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PERSONAJE ILUSTRE
 

D. EDUARDO üUVER-COPONS FERNÁNDEZ nace en Madrid, el 4 de junio dc 1834, era 
hijo del Tenicnte Coronel de Artillería D. Joaquin de Oliver-Coporu; y de Doña Maria Cima Fernándcz. 

Ingresa en la Academia el 1 de junio de 1874, fue promovido a Atfére-¿ de Artillería el 10 de abril 
de 1876, ya Tenienre en 1878. En 1884 ascendió a Capitán y ocupó diversos destinos en los doce 
años que estuvo en el empleo, de los que destacan el Parque de Artillería de Burgos, la Inspección de 
Artillería y el Ministerio de la Guerra hasta su ascenso a Comandante en 1896. Estos destinos le per
mitieron formar pane de comisiones de reconocimiento de armamento y de otras experiencias. 

De comandante realizó experiencias con matr:rial de montaña de tiro rápido con una columna 
mixta, dd primer regimiemo de montaña, recorriendo las provincias de Lérida, Gerona y Huesca, por 
lo que fue condecorado con la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar l:On Distintivo Blanco. fue 
Director del Parque de Artillería de la Seo de Urge.! y Comandanre Militar de la Plaza, realizó nume
rosas visitas de inspección. a fábricas a las órdenes dd General Verdes Monrenegro Jefe de la Sección 
de Artillería. 

En 1904 ascendió a Teniente Coronel y durante su destino en la Comandancia Militar de Mallor
ca, presidió la Comisión para el estudio de la Red Telemétrica de Palma de Mallorca. 

Despu6 de pasar por otros destinos en distinras Regiones Militares, ascendió a Coronel en ]911, 

estuvo al mandó del 6.° Regimiento Montado, del 2. 0 Regimiento de Artillería de Montaña, del 3." 
Montado y del Parque Regional de Valladolid, donde pasó a retirado en 19] 7. Ascendió a General de 
Brigada Honorario en ] 920 y falleció en 1934. 

('.-omo científico además de participar en experiencias y comisiones, inventó un nuevo explosivo 
llamado Oxiloquita. Como histuriador, geógrafo, científico y escritor colaboró con el Memorial de 
ArtillerLa y con otras revistas de la época. Por sus trabajos de histOria y por sus obras escritas entre las 
que destacan: «El castiUo de Burgos», «El Alcázar de SegoYia», "La pintura Militar en la Exposición 
Nacional dc 1890», «Conquista y anexión de Navarra», ,,1 mpresiones de una Marcha por el valle de 
Benasque y los Pirineos», fue nombrado Académico de la Historia. 

Estaba en posesión de numerosas condecoraciones entre la.) que destacan la Gran Cruz del Méri
to Militar, la Medalla de Alfonso XlII y la Medalla de oro conmemorativa de la batalla de Vicoria. 
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NOTICIAS DEL ARMA
 

LECClÓN DEL 2 DE MAYO 

D. ALEJANDRO BERRERO ZARZUELA 
Capitán de Artillería 

LECCIÓN DEL 2 DE MAYO 

En cumplimiento de lo ordenado en el Decrero de la Regencia del 7 de julio de 1812. Consti
tuye para mí un gran honor, poder pronunciar esta Lección dd DOS DE MAYO, cuando se cum

plen doscientos años de tan memorable fecha donde heroicamente un grupo de espafíolcs emrcgó su 
vida por la Pauia. 

Una V~L más, nos relll1imos aquí, a la somhra de este sencillo pero majestuoso monumento, fiel 

centinela de esta plaza de armas que vela perennemente nuestro querido Alcázar, a la sazón, antiguo 
Real Colegio de la Artillería Española, para conmemorar, el bicemenario de los sucesos ocurridos en 

Madrid, donde el pueblo espafiol, se levantó en armas contra el ejército francés que ocupaba nuestras 
plazas y nuestros pueblos. 

Sintamos este homenaje cercano y honremos de corazón a nueStros héroes especialmeme a los Ca
pitanes de Artillería D. Luís Daoi2 y Torres y D. Pedro Velarde y $antillán que acompañados por un 
reducido grupo de oficiales enrre los que destaca el Terueme de Infantería D. Jacimo Ruiz y Mendo
za y de un puñado de hombres y mujeres que defendiendo a su Pueblo ya su Patria lucharon con fer

vor y murieron con Honor. 

Dos Soldados una Palria 

D. Lufs Daoiz y .Iorres nació en Sevilla en el seno de una acomodada familia un 10 de Febrero 
de ]767. 

Ingresó como cadete en el Real Colegio de Artillería de Segovia cuando conraba la edad de 15 
años, de donde salió con el empleo de Subtenienre cuatro años más tarde. 

Ya en la etapa de formación en el Real Colegio demostró altas cualidades en el conocimienro de 
los materiales yen el manejo de las armas, especialmente el sable y la f'-spada. También destacó de for
ma sobresaliente en el ~tudio de las lerras llegando a dominar cinco idiomas. 

Como Subteniente tomó parte en la defensa de Ceuta y Ofán donde demostró grandes dotes de 
templanza valor y tenacidad, concediéndosele el empleo de Teniente. 
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Participó posteriormcIlt(; en la campaña del Rosdlón donde fue hecho prisionero, sufriendo su 
camiverio de más de un año de duración en Tolosa, Francia. 

Al regresar a España se embarcó en la escuadra dd Océano como Oficial de Artillería a bordo del 
navío, San Ildefonso donde prestaría numerosos servicios, con cal grado de implicación que hasta su 
propio ascenso le sorprendió al leerlo en una revisión de las gacetas oficiales en el puerco de La Ha

bana. 

Tras haber prestado sus servicios en las Plazas de Sevilla y Segovia, nos encontrarnos en los prim(;

ros meses de 1808 con el Capitán Daoiz destinado en Madrid como encargado jefe del detall yal 
mando de una reducida unidad de Tropa en el Parque de Artillería de Monrclcón. 

* 

D. Pedro Vclarde y SantiUán vio la luz por vez primera en el pueblo de Muricdas en el Valle del 
Camargo-Cantabria el 19 de Octubre de )779. 

Ingresó como "Cadete» en 1793, en el Real Colegio de Artillería de Segovia donde fue promovi
do al empleo de Subteniente en 1799. 

Desde sus primeros pasos corno alumno se distingue por su saber hacer, claridad de ideas, una in

teligencia lucida y un trato apasionado con los compañeros y profesores. 

Participó en la Guerra de Portugal en ISO 1 con el ejército de Extremadura donde dio sus prime
ros pasos como Oficial en el difícil arte de la Guerra. 

En 1804 Yya con el empleo de Capitán, Velarde decide volver a las aulas del Real Colegio para 
transmicir a los alumnos sus conocimientos en el campo científico. Destacando por el dominio de la$ 
ciencias físicas y matemáticas lo cual le hizo acreedor oe su participación en diversas comisiones de 
investigación, no solo en el ámbiw nacional, sino internacional como lo acreditan en su memoria las 

diversas respuestas ofrecidas por él a la Academia de la.~ Ciencias de Paris. 

Sobresale Velarde por ser un hombre de acción, de carácter fuene e impetuoso, con una inquie
tud constante a la hora de aprender, anhelando adquirir cuantos conocimientos eSlUvieran al alcance 
de su mano para posteriormente transmitirlos con su propio ejemplo. 

Acumuló tanta capaádady merito que le llevó en 1806a ser designtUÚJ como secretario de la Junta Su
perior Económica del Cuerpo de Madrid. 

Antecedentes Históricos 

A comienzos del Siglo XIX España experimentó una de las épocas que más profunda huella de
jarían en nuestra hi.~roria. La dificil crisis que supone la Guerra de la Independencia. 

En la cone reinaba Carlos IV apoyado por el favorito Godoy que según palabras del historiador 
Pierre Vitar "No supo ni evitar ni animar con fe el con1:liCto con la Revolución Franc.:esa» firmando 
tratados con Francia que nevarán a España a sucesivas perdidas de colonias, como SLo Domingo, Tri
nidad y la Luisana y ya en IS05 a la destrucción completa de la Armada en d desastre de Trafalgar 

dejando así desamparados a las colonias españolas de Ultramar. 
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Posteriormente el tratado de Fomainebleau en 1807 permite d paso por España del primer cuer
po de ejército francés al mando del General Junot, con dirección a Portugal ocupando las plazas de: 
figueras, Barcelona, San Seuasrián, Pamplona y posreriormeme Salamanca dejando al descubierto la 
astuta ambición de Napoleón de ocupar militarmente España. 

Todo eso unido a las desavenencias de una familia real, donde el Príncipe Fernando, imriga con
tra su padre Cartas IV y contra el protegido Godoy, como así lo reconoce la historia con el famoso 
«Motín de Aranjuez» tras el cual Godoy será encarcelado y a consecuencia del mismo el rey Gulas 
IV abdicará en su hijo Fernando VII. 

Sucesos dd ]. de Mayo 

El día 2. de Mayo es la fecha anunciada por los franceses para trasladar al Infante «(D. Francisco» 
a [rancia, donde ya se encourraban Carlos IV y remando VII, ya que era éste el último representan
te de la familia real que permanecía en España. 

El cúmulo de noticias que corren por Madrid se hay"an C<1.rgadas de sentimientos: Murat cstá dis
puesto a llevarse al Infante por la fuerza, e! Infanee llora . 

No alcanzaba el francés a sospechar lo que el puebl'o español estaba dispuesto a llevar a cabo. Des
de muy temprano el gentío irá juntándose en la puerta de palacio asombrados por la nOlicia, carga
dos de ira, de indignación y con una noble ansia de venganza, estos al ver llegar a los ayudames de 
Mural aJ grito de « Vasallos, que se llevan al Injanth>, se lanzaron contra ellos. Los franceses para repe
ler a los amotinados no dudaron en utilizar las piezas de ArtilJería que se encontraban en el Palacio 
pero no sabían que el pueblo español «Muere pel"O no se rinde» extendiéndose como pólvora la no
ticia por la ciudad. 

Será un levantamiento lleno de heroísmo pero sin apoyo, sin orden, aislado en los distintos ba
rrios y falto de armas. Por orden expresa de las autoridades, las fuerzas nacionales permanecerán 
acuarteladas. Sólo los Anilleros de! Parque de Momeleón, a los que se les un ieron alguna pequeña 
unidad de Infantería y muchos paisanos se unirán a la sublevación popular. 

La multitud en un intento desesperado buscó armas en donde la.~ había, el Parque de Anillería de 
Montclcón, donde una compañía france.~a de unos sesenta hombres estaba a pumo de descargar sus 
arma.~ contra la muchedumbre que se acumulaba en las puertas. 

La llegada del Capitán Daoiz y e! Teniente Arango les hace desistir de esa actitud, y la posterior 
llegada del Capitán Vdarde y el Teniente Ruiz, junto con cuarenta voluntarios del estado les hacen, 
rendir las armas. 

El Capitán l)aoiz como más antiguo y celoso de su Mando discute con Vclarde las órdenes de 
sus .mperiores que les obligan a inhibirse de la revuelta. Velarde cede el mando a su amigo y com
pañero Daoiz, que atormentado por la simación observa cómo, las órdenes de sus superiores con
travienen su conciencia de patriota y su propio honor, tras meditarlo mucho, decide escuchar al pue
blo y al grito de "Las armas al pueblo», desenvaina su espada y permite que este se arme y luche con
tra el invasor. 

Apenas habían ocupado los defensores del Parque sus puestos cuando un bata.llón enemigo inten
ta entrar en el Parque. Una descarga cerrada de fusilería y tres disparos de cañón hacen huir desorde
nadamente a los franceses. 
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Espoleados por una parcial victoria, quizás algunos sofiaron con la derrota total dd enemigo, pero 
Daoiz sabía de sus limitaciones humanas y materiales. El combate continúa, y tras varios intentos de 
asalto los franceses son repelidos con abundantes bajas, la. lucha fue enconada donde los paisanos se 
ful1lden con los militares, donde las mujeres sirven corno los hombres, como Clara del Rey YCalvo 
que muri6 al pie de los cañones. 

Un nuevo regimiento de infantería de más de mil quinientos hombres al mando del Conde Mon
tholon avanza con paso redoblado hacia el Parque, pero una y otra v~ vuelven a ser repelidos, los 
ocupantes del Parque diezmados en gran medida luchan sin descanso, cae el Teniente Ruiz. Mientras 
que el Mariscal Murat desde la retaguardia, no puede soportar tal humillación de sus tropas, envian
do dos mil nuevos soldados al mando del General Lagranjc, pero por tres veces estos vuelven a ser re
chazados, poco a poco, se agota la munición, no hay pólvora, no hay munición de fusilería. A Velar
de una bala le atraviesa el corazón. cayendo muerto en el patio del Parque y Daoi7. mal herido, ape
o.as se sujeta en pie. 

El General Lagranje se acerca, y con la punta de su sable toca las charrctas del Capitán desprecian
do a Daoiz llamándole traidor, Daoiz se incorpora con violento esfuerzo y rras un golpe de sable atra
viesa al francés antes de ser acribillado a bayonetazos. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Ya como reflexión final no puedo terminar este relato de los héroes del 2 de Mayo sin evocar las 
grandes virtudes que les adornaron en aquellos difíciles días. 

Haciendo un esfuerzo imaginativo, tratemos de averiguar que pensaron en esos momento.~ donde 
con ahsoluta certeza, según las palabras del propio Daoiz, le dice a su compañero y amigo «Todo está 
perdido, pero tú y yo sacrificaremos la vida por la Patria)). 

Que grandeza de corazón, que desprecio por sus vidas, cuanto valor derrochado. Hoy, doscientos 
afias despuó queremos que sepan nuestros héroes que su mensaje no ha sido en vano, que los que 
aquí formamos aprenderemos de ellos y desde aquí al pie de este natural pero a la vez regio monu
mento, yo os exhorto a que cultivéis esas v(nudes que se pueden resumir en tres: Valor, Responsa
bilidad y Amor a España. 

VALOR 

Esa fuerza interna que nos empuja a obrar de manera resuelta con exclusión absoluta de nuestras 
debilidades y sentimientos egoístas en beneficio de un bien superior. 

Por suerte somos un pueblo donde por nuestras venas fluye esta virtud con notable abundancia y 
así lo certifican tantas páginas de gloria en nuestra historia. 

RESPONSABILIDAD 

Vinud que nos lleva al más exacto cumplimiento del deber siendo una obligaci6n moral, que 
nos ordena y nos dirige como personas, empujándonos a obedecer lo mandado y a tomar decisiones 
difíciles aun en contra de nuestra voluntad. Responsabilidad que implica lealtad hacia nuestros supe
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riores, iguales y subordinados, responsabilidad que lleva implícito espíritu de sacrificio y llegado el 
caso como nuestros héroes lIe\'arlo, con lucidez meridiana, hasta sus últimas consecuencias. 

y por último; 

AMOR A ESPAÑA 

Que difícil conjugar estas palabras para expresar lo que contienen, una parte de honor, encendi
do como gloria o buena reputación que sigue al merito o las acciones heroicas, otra de vocación, en
tendida como inclinación hacia la defensa de los valores patrios, y otra de motivación la cual pone en 
marcha y mantiene en movimiento, todas las anteriores virtudes, conservándolas en estado óptimo 
para ser utilizadas en los mamemos más adecuados. 

Tendremos presenre, como lo hicieron todos los héroes del «2 de Mayo». Que cuando la situa
ción, nuble nuestra conciencia, nuestro amor.3 España ha de ser Jo suficientemente claro para saber, 

cual es nuestra misión y as! poderla cumplir con eficacia. 

8 



TÉCNICA
 

OBUSES DE 155 mm REMOLCADOS O ATP 
SOBRE RUEDAS 

D. JOSÉ MARTfN LÓPEZ 
Coronel de Artillería 

INTRODUCCIÓN 

Próximamente, algunas de nuestras unidades 
de Artillería de Campaña van a ser dotadas con 
el obús remolcado de 155/52 APU. fabricado 
por la empresa Santa Bárbara Sistemas. Entre las 
características y prestaciones que se atribuyen a 
esta pieza, es necesario destacar que su peso está 

próximo a las 13 Tm,s, y que su longitud se acer
ca a 11 metros, en posición de transporte, todo 

ello sin considerar el peso y dimensiones del ve
hículo de transporte y del de municionamiento, 
en su caso. 

Ante estos dacos, y después de pasar revista a 
la situaci6n actual de materiales de artiUcria de 

Obús 1SS/52 AI'U 5BT 

campaña similares en servicio, producción o 
proyecto en los países de nuestro entorno, es 

obligado plantearse si este material, de próxima 
dotación en nuestras unidades, está de acuerdo 

con las tendencias que se observan en los obuses 
de 155 mm. que ya están entrando en servicio o 
probablemente lo barán en los próximos años. 

A primera vista, entre los proyeCtos que se 
presentan para los pr6ximos años no se contem
plan apenas obuses remolcados de característica 
similares al fabticado en España. Por el contra

rio, diferentes ejércitos y empresas que desarro
llan armamento están emitiendo prescripciones 
técnicas y operativas o lLiseñando o produciendo 

materiales en los que se trata de enconrrar solu
ciones que permitan conseguir, además de alcan
ce, precisión y potencia de fuego, un peso y di
mensiones que les proporcione la movilidad tác
tica y e:;tratégicas necesarias para su proyección a 

cualquier escenario, por alejado y cornplejo que 
sea, empleando medios aéreos normalmente en 
servicio en las fuerzas aéteas acmales. 

SITUACiÓN ACTUAL 

Entre las soluciones que se plamean actual
mente para conseguir piezas de 155 nun. con 
pesos y dimensiones adecuadas a las capacidades 
de aerotranspone de la mayor parte de las nacio

nes, hoy en día se pueden destacar las siguientes: 

- Empleo de materiales ligeros (ej. titanio) y 
diseños especiales (ej. sistema de reuoceso dife

rencial), como es el caso del obús de 155/39 
M777 de la empresa BAE Systems o el Pegasus 
de Singapore Technologies Engineering de Sin
gapur de similares características, que presentan 

Obús 115/39 M777 
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pe~os próximos a las 4 Tm,s, yen los que se ad
mite una disminución d~ alcance que se preten
de compensar con el empleo de municiones de 
nueva geneI"ación. 

- Desarrollo de piezas ATP sobre ruedas 
con la boca de fuego instalada en torreta 
como el obús GG-52 de Dend (Sudáfrica), 
que aunque con un peso de 49 Tm,s permite 
una mayor protección de los sirvientes y un 

Obús ¡SSf52 Archer 

mayor automatismo de los sistemas de punte
ría y carga. 

- Desarrollo de piezas ATP sobre ruedas con 
la boca de fuego inStalada directamente en la 
parle posterior de un camión (hay diseños con 
instalación en un VeI tipo Piraña III o Stryker), 
en los que, a excepción del Archer de BAE 
Sysrems Bofors (Suecia), no se proporciona pro
tección a ¡os sirviente~ en fuego como conse
cuencia de su menor automatización, consi
guiéndose no aumentar el peso. Es el caso del 
CAESAR de Nexter (rrancia) o dd ATMOS de 
Soltam Systems (Israel). 

- Más recientemente, yen el marco del pro
grama LIMAWS(G) destinado a dotar a la artille
ría de campaña británica de un nuevo obús de 
155 mm con gran capacidad de proyección, se 
presenra un obús remolcado M777, en versión 
denominada «ponee», transportado por un ca
mión de diseño especial8X6 {(Supacan) junto con 
los sirvientes en cabina y una dotación de muni
ción. La pieza puede ser desplazada de la posición 
de transporte sobre el camión a la de fuego en el 
suelo y viceversa, de forma automática, por me
dio de un dispositivo e1eetrohidráulico. 

Ohu~es I 55f52 CAESAR y ATMOS 
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No 'es finalidad de este trabajo evaluar las 
características y capacidades de todos los siste
mas que se exponen en el mismo, sino inten
tar llevar a reflexionar sobre las tendencias que 
actualmente se barajan en cuanto a los mate
riales de artillería de campaña sobre ruedas, y 
que permiten presentar soluciones diferemes a 
las limitaciones de las clásicas piezas remolca
das, con el objetivo de conseguir materiales 
adaptados a su empleo en cualquier tipo de es
cenario por alejado que esté. 

CONCLUSIONES 

No obstante lo expuesto, del análisis de dife
rentes trabajos publicados relacionados con la 
tendencia objeto de este artículo, se pueden ex
traer conclusiones relativas a las capacidades de 
alguna..~ de las soluciones descritas en el apartado 
anterior, en especial Ia..~ constituidas por los ma
teriales ATP sobre ruedas, con relación a las de 
los remolcados. Entre ellas destacan su mayor 
maniobrabilidad y velocidad de desplazamiento, 
la mayor capacidad de emplear sistemas automa
tizados, su mayor facilidad y rapidez de entrada 
y salida de posición con la consiguiente influen
cia en una mayor capacidad de supervivencia 
ante las acciones de contrabatería enemiga, las ya 

mencionadas movillidad táctica y estratégica, y la 
posibilidad, en caso de automatización de Ia..~ 

operaciones de carga y pumerfa, de una mayor 
cadencia y de ser servidos en fuego con protec
ción para (os sirvientes del equipo de picza. 

La solución denominada ('portee», que se 
presenta al programa LlMAWS(G) de la Artille
ría del Reino Unido juma con otra..~ propuestas 
entre las que destaca el obús CA.ESAR, ya adop
tado por Francia, plantea una complejidad téc
nica con relación a la solución constituida por la 
misma pieza remolcada, ya adoptada por el Ejér
cito, e! Cuerpo de Marines de los Estados Uni
dos y Canadá, y sólo constituye por el momen
to un indicio cuyo futuro puede estar supedita
do a la decisión fi nal en este programa. 

Es necesario fmalmente considerar que no se 
puede conseguir una completa protección de los 
sirvientes y automatismo en los sistemas de la 
pieza y pretender que su capacidad de ser rrans

porrada por vía aé.rea se' adapte a cualquier aero
nave en scrvicio. Asimismo la eficacia de cual
quier material de artillería de GUllpafia actual
mente depende grandemente también de su in
tegración en un sistema de mando y control de 
artillería y en un futuro próximo en un sistema 
de mando y control en red. 
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TÁCTICA
 

«EL PROGRAMA DE LIDERAZGO TACTICO 
y SUS APLICACIONES DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE LA AAA}}----~_------' 

D. JOSÉ ÁNGEL ÚBEDA GARCERÁN
 
Capitán dcArtilleria
 

Comenzaré este artículo t:xplicando en que 
consiste el curso TLP ' (Tanieal Leadership Pro
gramme), continuaré dando las misiones del 
GL02 (Ground Liaison Officer) y fl.lUl1izaré ex
plicando las aplicaciones de este curso dl'"..sde el 
punto de vista de la A.A.A 

l.	 TACIlCAL LFADERSHIP PROGRAMME 

El «Programa de Liderazgo T ác.tico» con.siste 
en un curso (TLP) de 4 semanas de duración 
cuya finalidad es capacitar a las tripulaciones aé
reas de tos países de la üTAN para liderar un 
COMA03 (Composite Air Operations: Opera
ciones Aéreas Combinadas) compuesto por dis
tintas plataformas aéreas, cada una de ellas con 
una misión espedfica. 

La sede de estos cursos 
TLP se encuentra en 
FLORENNES (Bélgi
ca), pero el oficial que 
suscribe realizó este 
curso en CIOIA DEL 
COLLE (Iralia), debido a 
que algunos de los cursos 
TI,{J se van realizando 

en distintos países cada 
afiO. 

Continuando con el curso TLP, en dicho cur
so se estudian, planean y realizan todas y cada 
una de las operaciones que pueden realizar las 
plataformas aéreas (según la antigua doctrina de 
defensa aeréa, pues en la actual han cambiado las 
denominaciones) : 

-	 Estratér;icas. 

Fig: 1 PARCHE TIr. 
«Parche del Programa de 

Lidcr;n:gü T¡jaico» 

_	 Superioridad. 16 

•	 Ofensivas (O.CA.4
). 

• Defensivas (D.C.A. S).
 

- Apoyo:
 
•	 Guerra Electrónica (E.W.6). 

•	 Búsqueda y Rescate de Combate 
ceSAR'). 

•	 Búsqueda y Rescate (SARS). 

• Ahastel.:imiemo en vuelo (A.AR.'J). 

• Transpone Aéreo. 
• Vigilancia y Reconocimiento. 

- Reconocimiemo Aéreo Táctico 
(T.A.R. IO) 

•	 Especiales 
-	 Conera Fuerzas de Superficie. 

(AS.F.A.O. I J): 

• Imerdicción Aérea (A.I. 12 Y II ). 

-	 Operaciones Marítimas Aire Superfi
cie Tácticas (TASMO I4). 

• Apoyo Aéreo Próximo (C.A.S. 15). 

- Aeronavales. 

Así como todos y cada uno de los roles y fun
ciones que pueden realizar las aeronaves: 

Fig: 2 Operaciones Aéreas. Diagrama de Operaciones AérelS. 
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Combate Aire-Aire Ofensivo y Defensivo 
(OA.AY y D.A..A. 18). 

Barrido de ae.ronaves enemigas. 
Escolta (insertada en el COMAO o desta
cada) 
Supresión de Defensas Aéreas Enemigas 
(S.E.A.D.19). 

- Ataque a rierra. 
- Reconocimiento. 

Este curso TLP consta de una semana de cla
ses teóricas de cómo estudiar, planear y tealizar 
un COMAO, asi como de tres semanas de prác

ticas (una semana y media de ataques diurnos y 
otra semana y media de ataques nocturnos) en 

las que se lleva a la práctica y se evalúa diaria
mente todo lo aprendido. 

1.1.	 Planeamienro, Ejecución y Evaluación 
deunCOMAO 

Diariamente, el día amerior a la realización del 
COMAO, los componentes de la Célula de Inte
ligencia del Curso recibían el objetivo del mencio
nado COMAO, una peguena ambientación y la 
amenaza aérea y terrestre a la que debían enfren
tarse. A partir de e:\tos datos los componentes de 
dicha Inreligencia debían estudiar a fondo la mi
sión, el terreno, a la amenaza y codo aquello que 
pudiera ser de interés para las tripulaciones aéreas 

pata cumplir la misión. La única diferencia con 
un caso real es que todo este trabajo no se realiza 
en un día sino que es un proceso continuo pero 
era una de las pocas limitaciones del curso. 

