAD DE EXPLOSIVOS: GENERALIDADES CONSERVACIÓN DE LAS PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS:
 
 SOBRE
 
 PRUEBAS
 
 DE
 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 
 Examen de su aspecto exterior. Determinación del grado de humedad y nociones de la dosificación de ingredientes. Pólvoras de nitrocelulosa (cuidado y precauciones). Pruebas de estabilidad. Acidez y explosión. Grados de utilidad. Clasificación de las pólvoras y explosivos según su estado de conservación (bien servicio ordinario, deficientes o inútiles). 8. Reconocimiento de explosivos. 9. Muestras de explosivos. 10. Muestras de desestabilización y descomposición (peligrosidad). 11. Oxidación, corrosión, brillo, exudación, etc., 12. Examen interno de los explosivos. 13. Sensibilidad al choque, a la tracción y al calor. 14. Precauciones a tener en cuenta en el almacenaje. 15. Accidentes más frecuentes. 16. Causas más frecuentes y modo de evitarlas. 17. Control de salida y entrada de explosivos. 18. Locales. 19. Polvorines y depósitos. 20. Condiciones generales que deben de reunir. 21. Protección contra el calor. 22. Protección contra la humedad. 23. Termómetros. 24. Higrómetros. 25. Ventilación. 26. Saneamiento de locales.
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 27. limpieza. 28. Precauciones que deben tomarse para el trabajo en los depósitos: 29. Extintores de incendio. 30. Vigilancia en el depósito. 31. Fichas de las pilas. 32. Señales de marcas de las municiones y empaques. 33. Elementos de alarma e iluminación Como norma de carácter general no tocaremos cualquier paquete, bulto u objeto peligroso sospechoso de contener explosivos, pues para ellos están los equipos de desactivación de explosivos con la necesaria preparación y medios para actuar. El examen cercano, desarme, transporte y destrucción de un artefacto u objeto sospechoso es una operación de riesgo donde son precisos ciertos conocimientos y cierto material técnico. Por ello hay que considerarla como una función técnica y, tendrán que ser tratados los objetos sospechosos de contener explosivos por los técnicos y especialistas en la materia, nunca por profanos. Aunque algunos artefactos parezcan simples paquetes e incluso obsequios, tal vez oculten en su interior dispositivo que presenten un diseño más o menos sencillo pero siempre peligroso. Otros serán extraordinariamente complejos y harán explosión con el mero hecho de ser tocados. No olvidemos que los terroristas suelen elaborar sus artefactos aplicando los últimos adelantos científicos en su construcción Es necesario conocer nuestras limitaciones, así como los efectos de los explosivos. La dinamita, la trilita y el plástico poseen consecuencias similares en la onda de choque, expansiva o explosiva. Pero los peores resultados son los de proyección o fragmentación que llevan al artefacto a desprenderse como efecto de la explosión. Por ello, siempre que se pueda, es oportuno, asumir una postura de cuerpo a tierra, con un palillo entre los dientes, teniendo el pecho ligeramente levantado del suelo. En esta posición y, aunque los resultados de un explosivo son imprevisibles, no debe de pasar nada o poca cosa a poca distancia de un paquete normal con explosivos.
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 AVISO DE BOMBA POR TELÉFONO, ACTUACIÓN: Responder con calma a la llamada de amenaza y tratar de conseguir información del interlocutor, esgrimiendo razones de humanidad, la inutilidad de su acción y la de evitar víctimas inocentes, procurando averiguar entre otros datos los siguientes: Conversación a mantener: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
 
 Cuándo hará explosión. Piso, lugar o situación en que se encuentra el supuesto artefacto. Localización exacta. De qué clase de artefacto se trata. Que aspecto y tamaño tiene. Cantidad de explosivo que contiene. Si se encuentra en funcionamiento, sobre todo si es de relojería. Motivos que tiene para ponerlo. Sus pretensiones. Por qué llama por teléfono. Cuantas bombas hay. Cual es su nombre y dirección. Pertenece Ud., algún tipo de organización terrorista.
 
 Texto a rellenar: a) b) c) d) e) f)
 
 Sexo de la persona que llama. Raza. Edad. Duración de la llamada. Número en donde se recibió la llamada. Hora y fecha de la llamada.
 