La Célula de Inteligencia estaba compucsta por: 

Miembros de las Fuemls Aéreas.
 
Un represeutante de A.A.A./SAM (Arri

Hcría Antiaérea/Misiles Superficie Aire
 
[GBAD2o: Defensa Aérea Basada en
 

Tierra]
 
Un GLO (Oficial de Enlace Tierra).
 
Representantes de GC}21 (Intercepción
 
Controlada en Tierra) y/o AWACS22
 

(Sistema de Alerta y Control Aerotrans

portado).
 

El trabajo de dicha célula consistía ClUonces 
en preparar una conferencia de Inteligencia, de 
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unos 30' de duración, en la que debían mos
trar: 

El escenario y la ambientación.
 

La alerta temprana de que disponía el ene

migo (con sus posibilidades de detección).
 
Los medios de Defensa Antiaérea del ene

migo con el máximo detalle, incluyendo
 
datos técnicos, operatividad, situación,
 
doctrina de empico y cualquier otro dato
 
de interés.
 

- Los medios de Defensa Aérea del enemigo, 
también con el máximo detalle incluyendo 
sus bases, capacidades de las aeronaves 
enemigas, su doctrina, operatividad, tiem

po de reacción, zonas de patrulla, ... 

Fig: 3 F-IS. Medios de Defensa Aérea 

Dicha conferencia era la primera informa
ción que recibían los pilotos al inicio de cada mi
sión, junto con la situación meteorológica del 
día, así como los medios propios de Mando y 
Control para desarrollar la misión (incluyendo 
localización y frecuencias e indicativos a usar). 

Tras recibir esta conferencia las tripulaciones 
aéreas recibían el AT023 (Air ·Ia.sk Order: Orden 

de Tarea Aérea, el equivalente a las OPORD en 
el E.T.) en la que venía reflejado: 

- Rescricciones al espacio aéreo. 
Comentarios al reportaje en vuelo (AAR) 
Comentarios a la Alerta Temprana Aero
transportada (AE\'0'4). 

- Comentarios a las Reglas de Combate o 
Enfrentamiento (ROE25). 

Comentarios Aire-Aire. 
- Comentarios de Mando y Control (C2). 
- Comentarios SEAD. 



- Daño Colateral.
 

- Comentarios ELlNT26 (Inteligencia Elec
trónica). 

- Comentarios Paracaidistas. 

- Comentarios de Reconocimienco. 
- Comentarios Generales. 

- Composición del "Paquete» (COMAO). 
- Notas.
 
- Comeridos.
 

Tras. leer brevemente este ATO el designado 
como Jc:fe de la Misión (Misión C..ornmander: 
Me) debía nombrar a codo el personal directa
mente encargado del planeamiento de la misión 
recibida: 

- 2.° (Deputy Me).
 
- Encargado de la "larjeta de Comunicacio

nes (COMM CARD Master). 
- Dueño de las Rutas (Route Master). 

- Encargado del 1iempo I Plan de Vuelo 
(Weatber / F1ight Plan). 

- Dueño del Objetivo (Target Master). 

- Encargado del Armamento (WPN / 
JMEM). 

- Dueño del Tiempo (Time Master). 

- Dueño de los Puntos de Reunión (Hol

ding Master). 

- Jefe de la Ofensiva Contra el Poder Aéreo 
(OCA Commander). 

- Jefe de Supresión de Defensas Aéreas 
(SEAD Commander). 

- Encargado dc las Fotos (Snap Shms). 
Representantes de INTELlAWACS /GCl. 
Dueño de las Copias (Copy Master). 

Hay que tener en cuenta que normalmente el 
MC siempre será un piloto de bombardero, pues 
el ataque a! objetivo es L1 misión principal de un 
COJv1AO. 

Tras haber nombrado a todo este persona! se 
comenzaba el planeamiento de la operación pro
piamente dicha. La primera fase era: 

a)	 Tormenta de Ideas: Esta duraba un tiem
po muy limitado (normalmente menos 
de una hora). En ella se discur{an la mi
sión a.~ignada. se analizabas las tarea., a re
alizar y a! objetivo. las amenazas que exis
dan y las tál:tica.~ a emplear. 

b)	 Fase de Planeamiemo: En esta fase se pla
neaba en detalle toda la operación tenien

do en CUenta todo lo reHejado en el ATO: 
Las acciones SEAO. OAA. de reconoci
miento, las ROB.s en vigor. el cometido 
encomendado, las características del ohjeti
va, las amenazas existentes. las tácticas a 
emplear. el AWACS, evitar los conflictos o 
discrepancias y todas las eventualidades 
que pudieran ocurrir durante el cumpli:
miento de la misión. Esta fase duraba apro
ximadarneme una" dos horas. 

e)	 Reunión Infotmativa: Una vez fina!i7..ado 
el planeamienro se hacía una exposición 
de todo el planeamicnto. a la que asistían 
liOdas las tópulaciones aéreas y en la que 
tes debía quedar claro todo lo concer
niente a la misión. Su duración era de 
unos 30 minutos. 

d)	 Ejecución propiamente dicha: Finalmen
te las tripulaciones aéreas embarcaban en 
sus aeronaves y cumplfan la misión enco
mendada. 

e)	 Análisis Post-Misión: Tra.~ rcaJizar la mi

sión las tripulaciones aéreas entregaban 

los videos de los objetivos atacados. los 

cuales eran analizados para ver si la mi

sión había sido cumplida satisfactoria

mente o no. 
í)	 Informe del cumplimiento de la Misión: 

Además de ver si se había atacado satis
factoriamente o no al objetivo se compro
baba, gracias a la infonnaeión dada por el 
AWACS, si se habían sufrido bajas debi
das a la amenaza aérea (por lo cual desde 
ese momento esas aeronaves ya no conta
ban para el cumplimiento de la misión) o 

si se habían cumplido con todos los con
dicionantes de la misión. 

Hasta aquí esto ha sido un resumen de en 
que consistió el curso TLP y como se desarrolla

ban las operaciones aéreas, las cuales eran bas
tante complejas, como cualquiera puede imagi
nar, pero se trataban de hacer de la forma más cs
tructurada, ordenada y sencilla posible. 

2.	 MISIONES DEL GW (GROUND 
LIAISON OFFICER) 

El Oficial de Enlace 'lierra (GLO) tiene como 

misión principal misión dentro del planeamiemo 
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aéreo lo que su propio nombre indica, mantener el 
enlace del Componente Tierra con el Componen~ 

te Aéreo. 

.Esta misión se materializa principalmente en 
la de ser un asesor en todo lo referente a ope(a~ 

ciones y capacidades del Componente Tierra, 
tanto el propio como el enemigo, así como coor~ 

dinar todas las operaeionc.s conjuntas que se re~ 

alicen entre esws dos componentes. 

En lo referente a la realización de COMAO,s, 
el GLO es un participante más de l.a.s operaciones 
aéreas que proporciona un «briefing» (reunión 
informativa) a las tripulaciones aéreas sobre la si

tuación terrestre del escenario en. el que se des
arrolIará la misión. Durante la fase de planea
m..iento asisre a los pilotos en la evaluación de la 
amena;¡.a (desde el pumo de vista terrestre) yen la 

elección de sus tácticas. Después de la ejecución 
de la misión, en el «debriefmg» (reunión post
misión), también cotabora en la evaluación del 
cumplimiento y eficacia de la misión. 

Normalmente el GLO se integra en la Célu
la de Inteligencia, corno un componente más de 
ésta, y puede informar de otros aspectos como la 
amenaza superficie~aire o la aérea. Por ello, du
rante la fase de planeamienro el GLO debe resol
ver las dudas y cuestiones que le planteen los pi
lotos, siendo las más típicas las sigu..ientes: 

SEAD (Supresión de Defensas Aérea.~, en 
lo referente a sistemas de AAA enemigos). 

l.	 ¿Cuantos sistemas antiaéreos tiene el 
enemigo y dónde están situados? 

2.	 ¿De cuando es la información sobre la 
posición yel número? 

3.	 ¿Cual es la doctrina de fuego dd enemi

go? 
4.	 ¿Cuáncos misiles disparan por avión? 

5.	 ¿Poseen un Sistema Integrado de Defen
sa Aérea (SDA)? 

6.	 ¿Quién obtiene la RAP (Fotografía de la 
Situación Aérea) de sus radares de EW 
(Alerta Temprana)? 

7.	 ¿Se pueden esperar oeras amenazas en el 
área? 

8.	 ¿Son conscientes. los operadores de los 
sistemas AAA de los misiles 
HARM/ALARM (anti-radiaóón). 
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9.	 ¿A quévdocidad pueden moverse los sis
temas AAA móviles? 

10.	 ¿Cuál es el tiempo de reacción de un 
siseema desde la adquisición de un 
blanco hasta el lanzamiento de un mi

sil y desde el seguimiento de un blanco 
hasta el lanzamiento de un misil? 

11.	 ¿Cuál es la capacidad de combate noc~ 

turno de los sistemas de armas? 

12.	 ¿Si operan en un SDA, hay un plan de 
emisiones radar a lo largo del tiempo? 

13.	 ¿De qué color es el humo de los misiles? 
14.	 ¿De gué color es la llama y cuanto dura 

la fase de combustión del misil? 

15.	 ¿Cuál es el diagrama de cobertura que 
tienen los SA,s enemigos para aeronaves 
volando a 100ft (pies), 250ft, 500ft, 

1000 fe, SOOOn, 10000fe y 20000ft. 

OAA (Combate Aéreo Ofensivo) 

1.	 ¿Cllánras CAP (PauuJlas Aéreas Ofensi
vas) üene el enemigo y cuantas aeronaves 
forman cada CN)? 

2.	 ¿Cuál es el dempo de reacción de las 
QRA27 (Aeronaves en Reacción Rápida)? 

3.	 ¿Qué lam.a una QRA al aire? 
4.	 ¿Cuál es la doctrina tácdüca del Compo

nente Aéreo enemigo? 
5.	 ¿Es consciente el enemigo de los misiles 

AMRAAM (Misiles Aire-Aire Activos)? 
6.	 ¿Es el enemigo dependiente del Gel (In

tercepción Controlada en Tierra)? 
7.	 ¿Cuáles es su capacidad nocmrna y usan 

Gafas de Visi6n Nocmrna? 
8.	 ¿Usa el enemigo JEZ18 (Zona.~ de Com

bate Conjuntas)? 
9.	 ¿Tenemos nosotros BCA29 (Autorización 

para Cruzar las Fronteras)? 
- TARGETING (Selecci6n de Objetivos) 

).	 ¿Cual es la precisión de las coordenadas? 
(ej: son apropiadas para bomba.~ guiadas 
por GPS) 

2.	 ¿Están los objetivos camuflados? 
3.	 ¿Dónde están las «killboxcs30

¡) (cajas o 
áreas de fuego libre)? 

4.	 iDc qué están construidos los blancos? 
5. ¿Hay tropas propias en el área, dónde están? 
6.	 ¿'lenemos autorización para deshacerse 

armas sobre úerra 0ETTTSON31 ) en caso 



de fallo del arma o de cambio de rol de las 
aeronaves? 

7.	 ¿Cuál es la disposición de .las tropas ene
migas en la zona del objetivo y que armas 
tendrán? 

CAS (Apoyo Aéreo Próximo) 

1.	 (Dónde están las tropas propias? 
2.	 (De qué equipo disponemos - LTD32 (De

signadores Láser), punteros infrarrojos, ...? 
3.	 ¿Cuál es la posición aproximada de.! ob

jetivo? 
4.	 ¿Están usando IP,s (Puntos Iniciales o de 

Conrrol), en su caso dónde están? 
5.	 ¿Qué tiempo ha~e en la :moa? 
6.	 ¿Pueden señalar el objetivo con muni

ción trazadora? 
7.	 ¿Pueden iluminar el objetivo de algún 

m'odo, ej: bengalas iluminantes? 
8.	 ¿Han vism algt'1ll medio AAA en la zona~ 

9.	 ¿Qué modo de conerol usarán? 
10. ¿Cómo se autenticarán? 

Como puede versc la información que solici
tan normalmente los pilotos es mucha y muy va
riada por ello pasaré a explicar brevcmcme como 
debería ser el GLO en el mejor de los casos. 

El perfil recomendable para rcal izar las labo
res de GLO es el de un oficial del ET Y preferi
blcmentc especialista en AM, pues alllnque en 
deTerminadas misiones puedan intervenir miem
bros del ET especialisTas en Operaciones F_~pe
cia.les (ej: misión CSAR) o en arras especialida
des, normalmente casi todas las misiones ten
drán una más estrecha relación con la AAA. 
Además, dicho oficial debe tener un nivel de in
glés mínimo recomcndado SLP 3.3.3.3, para ser 
capaz de entender y hacerse cmender en todo lo 
relacionado con sus cometidos. 

Para el curso TLP también se suele solicitar 
que dicho oficial tenga experiencia en Inteli· 
gencia, pero la experiencia personal del oficial 
que suscribe es que es igualmente necesaria la 
experiencia en el planearnicnto y ejecución de 
operaciones de Defensa Aérea, PU(\$ así se como 
preuden mejor desde el principio las necesida
des de información que tienen las tripulaciones 
aéreas. 

3.	 APLICACIONES DEL CURSO TLP 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
AAA 

Tras todo lo visto hasTa ahora puede obser
varse que el curso TLP es muy interesame desde 
el punto de vista aéreo y que lo aprendido y des
arrollado por el GLO es de mucha utilidad para 
e.! Componente Aéreo, pero pasaré a explicaI las 
opiniones personales del oficial que suscribe 
para dar a conocer la gran imponancia de este 
curso a nivel AAA. 

Primeramente, gracias a este curso se aprende 
lo principal de! planeamiento y ejecución de las 
operaciones aéreas, por dIo e! oficial que lo rea
lice estará muy capacitado para desempeiiar co
metidos en los CAOC/AOC33 (Centro de Opc~ 

raciones Aéreas Combinadas), así como de GLO 
o DENAAA34 (Destacamento de Enlace de 
AAA) del Componente Aéreo. 

Además, este curso sirve para algo primordial 
desde el punto de vista MA, que es a planear y 
ejecmar las operaciones de Defensa Antiaérea. 
Uno de los factores primordiales del planea
miento es el enemigo y con este curso se llega a 
comprender plenamente como podría ejecmar 
éste d ataque a aquello que estemos defendien
do y de éste modo realizar la mejor defensa po
sible de.! Punto Vital o Unidad a defender. 

Teniendo en cuenta todo esto, también se lle
ga a comprender que muchas veces durante el 
planeamiento de una Defensa Antiaérea se están 
asumiendo capacidades que realmenre no tiencn 
las aeronaves y se esrudian supuestos que son im
posibles de cumplir por ellas. 

El ejemplo más claro de esto es cuando se re
alizan los diagramas de coberrura de nuestros ra
dares para estudiar las posibles avenidas de apro
ximación aéreas y las direcciones de ataque. En 
estos casos normalmente se llegan a conclusiones 
erróneas por culpa de no conocer en detalle rodo 
el planeamjento y las capacidades de las aerona
ves enemigas. 

Por ejemplo, si calculamos un diagrama de 
cobertura para una aeronave que vuele a 300 ft 
(pies de alrura), podemos ver que habrá unas 7.0
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nas ocultas por las que las aeronaves enemigas BIBLIOGRAFÍA 
podrían acerc:arse al objetivo (Avenidas de Apro
xlmación). Pero esto no significa que pudieran 
atacar al objetivo desde esta altura, pues alguna 
de las cosas que influyen son el radio de acción 
de las armas, el tiempo que la aeronave necesita 
ver al objetivo para hacer puntería, .. , Por todo 
puede ser que finalmente la aeronave deba subir 
a mucha mayor altura para poder realizar el ata
que, siendo visible por los sistemas de Defensa 
Aérea, aunque en un principio se pensara lo con
trario. 

Un ejemplo a geosso modo sería el siguiente: 

-	 Imaginemos un objetivo a 2.500 fe sobre 
el nivel dd mar. 

-	 Las aeronaves ent:migas puedan volar a 
100 fe sobre el nivel del terreno. 
Dich~ objetivo se va a atacar con bombas 
MK-83 (cuyo radio de acción es de 1.000 
ft). 
La distancia de lanzamiento para dichas 
bombas sea de 5 km. 

Todo ello tiene como consecuencia que aun
que pudiera parecer que las aeronaves enemigas 
podrían volar a 100 ft del suelo, finalmence ten
drán que subir a más de 3.500 ft (2.500 del ob
jetivo + 1.000 del radio de acción de las armas) 
antes de llegar a 5 km del objetivo para poder 
aruncar y lanzar sus bombas. 

Con este ejemplo podemos apreciar (viendo 
el diagrama de cobertura anexo) como varían 
claramente las posibilidades de detección de las 
aeronaves si tenemos en cuenta los perfiles de 
ataque reales. 

Fig: 4 DIAGRAMA DE COBERTURA. «Ejemplo de 
diagrama de cobertura 

1.	 A.A.P 15 (NATO GLOSSARYOF ABBRE
VlATIONS USED IN NATO OOCU
MENTS AND PUBLlCATIONS 

2.	 ATP-34B TASMü 
3.	 Documentaci6n del curso TLP 
4.	 Dü2-301. DOCTRINA. DEFENSA AÉ

REA PARA LAS FUERZAS TERRES·· 
TRES. 

5.	 AJP-Ol (A) Allied Joine DoCtrine 
6.	 AJP-03 Allied Joine Operations 
7.	 ATP~40 (e) Doctrine for ASC 
8.	 ATP-?.7 (C) Doctrine for CAS & Al 

NOTAS 

1.	 T.L.P.: «Programa de Liderazgo Táctico» (Tacei
cal Leaclc:rship Prugrarnme). 

2.	 G.L.O.: "Oficial de Enhc:e 1ierra» (Ground 
Liaison Officer). 

3.	 C.O.M.A.O.: «Operaciones Aéreas Combina~ 

das» (Compositc Air Operarions). 
4.	 O.c.A.: «Operaciones Ofensivas para la Supe

rioridad Aérca>'. 
5.	 D.C.A.: "Operaciones Defensivas para la. Supe

rioridad Aérea». 
6.	 E.W: «Guena Electrónica», 
7.	 C.S.A.R.: «Búsqueda y Rescate de C...ombate». 
8.	 S.A.R.: «Búsqueda y Rescate». 
9. A.AR.: «Abasteúmiento en vuelo». 

\0. T.A.R.: «Reconocimiento Aérco Táctico». 
11.	 A.S ..EA.O.: «Operaciones Aéreas Contra Puer.t.aS 

de Superficie" 
12.	 A.I.: "Interdicción Aén.:a» 
13.	 B.A.L.: «Interdicción Aérea del Campo dt Bata

lla» 
14.	 TA.S.M.O.: «Operaciones Marltima.~ Aire Su

perficie Tácticas». 
15.	 c.A.S.: «Apoyo Aéreo Pr6ximo». 
16.	 A.S.: «Superioridad Aérea». 
17.	 O.A.A.: "Combate Aire-Aire Ofensivo». 
18.	 D.A.A.: "Combate Aire-Aire Defensivo». 
19.	 S.LA.D.: «Supre.~ión de Defensas Aéreas Enemi

gas)" 
20. e.B.A.D.: Defensa Aérea Basada en Tierra. 
}.1. G.CJ.: «1ntercepción Comrolada en Tierra». 

22. A.W.A.C.S.: «Sistema de Alerta y Control Aero
transportado». 

23,	 A.T.O.: "Orden de Tarea Aérea)) (Air Task Or
der). 

24.	 A.E. W.: «Alerta Temprana. Aerotransporrad.a». 
25.	 R.O.E.: «Reglas de Combate o Enfrmramiento". 
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26.	 ELINT: «Inteligencia Electrónica». 
27.	 Q.R.A.: ~Aeronaves en Reacción Rápida». 
28. ).E.Z.: "Zonas de Combate Conjuntas);. 
29.	 B.CA: «Autori1.ación para Cruzar las Fronce

ras». 
30.	 KlLLBOX: «Caja o área de fuego libre». 
31.	 JETrrSON: «Arrojar/deshacerse de armas sobre 

tierra». 

32. L.T.D.: «Designadore Láser». 
33.	 CAOC: "Centro de Operaciones Aéreas Combi

nadas». 
34.	 DENAAA: "DestaUlmento de Enlace de AAA». 

BIOGRAFÍA 

El Cap. Garcerán (285 promoción) está 
destinado en el GAAAL U73 como oficia! de 
EW y posee, entre OtrOS, los cursos de especia
lización SDT~DLO, Guerra electrónica para 
Oficiales del EA, Contramedidas y Mediadas 
de protección e1ectr6nic.a en los sistemas de 
armas, Inteligencia táctica y Seguridad para 
Oficiales y Mando táctico ASP(OE para Ofi
ciales. 
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HISTORIA
 

EL 6.° REGIMIENTO MONTADO DE ARTlLLERíA
 
-SU l.er CORONEL y SU PRIMERA CAMPANA 

DR. D. ALFONSO DE CEBALLOS-ESCALERA GUA, UCJC 
Marqués de Lowya, Grande de España 

LA FUNDACIÓN DEL 
REGIMIENTO 

El hoy denominado Regi
miemo de Anillerfa de Cam
paña n.O 63 fue creado mc

diame el real decreto de 11 de 
mayo de 1875, con el nombre 

de 6.u Regimiento Montado 
de Artillería. Por otrO real de

creto de 3 de mayo de 1875 se 
ordenó que este 6.° Regimien
tO tuviera su base en Burgos, y 

que las compañías de los Regi
miemos Momados y de Mon

taña se denominasen en lo su
cesivo baterlas. Finalmente, 
otra real orden de 7 de mayo 
dispuso el nombramiento de 

su primer C(lronel, que se in

corporó al mismo en Burgos el 
11 de junio, tomando allí el 
mando de la nonata unidad. 

El 6.° Regimiento MOnta
do de Artillería se formó a par

rir de cuatro balerías proce
dentes del r1, 21, 31 Y 41 Re
gimientos Montados que 
entonces formaban parte del 
Cuerpo. De hecho, su funda
ción fue bastante singular, toda 
vez que se formó en plena 

campaña, ya que esas cuarro 
baterías que le sirvieron de 

base se hallaban combatiendo 
en la guerra carlista, las cuarro 
afectas al Ejército del Norce 
que mandaba el teniente gene

ral don Jenaro de Quesada y 
Mathews: la 10 batería, afecta 

al 1 Cuerpo de Ejército; la 20 

batería, a la tercerd brigada de 

la Divisi6n de Guipúzcoa; la 

30 batería, al Cuartel General; 

y la 40 batería, al II Cuerpo de 

Ejército. 

El 11 de junio de 1875 ya 

estaban sirviendo en este Regi

miento tanto el corond Ccba

llos como la mayor pane de los 

jefes y oficiales, en sus cuarte

les del antiguo Hospital de la 

Concepción burgalés, en la ca

lle Madríd. Las cuatro baterías, 

entonces en campaña como he 
dicho, estaban armadas con ca

ñones de bronce Krupp de 10 
centímetros de calibre!. 

EL PRIMER CORONEL 

El mando de la nueva uni

dad fue encomendado a un 
distinguido artillero: el enton

ces coronel don Joaquín de 
Ceballos-Escalera y de la Pe
zuela, que pocos meses antes 
había vuelto al servicio acrivo, 

después de abandonarlo du
rante las mrbu1encias del Sexe
nía Revolucionario. 

El coronel Ceballos-Escale
ra había nacido en Madrid, ca
lle de San Marcos 24, el 8 de 
octubre de 1828 (fue bautizado 
un día después en la parroquial 

de San Luis), siendo el mayor 
de los hijos varones del enton
ees coronel laureado don Ra
fael de Ceballos-Escalera y 
Ocón, vástago de un antiguo 

linaje de soldados originario de 
la Montaña, y de doña María 
dd Carmen de la Pczuela y Ce
ballos, hija a su Vf:Z. de otro dis
tinguido artillero montañés, el 
teniente general don Joaquín 
de la pezuela y Sánchez de Ara
gón (1761-1830), primer Mar·

qués de Viluma y penúltimo 
virrey del Perú (1816-1820). 
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Iniciada en el otoño de 
1833 la primera guerra civil 

carlismo su padre se distinguió 
de tal manera en ella que ya en 
1837 había merecido el empleo 
de teniente generaJ, ostentaba 
sobre su pecho CU2UO cruces 
laureadas de la Real y Milicar 

Orden de San Fernando, y era 

el segundo jefe del Ejército de 
Operaciones del Norte, que es
taba al mando del celebérrimo 
general Espartero. Su asesinato 
cuando ejercía como general en 
jefe interino del Ejércico del 
None -Espartero estaba en 
Madrid-, ocurrido en Miranda 
de Ebro en la noche del 16 de 

agoStO de 1837. en el uanscur
so de un motín militar. causó 
no solamente una terrible des
gracia a esta familia, sino tam

bién una verdadera conmoción 
nacional. Cuando Espanero re
romó el man.do del Ejército, 
hizo un célebre escarmiento en 
el mes de octubre, diezmando a 
la vista de Miranda de Ebro a 
todo el Regimiento Provincial 

de Segovia. que era el que se ha
bía amotinado y muerto a su 
general: allí fueron fusilados 
dos decenas de sargentos, cabos 
y soldados, los oficiales fueron 
degradados a soldados rasos y 

enviados a Ultramar, el Regi
miento (üsuelto y sus 'banderas 
quemadas -fue la última vez en 
la historia militar española en 
que se infligió tan terrible casti
go a toda una unidad-o Poco 

después, las COrtes declaraban 
capitán generaJ de los Ejércitos 
Nacionales al asesinado Ceba
110$, con las anexas pensiones de 

viudedad y de orfandad. por ley 
votada el 1 de febrero de 1839. 

Huérfmo de padre desde los 
nueve afias, Joaquín Ceballos
Escalera se educó en Madrid, y 

cuando contaba los doce fue 
nombrado cadete de Infantería. 
pero sin llegar a incorporarse 
obtuvo en 1841 plaza en el Co
legio de Anillería de Segovia, en 
el que ingresó a finales de no
viembre d(' aquel mismo año. 
Allí hizo sus estudios con mu
cha brillantez -fue brigadier, y 
número uno de su promoción-, 
siendo promovido a teniente del 
Cuerpo en abril de 1848, cuan
do ya tenía el grado de capitán 
de Infantería -también lo fue de 
Caballerfa desde 1852-. sirvien
do luego en Madrid, donde se 
distinguió durante los sucesos 
revolucionarios dd 7 de mayo 

de 1848, y en Zaragoza, en el31 
Regimiento Montado. 

El 9 de noviembre de 1856 
se casó en Madrid, en el orato
rio particular de su tío d Mar
qués de ViJlJma (calle del Pia

mome, parroquia de San José). 
con su prima hermana doña 
Julia Meléndez de Ayones y de 
la Pezuela, una rica mayorazga 
segoviana nacida en Madr,id en 

26 de mayo de 1829 y falleci
da allí el 6 de febrero de 1900 
(hija del laureado brigadier 
don Cayetano Mdéndez de 

Ayones y Peñalosa. capitán de 
Reales Guardias Alabarderos, y 
de doña Joaquina de la PelUda 
y Ceballos). De este matrimo
nio nacerían tres hijos varones. 

Capitán de AniUería en ju
lio de1856, comandante en fe
brero de 1864, condecorado 

por su valor en la fracasada se
dici6n del madrileño cuartel 
de San Gil (junio de 1866) con 
una cruz roja del Mérico Mili

tar. teniente coronel graduado 
de coronel en noviembre de 
1868, sirvió durante aquellos 
años varios desunos dd Cuer
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po, principalmente en la Di
recci6n General de Artillería. 
Fue elegido diputado a Cortes 
por Segovia en la legislatura de 
1867 a 1868. 

Tras la revolución de sep
tiembre de 18GB, se declar6 fiel 
a la depuesta soberana. qued6 
en situación de supernumerario 
desde junio de 1869. y fue se
parado del servicio desde marzo 
de 1871 por negarse a prestar 
juramento de fidelidad a la 

Constitución de 1869 ya Don 
Amacleo de Sabaya -lo que le 
valió ser encarcelado durante 
varios meses. sometido a conse

jo de guerra y condenado-. 
Acendrado defensor de Doña 
Isabel JI, perdió as( completa
mente su carrera milimr. y en 
aquellos turbulentos tiempos 

fue redactor del periódico satíri
co alfonsino La Gorda, y por 

ello fue perseguido por los radi
cales. sufriendo la agresi6n de la 
Partida de la Porra que manda
ba Felipe Ducazcal...el más que 
probable asesino cid general 
Prim-. En noviembre de 1873 
la República le devolvió sus gra
dos y honores militares. que él 
mismo rerrunció de inmediato. 

En los últimos días de di

ciembre de 1874 fue el principal 
artífice del golpe militar que en 
Madrid secund6 el alzamiento 

dd general Martine¿ Callpos 
en Sagunto, en favor de la pro

clamación del Príncipe Alfonso. 
sublevando varios cuerpos mili
tares y sobre todo aconsejando 
al dubitativo Primo de Rivera, 
capitán general de Madrid. Ne
gándose después, ya re.laurada 
la Monarquía en la persona de 
Don AJfonso XII, a ser ascendi
do ni premiado por ello -era ar
tillero-. 



Tras la Restauración retor
nó al servicio el 13 de enero de 
1875, ya como coronel de Ani
Hería con la antigüedad de ju
nio de 1874, sirviendo sucesi
v-ameme como jefe del Parque 
Móvil de Artillería del Ejército 
de Operaciones del Norte (en 
Tafalla, Navarra), y como co
mandame de la Artillería del II 
Cuerpo de Ejército (en Mame 
Esquinza, Nava rra), dis ti 0

guiéndose en la acción de las 
alturas de Baigorri y Oteiza (18 
de abril), yen el reconocimien

to sobre Larca (4 de mayo). 

El 7 de mayo de 1875 fue 
nombrado coronel jefe del 
nuevamente creado 6° Regi
miento Montado de Artillería, 
cuerpo que mandó desde el 11 
de junio de aquel mismo año, 
en que se presentó en Burgos 
para organizarlo, hasta ell! de 
febrero de 1877. El cuerpo 
quedó formado y adiestrado 
muy pronto, y el 12 de julio 
salió a campaña con su coronel 
al freme. Luego diremos algo 
de la acmación en la guerra 
carlista de este coronel y de su 
6° Regimiento Montado. 

As<.:endió a brigadier del 
Ejército en febrero de 1877 por 
los méritos que contrajo en la 

guerra carlista, y en.tünces re
gresó a Madrid, donde tuvo 
destino en el Ministerio de la 
Guerra como oficial primero 
(1881-1883), siendo por dos 
veces subsecretario interino del 
mismo. Más tarde mandó la 10 
División de CabaUería (1886) y 
fue comandante general del 
Cantón de Alcalá de Henares 
(1886-1891). General de divi
sión desde febrero del891, 
mand6la 10 División de Infan

tería en el dimito de Valencia 
(1891-1893), pasando a 1893 a 
la Junta Superior Consultiva de 
Guerra como vocal y presidente 
de su tercera sección, y a man
dar simultáneamente la 10 Di
vi.~ión Org;inica. Vocal del 
Consejo Supremo dc Guerra y 
Marina (»895-1896), pasó a la 
reserva en octubre de 1896. 

Encre sus mucha.~ condeco
raciones y distinciones, note
mos que fuc caballero de gracia 
de la fnclita Orden de San 
Juan de Jerusalén (I850), ca
ballcro de honor y devoci6n de 
la Soberana y Militar Orden de 
Malta (1885), gran cruz de la 
de San Hermenegildo (1879), 
y además ganó ues cruces de 
tercera clase de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo 
rojo, la Medalla de Alfonso XII 
con los pasadores de Elgueta y 
Orio, y fue dos veces declarado 
benemérito de la Patria por Ia~ 

COrtes. 

Muy aficionado durante 
roda su vida a los (".studios histó
ricos, a su pluma se deben inte
resantes noticias inédiGlS sobre 
la hiswria de Segovia, ciudad en 
la que residi6 habitualmente en 
las temporadas veraniegas, y en 
la que su mujer poseía impor
tantes posesIOnes. 

En premio de su lealtad al 
Rey, y en recuerdo de los servi
cios de su padre y demás ascen
dientes, Su Majescad la Reina 
Regente le concedió el 27 de 
febrero de 1891, en nombre de 
su hijo el Rey Don Alfonso 
XIII, Título de Castilla con la 
denominaci6n de Marqués de 
Miranda de Ebro -la ciudad en 
la que había sido asesinado su 
padre en agosto de 1837-. 

El general don Joaquín de 
Ceballos-Escalera y de la Pe
zuela murió en Madrid el 15 
de febrero de 1904, siendo se
pultado en el cementerio de la 
sacramental de San Isidro2. 

Del general Marqués de 
Miranda de Ebro se conservan 
varios retratos en poder de su 
familia. El Marqués de La flo
resta posee en Madrid un her
moso retrato anónimo al óleo, 
realizado hacia 1895, del que 
exjsten otras copias en manos 
de orros familiares; y ei neo re
cratos fotográficos: uno de pai
sano, tomado en Madrid hacia 
1865; dos con el uniforme del 
60 Regimiento Montado de 
Artillería, ramados en Madrid 
en 1875; otro de paisano, si
mulcáneo sin duda de los ante-o 
riores; y otro vistiendo el unjo 
forme de general de brigada, 
tomado en Madrid hacia 
1890. Todos estoS- rerratos ilus
tran esta breve semblanza bio
gráfica. 

EL CORONEL Y SU 
REGIMIENTO EN IA 
CAMPAÑA DEL NORTE 

El 60 Regimiento Montado 
de Artillería salió a campaña el 
12 de julio, fecha en la que, 
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procedente de sus cuaneles en 
Burgos, se incorporó en Vito

ria al Cuartel General del Ejér
cito del Nonc. El 15 de julio, 
su corone! jefe fue nombrado 
comandante de la artillería de! 
m Cuerpo de Ejéreim, man
dado por el teniente general 
don José Loma, y al dia 8i
guiente ya participó en la pri
mera expedición sobre Penace,

rrada (Álava), ocupando las aJ
turas de Caldearán, y 
regresando a Vitoria aquella 
misma noche. El 20 de julio 

salió con el III Cuerpo hacia el 
valle de Mf:na, llegando a Vi
lIasana el 23; el 27 tomó parte 

en las operaciones sobre Viér
gol y Orrantia, ataque y toma 
de Bonedo, Antuñano y Mon
te Celadilla -donde el coronel 
mereció una cruz roja del Mé
ritO Militar-, quedando acamo 
pado con la vanguardia. El 12 
de agosto operó con el general 
Villegas sobre los valles de Ca
rranza y de Trudos, atravesan
do la sierra Ordunti y aauan· 
do durante la sangríenra ac
ción de Villaverde y combate 
de Sierra Escrita, en donde los 
certeros disparos de dos piezas 
emplazadas en la ermita del 
Suceso contuvieron y rechaza
ron a las fuenas carlistas que 
acudían a reforzar a las que ha
bían aracado el propio cuartel 
general alfonsino. Ordenada la 
retirada, al coronel CebaUos

Escalera se confió el mando de 
dos barallones de Infantería, 
dos escuadrones de Caballería, 
la fuerza de la Guardia Civil, 

roda la Artilleda y Parque, y d 
cuantioso botln tomado al 
enemigo, llegando sin novedad 
a Ramales (Cantabria)a las cin
co de la madrugada del 13, Y 

continuando ya unido al III 
Cuerpo hasta Villasana de 

Mena, a donde llegó dos días 
más tarde. 

Emre el 6 y e! 16 de sep
tiembre, el Regimiento estuvo 
bajo las órdenes del general 
Loma, en la expedición a los 

valles de Losa y de Tobalina 
(Burgos); y entre e! 20 Y el 23 
del mismo, en la expedición y 

_, entrada en Arceniega (Áiava). 

El 6 de octubre de 1875, el 
coronel Ceballos-Escalera fue 

.nombrado comandante de ar

tillería del II Cuerpo de Ejérci
to, y pasó a VitOria enseguida. 
Desde el 25 al 30 del mismo 
mes concurrió a las operacio
n~ sobre Orduña (Vizcaya), 

asistiendo a la acción y toma 
de Villarreal y montes de Arla
bán, el día 25; el 26 Y 27, a la 
acción sobre la peña de Um.á; 

y el 29 al combate de Cecha. 

El 3 de noviembre salió Ce
ha11os-Escalera de Vitoria al 
mando de siete baterías, concu~ 

rriendo dicho día al ataque y 
toma de Peñacerrada, y de los 

fuertes de San León y San Car
los. El 12 se halló en la acción 

de Bernedo -donde el propio 
coronel mereció otra cruz roja 

del Mérito MiJjtar-> y del 20 al 
26 asistió al reconocimiento 
sobrc Marquínez, Apellániz y 
sus fuertes. El 5 de diciembre, 
en medía de un horroroso tem
poraJ de nieves, el Ir Cuerpo de 
Ején;ito regresó a Vitoria, don· 
de permaneció acuartelado 
hasta el 28 de enero de 1876. 

En la última fecha citada, el 
Regimiento ocupó las alturas 
de Restia, desde donde cuatro 
de sus piezas Krupp de 10 cen
tímetros apagaron los fuegos 
de la artillería carlista que de
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fendía Villarreal de Álava y el 
paso de Arlabán, haciendo así 

posible la toma de importantes 
posiciones sobre, la invicta villa 
de Bilbao. El 13 de febrero, en 
la batalla de Elgueta, batió con 
cuatro piezas de montaña, a 
400 metros de distancia, la er
roüa y caserío de San Esteba.n 
de Berrios, hasta que fue ocu
pada por las tropas, dirigiendo 
además e! corone! Ceballos-Es
calera la disposición y tiro de 
toda la artillería preseme en la 

acción. Hasta el fin de la cam
paña del Norte este corone! si
guió constantemente al cuartel 
general de!ll Cuerpo de Ejér

cito, y entre el 19 Y el 25 de fe
brero acompafió al Rey Don 
Alfonso XlI en la expedición a 
'rolosa. 

En abril de 1876, termina

da victoriosamente aquella 
guerra civil, el coronel Ceba
llos··Escalera hiw al lado del 
Rey la triunfal entrada en Ma
drid, pasando luego a Burgos 
con su Regimiento el 11 de 
mayo. 

Otras de las baterías del 6° 
Montado, disgregadas como se 
ha indicado, tuvieron otras 

distinguidas actuaciones en la 
campaña del None, señalán
dose sobremanera en las accio
nes de Santiagolllcndi (Astiga
rraga, Guipúzcoa) y Mendizo

rroza (ÁJava), así como en el 
levantamiento de! bloqueo de 
la plaza de Pamplona. 

EL REGIMIENTO 
DESPUÉS DE LA GUERRA 
CARLISTA 

La historia posterior del 6° 
Regimiento Muntado de Arti



Hería tiene varios hitos memo
rables. El 26 de diciembre de 
1884, por reorganización 
del Arma de Artillería, 
pasó a denominarse Ter
cer Regimienro de Ba
talla de Cuerpo de 
Ejército; y por real 
decreto de 10 de fe
brero de 1893 tOmó 
el nombre de Tercer 
Regimiento Monta
do de Artillería. 

Entre 1896 Y 
1898, baterías del 
Regimiento comba
tieron en Las. campa
ñas de Cuba y de Fili
pinas. A partir 
1909, fuerzas del 
miento fueron enviadas pe
ri6dicam~nte a 
distinguiéndose en las eam
parfías africanas hasta la paz 
de 1927. 

de 
Regi

Marruecos, Campo 

La real orden de 17 de 
agosto de 1918, que desarrolló 
la ley de 29 de junio, Le asignó 

el nombre de 11° Regimiento 
de Artillería Ligera y lo encua
dró en La Brigada de Artillería 
de la XI División Orgánica 
(Burgos). Por otro real decreto 
de 21 de junio de 1929 pasó a 
denominarse Regimiento de 
Artillería Ligera N° 6, hasta 
que por orden circular de ] 5 
de enero de 1931 se dispuso 
que tomase el de Regimiento 
de Artillería Ligera nO 11. 

Durante la última guerra 
civil participó este 11 Ligero 
en numerosas acciones, ha
biendo sido reforzado hasta 
completar nad.a menos que 54 

baterías en varios frentes de ba
talla. De su brillante <.:ompor
tamiento baste recordar que de 
entre sus hombres alcanzaron 
la Medalla Militar individual 
un comandante, dos capiranes, 
un sargento y un cabo; y nada 
menos que 17 Medallas Mili
tares colectivas -caso único en 
los anales del Ejército-: entre 
ellas, hs concedidas a las bate
ría 10, 20, 30, 40, 100, 180, 

240, 250 (dos veces, 260, 270, 
360, 370 y 390. y la plana ma
yor del 91 Grupo. 

El Regimiento perma~ 

neció en la ciudad de 
Burgos desde su fUnda
ción en 1875, ocupan
do sus cuaneles sucesi
vamente el antiguo 
Hospital del Rey (ca
lle de Madrid), el an
tiguo convento domi~ 

nieo de San Pablo 
(1882-1903), y el 

cuarrel de Fernán Gon
zález (1903-1975). 

Desde la ciudad de Bur
gos se trasladó en 1975 a 

Caserillo del Val, en la mis
ma provincia burgalesa; y en 

1986 a la villa de Medina del 
(Valladolid). final

meme, en mayo de 1988 pasó 
al lugar de El Ferral del Bernes
ga (Le6n), donde hoy perma
nece acuartelado. 

NOTAS 

Noticias estas tOmada.~ del His
t<lriaJ de este Regimiento, cuya 
copia se conserva en el Insticu
lO de Hi~toria y Cultura Mili
tar, Madrid. Agradezco al co
mandante don Antonio de Pa
blo, jefe de la sección, que me 
haya permitido su consulta. 

2	 ACM Segovia, Primera Sec
ción, legaju C-2457. Archivo 
de los Marqueses de Mir=da 
de Ebro, Segovia. 
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TÉCNICA
 

MODIFICACIONES A LA CONFIGURACiÓN 
DE LAS UNIDADES 35/90 SKYDOR 

D. ALFONSO DOMÍNGUEZ BARBERO 

1. OBJETO 

Recientemente, la empresa 
Ocrlikon-Contraves ha co
menzado a realizar estudios di
rigidos a diseñar UD nuevo Sis
tema de Armas (SSAA), sobre 
la base del SSAA 35/90 
Skyshield, para hacer frente a 
la nueva amenaza que suponen 
los Cohetes, Artillería y Misiles 
(RAi\1). Asimismo, dicha em
presa contempla la posibilidad 
de adaptar los SSAA de esta fa
milia, actualmente en ~ervicío, 

para adaptarlos a ~te tipo de 
misiones (misiolles C-RAM), 
con un coste econ6mico infe·· 
riar al del caso anterior. 

El Ejército español está do
tado a día de hoy, de un núme
ro importante de Unidades 
35/90 Skydor, por lo que si fi
nalmente se aprueba la iniciati· 
va de dotar a su Aniller{a An
tiaérea (AAA) de la capacidad 
e-RAM, probablemente se 
opte por modificar el SSAA de 
dotación, en lugar de adquirir 
un nuevo SSAA. 

El presente docwnenro tra
ta de analizar las posibilidades 
que existen de modificar la 
configuración actual del SSAA 
35/90 Skydor, a fin de aprove
char las modificaciones que po
drían llevar~e a cabo con moti
vo de su adaptaci6n al escena· 

Comandante de Artillería 

río C-RAM y hacerlas extensi
vas a! ámbito del combate an
tiaéreo (AA) convencional, de 
modo que vea incrementada su 
capacidad de combate y pueda 
acometer con éxito Otras misio
nes a corto y medio plazo. 

2. ANTECEDENTES 

En la actualidad, la Defen
sa Antiaérea a Muy Baja Cota 
(VSHORAD) de las Unidades 
de Defensa Antiaérea (UDM) 
tipu GBAD (Ground Based 
Air Defense) de nuestro Ejérci
to, organizadas para operar 
denuo del Territorio Nacional 
(TN), se basa fundamenral~ 

mente en la acción de los 
SSM Mistra! (misil) y 35/90 
Skydor (cañ6n). 

Respecto ti SSAA 35/90 
5kydor cabe hacer !as siguientes 
comideraciones: 

La Dirección de Tiro 
(DT) Skydor consta de 2 ele
mentos: la Unidad de Senso~ 

res (US) y d Puesto de Man
do (Pe). El SSAA no habilita 
la posibilidad de fragmentar el 
empleo de los elementos de las 
DT,s cuando opera más de una 
Secci6n dentro de la misma 
UDM. Parece lógico pensar, 
que en este caso, el Mando y 
Control (C2) del SSAA debie

se ser único, en torno a un s6lo 
PC, el cua! inregrase a su va 
wdas las US,s y Piezas 35/90 
de la UDAA. .Este pe a su va 
estaría integrado a uavés del 
Cenero de Operaciones de Ar~ 

üllerla Antiaérea Semiautomá
tico Medio (COAAAS-M) en 
el Sistema de Defensa Aérea 
(DA) del TN. Si a su vez, los 
Pc's tuviesen la capacidad de 
fusionar los datos de todas las 
US,s de la misma UDAA, así 
como las trazas generadas por 
el escalón superior del sistema 
de DA, serían necesarias me
nos US,s por UDAA, pues se 
compartiría la información re
cibida por todas. 

La DT Skydor pwporciona 
unas capacidades de detección 
y seguimiento (hasta 20.000 
metros) que de ningún modo 
son explotadas por los cañones 
35/90, dado su reducido al
cance. Asimismo, la amenaza 
aérea está evolucionando hacia 
una capacidad de lam..amienro 
lejana de sus armas (Stand Off 
Capabiljty) sobre el objetivo, 
que exige aumentar gradual
mente el alcance de los vecto
res dc lanzamiento (incluso los 
VSHORAD) para conservar la 
efectividad de la Defensa AD~ 

tiaérea (DAA). 

El combate dc la Secci6n 
35/90 SkydO{ se realiza de 
manera secuencial, al disponer 
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tan sólo de una DT, por lo que 
hasta que no sea combatida la 
primera tra7.a con éxiro, la Sec
ción no puede empeñarse en 
las demás. Este hecho junto 
con la disminución de la efica
cia de la Sección para combatir 

trazas que se aprOJumen por 
direcciones paralelas a la linea 

que une ambas piezas 35/90 
(ver figura 1) y el reducido al

cance eficaz de las pie't.:aS 35/90 
(hasta 4000 metros), hacen su

poner que cada Sección, caso 
de operar aisladamente, s610 
podría enfrentarse con éxito a 
una aeronave que se aproxi. 

mase en una dirección sensi

blemente perpendicular a la lí
nea de despliegue y que entra
se en alcance. En d caso de que 
la amenaza consistiese en 2 ae

ronaves, la posibilidad de que 
una Sección aislada pudiera 
enfrentase con éxito a ambas 
sería escasa. Esta es la principal 
razón, por la que según nues
tros procedimientos la Unidad 
Mínima de Empleo (UME) 
para este SSAA la constituye la 
Batería y no la Sección, Sin 

embargo, el empleo de 3 DT,s 
Skydor en la UME, parecc 
cuando menos excesivo para 

las capacidades que aporta. Si 
las DT,s tuviesen control sobre 

cuaJquier pareja de Piezas 
35/90 y pudiesen comparÚI 
trazas, serían más que suficien
tes 2 O'I;s. 

Según el documento OR5
310 (Proeeclim ientos Operati 
vos de AAA), la Unidad de 
Tiro (UT), Unidad Mínima 
de Empleo (UME) y Unidad 

Fundamental de Empleo 
(UFE) para el Sistema de Ar
mas (SSM) 35/90 Skydor son 
la Sección (2 Piezas 35/90 con 
una Dirección de Tiro 
Skydor), la Batería (3 Seccio

nes) yel Grupo (2 Bate
rías) respectivamente, 

Sin embargo aunque el 
SSAA debería contri 

buir a la generación de 
las UDAA,s GBAD ci
tadas anteriormente 
median.te una UFE (6 
Secciones), en la actua

lidad no aporta más de 
cuatro (4) Secciones por 
UDAA (ver Figura 2). 
Esto obedece funda
mentalmente a limita
ciones impuestas por 
criterios de operatividad 

Fig. 1. Con6guración aaual de la Sección 35/90 Skydor en servicio 

del material (falta de repues
tos), disponibilidad de perso
nal (la cobertura en plantilla de 

destinos no suele superar el 
80%) Y es<:.asez de recursos 
económicos dc las partidas 
presupuestarias. Por otra parte, 
el talón de Aquiles de la opera
tividad del material lo consti
tuyen las DT,s, debido a la sen
sibilidad de la mayor parte de 
sus componentes (circuitos 
electrónicos, sistemas dc radio
frecuencia, elementos ópticos, 

etc.). Sin embargo, las Piezas 
35/90 exigen menos manteni
miento para garantizar su ope
ratividad, por lo que en ocasio

nes quedan aparcadas en los 
hangares de su Unidad por fal
ta de DT,s que puedan conec
tarlas a las UOAA,s GBAD. 
Las modificaciones del SSAA 
conducentes a con.seguir im
plementar la ejecución de fue
gos en red y fusión de datos, 
lograrían compensar esta ca
rencia. De este modo, se g'J.

rantizaría d empleo de la ma

yor parte de las Piezas 35/90, 
pese a falta de disponíbitidad 
de OT,s. 

La DT Skydor proporcio
nará en breve control positivo 
"pleno» (aunque unidireccio-

Fig. 2. Despliegue típico de! SSAA 35/90 
Skydor de una UDAA tipo GBAD en defensa 

de un PVfZV 
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nal, una vez finalizada su inte
gración con eICOAAAS-M) 
sobre la.~ Piezas 35/90 que in

tegra. Los FDC,s de CO
AAAS-M podrán próxima
mente, designar empeños di
rectamente a las Secciones 
35/90 Skydor, sin que medie 
ningún Terminal Inteligente 
(TI), por lo que estarán bajo 
connol positivo pleno, con 
las debidas garamías. 

Asimismo, esta D1' posee 

gran resistencia a las Contra 
Medidas Electrónicas (EC:M) 
cncmigas y capacidad de ope
rar en modo pasivo (mediante 

el sistema optrónico dc segui
Illiemo y el distanciómetro lá
ser). 

A pesar de que reciente
mente, el programa COAAAS 
está modificando las DT,s 

Skydor para permitir su inte
gración en el sistema de Man
do y Control (e2) de la DA, 
esta modificación no habilita a 

las OT,s para generar trazas as

cendentes. A este respecto, las 
DT,s Skydor han tenido la 
misma consideración que un 
'Ierminal Inteligente (TI), de 

modo que s610 pueden recibir 
información de trazas, pero no 
transmitirla en sentido ascen.. 
deme. Por este motivo, las Sec

ciones 35/90 Skydor que se in
tegran en las UDAA,s GBAD 

a través del FOC del CO
AMS-M, continuarán comba
tiendo de manera indepen
diente. 

El SSAA 35/90 Skydor no 
combate como tal, de manera 

unificada, en el seno de la 
UDAA, siendo el Oficial TDO 

del FDC del COAAAS-M 
quien ejerce dirc<.:umente el 

control de todas las Secciones 
35/90 Skydor subordinadas. 
Sin embargo, dicho conrrol no 

se lleva a cabo eficazmente de
bido a la falca de enlace auto
mátíco de datos (ADL) desde 
las D'Cs Skydor hacia el FOC 
del COAAAS-M. El Oficial 
TOO del COAAAS-M no dis

pone de la información que ge
nera el SSAA en tiempo real a 
través de sus US,s, la cual se 
presta imprescindible para 
asignar empefios adecuada
mentc entre sus Secciones. Asi
mismo, el Oficial TDO del 
COAAAS-M no puede a día 
de hoy, distribuir entre sus Sec
ciones Skydor los empeños de 

trazas ascendentes. 