 Tipo de voz o expresión oral: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
 
 Enojada. Tartamuda. Excitada. Ceceosa. Pausada. Ronca. Baja. Grave.
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 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
 
 Alta. Hilarante. Estridente. Garrasposa. Lacrimosa. Penetrante. Clara. Quebrada. Calmada. Nasal. Susurrante. Disfrazada.
 
 Ruidos de fondo: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
 
 Sistemas de altavoces. Voces. Maquinas de oficina. Música. Maquinaría de fábrica. Locales. Cabina telefónica. Ruido de animales. Motor. Ruidos callejeros. Inexistentes. Caseros.
 
 Lenguaje empleado: a) b) c) d) e) f) g)
 
 Educado. Obsceno. Irracional. Ebrio. Incoherente. Grabado. Leído.
 
 Página -30 www.sgsigroup.es
 
 Vigilancia y escolta SGSI Group
 
 LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN: Responden, normalmente, a avisos o amenazas de explosivos y aunque se lleve acabo por el mismo personal de Seguridad Privada de la entidad amenazada, si está preparado adecuadamente, es conveniente que se dirija, oriente y asesore por los especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Una vez colocado un artefacto explosivo, puede tener el aspecto de tal (visible) o una apariencia inofensiva, en forma de caja, estuche, maleta e infinidad de formas (oculto). La indagación total dependerá de la habilidad de los investigadores y de ingeniosidad del terrorista. Para apreciar las variables que se ofrecen, tendremos en cuenta que la búsqueda la efectuará: La policía, los bomberos, los Vigilantes de Seguridad, los ocupantes del recinto, los altos empleados o los equipos especializados y que los terroristas pueden ser un loco, un revolucionario, un empleado despedido o descontento, un criminal o un especialista en sabotajes. Es aconsejable que se haga con una persona sola, pero normalmente lo hacen dos. Una de ella es la que conoce bien las instalaciones (Vigilante de Seguridad) en unión de un especialista de las Fuerzas y Cuerpos de la seguridad del estado, estos equipos tomarán siempre una distancia de seguridad entre ellos y a la vez con los diferentes equipos que estén en la búsqueda. Se tiene que estar en todo momento conectado entre sí y a su vez con los mandos de la operación. No utilizar los walkie nunca dentro de una habitación cerrada, ya que las ondas que libera la radio portátil o transmisor podían hacer explosionar la bomba. Fundamentalmente se realizarán dos tipos de reconocimiento: * Investigación interior: Los primeros lugares serán aquellos que por su facilidad de acceso sean los más probables de ocultar el artefacto. Toda investigación interior o exterior exige cierto orden, así, si después de haber revisados y examinados los sitios más previsibles, como son los: * Lavabos, aseos, servicios, cisternas, papeleras, huecos de ascensor, rincones, pasillos y sus respectivos muebles, sala de calderas, almacenes, sitios cercanos a las salidas, guardarropas, depósitos de jabón liquido, grandes ceniceros, almacenillos de limpieza, aparatos de luz, huecos de escaleras, paneles eléctricos, cubre radiadores, salas de espera, con resultado negativo, habrá que enfrentarse con el resto de las dependencias, siguiendo un orden lógico.
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 Las habitaciones, oficinas y despachos situados a ambos lados del pasillo. En estos casos, después de un concienzudo reconocimiento, deberán marcarse con un trozo de cinta adhesiva de un color acordado o con una marca de tiza, para indicar que ya se efectuó la búsqueda. De igual modo, al, principio y final de cada pasillo se colocará una señal convenida par que quede constancia de que ya fue inspeccionado. Donde se presuma razonablemente que no tuvo acceso el presunto terrorista, se omitirá la investigación o dejará para el final, aunque es aconsejable, para obtener una seguridad tranquilizadora, no omitir ningún espacio. * Investigaciones exteriores: se dispondrá de modo que, los equipos formados no se interfieran en su trabajo, coordinando los esfuerzos. Las zonas exteriores son muy importantes puesto que son las más fácilmente accesibles