E.~ta carencia degrada con
siderablemente la capacidad 
del SSAA para actuar de modo 
conjunto, pues impide com
batir a las Secciones Skydor 
de modo coordinado. Así se 
dismi n uye consiclerablcmenre 
su eficacia. Si existiese un ele

mento de C2 CfCO Skydor 
que operase en un pe de OT 

Skydor configurado en modo 
MASTER) a nivel SSAA den
tro de la UDAA, éste podría 

desembarazar del comcddo de 
dirección táctica de las Secclo
ncs Skydor al TDO de la 
UDAA. La figura del TCO 
Skydoe podría decidir el elT)
peño sobre una determinada 

traza entre sus Secciones sub
ordinadas, así como elevar las 
trazas generadas exclusivamen
te por las US,s Skydor al FOC 
de COAAAS-M (sin llegar a 
satura r su presentación). Las 
Sccciones Skydor conriguas 
podrían comparür trazas gene
radas exclusivamente por una 

US y decidir de entre las Piezas 
35/90, qué pareja es la más 

idónea para empeñarse sobre el 
objetivo. 

Los motivos por los cuales 
la capacidad de generar trazas 

ascendentes desde las Seccio
nes 35/90 Skydor fue en su dia 
descartada de entre los requi
siros operativos del programa 
COAAAS, fue debido a que: 

«Las US,s de las DT,s 
Skydot fueron consideradas 
como sensores ligados al 
Arma (Piezas 35/90) y no a la 
Red! ILoca1 de Vigilancia An
tiaérea (RLVAA) asociada al 
FOC del COAAAS-M (.~cnso

res para la confección de la 
RAP). Dicha decisión se sus

tencaba sobre la idea de que de 
entre todos los sensorcs radar 

de los SSAA SHüRAD y 
VS HORAD, sólo los radares 
(,Raven» de los COAAAS-L 

debían contribuir a la repre
sentación de la RAp, aprove
chando su bajísima potencia 
dc emisión (20 watios). De 

esta forma, las UDAA,s orga
nizadas sobre la base de un 
COAAAS-M, debían tener 
funcionando de manera per
manente, tan sólo los radares 
«Raven» y ~~RAC-3D», con lo 

que se lograría la debida discre
ción de emisiones electromag
néticas (las US,s de las DT,s 
Skydor deberían por defecto 
permanecer en silencio ra
dar). El emplazamiento de los 
radares (' Raven» ya no depen
día de las características del 
misil Mistral, sino de las nece

sidades de cobertura radar de 
la UDAA en su conjunto, in
cluso se dejaba abierta la posi
bilidad de desplegar el CO
AAAS-L sin Unidades Mistral 
subordinadas, con el único ob
jeto de integrar sus sensores en 
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la cobertura radar de la 
UDAA. Sin embargo s610 exis
te en la actualidad, una UDAA 
GBAD que disponga de rada
res «Raven», la UDM 
"MlKE". Por ello la mayoría 
de las UOM,s GBAD no ex

plotan en sus FDC,s de co
MAS-M la información pro
cedente de la cobertura radar 
en las capas más bajas (SHO
RAD y VSHORAD) y por lo 
tamo no disponen de la capa
cidad de detectar blancos de 
pequefia entidad. La informa
ción gue proporciona la cober
tura rad?-r SHORAO y 
VSHORAD se presta impres
cindible durante la realización 
de misiones de OAA de 
HVE,s (Eventos de Alta Re
percuSión 1lliternacional), en 
las que la amenaza aérea se ex
tiende a blancos del tipo Slow 
Mavers (avionetas, ultralige
ros, parapentes, etc.) y UAV,s, 
(Vchículos Aéreos no Tripula
dos) ambo); caracterizados por 
su escasa Velocidad Radial 
(Vr), pequeña Superficie Equi
valente Radar (ReS) y bajo 
perfil de vuelo. El TDO del 
COAAAS-M debería tener ha
bilitado enlace ADL ascenden
te Secciones Skydor con el ob
jem de recibir información de 
sus sistemas de seguimiento 
optrónico para ayudarle a 
idemificar trazas desconocidas, 
mediante imágen óptica o in
frarroja. 

"Las DT,s Skydor carecían 
en su día de dispositivos 

"GPS" y "Nortb-Finder» de la 
suficiente precisión como para 
poder referenciar las trazas ge
neradas por el FDC del CO
AAAS-M respecto a aquellas y 

la modificaci6n en curso, las 
DT,s dispondrán de estos dis
pOSiUvO~. 

«La capacidad de gestión 
de trazas del FDC dd CO
AAAS-M (unas 61) podría lle
gar a saturarse, por sobrepasar 
el volumen de información 
que es capaz de procesar. En el 
caso de que se habilitase el ele
mento e2 a nivel SSAA, éste 
podría filtrar todas las trazas 
duplicadas en la RAP del FOC 
del COAAAS-M y sólo eleva
ría a éste aquellas trazas que 
hubiesen generado con carác
tcr exclusivo las US,s de 
Skydor y fuesen identificadas 
positivamente como cales. 

«Los medíos de transmi
siones (RTLF,s de la familia 
PR4-G) asociados al FDC dd 
COAAAS-M, debían incre
mentarse (de 2 a 6) para poder 
procesar en tiempo real este 
Aujo de información adicional. 

En la actualidad ha apareci
do un nuevo cometido para las 
Unjdades de DM a muy baja 
cota (V5HORAD) del tipo ca
ñ6n, la defensa e-RAM. Para 
este cipo de de
fensa, los des
pliegues tipo de 
esros SSAA se 
modifican, re
duciendo su 
ampliwd (dis
minuye en tor
no a la mitad la 
separaci6n late
ral entre Pieus 
contiguas), para 
lograr la densi
dad de fuego 
necesaria. Del 

ci6n empicada (de la clase 
AHEAD mejorada). Conser
var la aallal configuración de 
las Unidades 35/90 Skydor 
para enfrentarse a este cometi
do resulta a todas luces un dis
pendio de material y medios 
de DM que por otro lado 
siempre resuhan escasos. 

3. POSIBLES 
CONFIGURACIONES 
DE LAS 
MODIFICACIONES 
PROPUESTAS 

Inicialmente, las D'I:s de 
Skydor, fueron con figuradas 
para controlar hasta 4 vecto
res de lan.za.m.iento simultá
neamente (probablemente 
para dejar abierta la opción 
que supuso en su día la DT 
Skyguard-B misilísrica), pero 
finalmente se decidió conectar 
sólo 2 piezas 35/90 a cada una 
de ellas. (Ver figura 3). 

Actualmente, cabe la posi
bilidad de conectar 2 P'¡ezas 
35/90 más, aunque el sistema 
s610 dispone en la acrualida.d 
de capacidad para controlar 2 

hacer posible su correlación. mismo modo, Fib'IH3 3. Caja de conexiones JB1 del pe de DT Skydor 
Sin embargo, cuando finalice aunbia la muni- dispucsto pan conectar hasta 4 Pie-r.as 35/90 
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de éstas. Dentro del pe, la 
parte correpondicnte a har
dware está totalmente imple
mentada y la parte correspon
diente a software supondría 
una serie de modificaciones 

aparentemente poco comple
jas. La configuración del 
SSAA en el marco de la UME 
y UFE, parece a priori, excesi
vameme rígida. La UME y la 

templen y la selección auto
mática de la pareja de Piezas 
35/90 más idónea para batir 
una aeronave en función su 

trayectOria. 

Con la configuración ac
cual, si la Sección 35/90 
Skydor tuviese que combatir 
una traza que apareciese en 
una dirección oblicua al des

3.1. Combate de 1 Sección 
con control sobre 4 piezas: 

Si el SSAA permitiese que 
una misma DT ejerciese el 
control por sobre 3 o 4 Piezas 
35/90 (ver fIgura 5) y seleccio
nar automáticamente el par de 
piezas 35/90 más idóneo para 
batir la traza en función de su 
trayectoria, supondría aumen-

Hg. 4. Probable combate de una tl"d2.a dc trayectoria Figura 5. Posible configuración de una ~e<:ción 35/90 
definida por 2 Secciones 35/90 Skydor desplegadas para Skydor que integrase 4 piezas. 
protección de un objetivo de dimensiones reducidas con 

su actual configurdción. 

UFE se organizan a base dc su

mar U'Cs y UME,s respectiva
mente, sir;¡ que se contemple 
cualquier otra alternativa, 
como pudiera ser: una o varias 

UT,s, junto con dememos ais
lados de éstas (DT,s O piezas 

35/90). 

Para poder añadir más Pie

zas 35/90 o DT,s a la Sección 
tal y como está configurada 
en la actualidad, habría que 
implementar 2 capacidades 
hasta ahora inexistentes en 
este SSAA: La fusión de da
tos de las US,s que se con-

pliegue de 2 Secciones conti 
guas (ver figura 4), las Seccio
nes la combatirían de manera 
simultánea e independiente, 
sin considerar la posición rda

tiva de jas pieZ<l.S respecto a la 
trayectoria. La pareja de pie
zas idónea para empeiiarse so
bre dicha traza, sería relegada 
atendiendo a criterios de de
pendencia orgánica.. Por elto, 
las piezas más alejadas de la 
trayectoria enrrarían en ac
ción en perjuicio de las más 
próximas al objetivo, redu
ciendo así la efectividad del 
SSAA. 

tar la eficacia del combate en 
los 360.° y abrir la posibilidad 
de que dicha Sección pudiese 
actuar dc modo aislado (como 
por misiones C-RA1v1) , pero 

de ningún modo aseguraría 
que se pudiese enfrentar simul
táneamente a más de una traza 
con éxito. Esto es debido a que 
la Sección cuenta con una sola 

DT, lo que la incapacita para 
seguir de modo simultáneo 2 
trazas (se excluye la capacidad 
quc aporra el Apuntador Ópti
co por considerarla limitada en 
alcance, condiciones meteoro

lógicas y campo visual). 
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3.2.	 Combate de varias 
Seccilmes con 
capacidtul de fusión de 
datos entre US,s, 
control centralizado y 
capacidadpara 
ejecutar.fiugos en red.. 

Como requisito impres
cindible para evitar la satura
ción de la DM, debe aumen
tarse el número de US,s e in
tegrar todas eUas mediante un 
sólo Puesto de Mando (pe de 
DT Skydor configurado en 
modo MASTf.R). Esta mejo
ra proporcionaría la necesaria 
fusión de Jos datos proceden
tes por todas las US,s en un 
único pe (PC de DT confi
gurado en modo MASTER) . 
quien a su vez. ejercería la di
rección del combate anrjaéreo 
del SSAA 35/90 Skydor en d 
seno de la UDAA (Mando y 
Control a nivel SSAA único). 
En la figura 6 se puede apre
ciar un posible despliegue de 
3 Secciones 35/90 Skydor de 
una UOAA tipo GBAD para 
la defensa de un PV/ZV si 
este SSAA tuviese implemen
cadas las modifica
ciones anterior
mente citadas (e2 
único con fuúón 
de dacos y selec
ción automácica 
de las Piezas 35/90 
q uc deben empe
ñarse sobre cada 
traz.a). A diferen
cia de la UFE, esta 
nueva configura
ción emplea 3 
US,s y 2 PC,s me
nos con igual nú
mero de Piezas 
35/90 y con ma
yor	 potencia de 

trabaja como un todo, con C2 
centralizado, fusión de trazas 
y ejecuca fuegos en red). 

3.3.	 Combate del SSAA en 
misiones C-RAM: 

Para garantizar la DAA de 
una Base de Ope(3ciones Avan
zadas (FOB) de dimensiones 
reducidas (enridad no superior 
a Grupo Táctico) 
conua la nueva 
amenaza RAM 
(Cohetes, Pro
yectiles de Arti
llería y Misiles), 
la UDAA Skydor 
que se configura
se debería constar 
de un único PC 
(modificado) que 
imegrase al me
nos 2 US,s (para 
evitar la satura
ción de la DAA) y 
4 Piezas 35/90 
(en la figura 7 

dd perfmetro de la FüB obje
to de la defensa. Según las últi
mos estUdios esta distancia se
ría no superior a 250 metros 
(distancia entre Piezas 35/1 000 
Skyshield versión Millenium 
hasta 500 metros). 

Las nuevas misiones orien
tadas a la defensa C-RAM con
llevan una revolución en cuan

to al empleo táctico conven
cional del SSAA 35/90 Skydor. 

\
 
/ 

\ 

..... 
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Figura 6. Posible despliegue del SSAA 35/90 Skydor
aparecen 6). El 

que incorpora las modificaciones de C2 cemraJizado, 
número de Piezas fusión de datos y sdecóón automática de pie7.3S, dentro 
35/90 dependería de una UDAA cipo GBAD 

combate (el SSAA Figura 7. Posible configuración de lIna Unidad 35f90 Skydor en Defensa C-RAM de lIna FOB. 
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Se exigirá que se fusionen los 
daws proporcionados por to

da.~ las US,s en un PC único y 
que el sistema pueda seleccio
nar automáticamente con qué 
prioridad se combate ada ob
jetivo y qué Piezas 35/90 de
ben empeñarse en función de 
la trayectoria, distancia al obje
rivo y número de amenazas. 
Este hecho refuerza la idca de 
potenciar la capacidad del 
SSAA para actuar con el me
nor número de elementos ne
cesarios para garantizar la 
DAA de una FOB de dimen
sioncs redueida.~, en torno a 
500 x 500 metros (figura 8). 

Recientemente, la empresa 
fabricante del SSAA (Oerli
kon-Comraves), está llevando 
a cabo varios estudios para im
plem~mar un nuevo elemento 
de C2, que integre todos los 
PC,s de las Secciones que 
constituyan la DAA de la 
FOB. Este PC tendría como 
misión ejercer la dirección úni
ca del SSAA. Integraría toda la 
información proporcionada 
por todas la., US,s disponihles 
y controlaría el fuego de todas 
las Piezas 35/90, indepen
dientemente del PC del que 
colgasen. 

Sin embargo, en aquellas 
. .

naCiones que tuvlesen ya en 
servicio el SSAA 35/90 Skydor 
como es el caso de España, ca
bría la posibilidad de modifl
Car los PC,s de las DT,s 
Skydor para que pudiesen ac
tuar bien ejerciendo el e2 
centralizado de la DAA de la 
FOB (configuración en modo 
MASTER), bien ejerciendo el 
control de hasta 4 Piezas 
35/90 y una US,'s (configura- \ 
ción en modo SLAVE). El 

modo MASTER supondría 
ejercer el C2 unificado de [O

das los PC,s de DT Skydor, 
subordinados y el SLAVE ten
dría como misión ejercer el 
control de hasta 4 Piezas 35/90 
y una USo El PC configurado 
en modo tvlASTER estaría a su 
va enlazado con el COB de la 
l'üB a defender. (Ver figura 8). 

4. CONCLUSIONES 

Queda demostrado que la 
configuración actual cid SSAA 
35/90 Skydor actualmente en 
serVlClO, es excesivamente rígi
da y no explota en su totalidad 
el potencial de que dispone, lo 
que supone una Importante 
disminución de su potencia de 
combate. 

A fin de lograr la adapta
ción de este SSAA para lograr 
su efe<..l:ividad en la ejecución 
de misiones e-RAM ya la vez 
potenciar sus capacidades en la 
ejecución de misiunes de DAA 
convencional, se proponen re
alizar a cono plazo, las siguien
tes accIOnes: 

Modificar la mayor parte 
de los PC,s de D'f Skydor en 
servicio para que sean configu
rados en modo SLAVE. Los 
PC,s de DT Skydor SLAVE 
deberán controlar simultánea
mente ha.~ta 4 Piezas 35/90 y 1 
USo Previsiblemente, esta mo
dificación no supone un eleva
do desembolso económico, 
pues la parte correspondiente a 
hardware se haya en la actuali
dad implementada en los PC,s 
de DT Skydor de dotación y 
las modificaciones de software 
de. dichos PC,s, no entrañan 
demasiada complejidad. 

Modi6car el resto de los 
PC,s de DT Skydor en servi
cio, para que sean configurados 
en modo MASTER. Los Pc,.s 
de DT Skydor MASTER de
berán controlar los PC,s de DI" 
Skydor SLAVE subordinados, 
de modo que todos los elemen
tos del SSAA que se integren 
dentro de una misma UDAA, 
funcionen como un todo, de 
manera coordinada y bajo un 
control centralizado. Los PC,s 
de DT Skydor MASTER se 
conectarán bien direaamente 

Figura 8. Posible Configurali6n de una Unidad 35/90 Skydor modificada para
 
Defensa e-RAM.
 

, 
\ 
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al FDC de COAAAS-M para 
misiones de DAA convencio
nal, bien al con objeto de la 
defensa para misiones C-RAlvl. 
El oficial que sirviese este PC 
pasaría a denominarse TeQ 
Skydor y ejercería la dirección 
del combate AA a nivel SSAA 
dentro de la UDAA en la que 

estuviese imegf'd.do o ejercería 
la dirección del combate AA 
aisladamente, en el caso de mi

siones C-RAM. 

Las modificaciones ante
riormente citadas incluirán la 
implementación de un canal 
de comunicación bidireccional 

entre PC,s de DT Skydor 
MASTER y SLAVE, de modo 

que se habiliten los pertinentes 
enlaces ADL y fanía. 

Modificar d software de to

dos Jos PC,s de DT Skydor, 
tanto MASTER como 51 AVE 
para que el SSAA que se confi

gure, pueda realizar fuegos en 
red. De este moclo el PC de 
DT Skydor MASTER podrá 

ejercer el control del fuego de 
todas las Piezas 35/90 conecta

das a Jos PC,s de DT Skydor 
SLAVE subordinados. 

Modificar el software de to

dos los PC,s de DT Skydor, 
tanto MASTER como SLAVE 
para que el SSAA que se confi
gure, pueda realizar la fusión 
de los datos proporcionados 
por {Odas las US,s activas del 
SSAA, a través de los pe,s de 

DT Skydor SLAVE subordina
dos. 
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TÁCTICA
 

DEL GLE AL TAOC. El man90 y control 
del Apoyo aereo a las Fuerzas Terrestres 

D. FERNANDO PASQUÍN AGERO 
Comandante de Artillería 

RESUMEN DEL ARTíCULO 

Este anículo pretende avanzar en los proce~ 

d¡mientas de control y coordinación de los me
dios aéreos y los terresues en operaciones con
juntas. Tras la exposición del sistema actual se 
propone la modificación de las tareas de los ele
mentos de enJace del Cuerpo de Ejercito relati
vos a Operaciones Aéreas; es decir el GLE 
(Ground Liaison Elcrncnt - Elemento de Enlace 
Terrestre) y el AOCC (Air Operations Coordi
nation Center - Centro de Coordinación de 
Operaciones Aéreas), reduciendo sus tare-J.s a las 
estricta~ para a~egurar el enlace, y reunificando 
las tareas táctico-operativas de los dos elementos 
en un TAOC (Tacrical Air Operations Center
Centro de Operaciones Aéreas Tácticas), de for
ma que esta célula conjunta, integrada por per
sonaJ de los dos Ejércitos, se responsabilice de 
todas las operaciones tácticas de apoyo con me
dios aéreos (tanto del El' como del EA) a las 
fuerzas Terrestres. 

1. INTRODUCCIÓN 

La realidad conjunta de la guerra actual, en 
que los distintos Mandos Componentes se ven 
obligados a actuar de una manera perfecta
mente coordinada y, en consecuencia, la reali
zaci6n de cada vez mas frecuentes ejercicios 
conjuntos entre el Ejercito de Tierra y el Ejer
cito del Aire están obligando al envío de ele
mentos de enlace entre los respectivos Man
dos. Esws elementos disponen de unas com
petencias de enlace y táctico-operativas 
claramente delimitadas, pero la obligación de 
asegurar el buen desarrollo del ejercicio obliga 
en muchas ocasiones a asumir competencias 
no sefialadas en las tareas in iciales. Estas nue

-


vas tareas se realizan gracias al buen hacer y la 
profesionalidad de los componentes de los res
pectivos elementos de enlace, pero el óptimo 
resultado final no implica que la solución 
adoptada haya sido la mejor de las posibles, 
sino que la aplicación de una medida tempo
ral ((<parche») ha sido adecuada para la resolu
ción de los problemas. 

Este esmdio, tras exponer la estructura ac
tual, propone una modificación de los cometi
dos del GLE Ydel AOCC, de forma que sus co
metidos actuales se reduzcan a los específica
mente dedicados aJ enlace, asesoramiento y 
coordinación, reunificando y ampliando los co
metidos táctico-operativos de los dos elementos 
en un TAOC (Tactical Air Operacioos Cenrer); 
Ótgano conjunro integrado tácticamente en el 
Cuartel General Terrestre, con dependencia fun
cional del CAOC, y formado por personal de los 
dos Ejércitos. En el se realizarían todas las rarC'J.s 
de apoyo aéreo a las operaciones terresues, bien 
utilizando medios del ejercito de Tierra o del 
Ejercito del Aire. En resumen, se trata de pasar 
del GLE/AOCC, órganos de enlace y capacidad 
táctica limitada a un TAOC. Órgano de capaci
dad real de gestión, conuol y mando de los Me
dios aéreos asignados como apoyo al contingen
te Terrestre. 

2. LA ESTRUCTURA ACTUAL 

En el desarrollo de una operación conjunta, 
los elementos de enlace destacados a cada Man
do Componente son los siguientes: 

AOCC: (Air Operations Coordination 
Center) Enlace del Mando aéreo en el 
Cuerpo de Ejercito Terrestre. Depende or
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gánicamente del Mando aéreo y asesora 
sobre temas aéreos al mando terrestre. Es 
responsable principalmente del asesora
miento en peticiones ASFAO (Anti-$urfa
ce Force Air Operations), tramitando las 
mismas al CAOC (Combined Air Opera
(ions Cenrer). Puede, por delegación del 
CAOC, asignar misiones a los aviones AS
FAO preplancados y asignados aJ, Cuerpo 
de Ejercito. 

- GLE: Enlace del Mando '!erreme en el 
Mando aéreo. Depende orgánicamente del 
Mando Terrestre y asesora sobre temas te
rrestres al mando aéreo. Es responsable 
principalmente del asesoramiento en ope
raciones de AAVN, tramitando las situa
ciones y misiones de los mismos al 
CAOC; así. como de comprobar que las 
Medidas de Control del Espacio aéreo 
(ACM,s) solicitadas por el Mando Terres
tre han sido incluidas en las Ordenes de 
Operaciones Aéreas. 

Como se puede observar, sus misiones son 
completamente diferentes, pero en lo básico, 
cada uno dc ellos se ocupa de sus propios come
tidos (terrestres o aéreos) dentro de un órgano de 
mando de otro Ejército. 

3. EL PROCESO DE PLANEAMIENTO y 
SEGillMIENTO 

El proceso de planeamiento aéreo se origina 
en el ACC (Mando Componente Aéreo), quien 
redacta una AOD (Air Operations Directive 

ADA 
Unldld"T."..t,.. 

1// 
MI,lon 

miento del CAOC co
rresponde al Ejercito del 
Aire, quien resuelve losInformlClon 

Directiva de Operaciones Aéreas), donde se ex
ponen los medios cüsponibles y, de acuerdo a la 
PTL (Lista de Objetivos Priorizada) aprobada 
por el JFC (Mando Conjunto), se ordena al 
CAOC la planifLcación del modo de batir dichos 
objetivos. 

El CAOC distribuye los medios disponibles 
para batir esos objetivos, y plasma sus decisio
nes en un ATO (.fue Ta..~king Order - Orden dc 
Cometidos aéreos). En este documento se rela
cionan todas las misiones para los medios aére
os y las caracterísricas de las mismas. Asimismo, 
el CAOC redacta el ACO (Air Control Order
Orden dc Comrol Aéreo), donde se <:oordinan 
las pedciones de Medida.'; de Control del Espa
cio Aéreo (ACM,s) solicitadas por las diferentes 
unidades aéreas y del LCC. 

Desde el Cuartel General Terrestre se origi
nan básicamente tres tipos de solicitudes respec
ca a Mando aéreo: Misiones asignadas para 
AAVN, Medidas de Control del Espacio Aéreo y 
solicitudes de acciones ASfAO. 

Las misiones asignadas para AAVN se re
miren desde el HQ al AOCC (Iofo GLE
Planes), quien las entrega al CAOC-Planes 
para su inclusión en la Orden de Opera
ciones Aéreas. 

- Las peticiones de Medidas de ('..antro] dd 
Espacio Aéreo se remiten desde el CUartel 
General al AOCC, quien las analiza y rcen·· 
vía al CAOC, donde se eliminan las inter
ferencias con otras solicitudes y se incluyen 
en la Orden de Operaciones Aéreas. 

Las solicitudes de Ac
ciones ASfAO se remi

Unidad.. 
AIFAO 

-t. 
,...

ren desde el H Q al 
AOCC, donde se ana

~~ lizan y tramitan al 
CAOC-Planes para su 
inclusión o no en la 

~- Orden de Operaciones 
Aéreas. 

El Mando y Control 
de la Célula de Plane-J.
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posibles connictos entre las diferelltes solicitudes 
y autoriza su indusión en la Orden de Operacio
nes Aéreas. El representante del GLE en la célu
la de planes únicamente tiene como misión el se

guimiento y conuol de las peticiones dd Mando 
Tern:stre, comprobando que estas han sido teni

das en cuenta en la fase de Planeamiento Aéreo. 

Al final del proceso de planeamicnto, todas 
las aeronaves tienen planeada un misión, toda.~ 

las ACM,s han sido depuradas y las solicitudes 
de ASFAü se habrán tenido en cuenta de acuer
do a su prioridad en el conjunto de las Opera
ciones. A partir de este punto, el control de la 

ejecución del Planeamiento pasa a ser responsa
bilidad de la Célula de .operaciones en Curso 
del CAOC (CAOC-Current). Esta célula es res

ponsabilidad del Ejercito del Aire. 

Durante el desarrollo de la Operación, cual
quier posible modificación de lo planeado sigue 
~os mismos caminos que el proceso de planea
miento, pero remitiendo las modifiC3óones a las 

células de Operaciones en Curso. 

Recibidas las propuestas de modificación, el 
CAOC-Current las analiza y, en su caso, modifi
ca las Ordenes Aén:as, remitiendo las mismas a 

los Medios Aéreos y Ucúdades del LCC / AOCC. 

4.	 WS PUNTOS DE DECISIÓN Y WS 
PUNTOS DE COORDINACIÓN 

Una vez expuesto el sistema, se observa que, 
tanto el AOCC como el GLE son puntos de ase
soramiento, seguimienco y trámite de peticiones, 
no de mando y decisión. Ambos asesoran en sus 
competencias a los mandos componentes donde 

están integrados, pero no tienen capacidad de 
decisión sobre los medios aéreos. 

La decisión sobre el empico de Jos medios aé
reos corresponde al CAOC, quien, de acuerdo a 
las solicitudes del mando terrestre, incluye la.~ 

misiones de AAVN en la~ órdenes aéreas y den
tro del sistema de conerol aéreo; al igual que las 
ACM,s y las solicitudes ASFAO. 

Igualmente, se observa que el GLE no tiene 
ningún tipo de capacidad de controlo coordina

ción sobre las decisiones tomadas respecto a los 

medios y solicitudes del ET. Solamente puede 
informar de las decisiones tomadas por el Man

do Aéreo. 

Sin embargo, también hemos comentado 

con anterioridad que el AOCC, (por delegación 
dd CAOC), puede asignar misiones a las aero

naves preplaneadas para CAS y asignadas. al 
Cuerpo de Ejercito, pues dispoDe de la capaci~ 

dad para realizarlo e introducir las tareas en el 
Sistema de Coouol de Operaciones Aéreas. 

Este Sistema de Control es donde se coordi

nan todas las operaciones aéreas plane-.1das y en 
curso, y doude, consecuentemente, debt:n esrar 
relacionadas todas las aeronaves en vuelo en la 
zona de responsabilidad. Este control de todas 
las aeronaves por el sistema es obligawrio, pues 

el vuelo de cualquier aeronave se refleja en los ra
dares de alerta y vigilancia, y el desconocimien
to de la actitud amiga o enemiga en los sistemas 
de control alertaría a toda la defensa aérea y an

tiaérea sin necesidad. Igualmente, este control es 
obligacorio para garantizar la identificación de 
las aeronaves en las zonas donde no existe cober

mra radar. 

En consecucncia, todas las aeronaves, tanto 
del EA como del ET, tienen quc estar incluidas 
en el sistema, con sus correspondientes planes de 
vudo y con la antelación suficiente para que el 
sistema informe a todos sus de~tinatarios de la 
introducción de nuevas aeronaves. 

El problema que aparece es la rapide'L. necesa
ria para las operaciones de heücópreros de apoyo 
a la.> Fuerzas Terrestres. Los helicópteros tienen 
una agilidad de respuesta mucho mayor que la 

correspondiente a los aviones, y su disponibili
dad para volar se mide en plazos de tiempo muy 
COrtOS. Esta magnifica adaptabilidad a la manio
bra terrescrc se puede ver limitada por la obliga

ción de introducir sus planes de vuelo en el sis
tema; información que no se introduce directa
mente, sino a través del Cuartel General, quien 
remite las peticiones a un organismo intermedio 
como es el AOCC. 

Igualmente, las Medidas de Control de Espa
cio Aéreo requeridas para estas misiones sufren 
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viera planeando en el 
Cuartel General, el AOCC 

AAVN recibÍJ:ía direct;:¡.mente la 
ADA ~ 

información de los reque
Unidades '-- ~ ~Unidades 
T~ 4 -.r ¿#!I6i' ASFAO	 rimientos y necesidades de 

la misma, estando perfec~	 ~~ 
tamente prepar;:¡.do para 
reaccionar en cuanto la 
operación se pusiera en 
marcha. Las ACM,s estarí

DeIegadon
an listas para introduórse-===::;::======== 
en el sistema con antela


' Infonnacion vio Sistema Control ción suficiente para su ac

LCCHQ GLE tivacíón, los planes de vue


===
~	 

• i 
AOC 

lnformacion 

el mismo retraso por la obligación de seguir los 
. .

mismos caminos. 

De la misma manera, una solicirud de acción 
CAS no preplaneada tiene que llegar al CAOC a 
través de otro organismo intermedio cama es el 
AOCC 

Pero las aeronaves en vuelo deben ser obliga
toriamente incluidas en el sistema, al igual que 
todas las ASM. Esra es la única manera de saber 
que aeronaves son propias o enemigas, sus pla
nes de vuelo y su misión, y no activar el sistema 
de defensa aérea; Simultáneamente, esta obliga
ción puede retrasar una operación de apoyo aé

reo hasta el puma de hacerla inoportuna en 
tiempo. 

¿Cuál puede ser la soluciónr 

5.	 UNA NUEVA VISIÓN DE LA 
COORDINACIÓN AÉREA 

La solución a los problemas anteriores se 
puede basar en la capacidad del AOCC de ro
tal acceso al sistema en caso de delegación de 
control por parte del CAOe. Si en AOCC 

puede actuar por delegación., ¿Por qué no dele
garle por complero las tareas de conuol de los 
medios aéreos tácticos de apoyo a las Fuerzas 
Terrestres? 

Esta delegación agilizaría en gran medida las 
tarea.~ de control de los medios aéreos de apoyo a 
tierra. Mientras cualquier operación aérea se estu

lo de AAVN serían inst.an
táncos, las solicitudes CAS 

se acri"varían con mayor rapidez y; en consecuen
cia, la mejora de gestión sc-:ría extraordinaria.. 

Pero, en estOs momentos, el AOCC solamen
te está diseñado para responsabili7.arse de las ta
reas especificas rdativas a medíos aéreos, no las 
rdativas a medios AAVN. Por eso, si querernos 
responsabilizarle de la..~ nuevas tareas, debemos 
incrementar ligeramente el personal de AAVN 
para incluirlo en el AOCC. 

Simultáneamente, al aumentar las rareas tác

ricas del AOCC. se dismi'nuirían las correspon
dientes del G LE; reduciendo las tareas (y el per
sonal) del mismo a las especificas de enlace e in
tercambio de información. 

En este momento, y (faS las modificaciones 

anteriores, nos encontramos con un elemenlO 
completamente nuevo, con nuevas misiones y 

tareas y con competencias completamente dife
remes. El AOCC ha desaparecido como· tal, yen 
su lugar ha aparecido el TAOC (Tactical fur 

Operations Cenrer). Un organismo mixto de 
personal del ET Y del EA, responsable del con
rrol de rodas aquellas operaciones tácticas de 
apoyo aéreo a las fuerz.as Terrestres. El personal 
de tÍerra proporciona acceso rápido y fiable para 
las operaciones de helicópteros, y el personal del 
aire realiza las mismas tareas para los medios aé
reos. Como principal consecuencia, el GLE Y el 
AOCC se reducen a dementos específicos de 
asesoramienlO y enlace de los correspondientes 

componentes. Sus misiones d.cticas han desapa
recido, absorbidas por el TAOC, y solamente 
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permanecen las espedficas de enl'ace, asesora
miento y coordinación. 

6. CONCúUSIONES 

La delegación de asignación de misiones al 
AOCC por parte del CAOC se ha comprobado 
de gran efk.acia en los ejercicios "A11ied Action 
05» y «Noble Lin,x 06" desarrollados por el 
NRDC-SP durante Jos años 2005 y 2006. La 
aplicación de los procedimientos de delegación 
incrementó en gran medida la rapidez de res
puesta en las acciones ASFAO, por lo que se po
dría aplicar esta capacidad a codos los medios aé
reos de apoyo al LCC. 

La creación del TAOC agilizaría enorme
mente la capacidad de gestión de los medios aé
reos puestos a disposición del Cuerpo de Ejerci
to, pues al eliminar dos cadenas de mando para
lelas para cada Ejercito y crear un elemento 
conjunto de trabajo y control, las solicitudes, re
querimientos y coordinación entre ambos com
ponentes, Aéreo y Terresue, fluyen de una ma
nera acorde a la rea1izaeiólJ de las maniobras te·· 
rrestres, y simultáneamente, se adecuan a la 
especifica manera de trabajar del Ejercito del 
Aire, cumpliendo todas las especificaciones de 
funcionamiento de los sistemas de coorroí. Tarea 
esta ultima de extraordinaria importancia para la 
gestión del espacio aéreo. 

El GLE permanece con su tarea de asesora
miento/seguimiento al CAOC, tarea esta de 
gran importancia para la perfecta adecuación de 
las decisiones del CAOC a la maniobra eerrestre, 
al igual que el AOCC, quien realizaría las mis
mas misiones pero en el sentido inverso de ase
soramiento aéreo al LCC. 

En consecuencia, el Ejercito del Aire sigue 
controlando el Espacio Aéreo, al igual quc en 
la actualidad, pero el TAOC proporciona flexi
bilidad y agilidad a este control respecro a las 
operaciones tácticas de apoyo a fuerzas Terres
tres, y sin menoscabo alguno de las operacio
nes aéreas. Es decir, aplicando los mismos sis
temas y procedimientos actuales, mejoramos la 

rapidez y unidad de acción, consiguiendo unos 
resultados de gran importancia para el desarro
llo de las operaciones conjuntas. 

RELACIÓN DE ACRONlMOS 

AAVN: Army Aviation. Fuerzas FAMET.
 
ACM: Airspace Control Measures.
 
ACA: Air Concro! Authority.
 
ADA: Air Defense AniUery.
 
AOCC: Air Operations Control Centet.
 
ASFAO: Anti-Surface Forces Air Operatíons.
 
CAOC: Combined Air Operations Ce.nter.
 
EA: Ejercito del Aire.
 
ET Ejercito de Tierra.
 
GLE: Ground Liaison Element.
 
LCC: Land Component Colllmander
 
NRDC-SP: NATO Rapid Deploymcnt
 

Cúrps-Spain 
TAOC: Tactical Air Operations Center. 
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TÉCNICA
 

VEHICULOS AÉREOS TÁOlCOS NO TRIPULADOS
 
CON CAPACIDAD DE APOYOS DE FUEGO _-----'
 

D. AMADEO FLORES MATEOS
 
Tenienre Coronel de Artillería
 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los vehículos aéreos no tripula
dos (UAV) 1 están adquiriendo un papel cada vez 
más preponderame en d e~pacio de batalla. Has
ta ahora su empleo eSf"d.ba orientado principal~ 

mente a las cradicionales misiones de intdigen
cia, vigilancia, reconocimiento, adquisición de 
objetivos, corrección dd tiro y evaluaciÓn de 
efectos, así corno acruar de relé de comunicacio
nes avanzadas, en el campo táctico, en el opera
cional o en el estratégico. 

Pero cada vez más, estos medios se están 
orientando hacia capacidades multimisión, in
cluido eJ. ataque a objetivos, como c1cmenros 
portadores de armas. Esta capacidad se ha pues
to especialmente de manifiesto mediante los 
UAV de Combate (UCAV), actualmente en de
sarrollo; aviones de elevadas caracterfsticas aero
dinámicas y gran capacidad que tienden a susti~ 

tuir o complemenrar a los aviones tripulados en 
las misiones especificas de las fuerzas aéreas. 

En el nivel clctico, se está observando recien
temente en algunos países de nuesuo entorno 
una tendencia al empleo de UAV corno elemen
tos de Apoyos de Fuego, con capacidad de ata
que a objetivos con las armas que porta, sin per
der sus posibilidades de vigilancia, reconoci

miento y adquisición de objetivos. Son los lla
mados UAVTácticos (TUAV) con capaódad de 
apoyos de fuego, sistemas multimisi6n cuya uti
lización correspondería a unidades del ejército 
de tierra. 

No dehemos confundir, por tamo, a los 
'fUAV con capacidad de apoyos de fuego, de los 
que tra,ta este artículo, con los UCAY, que esta
rían encuadrados exclusivamence en eJ ejército 
del aire y que no serán, por tanto, objeto de 
nuestro estudio. Desde un principio debemos 
dejar claro las diferencias entre ambos tipos de 
aeronaves. 

Los UCAV se emplearán en los niveles estra
tégico y operacional. Serán unos sistemas de ar
mas que dispondrán de una elevada autonomía 
y alcance, con posihilidades de explora<:ión, re
cepción de órdenes, transmisión de imágenes en 
tiempo casi real, adquisición, seguimiento, selec
ción, tratamiento de objetivos (ac<.:iones letales y 
no letales) y evaluación de efectos a grandes dis
rancIas. 

Por el contrario, en el nivel táctico, el diseño 
de los futuros TUAV armados, se orienta a pro
porcionarles unas capacidades similares a las des
critas en el párrafo anterior para los UCAV aun
que limitadas por su peso y dimensiones, en es
pecial la de portar y lanzar annas. Ello les 
permitirá actuar como éstos últimos, llevando a 
cabo ataques de precisión sobre objetivos en apo
yo dc unidades de combate que actúen en cual
quier entorno operativo y en especial en áreas ur
banas. 

('"amo experiencia práctica de lo expuesto, du
rame las operaciones <J:,'nduring Freedamll (Afga
nistin) e "/raqi Freedam)', se está poniendo de ma
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nifiesto la 
eficacia de 
los UAV 
armados. 
Allí se es-
tán pro
bando en 
combate 
combina
ciones de 

UAV con armamcnm aire-superficie, como es el 
caso del Predator armado con misiles Hellfire por 
parte de la U5Af, o el Hunter con el Viper Strikc 
por parte del U.S. Army. Con ellos se conSigue in
crementar las capacidades de reconocimiento ar
mado y ataque sobre objetivos ligeramente defen
didos, Fundamemales en la Guerra Global Contra 
el Terrorismo (GWOT). 

Los vehículos aéreos rácticos con capacidad 
de apoyos de fuego, pueden definirse como un 
sistema de armas ba~ado en una plataforma aé
rea no tripulada, con capacidades integradas de 
adqLÚsición de objetivos, mando y control, ata
que y evaluación de efectos, permitiendo en 
todo momento la intervención del hombre en el 
proceso, además de la posibilidad de llevar a 
cabo otros cometidos como vigilancia, reconoci
mienro, información, rclé de comunicaciones, 
acciones de guerra electrónica y arras no letales, 
y lanzamiento de cargas. 

Al tener generalmente un tamaño mucho 
más reducido y una mayor maniobrabilidad y 
ser m.ás dificil su detección que la de sus equiva
lentes tripulados, los UAV permiten llevar los 
sensores más cerca del objetivo y mantenerlos 
allí durante períodos de tiempo significativos. La 
proximidad permite asimismo la utilización de 
municiones de ataque direno de bajo coste en 
lugar de coseosas armas con capacidad stand-off. 

Frente a tales ventajas hay que tener en cuen
ta la mayor posibilidad de incidentes rratrieidas y 
dafios colaterales, al estar preprogramadu, u ope
rado por alguien que se encuentra a gran di.stan~ 

cia. El TUAVannado se halla ahora mismo don
de se encontraba la aeronave tripulada hace poco 
más de un siglo, y es inevitable que se presenten 
problemas ante¡ de que se alcance el mismo nivel 
de seguridad en ellanzamienro de armamento. 

El estudio de esws sistemas se justifica por la 
utilidad que puedan tener en el campo de los 
apoyos de fUego, debido a su gran capacidad 
para el tratamiento de objetivos a grandes dis
tancias y en misiones de altO riesgo, con gran 
precisión letalidad, consiguiéndose con ello una 
reducción significativa de las baja~ propias. Su 
empleo originará un cambio radical en los pro
cedimientos operativos. 

2. VISIÓN ACTUAL DE WS TUAV 
ARMADOS 

2.1. Antecedentes históricos 

Aunque los UAV dotados de armamento 
aparecieron por primera VC'¿ en Afganistin, lo 
ciereo es que su existencia se remonta a la Gue
rra de Vietnam, con el Gyro'dyne Dash (Helicóp
tero Drone Ami-Submarino) o QH-50C/D, 
portador de torpedos embarcados de la Marina 
de Estados Unidos. En aquella época también se 
realizaron pruebas de armamento con el AQM
34 Firebee de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 
que era un drone reconvertido a tareas de reco
nocimiento. 

Las pruebas realizadas durante la Guerra de 
Vietnam demostraron la viabilidad técnica de 
lanzar armamenro desde los drones, pero se lle
gó a la conclusión de que sólo representaba una 
posibilidad a largo plazo. De los 746 QH-50 
que se construyeron para. d proyecto Dash, 411 
se perdieron en accidentes. Finalmente en J970 
se puso ténnino al programa ante la evidencia 
del largo camj.oo a recorrer antes de que se pu
diera confiar en los drones para eumplir la mi
sión de ataque. 

En el campo de los UAV,de ala fija, el grupo 
de presión de los piloros de combate norteame
ricanos se opuso a todas las peticiones para que 
se desviaran fondos a los UAV armados. Sólo 
más adelante, después de comprobarse plena
mente la eficacia de los sistemas de defensa aérea 
desarrollados por los soviéticos, se produjeron 
iniciativas a fin de explotar el potencial de las ae
ronaves no tripuladas para su empleo en las mi
siones más peligrosas. 
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2.2. Situación actual 

Cuando, na:; los atencados del 11 de sep
tiembre de 2001, surgi61a necesidad de un anna 
a.ire-tierra compatible con los UAVen el marco 
de la "Guerra Global contra el Terrorismo», los es
fuerzos Se concentraron en conseguir una capaci
dad «díspara y oLvida», de peso ligero, con un 

lanzamienro preciso y eficaz contra una amplia 
variedad de objetivos, incluyendo fonificaciones 
y cuevas en montañas. La elección fue el misil de 
48 kg AGM-l14M/K Hellfire, guiado semiacti
vo por haz láser, de la empresa Lockheed Martin, 

aunque los disparos por control remoto desde 
un UAV Predator se han visto fUertemente limi

tados por el campo de visión de ocho grados de 
su buscador. 

En el caso del AGM-1141~ nueva versión del 
Hellfire desarrollada recientemente para su em
pleo desde el ?redator, la zona de acción de los 
sistemas de armas ha sido aumentada en gran 
medida extendiendo este ángulo de visión a 90 
grados. Esta versión cuenta también con un 
software para <\targetin[SJ> modificado, haciendo 
que .~ean posibles ataques a objetivos con ángu

los grandes fuera de la línea de mira del misiL 
También permiten que se aumente la altitud 
máxima de lanzamiento desde 10.000 a 25.000 
pies. eliminando así la necesidad de que el Pre
dator descienda antes de disparar. El AGM
1141' fue aprobado para entrar en servicio a 
principios de 2005. 

La primera misión en operaciones con esta 
combinaci6n PredatorlHellfire fue llevada a cabo 
por la ClA en Afganistán en ocrubre de 200 l. 

Ésta fue seguida por otra misión de la ClA en 
Yemen el 3 de noviembre de 2002, en la que un 
Predator operando desde territorio de Djibouti 
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utilizó un misil Hellfire para destruir un vehfcu
lo 4x4 en el que se creía viajaban seis terrorista.<;. 

El principal iuconveniente que presenta el 
Hellfire utili7..ado desde TUAV es que, habiendo 
sido desarrollado para destruir un carro de com
bate en un ataque supersónico de largo alcance, 
resulta demasiado c:aro para hacer frente a un ve

hículo no blindado y sin defensa. Por ello se es
·tán llevando a cabo e....fuerLOs considerables diri
gidos a enconttar o desarrollar armas, que no 
sólo sean ligeras, para aJ!óÍ poder ser transportadas 
por aeronaves má.~ pequeñas, sino que además 
sean sustancialmente menos COStosas que el 
Hellfire, si bien manteniendo su eficacia conrra 
un amplio conjunto de objetivos bajo diferentes 
condiciones medioambientales de utilidad. 

Una opción muy ligera y de bajo coste es el 

.misil Spike de 2,4 kg y un alcance aproximado 
de 3,2 km que, emplea un sistema de guía elec

tro-óptico que permite la operación «dispara y 
olvida». Para su uso nocturno está previsto do
tarlo de un hlL~cador láser. 

Otras municiones con potencial para su uso 
en drones incluyen la BAT (BrJliant Anti-Tank) 

de 20 kg de Nonhrop Grumman, que para su 
uso en un drone va alojada en un tubo y es ex
pulsada hacia delante por un pistón impulsado 
por gas. Una modificación de la BAT es el Viper 
Strike, que emplea sistema de guía semiactiva 
láser. 

La empresa Raytheon ha desarroliado un 
nuevo misil ligero para ser lanzado desde UAV 
El sistema de arma, denominado Archec, es una 
evolución del misil contracarro lavelin y dispone 
de un buscador semiactivo láser, GPS y navega
dor inercial, permitiendo, para una mayor preci

sión, la intervención del hombre en el proceso 
en la fase terminal de la guía. La empresa ha de
sarrollado djferentes contenedores para lanza
miento y el misil puede alojar un sistema «data 
linb que le permita actualizar su trayectoria en 
vuelo. 

Por otra paree, la empresa Lockeed Martin ha 
dc-~arroll.ado el DAGR (Directional Arrack Gui
ded Rockct), un nuevo sistema de misil aire-su

perficie para destruir objetivos en áreas urbanas, 
con un mínimo de daños no deseados. con un aI



canee de 12 km, Y capaz de ser lanzado desde un 
TUAV yolanda a 12.000 pies. Completará las ca
pacidades que se n.ece.~itan entre el empleo del mi
sil Hellfire y los cohetes guiados. La finalización 
de la fase de pruebas de este misil c~taba prevista 
para finales de 2007. 

La capacidad de los aviones tripulados de po

der lanzar no sólo bombas o misi1cs sino tam
bién dispensadores de armas guiadas, es ahora 
extensible también a los TUAV mediante un 
desarrollo de la empresa Textron consistenre-en 

un dispensador universal de lanz.amienro aéreo 
guiado por GPS, que ha sido reciemememe pro
bado en el RQ-5 Hunter dd Ejército· de los 
EEUU. 

España, dentro del programa MUNIN, ha 
desarrollado con éxito un demostrador de mu
nic;:ión U:tteligente con sensor infrarrojo de do
ble banda y cabeza de guerra EFP (Explosive1y 
formed Penetrador). 

Otro misil de origen israelí que puede adap
tarse al empleo con UAV es el W/MBT !ahat. 
El Lthat es un misil de guía scmiacciva láser con 
un alcance superior a 10 km. Cada misil pesa 13 
kg, Y un lanzador completo, con cuatro m.isiles, 
sólo 75 kg. 

En 2003 el UAV de corto alcance RQ-5A 
Hunter fiJe probado con el Viper Strike. Dos 
años después, tuvo lugar el vuelo de una varian
te mejorada y multimisión de este UAY, redesig

nado MQ-5B, desarrollado por empresas norte
americanas e israelíes. Ello supuso un importan
te paso en la modernización de la flota de UAV 
Humer del ejército norteamericano. 

La versión modernizada MQ-5B puede 
transportar dos municiones Viper Strike o BLU
108 en una misión de 16 horas. El US Army ha 
comprado 18 nuevos MQ-5B con capacidad de 

armas, a los que hay que añadir la conversión de 
9 RQ-5A a la configuración MQ~5B. F...stos 

UAV pueden llevar 60 kg bajo cada ala. 

En abril de 2005 tuvo lugar el primer vuelo 
del MQ-5C Extended Hunter (E-fiunter), ver
sión agrandada del Hunter, desarrollado para 

misiones tácticas de larga duración y gran altitud 

(por encima de 20.000 fe), aumentando el alcan

ce de sm rnisiones a 30 horas. 

2.3. Previsi6n futura 

El Ejército Norteamericano está planeando 
el empleo de los UAV mediante un enfoque «por 
capas», que comprende la puesta en :;:ervicio de 

tres :;:istemas a nivel táctico (Raven, Shl1.dow y 
\Vtlrríor), y como partes integrales de esta estra
tegia se contemplan la simulación y adie.ma
miento y la investigación y desarrollo, para lo
grar mejoras como la designación láser, empleo 
de terminales de video por control remoto y un 
enlaces de daros tácticos comuneS. 

El Raven RQ-l1 de Aerovironment, tam
bién conocido como Sistema de Vehículo Aéreo 
No Tripulado Pequeño (SUAV), consticuirá el 
nivel inferior de la capacidad de «sistemas mo
dulares» dd ejército americano. El sistema, lan
zado a mano, proporciona capacidades de inteli
gencia, vigilancia y reconocimiento (lSR). 

El Shadow RQ-7 de la Corporación AAI, 
que está previsto sea equipado con designadores 
de objetivos láser, cumplirá una función de inte

ligencia, vigilancia, y reconocirniento más espe
dfica. También se han anunciado planes para ar
mar el sistema en el futuro, para lo cual se está 
imentando reducir el peso del Viper Strike. 

El Warrior, versión del Predatordiseñada por 
General Aromics para el U.S. Army, además de 

tener capacidades tales como las de reconoci
miento o relé de comunicaciones, tendrá la de 
atacar objetivos gracias a las múltiples armas que 
podrá ponar. Además, su integración en la Red 
de redes hará disminuir enormemente el tiempo 

que transcurre entre la adquisición y el trata
miento dd objetivo. 

El Warrior 

cumplirá un re
quisito especí
fico para un sis
tema aéreo no 
tripulado de al
cance ex:tendi

-do·y multimisión (ERMP) del ejército de tierra 
norteamericano y podría sustimir al HunteT MQ
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5B de manera preferente sobre el Huntcr JI, ver
sión mejorada del Hunter propuesta por Northrop 
Grumman para el mismo programa. Proporciona
rá capacidades tales como repetidor de comunica
ciones, adquisición de objetivos móviles con mul
cisensores y la posibilidad de portar cuauo misiles 
para la acción ofensiva. 