para el terrorista, especialmente de noche. Deben de empezar: * A nivel de suelo, con particular atención a los montones de escombros, matojos, arbustos, vertederos, acceso, cubos de basura, tierras removidas y vehículos. La extensión es variable, según los limites variables y naturales de la propiedad que se protege. En un caso normal puede ser de una distancia aproximada de unos 15 a 20 metros del núcleo principal. * En el caso de encontrar tierras removidas sin justificación, la búsqueda la haremos mediante varillas de plástico o madera. Esta exploración debe encomendarse, si es posible, a personal con experiencia o especializado. * En las paredes exteriores del edificio, prestaremos atención, a los entrantes, troneras, ventanas y cualesquiera otras partes fácilmente accesibles para ocultar un artefacto. Siempre que se suponga una amenaza real, será necesario ensanchar la zona a investigar hacia espacios abiertos, aunque siempre dependerá de la configuración de la entidad que haya recibido la amenaza. Un lugar muy vulnerable es el aparcamiento de vehículos, controlar los bajos de los vehículos, vehículos con puente de arranque, con mucha carga, etc. Desviar el tráfico colocando barreras. etc. Cuando en el curso de una búsqueda o averiguación se halle algo que "no pertenezca al lugar", e equipo afectado dará cuenta inmediata al centro de mando, sin tocar en absoluto el objeto. En este estado, un error será el último. El centro de mando, sin perjuicios de continuar con precaución la investigación, avisará de inmediato a los equipos especializados, para que se hagan cargo de la emergencia. No olvidar: de fuera a dentro; De bajo a arriba; de atrás hacia adelante.
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 ACTUACIÓN DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD. Además de lo anteriormente expuesto, deberá: 1. Ante la sospecha de un artefacto explosivo, considerarlo como real. 2. No tocarlo, no moverlo. 3. Evacuar el local o desalojar la zona cuando reciba la orden, sin provocar pánico, dando tranquilidad y seguridad y organizando la salida. 4. No emplear emisores de radio en sus proximidades, puede iniciar el sistema. 5. Conseguir el máximo de información. 6. Avisar a los especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad. 7. Cooperar con la búsqueda o evacuación. Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad. 8. Recordar que un error puede ser el último para ti y personas que se encuentren en el lugar. 9. Si se trata de un lugar cerrado, abrir las puertas y ventanas, desconectando todos los aparatos eléctricos y eliminar del lugar toda sustancia combustible. 10. Cortar la luz y el gas. 11. Avisar a su jefe de seguridad. COLABORACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO. Una vez que han sido avisadas las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, bien por el propio Vigilante de Seguridad o por el Jefe de Seguridad. El vigilante de seguridad se pondrá a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad, quienes le indicaran las misiones que tiene que cumplir. Pero lo más adecuado será que el vigilante como persona conocedora del lugar, acompañe a algún miembro especialista de las Fuerzas y Cuerpos de la seguridad. Así, como pasar toda información que hubiera obtenido sobre el tema en cuestión. CONTROL DE PERSONAS Y OBJETOS: Control de personas: Normalmente el control de personas se hace con toda rigurosidad en el control de acceso donde se identifican y habilitan a las personas para que puedan entrar a los lugares predeterminados, tanto si van a visitar a un directivo como si van a paquetería. Es necesario chequear todos los paquetes y objetos que porten, para los cuales se dispondrá de unos medios técnicos y detectores de explosivos adecuados.
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 Estos dispositivos pueden ser: 1. 2. 3. 4. 5.
 
 Arcos detectores de metales para paso de personas. Detector manual de chequeo. Detector de explosivos por captación de gases. Detector de metales para la correspondencia. Rayos X para la requisa de bolsos y paquetes.
 
 Características de las correspondencias explosivas: 1. 2.
 