Proporcionará cobertura para los sistemas 
más pequeños, como son el Shadow y el Raven, 
completando así, a nivel táctico, el «sistema por 
capas» previsto en el ejército americano. 

El ejército de tierra de los EE.UU. tiene pre
vista la adquisición de 11 sistemas Warrior para 
el nivel. Divisi6n. Cada sistema está compuesto 
de cinco estaciones terrestres y 12 vehículos aé
reos. En octubre de 2007, la 82nd Air Combat 
Brígade, del US Army, recibió sus tres primeros 
UAV SJry-Warrior «bloque O". El sistema está do
tado, entre oUos, de un conjunto de sensores 
electro~óptico todo tiempo tipo MTS y un radar 
de apertura sintética (SAR) c<?n indicador de ob
jetivos móviles terrestres (GMTI) y puede portar 
hasta cuatro misiles Hellfire o Viper Strike. El 
nuevo TUAV tiene una autonomia de 36 horas, 
con un alcance de 360 km, una alritud de 
25.000 ft y capacidad para 360 kg de carga. La 
estación de control de tierra (GCS) puede ser 
empleada también para el control del RQ-7B 
Shadow, MQ-5B Hunter y del futuro UAV Fíre 
Scout de despegue vertical. 

Por arra parte, en la organización que se pre
vé para las «Fites Brigades» del ejército nortea
mericano, se incluye una unidad de TUAV dota
da, entre otros medios, del UAV Warríor ERMp, 
que con sus más de 300 km de alcanCt:, sus sen
sores y armamenco aire-superficie reforzará la ca
pacidad de las «Pires Brígades» de ejecutar fuegos 
en profundidad. 

Pero los EE.UU. no son el único país preocu
pado por el desarrollo y empleo de estos medios. 
También en Europa se considera que los TUAV 
puedan tener nuevos cometidos. Un ejemplo es 
el Sperwer B francés de SAGEM, que operando 
a 20.000 ft, puede transportar 100 kg de carga 
que incluye tanco armas como sensores. Emplea 
el misil muhimisión de largo alcance Spike LR y 
está en estudio otro cipo de submunición basada 

en el Bonus, submunición .rotatoria de 6,5 kg, 
activada por sensor, de Bofors Defence y Ciat 
Industries. 

La.¡¡ Fuerzas Canadienses están buscando re
fOíLar sus capacidades UAV y están utilizando en 
Afganistán siete Sperwer para vigilancia, recono
cimiento aéreo y de rutas asi como escoltas a 
convoyes o en apoyo de misiones de combate di~ 

rectas. Al mismo tiempo están considerando 
ta.mbién los requisitos para la acción ofensiva. 

En 10 que al Reino U(lido se refiere, cuando 
el UAV Phoeníx del ejército británico empiece a 
ser retirado de servicio hacia finales de esta déca
da, el Real Regimiento de ArtiJlerla número 32, 
que dirigía el Programa de Experimentación 
Conjunta de UAV del Reino Unido, pasará a ha
cerse cargo del desarrollo del programa Watch
keeper. 

El sistema Watehkeeper es capaz de propor~ 

cionar más de una fW1Lión, con su doble carga 
útil (diurna/nocturna) y puede hacer el trabajo 
de cualquier UAV desde el Shadow hasta los sis~ 

temas de Altura Media y Gran Autonomía 
(MALE). La capacidad de ataque a objetivos no 
está incluida en el programa por ahora, no obs
tante, los UAV tienen el potencial necesario para 
portar armamento, y se está considerando la po~ 

sibilidad como pane del programa dd Reino 
Unido. 

El empleo de UAV en el ejército de tierra 
alemán se ha centrado principalmente en des
arrollar un nuevo prototipo de UAV multimi
si6n de reconocimientO y ataque: el TARES 
(Tactica\ Advanced Recce and Strike). Se trata 
de una plataforma aérea dotada de sensores, con 
capacidad para anular o posponer la acción sobre 
el posible objetivo localizado, si se estima que su 
rentabilidad no es adecuada o el momento de ac~ 

tuar no es el más idóneo, lo que le da una capa
cidad «i!oteligente». 

El TARES tiene una autonom{a de 4 horas con 
Wl alcance de 200 km. Puede ser empleado como 
soporte de arma totalmente autónomo, en toda la 
profundidad de la Zona de Acción. Su empleo es 
controlado, por lo que el operador puede identi
ficar y verificar el objetivu de un modo continuo, 
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lo que.<;c conoce como función «Man in the loop» 
(MITI). Se hace especialmente útil en zonas ur
banas, puesto que permite discriminar los posi
bles objetivos y evitar o minimizar daños colatera
les. Su diseño mediante tecnología steaLth le pro
porciona una elevada capacidad de supervivencia. 
El primer vuelo de prueba se realizó el 20 de di
ciembre de 2004 con cotal éxico. 

2.4. Situación en España 

Actualmentt, en España se encuentran en des· 
arrollo varios programas de UAY: 1a.l es el caso de 
los programas SlV-4 y MILANO, así como la ad
quisición por el Ejército de Tierra del UAV israe
lí Searchec MK-ll) y dd mini UAV Raven llB, 
para su envío en apoyo a las tropas desplegadas en 
Afganistán. 

Por orro lado, el Ministerio de Defensa, par
ticipa en proyectos multinacionales como el Ad
vancedUAV (A~UAV), sistema MALE con capa
cidad ISTAR (reconocimiento, inteligencia, vi
gilancia y adquisición de objetivos) que 
equipará, enrre otros subsistemas de su carga 
útil, un radar de apertura sintética d~ tecnología 
AESA (Active Electronically Scanner Arcay), 
desarrollado conjuntamente con el A-UAY. Am
bos programas están participados por R~paña, 

Francia y Aleman ia. 

Pero todos ellos están orientados a sistemas 
de vigilancia y reconocimiento, sin tener previs
to que puedan tener capacidad dc apoyos de fue
go. No obstante, en vista de las tendencias actua
les, las fuer/.as Armada..~ espaiíolas deberían 
planrearse la posibilidad de adquirir o desarrollar 
en un futuro, este tipo de sistemas de armas con 
capacidad de ataque a ohjetivos. 

3, CARACTERÍSTICAS DE LOS TUAV 
ARMADOS 

3.1. Introducción 

Como ya hemos expuesto en el desarrollo de 
este artículo, actualmente se están desarrollando 
cada vez más, UAV tácticos mulrimisión, que 
además de ejercer sus tradicionales funciones de 

vigilancia, reconocimiento, adquisición de obje
tivos, correcci6n del tiro y evaluación de efectos, 
tendrán la capacidad de lanzar armas y contri
buir a los Apoyos de Fuego. 

Es en el nivel táctico, y en el marco de los 
conceptos ya desarrollados como «Fuegos en 
profundidad», «Acciones/Fuegos Basados en 
los EfectoS)'. «Fuegos en red,> y «Coordinación 
de fuegos y efectos», donde los TUAV con ca~ 

pacidad de ataque pueden adquirir una especial 
importancia para el Ejército de Tierra, como 
parte del Sistema de Apoyos de Fuego. 

Los princi
pales retos para 
la utilización de 
Jos UAV se con
sidera que son la 
integración en 
el espacio aéreo 
«no segregado,,2, 
el mando y con
trol (C2), la in
teroperabilidad, 
la gestión dd es

pectro electro
magnético y el 

desarrollo de la fuerLa (que incluye a mandos, 
operadores, instructores, analistas y personal de 
mantenimiento). 

Entre las capacidades que sc exigen a los 
TUAV armados podclamos destacar las siguientes: 

Alcance y amonomia apropiados a la..~ ne
cesidades de Organizaciones Operativas de 
nivel táctico. 
Sensores que le proporcionen las posibili
dades de vigilancia, reconocimiento, ad
quisición y seguimiento de objetivos. 
Elementos de mando y control que le pro
porcionen las posibilidades de recepción 
de órdenes, transmisión de imágenes en 
tiempo útil, selección de objetivos y eva" 
luación de efectos. 

- Portar armas letales/no letales, para el tra
tamiento de objetivos. 

- Integración en la Red de redes y posibili
dad de compartir información con otros 
sensores. 
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- lnteroperabilidad con otros sistemas, tan
to propios como de países aliadm. 
Empleo todo tiempo. 
Supervivencia (maniobrabilidad, resistcn

cia a las ECM, reducción dc firmas, segu
ridad de las comunicaciones, etc.). 

- Lanzable desde pistas no preparadas. 
Facilidad de recuperación y transpone. 

- Apoyo logísüco y adiestramiento i.ntegra
dos. 

- Tiempo entre averías elevado y mínimo 
tiempo de reparación.
 

- Elevada fiabilidad.
 

- Facilidad de manejo.
 

3.2. Aplicaciones tecnoMgicas 

La lnteroperabilidad es uno de Jos factOres 
más importantes a tcaer en cuenta para el empleo 

de escos sistemas. Ésta adquiere especial relevan
cia cuando se aplica a la operación de los UAV en 
los diferentes teatros de operaciones donde ",stos 
sistemas están desplegados, en los que la intro
ducción de un elevado número de UAY, dc dife
rentes prestaciones, operados desde diferentes es

taciones de tierra, incrementa considerablemente 
la dificultad de manejar y coordinar adecuada
mente las operaciones. 

En este sentido se ha subrayado la necesidad 
de un único modelo de estación de control te

rrestre con el objetivo de hacer que todos los sis
temas sean int:eroperahlcs según normas 
OTAN3, algo que todavía tiene que establecerse. 

Los sistemas de comU.Qicaciones deben ser 

compatibles con los de los países ali'ados, con 
capacidad de transmisión de voz, datos e imáge

nes a cualquier punto dd espacio de batalla. Esto 
se está poniendo de relieve en las fuef7..as de coa
lición que trabajan estrechamente en Afganistán. 

En las primeras generaciones d.e sistemas 
también se considera necesaria la fusión de sen
sores. Se busca tener una capacidad para proce
sar más información desde el aire. 

Es necesaria la capacidad de operación en 

red para integrar a los eombatientes en el es
pacio de batalla, en un sistema de mando, 
control, comunicaciones, ordenadores e inre
ligencia (C4I). Existe el potencial necesario 
para que los UAV tengan su propia red y no
dos para otras funciones, por ejemplo, como 
«seudo-sarélites» de comunicaciones alternati 
vos de bajo cosre y como sistemas para realizar 
reemisiones. 

El intercambio de información entre los dife
rentes elementos del sisrcma, se establece a través 
de una serie de enlaces de datos para el control 
de vuelo y el comrol de la misi6n, para la moni
torización del sistema y para la recepción de los 
daros solicitados. Este empleo supone la ocupa
ción de determinadas frecuencias y anchos de 
banda, siendo esta necesidad más importante en 

el caso de la descarga de información de vigilan
cia (imágenes y daros radar) que en el caso de los 
enlaces de mando y control, pero no existen ac
tualmente frecuencias o anchos de banda inter
nacionalmente acordados dedicados a Las opera
ciones con UAY, como existen para la aviación 
convencional. 

Esta gran diversidad de enlaces puede provo
car problemas de disponibilidad o interferencias 
entre equipos durante su operación, o de restric

ciones en el uso de los enlaces, lo que implicaría 
la priorización de determinados enlaces (limi
randa la operación simultánea) o la limitación 
en la cantidad o calidad de la información trans

mitida o recibida, más si tenemos en cuenta la 
posibilidad de escenarios con diversos UAV o 
con operaciones conjuntas con aeronaves tripu
ladas, o limitaciones en la seguridad. 

Así pues, es un importante requisito a tener 
en cuenta en futuros desarrollos de UN/, la po

sibilidad de disponer de enlaces que puedan uti
lá..ar más de una banda, en previsión de futuras 

restricciones en la operación y permitir que se 
puedan beneficiar más usuarios de los siHemas 
al mismo tiempo. 
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Con independencia de lo mencionado en 
este apartado, a los TUAV con capacidad de 
apoyos de fuego les serán también de aplicación 
todas las tecnologías emergentes propias de los 
UAV, así como aquellas que pudieran serie de 
aplicación del Futuro Sistema de Combare del 
ET, tales como tecnologías de armamento, de 
sensores, de la información, de mando y COntrol, 

etc. 

Entre las características tecno16gicas o áre
as funcionales que pudieran ser de aplicación a 
los TUAV armados podemos destacar las si
guienres: 

Púuafanna, propulsión y navegación 

Los TUAV presentan un diseño "convencio
nal» normalmente de ala fija, células de materia
les compuestos o fibra de carbono y un solo mo
roro 

Su relativamente pequeño tamaño, ligera 
motórización y altitud de vuelo, ofrecen una 
baja firma radar, infrarroja, óptica y sónica por 
lo que, no parece necesario aplicar técnicas com

plejas para incrementar la "furtividad" del dise
ño, como es el casQ de los UCAV, aunque sí de
berán aplicarse todas aquellas que reduzcan al 
máximo la posibilidad de ser detectadas. 

Los TUAV 
precisan plata
formas y equi
pos embarca
dos ligeros y de 
bajo consumo 
energético. Para 
ello se utilizan 
técnicas para la 
miniaturizaci6n 
de equipos y de 
integraóón en unidades de bajo peso de compo
nentes electrónicos y mecínicos, como es el ca.m 
de los djspositivos para la navegación 
inerciallG PS. 

Las motol'izaciones de estos sistemas son, a 
día de hoy, sistemas de propulsión y energía de 
bajo peso y consumo como mocarc..~ rotatorios, 

motores diesel aeronáuticos, turbinas de peque
ño tamaño y elevada relación pe!io/potencia y 
mocares eléctricos para pequeños UAV, para los 
que se esrá empezando a utilizar pilas de com
bustible, de alto rendimiento frente a las con
vencionales. 

Al TUAV se le pide normalmente un alto 
grado de Fundonamiento autónomo, mediante 
la incorporación de ordenadores de vuelo con 
automatismos sobre el sistema de navegación o 
fMS (F1ight Management System), lo que aho
rra instrucciones de mando y control desde la es-

ración de tierra, incrementando la seguridad y 

permitiendo una recuperación segura en caso de 
pérdida del enlace con la plataforma. 

En cuanto a los sistemas de Navegación y 
Posicionamiento previsibles a medio plazo, aún 
se considera el uso de la navegación inercial, 
pero en combinación con los sistemas GPS y 
Galileo (GNSS: Global Navigarion Satellite 
System) como sistemas de referencia para el vue
lo automático. 

Los TUAV armados, aunque no es seguro 
que precisen ser integrados en d espacio aéreo 

no segregado, deberán equiparse igualmente con 
Sistemas Sense and Avoid (SAA) para la dctec~ 

ción, reconocimiento, análisis de trayectorias de 
tráfico conflictivo y toma de decisiones, autóno
mas o no, para evitación de riesgos de colisión. 

Sensores o carga útil 

La carga de pago no letal, constituida bási
camente por el conjunto de sensores activos y 
pasivos adecuados a la misión (sensores de<.:no
ópticos e infrarrojos, designadores láser, sÍstemas 
SAR con capacidad MTI, ete.), es el núcleo fun
damental del UAV y lo que condiciona todo el 
sistema, representando un porcentaje signi.ficati~ 

va, tamo del 
coste del siste
ma tota!' 
como del peso 
de la propia 
plataforma, 
con la penali
zación corres
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pondiente en consumo y por taneo en la capaci
dad de permanencia o «endurance}). 

A la carga útil de sensores embarcados en los 
TUAV armados, se les exige un alto grado de in
tegraci6n, precisión en la adquisici6n, en el se
guimiento y en la georeferenciación, además de 
bajo peso y consumo. 

Por Otro lado, dada la cantidad de informa
ción recogida por los sensores, se requiere una 
alta capacidad de procesamiento a bordo, as( 

como técnicas de compc~ión de datos para fa
cilitar las comunicaciones a la estación de tierra 
para la descarga de dicha información, ahorran
do ancho de banda. 

Especial relevancia adquieren los sistemas de 

estabiliz.a.ci6n de ·Ia plataforma y el seguimiento 
de los sensores, con técnicas de giroestabiliza
ción y estabilización por software. 

Estación de Tt.errn 

En el segmemo de tierra reside el mando y 
control de la plataforma y los sensores (control 

de misión), las estaciones para el tratamiento de 
la información recibida, los sistemas de comuni
caciones y los sistemas para la integración en re
des eXternas C4I y en el caso específico de los 
TUAV armados, el sistema ,de gesti6n de ar
mas. 

En este entorno, (Íenen especial relevancia 
los desarrollos de software para el diseño, control 

y análisis de misiones, basados en sistemas de ge
oreferenciaci6n y de información geográfica 
(GIS) precisos, los métodos de ,tratamienw de 
imágenes ópticas, infrarrojas o procedentes del 
SAR, fusión de datos ópticos!radar, as( como el 
desarrollo de arquitecturas software de la propia 
estación para facilitar la interoperabilidad e in
tegración en redes externas.. 

Parte del segmento terrestre lo constituyen 
los sistemas de «Lanzamiento y Recupera
ción)} (LRS), o sistemas de despegue y aterrÍ'l.a

je, buscándose la capacidad ATOL, de despe
gue y aterrizajes automáticos que, aún requi~ 

tiendo cierta preparación del terreno, ahorra 

45
 

complejos y pesados sistemas de lanzamiemo 
mediante catapultas. 

3.3. Orientaciones de empleo 

3.3.4.	 Empleo, limitaciones y 
vulnerabilidades 

Los procedimicntos de empleo de los TUAV 
serán posiblemente similares a los de otros me
dios de apoyos de fuego del futuro, como es el 
caso de las municiones con capacidad de explo
ración (Loitmng Munitiom) , que actualmente se 

desarrollan para algunos ejércitos aliados, pero 
con la posibilidad de una mayor autonomía, ma
yor maniobrabilidad, cambio de objetivo en 
vudo con menores limitaciones, poder ser recu
perados y de un mayor rendimiento económico. 

Por el cOlllrario la capacidad de su carga de gue
rra le impond.r:í limitaciones en el ataque a obje
tivos protegidos. 

Las acciones normales de los TUAV armados 
serán las de reconocimiento armado, ataque 
sobre objetivos ligeramente defendidos y su~ 

presión de defensas aéreas enemigas (SEAD) a 
nivel táaico. Éstas últimas exigen a los TUAV 
Wl.a mayor capacidad de supervivencia debido a 
su empico en espacios aéreos prohibidos. En di
chas acciones serán objetivos especialmente ade
cuados a sus características los de alto rendi

miento, poco defmidos, en movimiento, de 
oportunidad, que exijan un bajo nivel de daños 
no deseados y que se encuentren en cualquier 
enromo operativo, en especial en áreas urbanas. 

No obstante, estus sistemas presentan una se
rie de limitaciones y vulnerabilidades con res

pecto a las aeronaves tripuladas y otros medios 
tradicionales de apoyos de fuego, entre las que se 
encuentran: 

Reducida capacidad de carga, lo que limi
ca el número de armas, sensores y otros 
equipos. 
Reducidas posibilidades de COlltrarnedidas 
y protección electrónicas. 

- Necesidad de coordinación con el sistema 

de defensa aérea, dentro de la gestión del 
control del espacio aéreo. 



- Mayor complejidad en las comunicaciones 
y enlaces de datos. 

- Vulnerabilidad ame los sistemas de defen
sa aérea basados en tierra. 

3.3.h.	 Integración y Coordinaci6n tk los 
1TUdios 

Ames de plantearse el empleo de TUAV ar
mados en los tipos de acciones y sobre los obje
tivos mencionados en el apartado anterior, es ne
cesario resolver desafíos tales como: reglas de en
frentamiento que exijan la intervención hwnana 
en su empleo, su coordinación con el sistema de 
defensa aérea y su empleo con aeronaves tripula
das, la coordinación de su empleo con otros me
dios de apoyos de fuego, la coordinación de ac
ciones que implican el empleo de varios vehícu
los, etc. 

Respecto al primero de los desafíos mencio
nados. existe actualmente una polémica que en
frenta dos posturas. La primera pretende que los 
UAV no puedan atacar objetivos a menos que 

un operador dé la orden de ataque y la segunda, 
que la actuación autónoma esté únicamenre per

mitida contra sistemas de armas y no contra 
combatientes. U. aceptación de esta segunda 
posmra supondrla un nuevo paradigma en la 
conducción de la guerra, ya que se considera que 
para mejor aprovechar las capacidades de estos 
sistemas, se deberla revisar la política acrual que 
«encadena» WI operador humano a cada vehícu

lo. Se pretende por tanro empezar un debate so
bre la interpretación del hecho de que las leyes 

interoacionales impiden el ataque de UAV a ob
jetivos de forma autónoma. 

la postura de la OTAN establece que rodas 
las plataformas y sistemas no tripulados necesi~ 

tan un riguroso control humano y resulta ab
solutamente necesario definir, a nivel mundial, 

un conjunro de normas y limitaciones que pro
porcionen unas directrices claras en el uso de ro
bots, algo que adquiere mayor importancia en el 
caso de sistemas con capacidad de ataque. Las 
decisiones críticas, especialmente la decisión so
bre la utilización de armas, se tomarán y se con
trolarán por seres humanos en todas las circuns
tancias. 

La coor~ 

dinación de 
estos medios 
con el sistema 
de defensa aé

rea y en d es
paCio aéreo 

de la orgaUl
zación opera
tiva apoyada, con aeronaves tripuladas y otros 
usuarios de dicho espacio (como trayectorias de 
fuegos indirectos), no modificará en esencia los 
procedimientos de los órganos de mando, con.. 
trol y coordinación de dicha organización: Cen
tro Director de Fuego (FDC) de la unidad de 
defensa antiaérea (UDAA), Organo de Gestión 
del Espacio Aéreo (ASME) y Elemento de Coor
dinación de Apoyos de Fuego (rSE). No obstan

te la complejidad de la integración, gestión y co
ordinación que se lleva a cabo en dichos órganos 
se verá ampliamente incrementada 10 que obli
gada a una revisión de sus capacidades y por tan
to de su organización y dotación de personal y 
medios. 

Los Centros de Operaciones Tácticas de las 
Organizaóones Operativas deberán disponer de 
medios para integrarse dentro del sistema de 
control del espacio aéreo (airspace control), para 
evitar las interferencias entre los diferences usua
rios de un determinado volumen dd espacio aé

reo. 

Lo normal será que el empleo de los TUAV 
armados se realice en un espacio aéreo segregado 
o restringido (de forma remporal o permanente), 
donde no será necesaria la incegración con Otros 
medios civiles convencionales. Su integración 
será similar a la de cualquier otro UAV, y sólo 
será necesaria la coordinación con otros medios 
militares en el marco del desarrollo de las opera
CIones. 

Pero la simación ideal es que estos sistemas 

puedan operar tanto en espacios aéreos segrega
dos como no segregados. U. integración del 
UAV en éstos últimos no está resuelta a dla de 
hoy, dada la complejidad y extensión de las áre
as a las que afecta y a la necesidad de obtener so~ 

luciones internacionalmente acordadas, y esto 
no se producirá hasta que las autoridades aero
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náuticas se aseguren de que dichas aeronaves son 
tan ~eguras como las tripuladas. 

Para lograr la integración de los UAV en el 
e~paeio aéreo no segregado se deben tener en 
cuenta, entre otros, los siguientes requisitos: 

Los UAV deben comportarse en todo mo
mento yen cualquier circunstancia, como 
las aeronaves tripuladas. 

- Deben asegurarse, de la misma forma, las 
comunicaciones y control de los UAV 
Hay que dotarlos de cierras capacidades 
denominadas Sense aod Avoid (SAA) , es 
decir, capacidad de localizar otros usuarios 
del espacio aéreo (Sense) y, en caso necesa
rio, evitar que se produ:r.at una situación 
conflictiva o peligrosa (Avoid). 
Resulta ~ecesario e imprescindible la elabo
ración de la correspondiente normativa in
ternacional. 

3.3.c. Medidas de Protección Electr&nica 

Dada la poca capacidad de carga de estas ae
ronaves, será normal que se limiten exdusiva
mente a portar las armas necesarias para el cum
plimiento de su misión y los equipos necesarios 
para la adquisición y seguimiento de objetivos y 
evaluación de efectos, en su caso. 

Por ello, en el desarrollo de misiones de ata
que, verán muy limitada su capacidad de portar 
medios de guerra electrónica, tanto en lo que se 
refiere a equipos de conrramedidas como de au
toproteceión electrónica. En estos casos, necesita
rán el apoyo de aeronaves, tripuladas o no, con la 
misión de proporcionarles protección electrónica 
bien como escolta o bien desde posiciones fuera 
de alcance. 

4. CONCLUSIONES 

Vemos que actualmente existe una tendencia 
idenuficada que consiste en el desarrollo de UAV 
tácticos roultimisión que, además de ejercer la.~ 

uadicionaies funciones de vigilancia, reconoei
miefl[o, adquisición y seguimiento de objetivos 
y evaluación de efectos, tendrán la capacidad de 

portar armas y contribuir a tos Apoyos de fue
go. Estos medios serán gestionados por c1Ejérci
ro de Tierra, a nivel. táctico, a diferencia de los 
UCAV, con misiones propias de las fuet7..a5 aére
as, que se gestionarán en otros niveles. 

Se debe tener en cuenta la posi.bilidad futura 
de adquisición de estos sistemas por parte de 
nuestras Fuerz.a..~ Armadas, por lo que resultará 
fundamental avanzar en d estudio de estos me
dios para poder alertar y preparar al Ejército 
de Tierra en los cambios que su empleo pudiera 
originar en la orgánica, doeuina y procedimien
tos operativos. 

Los TUAV con capacidad de ataque, por su 
forma de actuación y empleo, se deben conside
rar como un sistema de armas más de la Fun
ción de Comhate Apoyos de Fuego, por lo que 
deberían estar gestionados por los elementos de 
apoyos de fuego de las Grandes Unidades donde 
se encuentren encuadrados. 

Resultará imprescindible la adecuada coordi~ 

nación e integración de estos medios en los ór
ganos de coordinación de Apoyos de fuego y de 
control del espacio aéreo, en lo que respecta a 
esta función, para evitar interferencia.~, debiendo 
disponer de la organización y los medios necesa
rios para cUo. 

La interoperahilidad y capacidad de empleo 
conjunto y combinado es fundamental en estos 
sistemas, que deberán estar, en todo momento, 
integrados en red. 

Las características de estos TUAV los hacen 
depender, en gran medida, de una serie de mo
dernas tecnologías qUt: pueden series de aplica
ción, algunas específica.~ de los UAV y Otras no. 
Será de vital importancia el seguimiento de estas 
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tecnologías y su posible aplicación en el desarro
llo de los TUAV armados. 

Dada la importancia que está adquiriendo el 
empleo de UAV en los escenarios del entorno 
operativo actual, debe tenerse en cuenca la parti
cipación en programas de inveHigación, des~ 

arrollo e inversi6n o de adquisición de sistemas 
de TUAV armados que incluyan los correspon
dientes medios de simulación y adiestramiento. 

Igualmente debe considerarse prioritario par
ticipar, con otros países aliados, en programas re
lativos a esre tipo de medios. 
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Fig. 11. Predator-B MQ-9 R<:".lpcr con bombas guiadas
 

por láser GBU-12. 

NOTAS 

1.	 El üepana.¡ncn.w de Defensa de los EE.UU. los 
reconoce como sistemas aéreos no tripulados 
(UAS). 

2.	 Se trata de conseguir la i[}[cgraci6n de los UAV 
fuera de las áreas restringidas, en el tráfico aéreo 
general, habitualmente usado por la aviación civil. 

3.	 En 19% la OTAN creó el NATO Industrial Ad
visory Group (NIAG Sub Group 53) para analizar 
la Interoperabilidad de UAY. En 1999 comenza
ron los trabajos para desarrollar un nuevo están
dar, denominado 5TANAG 4586 «Standard In
terface of che Unmanned Control System (UCS) 
for NATO UAV [nteroperability», que es conside
rado como el «Estándar de Interoperabilidad¡¡ por 
antonomasia. 
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TÁCTICA
 

EMPLEO DEL TlA EN OPERACIONES
 
LOGÍSTICAS DE UN GACA ATP ~__----'
 

INTRODUCCIÓN 

El empleo de unidades de 
AnilJería de Campaña en Ope
raciones Convencionales, bien 
desarrolladas en conOicras de 
baja o media intensidad, o in
duso frente a un enemigo no 

convencional, puede dar lugar 
a la creación de otros tipos de 
procedimientos logúticos que, 
si bien no sustituyen a los ya 
existentes, se abren como posi
bilidad para resolver el proble
ma logístico de una unidad 

tipo CACA. 

La divísi6n de la Zona de 
Serviúos en un Tren Logístico 
Avam.ado, que despliega en su
cesivas zonas R3SP (Refuel, 
Resupply, Rearm and Survey 
Poim), y en un Tren Logístico 

Retrasado es el objeto de ese 
arúculo. 

El concepto de R3SP fue 
explicado en profundidad en 
el artículo del Cte. Martín 
Moya en la Revista Ejercico 
(Mayo 2006). Es un procedi
miento muy efectivo para su
ministrar a una unidad de 
tOdo lo que necesita en una 
sola operaci6n. Debido, ade·· 
más, a que las piezas ATP en 
la actualidad, no disponen de 
navegadores, no es necesaria la 
concurrencia de la Topografía 
de Grupo para materializar el 

O. ENRIQUE ALBERT GARCÍA 
Capitán dc Artillería 

Survey Point, lo que simplifi
ca la operación. 

Veremos la composición de 

este Tren Logístico del GACA, 
y las misiones de sus elemen
tos, cómo despliega y qué pro
cedimientos w¡a. Estudiaremos 

también cómo se ejerce el 
Mando y Control, para fina]
mente confrontar las venrajas e 
inconvcnientes de este tipo de 
procedimien too 

COMPOSICiÓN DEL TLA 
DE UN GACAATP 

Este TLA aglutina una gran 
parte de los medios dc la Bate
ría de Servicios e incluso ele
mentoS logísticos de las Baterí
as de Armas si es necesario. El 

rcsto de los elementos de la Ba
tería de Servicios dd CACA, 
conformaría el TLR Y desple
garía al amparo del GL d~ la 
Brigada o unidad superior. 

El TI..A se compondrá de 
todos o algunos de los siguien
tes elementos: 

- Mando. Corresponderá. al 
Jefe de la Sccción dr: Abro. 
de la Bta. de Servicios. 

- [rm de Víveres y Bagajes 
del GACA. 

- PeLot6n de Carburantes y 
Grasas. 

- Equipo de diagnosis. Este 
elemento no existe orgá
nicamente y hay que ge
nerarlo LOn el personal 
existente cn la Sección 
de Manto. 
Columna de mu~áciona
mimto del CACA. Podrá 

integrar a las columnas 
de municionamiento de 

las baterías de armas, in
cluso a sus TOAs de car
ga si la situación lo re
qUIere. 
Elemento de apoyo sanita
rio. La ambulancia del 
CACA. 
F./emmt() de protección, 
que estará integrado por 
personal de la Bía. de Ser
vicios o de la Se. dc Pro
tección del GACA si a 
ésta se le asigna la defensa 
dd TLA como misión. 

MISIONES DE SUS 
ELEMENTOS 

- Mando. 
Será el responsable de la 
elección del punto con
creto de despliegue del 
TLA, su señalización y 
su dcfensa inmediata. 
Recibe Ia..~ instruecio nes 
del PCR del GACA. In
forma dd paso de las 
unidades. Se hace cargo 

______IIIIIIiiiiIII ....... .....,.
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ENTRADA SALIDA 

(::w~")
 

FigurJ 1 

de los POW que enue
guen las unidades en su 
paso. 

- Tren de Víveres y Bagajes 
del GA('J:!. 
Suministrará Clase I y II, 
en razón del número de 
combatien tes presen tes 
en el pelarón o equipo 
que pase. Rellena las pe
tacas dc agua del vehícu
lo. Repane y recoge la 
correspondencia. Recoge 
basura. 
Pelotón de Carburantes y 
Grasas. 
Suministra Clase m. Lle
na el depósito a los vehí
culos a la vo. que el TVE 
les provee de Clase 1 y n. 

- Equipo de diagnosís de la 
Sección de Manto. 
Mediante conracto di
recto con el jefe del vehí
culo, determina las averí
as detectada.~ por la rri
pulación y provee de 
determinados repuestos 
de uso muy común en el 
momento (Cla.~e IX). De 
est<l manera al final del 
proceso, se tiene una 
idea muy dara y casi en 
tiempo real del estado de 

operatividad dd CACA. 
f~~ta acción también se 
realiza a la vez que las 
dos anteriores. 
Columna de municiona

miento del CACJ:!. 
Suministra Clase V. 

- Elemento de apoyo sani

tario. 
Evacúa heridos y realiza 
curas rápidas al personal 
miemras pasa por el 
punto. Suministra Clase 
VIII, reponiendo los bo
tiquines usados cuando 
sea nccesano. 

- Elemento de protección. 
Proporciona defensa in
mediara a la zona de des
pliegue del TLA. 

DESPLIEGUE 

Este TLA, a djferencia de 
la Zona de Servicios, es un 
elemento móvil que despliega 
donde mejor pueda cumplir 
su misión, y no necesaria
mente a retaguardia, ya que 
este concepto en sí mismo, 
pierde su sentido, por ejem
plo, en misiones de Control 

de Zona. Puede, por ejemplo, 
sicuarse a caballo de dos 
Asentamientos y abastecer a 
una Batería por Secciones 
duranre un salto. 

Respondiendo a las necesi
dades del GACA, cambia su 
posición colocándose cercano 
a la batería que vaya a apoyar 
en cada momento determina
do. Entre 500 y 1500 m. es 
una distancia tal que permite 
realizar las operaciones logísti
cas y asegura el apoyo de vigi
lancia y seguridad entre las 
unidades sin lnrerferirse en StL~ 

actividades. 

Una vez desplegado, se 
marca claramente un puntO de 
entrada y otro de salida para 
los elementos que pasen por él. 
Esea información permite al 
Jefe de la Batería reabastecida 
enviar a sus vehículos en solica
rio o por parejas al TIA. 

La figura 1 es un modelo de 
disposición íntcrnll de los ele
mentos del TI A. 

PROCEDIMIENTO 

El punro fundamental del 
TLA Ysu uso de procedimien
tos R3SP es que la unidad 
abastecida pasa por el área ele~ 

mento a elemento, vehículo 
individ ual o pareja Pie1.a
TOA de carga, de forma con
tinua y Huida. Un elemento 
realiza todas estas tareas en 
unos 15-20 minutos, un poco 
más si se traca de una pieza 
que debe recibir munición de 
ardllería. 

Esto hace que la batería que 
está siendo abastecida manren
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ga en condiciones de hacer 

fuego permanentemente el 
75% de sus elementos, con lo 

que sigue siendo efectiva en 

combate, no abandona su po

sición, y el grupo mantiene 

prácticamente toda su capaci
dad de respuesta. 

Una VC7; que finaliza con una 

baterla puede pasar a ocupar 
otra posición para repetir la 

operación. En la figura 2 se pue
den ver un ejemplo de los movi

mIentos del TI..A en el interior 

de la posición artillera. En este 

caso se crea una Zona R3SP a 

vés del PCR, para adecuarla re

almente a su maniobra. Esto se 
traduce en que el PCAV le in

dica al PCR que el TLA debe 

encontrarse en la zona X a las 

H horas para abastecer a tal 
Batería, porque resulta conve

niente en esta fase de la manio
bra. 

El PCR coordina entOnces 
al TLA, a través de la Malla 

l..ogbica o en persona, dándo
le itinerarios, horMios, mar

cando la zona a reconocer y la 
cantidad de elementos a sumi
nlstrar. 

Una vez 

listOs, el 
PCAVva or

denando a 
las Baterías 

que sus ele
mentos InI

cien el pa..~o 

por el TLA. 

El Jefe 

rigura 2 

retaguardia de la 2.a Bía. Una 

vc::z. ésta ha finalizado, se recibe 
la urden a través del PCR de 

preparar ti abastecimiento de la.~ 

restantes naterla. En este caso, 

debido a la cercanía de la l.a y la 
3.a se sitúa entre ambas, de 

modo que, primero una, y lue

go la otra, pasen por la "lOna. 

MANDO y CONTROL 

A [Odos los efectos el TLA 

se constituye en una unidad de 

maniobra más del CACA, 
cuya Función del Combate, 
eso sí, es únicameote de Apoyo 

Logístico. Como tal el PCAV 

del GACA debe dirigida a tra

del TLA in

forma comi

nuamente al PCR sobre el rit
mo de paso de los elementos 

por la zona cerrando de esta 

manera el dclo de informa

ción. Se deduce de este proce

dimiento que la coordinación 
PCAV-PCR en tOdo momcnw 

es fundamental para el éxitO de 

este procedimiento. 

El uso de un sistema digital 

de Mando y Control tipo SI
.MACET, PCGACA u GAXI, 

que proporcione la posición en 
tiempo real de las unidades, 

permite conocer a tOdos los co

rresponsales hasta nivel Batel ía 
la situación del TI..A, y planifi

car mejor la ejecución de la 

operación de Aba..Hecimiento. 

VENTAJAS 

Prácticamcnre no disminu· 

ye la capacidad de cumbate 

del GACA durante sus ope

raciones logísticas. 

- El Grupo no "pir.rde» una 
Batería dmame hora y me

dia para realizar Abasteci

miento, siempre tiene tres 

Baterfas de Armas. 

Las unidades no deben 

abandonar su pOSlClOn, 
como tal, para ser reabaste

cidas, reciben el suministro 
«a domicilio», lo que evita 

movimientos de columnas 

mecanizadas de 15 o 20 ve
hículos. 

Permite modificar casi en 

tiempo real la posición en la 

que van a ser reabastecidas 
las baterías, adaptándose 

mejor a las circunstancias 
del combate. 

Cada elemento recibe su 

"paquete logístico" de una 
Ve"L y en el mismo sitio, ob

teniendo amonomfa para 24 
o 48 hOtas en una acción 
que lr.s lleva a ellos 20 11)I

nulOS. 

INCONVENIENTES 

- Alarga los tiempos de abas
tecimiento a unas 2 horas 

por batería de armas, y unas 

8-10 horas para el CACA, 
lo que le da al TIA el tiem
po justo para volver al TI .R, 

reabastecerse y que descan
sen los conductores . 

Si la distancia al CMUN es 

muy grande la columna de 
municionamiento pu<:dc ir 

escasa de tiempo, si bien el 
consumo de munición de 

artillería en muchos tipos 
de escenarios puede hacer 
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que no sea necesaria una
 
reposición diaria de la mis

ma.
 
Exige una gran coordina

ción PCAV-PCR-TLA

BIAS, para evitar tiempos
 
muertos y adecuarse a la
 
maniobra.
 

CONCLUSIONFS 

La organización de un 
TLA, en lugar de una Zona de 
Servicios. si bien es más labo

rioso para los dementos logís
ticos del CACA, campana 
una mayor disponibilidad de 

fuegos en el tiempo. flexibili
dad en la maniobra y mejora la 
seguridad en ambientes hosti
les al reducir los movimientos 
logísticos de las unidades de 
maniobra. 

Los demencos del GACA 
son aba~tccidos a nivel pelotón 
o equipo, de una sola ve-l. y en 
un único lugar, muy cercano a 
su zona de despliegue. 

Supone una opción de ges
tión logistica muy a tener en 

cuenta por el jefe de un GACA 
a la hora de planear una opera
ción. 

BmLIOGRAFfA 

- OR4-307 Orientaciones 
Grupo de Artillería de Cam

pafia. 
- «Operaciones Logísticas 

R3SP,) (escenario futurísca): 

Lecciones identificadas por 
el CACA ATPX. DEFEN
SA Mayo 2006. 

BIOGRAFfA 

El Cap. Albert ( 287 promo
ción), ~tá actualmente destina

do en el área de logística del 
GACAATPXI. 
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NOTICIAS DEL ARMA
 

NUEVO DIRECTOR DE LA ACADEMiA 
DE ARTILLERÍA EINSPECTOR DEL ARMA 

Por Orden 430/10160/08 de fecha 21 de enero de 2008 (B.O.D. núm. 19 de fecha 28 de enero) 
es nombrado Director de la Academia de Artillería. 

1. DATOS PERSONALES 

Lugar de Nacimiemo: Segovia. 
Fecha: 26 de Agosto de 1954. 
Estado Civil: Casado. 
Nombre de la esposa: O.a Mayte Pérez de Dios 
N.O de hijos: 2 

2. DATOS PROFESIONALES 

TÍTULOS MILITARES: 

- Sistemas de Dirección de Tiro y Detección y Localización de Objerivos. 
- Curso de Estado Mayor. 
- Defensa Nacional (ALEDE). 
- SLP. 3.3.4.3. francés. 

TITULaS CIVILES: 

- Master en Informática (Universidad Pontificia de Salamanca~Madrid). 

- Master en Defensa Nacional (Universidad Rey Juan Carlos). 
- Programa de Alta Dirección (Instituto Nacional de la Administración Pública). 

DESTINOS: 

- RACA 41 
- Academia de Artillería (profesor). 
- Escuda de Estado Mayor (profesor). 
- Vocal Asesor del Gabinete del Presidente del Gobierno. 
- Jefe del Regi mienro de Art illeda Antiaérea n. o 74 (Sevilla). 
- Jefe de la Sección de Planes y Organización de la División de Plarles del EME. 

RECOMPF.NSAS: 

Está en posesión de: 
- 6 Cruces al Mérito Militar con distintivo blanco. 
- Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco. 
- Cruz al Mérito Aeronáutico con di.'>tinrivo blanco. 
- Cruz, Encominda, Placa y Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 
- Encomienda de número de Isabel la Católica. 
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DECÍA EL MEMORIAL...
 

- Nuevo material para las unidades de momaña.Una sección del 2.° Regimiento de Montaña 
tomó parte en las pruebas de evaluación designadas por la Juma Facultariva para dotar a las unidades 
de montaña del nuevo material, el cañón Schneider de /Omm. Con el informe favorable de la Junta 
Facuirativa, la Superioridad aprobó la adquisición de dicho material. 

- El cuerpo de }\.ni llería en el primer ccn tenario del Do~ de mayo de 1808: Sin va nas .j actancias 
ni extemporáneos alardes, pero con el entusiasmo, firme-za y resolución de una colectividad inflama
da toda entera en el santo amor respeto a sus veneradas tradiciolles el Cuerpo de Artill~ría ha celebra
do el primer centenario del Dos de mayo de 1808 de un modo digno de la grandeza y trascendencia 
dd hecho ~istórico que se conmemoraba, y quc ha colmado por completo nuesuo anhelos. 

- Reforma de la Fábrica de artillcría de Sevilla. Más que reforma se podría hablar de tran~forma
ción de la antigua Fundición de bronces en Fabrica de Artillería de Sevilla impuesta por los progre

sos realizados en la fabricación de la artillería al abandonar los antiguos modelos de bronce compri
mido por los canones forjados y templados. 

- Influencia del ángulo de situación en los transpones de tifO. En los cursos de instrucción de

sarrollados en los años 1906 y 1907 se ejecutaron algunos ejercicios de transporte de riro dirigidos a 
tener en breve carácter reglamentario. 
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...HACE 100 AÑos
 
- Cañón experimcmal de sirio de 12 cm. Krupp. En el campo de tiro de Carabanchd yen el 

puerto de Guadarrama han tenido lugar expcrit:tlcias de fuego y carreteo con personal de eropa y ga
nado del regimiento de sirio con dicho mateFial. 

- La evolución de la Táctica de Artillería de Campaña. La campaña ruso japonesa ha dado lu
gar a deducciones que varían bastante el modo de combatir de la artillería de campaña. En ella se 
ha experimentado por primera vez el uso del goniómetro, el empleo de la artillería de tiro rápido 
en gran escala, las concentraciones de fuego en frentes extensísimos y los enlaces entre las diversas 
armas. 

- Situación económica del Colegio de Huérfanos de Santa Bárbara el Consejo de Administración 
se complace en consignar en su Memoria, que en el año gue lleva nmcionando el Colegio, ha llena
do por complew las aspiraciones de todos. 

- Reorganización de la Artillería de los Estados Unidos. En la actualidad, por lo que respecta a la 
arriUería de campaña, montada y a caballo, se ha vuelto a adoptar la agrupación de las baterías en re
gimientos, medida que había sido abandonada después de estar en vigor durante algún tiempo. 

_____________iiiilíllIIIiiIl .,,¡~ 
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HISTORIA
 

LA ARllLLERÍA EN LA CAMPAÑA DEIFNI (1957) 
D. EPIPANJO BORREGUERO GARCÍA 

Han pasado cincuenta años 
y se ha conmemorado el ani
versario de la Campaña de Ifni 
con numerosos y variados ac
tos y escritos en Revistas y pe
riódicos (algunos de éstos últi
mos con datos incompletos, 
no manifestados con exactitud 
o tergiversados ). Sin embargo 
de haber leído atemamente lo 
que ha llegado a mis manos so
bre la Campaña no hallo citas 
sobre lo acontecido entonces 
para el Grupo de Artillería a 

Lomo de guarnición en Sidi 
Ifni. Por dio, como ex-comba
tiente, Artillero y destinado en 
aquella ocasión en el Grupo, 
me creo en la obligación de es·
cribu para el Memorial de Ar
tillería lo mismo o con pareci
das palabras aquello que, en 
una conferencia, pronuncié en 

la Academia de Artillería, en 
Segovia , por encargo de su 
General Director, General de 
Brigada Don Luis Dfaz-Ripoll 

Coronel de Artillería (R) 

'<>... 

oeE ANO ATLANT KO 

Isern, con el tÍnuo "Crónica 
artillera de la Campaña de Ifni 
(1957-58)>> por analogía a la 
escrita por una Comisión. de 
Artilleros para la Campaña de 
Africa de 1909. 

El Grupo de Artillería a 
Lomo de Ifni dd Aftica Occi
dental Española (!Jamado pos
teriormente de Ifni, por separa

ciÓn terri
torial del 
Sáhara) se 

había 
constitUi
do por la 
fusión de 
la Batería 
del Sáha
ra (creo 

que de 
guarlll
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ción en Villa Bens) con la de 
5idi Ifoi, resultado de la reorga
nización de la Artillería dis
puesta por el, entonces, Gober
nador General del AfriCl Occi~ 

dental Española, General de 
Brigada de Artillería, Pardo de 
Sa.mayana, relevado, posterior
mente, al pasar a la Reserva, 

por el laureado General de Rrl' 
gada de Infantería Don Maria
no Góme7, de Zamalloa y 
Quirce. El Grupo así consútui
do estaba formado por dos Ba
terías de cuatro piezas de 
105/1 t de moma..iía, una redu
cida Plana Mayor y el personal 

y ganado de transporte neceSa
rio para el servicio. El mando 
correspondía al Comandante 
Don Manuel Diaz Cuñado, al 
que sucedió, por ascenso de 

éste, el también Comandante, 



Don Marcial (¿) línea para muOlcJO

Granja Teijeiro, ante- nar, subiendo y ba

rior Capitán de la Ba
tería de lfni. 

El comienzo de la 
Campaña sorprendió 
al Grupo finalizando 
la construcción del 
acuanelam ienw 
(obra que bien mere
ce un relato aparte), 
instrucción de con

jando continuamen
te las numerosas lo
mas que forman el 
suelo de aquel terri
torio y expuestos al 
fuego enemigo y 
bien sabemos los 
que hemos pertene
cido a Unidades de 
Artillería de Monra

dunores'y sirvientes y 

acondicionanlient'o del mate
rial, ganado y bastes. 

El ataque sobre Sidi Ifn.i se 
inició teniendo como primer 
objerivo apoderarse del Depó
sito de Armamento y municio
nes a cargo del Grupo, al man
do del Teniente Aurelío Alar
cón Cortés (posteriormente el 
Teniente Enrique López Vicia
na y Barrón) sin lograrlo, aun-
que tuvo la consecuencia trági
ca de la muerte del Artillero de 
centinela por disparos dd ene
mIgo. 

La misma noche del inicio 
de las hostilidades, en d 

acudía a caballo diariamenre a 
las alturas cercanas al a.'ienta
miento del Yebd Bu Laalam 
con objeto de hallar un lugar 
adecuado para la posible y fu
tura colocación de las pie7..as: 
desde donde pude ver cómo la 
columna al mando del Alférez 
Rojas era atacada, con resulta·· 
do de muerte de varios Solda
dos y del mismo Jefe, sill que 
nada pudiera hacer por carecer 
de alcance y la imposibilidad 
de salvar el macizo próximo. 

Por orden del¡';..scado Ma
yor el ganado del Grupo con 
sus Conductores había sido de
dicado al municionamiento de 

ña (el autor había 
estado destinado anteriormen
te en Protectorado de España 
en Marruecos, en el Grupo a 
Lomo dd Regimiento de Arti
llería n.O 31, de guarnición en 
Lacache), las dificultades que 
deben superarse y el penoso 
trabajo que supone, afuldir a 
las necesidades personales, 
atender las del ganado. Pues 
bien, jamás entró en el Grupo 
ganado dañado y, por el con
trario, sí los Conductores-Arti
lleros agotados del esfuerzo 
diario. 

Pa.~ados los primeros mo
mentos la segunda Bater{a fue 

destinada al Sector Norte, 
ataque a Sid.i Ifui, ordenó el como relevo de la primera, 
Mando el asentamiento de eligiendo el asentamiento 
la primera Batería, a cargo en las faldas del monte Gu
del Teniente Manuel Manf rram yel observarorio en la 
nez de Aguilar y Villalba, en cima del mismo. Desde él 
las cercanías del Coraima, al comenzaron las acciones de 
nOrte del territOrio y a la se fuego, unas a p<:tición de la 
gunda, en la que el autor de Infantería cuando se sentía 
este artículo estaba destina atacada y otras de protec
do, permanecer en el mis cíón y hostigamiento (gene
mo acuartelamiento en dis
posición de hacer fuego. 

Pronto oímos el estampido 
de las piezas de la primera Ba
tería, mientras que la segunda 
permanecía en el asentamien
to. A panir de entonccs, Con la 
esperanza de entrar en fuego, 

las Unidades de Infantería a 
falta de Otro medio de trans
porte, privándonos de cual
quier movim.iento. Es de hacer 
norar la excelente conducta de 
estOs Conductores quienes por 
los senderos pedregosos de 
Ifui, acudían hasta la primera 

ralmente nocturnas), hasta 
que se recibió la orden de limi
tar el conswno de munición,. 
A partir de entonces el fuego 
solamente se realizaba por or
den superior o del Estado Ma
yor. Este observatorio por reu
nir excelemes condiciones de 
visibilidad del campo enemigo 
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fue elegido como principal por 
el Mando, con línea telefónica 
direcea, debiendo dar parte 
diario de la observación. 

El Mando creyó necesario 
el traslado de la Batería al Aya

yax, en el Sector Sur y a é~ acu
dió el Grupo con las piezas a 
lomo eligiendo como asenta
miento un lugar entre dos a!cu
ras: la Lamia Seguera y la Lau
ria Quebira y el observatorio 
en una altura a vanguardia. 