 Envío no esperado. Remite desconocido o que no consta, o bien la falta de concordancia entre el remite y el matasello. 3. Faltas de ortografía en las señas. 4. Etiquetas adhesivas escritas a máquina con la dirección y el remite. 5. Demasiado franqueo. 6. Rigidez al tacto ruidos metálicos. 7. Peso desigualmente repartido. 8. Peso excesivo para el tamaño del paquete. 9. Cinta adhesivas protegiendo bordes y esquinas. 10. Que sean libros. 11. Excesiva o anormal protección. 12. Que se vean cables (no tirar de ellos). 13. Manchas de grasa o aceite. 14. Dirigida a la atención de alguien en especial. 15. Advertencias escritas para que solo lo abra el destinatario. 16. Utilización de cebos o trampas de dinero o pornografía. 17. Grosor anormal, Orificios exteriores, Olores característicos. etc. NORMAS DE ACTUACIÓN: 1. No abrir el paquete. 2. No colocarlo en lugar húmedo. 3. No ponga peso sobre él. 4. Déjelo en un lugar aislado, que nadie lo pueda tocar y fuera del alcance de las personas. 5. Compruebe el origen del paquete. 6. Abra ventana y puerta en caso de duda. 7. Aísle igualmente la zona. 8. Llame a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. 9. No doble la correspondencia
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 TERRORISMO POSTAL: Como tal se debe entender como todos aquellos artefactos que sean capaces o susceptibles de ser remitidos a sus presuntos objetivos empleando cualquiera de los medios que la sociedad dispone para repartir la correspondencia o paquetería. * Elementos de la agresión: en su interior pueden presentar explosivos, tóxicos o incendiarios. * Forma de envío: por carta, paquete u otros tipos. * Cartas: correo ordinario o correspondencia especial * Paquetes: puerta a puerta, recogida previo aviso, entrega en mano, deposito en ausencia, etc. * Otros tipos: regalos, invitaciones, libros, catálogos, propaganda, etc. Sistema de iniciación: 1. 2. 3.
 
 En envíos postales: sistema es de apertura. Entrega a mano: a tiempos . Dispositivos empleados: Mecánicos (fricción, percusión), Eléctrico y Químico.
 
 Agresivos empleados: -
 
 Explosivos: plásticos, goma 2 y caseros. Incendiarios: por fricción. Tóxicos: fósforos, cianuro potásico. Etc.
 
 EL CONTROL Y REQUISAS DE VEHÍCULOS. Control de vehículos extraños y mal aparcados en las cercanías: Si se puede localizar al dueño no es problema porque nos aportará los datos necesarios. Si esto no es posible, lo primero será preguntar si alguien conoce al dueño y donde se encuentra. Esto se hará dando las características del vehículo, color, marca, matricula, lugar donde se encuentra estacionado, etc. Observaremos si se encuentra cerrado o abierto, o si ha sido robado, no tocar nunca la cerradura de apertura, ya que hay es donde puede estar la conexión del explosivo. Se revisará siempre desde el exterior y por las ventanillas, mirando también por debajo del vehículo por si hubiese restos de cables, cintas aislantes u otros materiales que se puedan identificar e indicar que ha sido manipulado o que no se corresponden al objeto. Si se aprecia que ha sido manipulado, llamar inmediatamente a las
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 Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad traigan a los especialistas en
 
 del Estado, con el fin de que Vigilancia y escolta SGSI Group explosivos (TEDAX).
 
 ARTEFACTOS EXPLOSIVOS COLOCADOS EN VEHÍCULOS: Para su estudio clasificamos en la forma siguiente: * Coche bomba. * Coche Kamikaze. * Lapas. * Trampas. PROBLEMÁTICA GENERAL: * Gran incremento del parque automovilístico. * Grandes saturaciones de zonas de aparcamiento. * Antigüedad del parque automovilístico (coches abandonados y no denunciados). VENTAJAS EN SU UTILIZACIÓN: No llama la atención. Poseen grandes espacios donde esconder los explosivos. Admite grandes cantidades de explosivos. Sistema de alimentación autónoma (la batería). Desintegración en metralla. Terrorismo selectivo. SITUACIÓN DE ALARMA ANTE UN VEHÍCULO: Aviso de amenaza. Vehículo robado a punta de pistola. Denuncia anónima de la sustracción del vehículo. Estacionamiento en lugar estratégico y no autorizado. COCHE BOMBA: Aplicaremos este termino a turismos, furgonetas y vehículos similares, en cuyo interior se hubiera colocado un artefacto explosivo preparado para ser activado a distancia. Características:
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 1. La carga de explosivo oscila entre los 20 y 60 kilos, colocada en Vigilancia y escolta SGSI Group el interior del vehículo, por lo general en maletero. 2. Conformada para que la mayor potencia se dirija en una dirección determinada. 3. La metralla constituye el doble o triple de la cantidad de explosivo.
 
 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 
 El vehículo se encuentra bajo de suspensión, en ocasiones le insertan amortiguadores especiales, para no detectar el peso. Suelen utilizar dos sistemas (radio mando y trampa). Suelen proceder de un robo previo a pistola el vehículo. Placas falsas, que pueden o n coincidir con la marca del vehículo. Antena de recepción del radio mando acoplada a la del vehículo. Colocación de algún objeto normal en el interior del vehículo. Preferencia en vehículos de tres volúmenes.
 
 Lugares de colocación: 1. 2. 3. 4.
 
 Estacionamientos ordinarios, donde saben que el objetivo tiene paso habitual o provocado. Aparcado a los bordes de las vías de comunicación. Aparcado en las inmediaciones de sus objetivos o pegados a ellos. Lugares donde pueden concurrir un gran número de Fuerza Pública después de: un atentado, de llamadas falsas, en persecuciones, atracos, etc.
 
 Sistema de seguridad: 5. 6. 7. 8. 9.
 
 Llevar un control sobre los vehículos estacionados, en caso de ser un vehículo robado comunicar con las F.C.S.E., pues puede ser un vehículo que se encuentre en poder de una organización terrorista. Ante la sospecha establecer un cordón de seguridad y en situaciones de riesgo revisar la zona. Mantener una distancia de seguridad entre vehículos. Comprobar las placas de matricula y los orificios de ellas. En los edificios oficiales, llevar un control discreto de los vehículos del estacionamiento.
 
 Medidas preventivas: 10. 11.
 
 El jefe de seguridad deberá informar a todo su personal de la existencia de alguna información sospecha. Dotar a los vehículos de medios electrónicos a fin de neutralizar los radio mandos.
 
 Página -37 www.sgsigroup.es
 
 12. Evitar los habituales, cuando
 
 transportes existan
 
 colectivos, horarios e itinerarios Vigilancia y escolta SGSI Group sospechas de amenazas.
 
 Investigaciones: 1. Comprobar la veracidad del aviso o amenaza. 2. Averiguar si el vehículo es robado o no. 3. En caso de no serlo, ponerse en contacto con el dueño. 4. Aislar la zona si existen pruebas fehacientes (un radio de 200 metros). 5. Reconocer la zona, no las proximidades del vehículo. 6. Pasar toda la información recibida a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. DISPOSITIVOS KAMIKAZES EN COCHE BOMBA: La vigilancia preventiva en edificios e inmuebles o instalaciones calificadas de riesgo, se extiende a unos 200 metros del perímetro del mismo, prestando atención a lo siguiente: * Hundimiento de la suspensión del coche. * Modificaciones en el volante o fijación del volante. * Llaves de contactos puestas y la puerta cerrada. * Cables a la vista por debajo del volante. * Asientos manipulados o cubiertos de mantas. * Cristales oscuros. ARTEFACTOS "LAPA": Son aquellos artefactos preparados para ser adosados a los bajos de un vehículo y construidos de forma que la explosión se inicie al ponerse en marcha el vehículo. Características: 1. 2. 3. 4.
 
 Vienen dotados de imanes, no obstante, pueden ir: colocados en el suelo; apoyados en el interior de una rueda; con varillas de hierro al tubo de escape. La carga oscila entre los 2 y 5 kilos. El sistema iniciador suele ser: Tracción por sedal (un anzuelo atado a zona fija); Antimovimiento (bola de acero y mercurio), Presión de las ruedas sobre el interruptor. Una simple visión de los bajos del vehículo, es suficiente para detectarlo.
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 Medidas de seguridad:
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 5. 6.
 
 Revisar los bajos, cada vez que se deje el vehículo estacionado sin control. Inspeccionar los maleteros y bajos en las puertas de acceso.
 
 7.
 
 En los servicios de escoltas evitar aproximaciones de motos, pueden colocar una "lapa" en el techo. Estos artefactos explosivos sobre los vehículos, se tratan de pequeños artefactos donde la carga de proyección se coloca hacía el interior de vehículo, una vez colocado estallan en breves segundos. Suelen ser atentados contra personalidades y se aprovechan los semáforos o paradas obligadas para su colocación.
 
 MEDIDAS PASIVAS DE SEGURIDAD: * Dotar a los servicios de seguridad del material adecuado para la inspección de los vehículos (espejos, detectores de metales, etc.). * Blindajes adecuados en los vehículos de personalidades. Medios materiales utilizados: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
 
 Linternas de varios tamaños. Navajas de diversos usos. Juego de destornilladores. Llaves inglesas. Varillas resistentes plásticas para mirar por debajo de coche y tubo de escape. Tizas de señalización de los lugares inspeccionados. Espejo de mano de rabo largo para poder entrar en lugares que no se pueda hacer del suelo. Estetoscopio electrónico. Escalera plegable. Herramientas para forzar accesos. Mantas antiexplosivo. Perros adiestrados.
 
 INVESTIGACIÓN SOBRE EL VEHÍCULO: Zona próxima al vehículo: 1.
 
 Buscar señales o indicios en el suelo (pisadas, etc.)
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 2. 3.
 
 Buscar trozos de materiales Observar la parte interior de
 
 (cintas aislantes, alambres, etc.). Vigilancia y escolta SGSI Group los neumáticos en terreno blando.
 
 Reconocer el exterior del vehículo: a) b) c)
 
 Señales de haber sido forzado (puertas, cristales, cerraduras, maletero, capó, etc.). Observar otras partes exteriores (escape, ruedas, amortiguadores, parachoques, guardabarros, etc.). En general, cualquier hueco de vehículo
 
 Reconocer el interior del coche: Se debe hacer en principio a través de las ventanillas, con un orden, si se comienza por un lateral, hasta que no se concluya con él no iniciar el otro. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
 
 Alfombrillas. Apoyabrazos. Ceniceros. Luces interiores. Reposacabezas. Parte baja de los asientos. Guantera. Salpicadero y cuadro de instrumentos. Freno, embrague y acelerador. Líquidos (agua, frenos, batería, etc.) en el puede existir un explosivo líquido. En general cualquier hueco del vehículo.
 
 Formas de revisar (recordatorio). Cuando no se haya observado ninguna anomalía exterior y se prosiga con la sospecha de ser un coche bomba, esperar la actuación de la Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. En el supuesto de no existir dicha sospecha, cuidado con abrir de forma brusca el capó, hacerlo despacio y con cautela fijándose en las existencias de hilos u otros objetos que sirvan de activadores del explosivo.
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 LABORES PROTECTORAS: Una vez llegado el equipo de especialistas debe seguir una serie de medidas de protección: 1. 2. 3.
 
 No fumar en ningún momento y menos aún cuando se está realizando la búsqueda, así como en las inmediaciones del lugar que se haya encontrado. Controlar la situación y calmar a todas aquéllas personas que se encuentren asustadas, hay que tomar medidas de los posibles daños que puede causar la explosión, cómo la ventilación del lugar, asegurando que las puertas y ventanas estén abiertas. Acolchonamiento del explosivo si no tuviésemos manta antiexplosivo, se puede cubrir el artefacto con un cubo de plástico i una caja de cartón echándole sobre ello manta o cojines, colchones de espuma y, en definitiva todo aquellos que no produzca una fragmentación con esquirlas o astillas.
 
 SEGURIDAD: 1. Cortar toda clase de suministro como puede ser el agua, gas, luz eléctrica, calderas, etc. 2. Avisar a los bomberos, ambulancias, hospitales, que se encuentren preparados en caso de emergencia. 3. Desviar el tráfico mientras lleguen los agentes de policía. 4. Colaborar con la Fuerza Pública en todo. 5. No permitir la presencia de curiosos. 6. Echarse al suelo con el pecho ligeramente inclinado y sin tocarlo, la cabeza igualmente. 7. Tener un palillo entre los dientes. 8. Los pies juntos y pegados al suelo 9. Con ayuda de la policía acordonar la zona si ésta lo demanda, en caso de retrasarse mantener la zona libre de curiosos. 10. Observar la distancia de seguridad, unos 200 metros.
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