No es posible, pasados cin
cuenta años ser exactos en el 

relato. Sin embargo sí puedo 
decir, siguiendo lo escrito en 
mi propia Hoja de Servicios, 
que la Batería a la que pertene
cía, sola o formando parte del 
Grupo participó en varias ope~ 

raciones de las que destacare
mos las tituladas ~,Diana», eje-

curada por la 1 y JI Banderas 
Paracaidistas del Ejército de 
Tierra, N Tabor de Tiradores 
de Ifni, VI Bandera de la Le

gión, Batallón del Regimiento 
de lnf.uuería Soria n.O 9 y 
Otras, para romper los centros 
de resistencia de Senagra, Aid 
Mehar, Sidi Mohamed ben 
Daud, Ait Sfie, Ulad Ida Usur
gún y Xarafar, «Siroco», efec
tUada por el Batallón expedi
cionario del Regimiento de In
fantería Soria n.O 9, 1 Bandera 

Paracaidista del Ejército de 
Tierra, otras Unidades y Avia
ción, para un reconocimiento 

en fuena sobre el Arbaá dd 
Mesti o la «Pegaso», realizada 
por la N Bandera de la Le
gión, 1 y II Banderas Paracai

distas del Ejército de Tierra y 
otras Unidades como Marina y 
Aviación para efectuar un reco

nocimiento en fuerza y desem

barco aéreo en Unkunt, en la 

conquista y consolidación del 
Buyarifcn yen los relevos pos~ 

reriores de su guarnición. En 
las operaciones mencionadas 
siempre cumplió la Artillería la 
misión asignada, tamo en 
avance como en el repliegue, 
realizando, generalmente, el 
tiro con la máxima rapidez de 
fuego y al límlte del alcance, 
bajo la atenta mirada a las pie
zas del Maestro Ajustador (¡ad

mira bIes Maestros A justado
res!, ¡cuánto les debe el Arma 
de Artílleríal), quien, aceitera 
en mano, atendía a su estado, 

. . 
pues, en vanas ocasIOnes, su

frieron imponantes averías. A 
estas operaciones debemos 
añadir otras acciones artilleras 
no necesariamente con fuego, 
como fueron la protección 
COllStahte a las Unidades des
plegadas, pues la sola presencia 
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de la Bate~rla ( que los enemi
gos adivinaban) producía total 
calma y ausencia de hostilidad 
enemiga sobre la vanguardia 
propia, la observación conti
nua del campo enemigo, dc..~de 

el amanecer hasta anochecido, 
el señalamiento de o~jetivos 

por el fuego o coordenadas, 
como resulcado de alguna ob
servación y otraS que eludimos 
relacionar por pertenecer a la 
tarea normal de una Unidad 
artillera en Carripafia. 

Como se puede conocer 
por el relato que antecede el 
Grupo de Artillería a Lomo de 
{fni cumplió las órdenes recibi
das, apoyó eficazmente a las 
Unidades en cadas la operacio
nes que emprendió el Mando, 
sirvió de protección a las mis
mas y tuvO la primera baja de 
la Campaña. La misma con
ducta siguieron (estamos segu
ros) la Barería expedicionaria 
de 105/26 Naval Reinosa y la 

Sección expedicionaria de As

cílJería antiaérea asentada en la 
cabecera del Campo de Avia
ción, de las cuales nada puedo 
decir debido a la incomunica
ción que existía entre las Uni
dades. A sus Jefes les corres
ponde relatar lo que a nosotros 
no ha sido posible. ¿ Acaso no 
merece esta conducta y vicisi
tudes de la Anillería en Ifoi ser 
conocida? 

He considerado necesario 
enviar al Memorial de Artille
ría esta reseña sobre la presen
cia y acciones del Grupo de 
Artillería a Lomo en la Cam
paña de Ifni, la «Guerra olvi
dada}} como ha sido dada en 
llamarse, para rendir un ho
menaje, muy sencillo, más un 
homenaje a los Artilleros que 
combatieron en ella cumplien
do fielmente, con exacüeud y 
eficacia las órdenes recibidas 
para no pertenecer a una Uni
dad olvidada por los españo

les, los ArtiJleros y nuestros 
compañeros de Armas .Como 
fmal me permitiré hacer una 
solicitud: en un lugar de la 
Academia de Artillería en Se·· 
govia, del mismo modo que se 
han colocado en el Pasillo de 
Honor grand.es cartelones 
donde se exaltan acciones arti
lleras en guerras o batallas fa
mosas, tengamos uno más 
para la última guerra colonial, 
donde, como hemos relatado, 
la Artillería, el Grupo de Arti
llería a Lomo de lfni, aún ca
reciendo de héroes, siguió 
igual o parecida conducta que 
las relatadas en aquellos. 

BIOGRAFÍA 

El Coronel Borreguero ( 
239-6.° A promoción \95\ 
Die.), retirado, fue profesor 
durante varios años de la AGM 
y de la ACART y ('$ experto en 
Historia Militar de Espafia. 
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TÁCTICA
 

NLlEVA DOCTRINA DE DEFENSA AÉREA__ 
D. CARl.OS GARCÍA ARIAS
 
Teniente Coronel de Artillería
 

La Dirección de Doctrina Orgánica y Materia
les en ~u programa de actividades para el año 2005, 
ordenó la revisión de la doctrina de Defensa Aérea 
para las Fuerz..as Terrestrei D02-30 1 de 1 de marzo 
de 2000. 

El 4 de abril de 2005 se creó el Grupo de Es
eudios 1320. 

El Programa de Trabajo se aprob6 el 26 de 
abril de ese mismo año, se realizaron 7 reuniones 
de trabajo, la inicial y 6 más. Los rrabajos del GE 
finalizaron en diciembre de 2006. 

Está aprobada la PMET y entrará en vigor el 
día 2 de noviembre de 2007 (BOD 101 de 
24MAY07). 

La revisión VIDa impuesta por la necesidad de 
actualizar su contenido para adaptarlo a los cam
bios aparecidos en el ámbito de la seguridad y 

defensa, como consecuencia de los cambios en e! 
escenario internacional, los nuevos compromi
sos y necesidades de la nación española, los avan
ces tecnológicos, las nuevas amenazas y los nue
vos con.cepcos de empleo, todo e.llo dentro de! 
marco establecido por el concepto Ejércico XXI. 

2007 2000 OBSERVACIONES 

INTRODUCCJÚN 
CAPITULO I LA oEFENSAAÉREA LA DEFENSA AÉREA 

CAPÍTULO 2 LAS OPERA,CIONES DE 
DEFENSA AEREA 

LA AMENAZA La amenaza pasa a ser un anexo 

CAPtrulo3 LA DEFf.¡\JSA ANTIAÉRFA 
(oM). 

LA DEFENSA AÉREA 
CONJUNTA 

CApfTUL04 LAS OPERACIONES DE 
DEFENSA ANTIAÉREA 

lA DEFENSA ANTIAÉR.EA 
(DM) 

CAPfTULO 5. MAi'\JDO y CONTROL DE LA 
DEFENSA ANTIAÉREA: 
PLAN FAM1ENTO 

MANDO YCONTROL DE LA 
AIrrILLERÍA ANTIAÉREA 

CAPÍTIJLO 6 MANDO YCONTROL DE lA 
DEFENSA ANTIA.tRfA: 
CONDUCCIÓN 

EL PROCESO DE 
PLANEAMIENTO 

-

CAPfTULO 7 LA DAA EN LAS 
OPERACIONES 

LA PROYECCIÓN DE FUERZA La Proyección de fuerzas y la 
DM en las operaciones se unen 
en un solo capitulo. 

CAPÍTUW8 LA DEFENSA ANTJMlSll LA DEFENSA ANTIAÉREA EN 
LAS OPERACIONES 

Nuevo capitulo de la defensa 
antirnisíl. 

CAPfTUW9 LA GUERRA ELECrR6NlCA 
EN LA DAA 

LA GUERRA ELECfRÓNICA 
ENlADM 

ANEXO A LA Ai\1ENAZA AÉREA EL INTE AÉREO El INTE aéreo pasa a la PMET 
de Procedimientos. 

ANEXOB GWSARJO DE SIGLAS Y 
ABREVIATURAS 

SIGLAS YABREVIATURAS 

FIGURA o: Comparativa índice de las dos PMET. 
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Los hitos más significativos que han obligado 
a hacer la revisión son: 

l.	 La integración de España en la estructura 
militar de la Alianza, y en el sistema ime
grado de defensa aérea de la OTAN (NA
TINADS), con una estructura común de 
mando y control, efectiva para tiempo de 
paz, crisis o conflicto armado. 

2.	 La publicación de la Doctrina de empleo 
de las fuerzas terrestres 001-001 (3.a edi
ción), que supuso la revisión de algunos 
conceptos y la aparición de otros nuevos. 
Entre ellos se puede mencionar los diver
sos escenarios de conllicro asimétrico, la 
importancia que adquieren las operacio
nes de proyección dc fuerzas y las opera
ciones no bélícas. 

3.	 A,í mismo, ras Directivas delJEMAD; 

A.	 1/2.000. Para impulsar la acción conjun
ta en la defensa antiaérea del Territorio 

Nacional señala que la doCtrina y proce
dimientos de empleo de las unidades de 
defensa antiaérea del Ejército de Tierra y 
del Ejército del Aire serán comunes, y 
estarán ba..<;adas en los documentos de la 
OTAN. 

R.	 03/200 l. Para la integración y wordi
nación de las unidades de defensa an
tiaérea del Ejercito de Tierra, la Arma

da y el Ejercito del Aire en el sistema 
de defensa aérea (ADS) del Terriwrio 
Nacional, y su panicipación en el NA
TINAD5. 

Los nuevos avanées tecnológicos han posibili
tado avanzar en ros conceptos de sistema de fue
gos en red, empleo modular de las unidades, así 
como obtener él máximo aprovechamientO de los 
sistemas de mando ycontrol y sistemas crs. 

Además, la evolución de la amenaza aérea 
tradicional, a..~í como la aparición de otras nue

vas amenazas, capaces- de atacar objetivos civiles 
y militares, mnto en el Territorio Nacional como 
eIi un teatro de operaciones exterior, ha obliga
do a introducir los conceptOs de defensa antimi
sil, defensa e-RAM (morteros artillería y cohe
tes), así como otr,iS modalidades dc enfrenta
mientO asimétrico. 

La nueva Docrrina D02-011 recoge los 
principios y preceptos de empleo de las unidades 
de Arti lIe tía Antiaérea del Ejército de Tierm, con 

independencia de las estructuras operativas y 
mandos componentes en las que se integren, 
asumiendo los nuevos concepros y principios de 
las publicaciones nacionales y de la OTAN. 

Se compone de nueve capímlos y dos anexos, 
a continuación se detallan los aspectos más sig
nificativos de cada uno de ellos. 

En el capítulo 1 se define la defensa aérea 
como una actividad esenóalmeote conjunta. El 

Ejército de Tierra contribuye a la defensa aérea 
conjunta, no sólo en el marco de las operaciones 
de AD de las fuerzas terrestres sino, también, 
mediante la aportación al Jefe de la AD de uni

dades de Artillería antiaérea y capacidades dc 

planeamiento, mando y control. 

En un determinado Teatro o Zona de Opera
ciones, el sistema de defensa aérea será único y de
berá integrar los medios de AD dc toda la fuena 
conjunta, con independencia del Ejército o man

do componente de procedencia. En el marco de la 
Alianza, dentro del territOrio europeo, este siste
ma debe estar integrado en el sistema integrado de 
defensa aérea de la OTAN (NATINADS). 

Como la concepción estratégica de Espana se 
basa, por un lado en el mantenimiento de llna 
capacidad defensiva propia, y por orco lado en la 
defensa colectiva y en la seguridad compartida 
con nuestros socios y aliados, se han considera
do tres escenarios de actuación, que son: 

•	 La defensa aérea en d marco de la defen
sa nacional no cOmpartida. I.a existencia 

de una parte de nuestro Territorio Nacio
nal que no forma parte del territorio de la 
Alianza, y la posibilidad de tener que hacer 
frente a amenazas y riesgos no comparti 
dos, obliga a España a tener un sistema de 
defensa aérea nacional específico, con ca
pacidades plenas y con posibilidad de ac
tuación independiente del sistema aliado. 

• La defensa aérea en el marco de la defen~ 

sa colectiva. 
• La defensa aérea en un escenario de pro

yección de fuerus. 
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figura 1: Se presenta la esmletura de w\a fuerza operativa conjunto combinada 
CJTF, donde se encuadran las unjdade~ de AAA. 

En el capítulo 2 "Las 
operaciones de defensa aé
rea», se mantienen yactua
lizan los conceptos trarados 
en el antiguo capítulo 3 
"La defensa aére-J. conjun
ta», que sao: Jos principios 
de la defensa aérea y las 
operaciofles de defensa aé
rea en tiempo de paz, en si
maciones de crisis y en si
tuaciones de conflicto ar
mado. 

En el caso de siruacio

nes de crisis se ha adecuado
 
al nuevo manual "Sistema
 
de la defensa para respuesra de CriSIS» del
 

EMAD, que permite adoptar de forma progresi

va una serie de medidas que faciliten la transi

ción de una situación de normalidad a una sitUa

ción de crisis e inc1mo de conflictO armado.
 

El antiguo capitulo 4 "La defensa Antiaérea>. 
se ha dividido en dos: "U defensa Antiaérea» y 
«Las operaciones de defensa Antiaérea>•. 

En el capítulo 3 «La defensa Antiaérea», se 
analizan los principios de la defensa antiaérea, 
insistiendo en que la integración dcbe aplicar
se, simultáneamente, en los siguientes ámbi

tos: 

•	 Enue los diferentes sistemas de arma..~ de 
.MA que actúan reunidos constituyendo 

una unidad de defensa antiaérea (UDAA) 
para el cumplimiento de un cometido an

tiaéreo. 
•	 Con la organización operativa terrestre a la 

que pertenece, sincronizándose con el res
to de funciones de combate en el roncepm 
de la operación. 

•	 Con el sistema de defensa aérea, que cuen
ta con sistemas aéreos y sistemas de armas 

basados en superficie, y que realiza el con
uol dd espacio aéreo, con lo que se consi
gue eficacia evitando la duplicación de es
fuerzos e interferencias mutuas, al tiempo 
que rodas Jos sistemas se benefician de la 
información recogida por cualquier com
ponente del mismo. 

Aunque en la actualidad no se considera un 

principio dc empleo, la progresiva implantación 
del concepto de fuegos en 
red hacc necesaria su inclu
sión en esta doctrina, por 
su influencia en los princi
pios dc cmpleo en un futu
ro a medio y largo plazo. 

Asimismo se revisan y 
actualizan los fundamentos 
de empleo de las unidades 
de defensa antiaérea y los 
criterios de despliegue. 

Capítulo 4 "Las opera
ciones de defensa Antiaé
rea». Para adecuarlo a laFigura 2: l.a AAI\ en la estructura dI: mando de la defensa aérea, (UDAA GBAD). 
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Figura 3: Estructura de mando y control de las UDM L('AD 

nueva doctrina de mando y control se afronta 
este capítulo, que introduce las modalidades 
del mando en la DM, insistiendo en que el 
control de las unidades de defensa antiaérea se 
debe ejercer en un doble plano: por un lado, el 
control táctico de las unidades, ejercido por el 
jefe de la organización operativa y, por Otro 
lado, el control táctico de las armas y de Jos fue
gos, para contribuir a la gestión integrada de la 
batalta aérea que se realiza desde el ARS dd 
AOS I

. 

Se introduce el concepto de integración de 
las unidades de defensa AA que según los planes 
de defensa aérea que se elaboren para cada ope
ración, determinarán su forma de integrarse en 
el sistema de mando y control, bicn como uni
dades GBAD o como uni<ildes LCAD2. 

Enrendiendo por unidades GBAD, aquellas 
unidades de defensa antiaérea cuya misión es la 
protección y defensa anriaérea de los objetivos 
de interés, normalmenre de carácter estratégico y 

operacional, del jefe conjunro. Estas unidades se 
encuentran bajo control operacional (OPCON) 
y mando táctico (TACOM) dd jefe de la defen~ 

sa aérea. 

y por unidades LCAD aquellas uni<ildes de 
defensa antiaérea cuya misión es proteger a las 
fuerzas desplegadas y otros objetivos de interés 

en área de responsabili<ild 
del jefe de la fuerza rerrestre. 

En la estructura de man
do de la dcfensa aérea, las 
unidades GDAD están bajo 
mando táctico del CEN
TRo DE OPERACIONES 
AÉREAS ¡COMBINADO, 
desde donde se está condu
ciendo la batalla aérea y nor
malmente cstán bajo con·
trol táctico del ARl) corres
pondiente. 

Para las unidades 
LCAD, los jefes de las orga
nizaciones operativas son 
responsables de su defensa 
aérea y ejercen el mando 

táctico y el control tá(:tico de las UDAA que se 
les asignen, salvo en los aspectos del control tác
tico relacionados con la gesti6n integrada de la 
batalla aérea que no le hayan sido delegados. Di
chos aspectos son ejercidos por el CAOC I ARS 
correspondiente. 

Capitulo 5. «Mando y control de la defensa 
alltiaére'd.: planea miento». 

El sistema de plancamienru operativo nacio
nal debe basarse en el de la OTAN. 

En este marco doctrinal se desarrollan los dos 
tipos principales de p]aneamiento: el planea
miento previo (Advance Planning) con el plan 
de contingencia y el plan permanente de defen
sa y el planeamienro de respuesta de crisis (Cri
sis Response Planning). 

Dentro de este marco general de planeamien
to de las operaciones militares es donde hay que 
estudiar el planeamiento de las operaciones de 
defensa aérea, y en su seno, el de ras operaciones 
de defensa antiaérea. 

En el Capítulo 6. «Mando y control de la de
fensa antiaérea: conducciólll> se desarrolla la con
ducción, que es la dirección en tiempo útil de las 
operaciones de defensa antiaérea. 
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Los principios de conducción, los métodos 
de control y los modos de operación no han 
cambiado y se han actualizado. 

Se revisa d concepto de la gestión integrada 
de la batalla aérea, que permite coordinar las 

funciones de las operaciones aéreas y por tanto la 
de defensa aérea y las funciones de control del 
espacio aéreo, que se ejerce mediante: 

- Las órdenes de cont:ro~ táctico. 
- Las funciones de dirección táctica de la 

hatalla aérea (TBMF). 
Las medidas de control de las unidades 
deAAA. 

El Capítulo 7 «La DAA en operaciones», ha 
integrado los antiguos capítulo 7 <\La Proyección 
de fuerzas» y capitulo 8 «La defensa antiaérea en 
las operaciones». 

Se ha actualizado las operaciones de DAA en 
el marco de las operaciones que desarrolla la 
doCtrina de primer nivel. 

En el caso de las operaciones no bélicas la AAA 
participa con la misión genérica de disuasión me
diante la prohibición del uso del espacio aéreo y 
proporcionando prmección antiaérea a lal'> fuerzas 

propias e instalaciones que se le asignen. 

Debido a la aparición de la amenaza misil, se 
introduce el Capitulo 8 «La defensa antimisih>, 
que persigue, en primer lugar, neutralizar la ca
pacidad de lanzamiento de misiles por parte del 
adversario; en su defecto, destruirlos ames o des
pués de su lanzamiemo; finalmeme, dr no lo
grarse los efectos anteriores, asegurar la protec
ción y capacidad de recuperación de las fuerzas y 
dementos a defender contra los efecros de estos 
ataques. 

Para cumplir esta misión la defensa anrimisiJ 
estará basada en los siguientes grupos de medi
das militares: 

- Operaciones de fuerzas de combate 
convencionales (CeF). 

- Defensa activa. (AetD). 
- Defensa pasiva. (PD). 
- Inteligencia, mando, control y comunica

ciones para gesti6n de la batalla (BMC3I). 

Las capacidades para desarrollar estas medi
das no las debe alcanzar un único mando com
ponente, sino que deben considerarse en el mac

ca de un sistema único a nivel conjunto, al cual 
contribuyen cada uno de los mandos compo
nemes con sus capacidades específicas. 

Las capacidades antimisil del ET deberán 
permitir su integración en organizaciones opera
tivas que desarrollen operaciones militares en 
cualquier escenario, dentro y fuera del Territorio 
Nacional, en defensa de los intereses de España 
y de la Alianza. 

Se especifica la contribución de la Fuerza Te
rrestre en la defensa amimisil y Se de~allan las ca

pacidades deseables que deben poseer los siste
mas de armas en cada uno de los pilares. 

Las fuerzas terrestres deberán contar con ca
pacidades interoperables de inteligencia, mando, 
control y comunicaciones, que le permitan inte
grarse en el sistema nacional y/o aliado de defen
sa aérea, que incluya la capacidad de defensa ao
rimisil. 

Se actualizan los conceptos dd Capítulo 9 
«La guerra electrónica en la DAA», de acuerdo 
con la doctrina de 2.° nivel «Guerra electrónica» 
de reciente publicación. 

El antiguo Capitulo 2 «La amenaza» se con
vierte en anexo dada su naturaleza en constante 
evolución. 

Se hace un estudio detallado de las formas de 
actuaci6n de la amenaza aérea, con una descrip
ción de sus medios, su posible evolución. 

Sin olvidarnos de Otros tipos de amenaza me

nos convencionaJes como son las municiones de 
Artilleria de campaña, cohetes y granadas de 
mortero (RAM), las plataformas tipo renegade y 
slow-movers3 y las armas de energía dirigida 
(DEW). 

Por último, se debe significar' que las opera
ciones de Defensa Aérea son operaciones de ca
rácter esencialmente conjunto, implican opera
ciones aéreas y de superficie y exigen una estre
cha coordinación y un desarrollo docrrinal 
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conjunto, que excede el ámbito espedfico de:! 
Ejército de Tierra y del euerpo doctrinal que se 
deriva de la DOI-001: «Doctrina de Empleo de 
las Fuerzas Terrestres»_ 

NOTAS 

l.	 ARS: Elemenw del Sistema de Mando y Control 
Aéreo (ACeS), directamente subordinado a un 

CAOC/AüC, de~de el cual se realiza la fusión de 
la información obtenida por los sensores la defen
sa aérea (SFP), se produce y difunde la RAP a 
roda el sistema (RAl' l'rodu<;tion Centre) y se 
efectúa el control de los medios aéreos (ACC). 
CAOC Centro De operaciones aéreas combinado 
desde donde el jefe lleva a cabo el planeamienro y 
conducción de las operaciones aéreas 
ADS: Sistema de defensa aéreo 

2. GBAD:	 Ground Based Air Defence. Defensa aé
rea basada en tierra. LCAD: Land Component Air 
Oefence. Defensa aérea del componente terresrre. 

3.	 La amenaza tipo renegade se pued~ produdr en 
tiempo de paz y emplea aeronaves <.:iviles secues
tradas como armas comra objetivos de gra.n rele
vancia nacional o internacional (HVE). 
La amena2a tipo slow-movers consiste en el em
pleo de pequerías aeronaves (por ejemplo avione
las fumigadoras, ultraligeros, parapentes, etc.) car
gadas con susrancias químicas o cfceros de csws 
ataques. 

BIOGRAFíA 

El Tea!. D. Carlos García Arias es compo

neme de la 36.0 promoción de la A.G.M. (269 

promoción de artillería) es anatista en la Jefatura 

de Doctrina y ha realizado los siguientes cursos: 

-	 Especialidad en SDT/DLO. 
-	 Curso Hawk mejorado. 

Ha estado destinado en las siguientes unidades: 
RACA 41, RACA 63, GAAAL VI, GAAAL 

VII, RAMIX 30 Yha mandado el Grupo 1/91 
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LAUREADOS
 

LA ORDEN DE SAN FERNANDO 
EN EL ARMA DE ARTILLERíA _--J 

D.~OSRfuMOSMATEüS 

Coronel de Artillería 

TENIENTE DE ARTlLLERiA DON FÉLIX BERTRÁN DE LIS Y SANCHO 

Nace en Madrid el 20 de julio de 1841, hijo 
de don Manuel Bertrán de Lis y Rives y de doña 
t1ena Sancho de Subercase. 

Ingresa como cadete sin antigüedad en el Co
legio de Artillería de Segovia el J2 de noviembre 
de 1856. ti 20 de julio de 1857 pasa a ocupar 
plaza de cadete con antigüedad. 

España vive el BlENlO PROGRESISTA 
(1854-1856). La reina gobernadora María 
Cristina abantÚmA de nuevo elpais, Espartero 

.fo-muz un gabinete en el que colAbora O'Don
neo., que se dista:ncia del primero y forma la 
Unión Liberal Se prodz«e la expulsión de los 
jesuitas. Hay motines populares en Barcelona, 
Zaragoza y parte de Castilla. Espartero opues
to a lA politú:a represiva eh O'Donneu' dimi
te. E/14 tkjulio de 1856se constituye un go
bienw presidido por OVonneU es el com~ 

del SEGUNDO PERIODO MODERADO. 

Benrán de Lis sale subteniente alumno de la Aca
demia de Aplicación el 29 de diciembre de 1859. 

El 13 de febrero de 1862 es promoviCÚJ a teniente de ArtilLeria siendo destinaCÚJ a1317 Regimiento de Ar
tilLeria a pie, prestando el servicio de su clase en la guarnición de Madrid hasta el 4 de mayo de 1862 que 
sale destacado para Ciudad fWdrigo hasta fin de julio pasando al 5. o Regimiento montado de Artillería. 

Durante los años 1863 y principios de 1864 pennanece en dicho regimiento pasando al 1" Regimien
to montado de artillería a final de enero de 1864. 

Se presenta en Vicálvaro y el2 de abrilpasa a Madrid hasta el 13 del mismo mes que marcha con su Com
pañia a San /ldefonso CÚJnde permanece de jornada hasta el 13 de septiembreficha en que tlUeLve a la Corte. 

Durante el año 1865 permanece m la guarnición de Madrid y cantón de Alcalá de Henares hasta SU 

regreso a Madrid con su regimiento el3 de mero de 1866 , 
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El año 1866fue especialmente dificil para la sociedad espaiíola. El crecimiento econ6mico se 
habla paralizado debido a la crisis europea. La situación afectaba a la industria y alferroca~ 

rriL La situación social era grave y fue ampliamente criticada por los partidos democrático y 
progresista frente a la política gubernamental de Leopoldo Q'DonruU! en plena calda de popu
laridad de los Gobiernos de la Uní/m Liberal 

Así las cosas se organizó deslÚ la primavera un movimiento c1vico-milítar cuyo objetivo era 
destronar a 14 Reina. Alfrente de 14 organización militar y desde el exilio se ern:ontraha el ge
ruralJuan Prim, huido Y condenado a muerte desde su último pronunciamiento en Villarejo de 
Sa/vanés. Los partidarios de derrocar a la Coronn designaron a RUardo Muñiz como el respon
sable de agitar a los barrios obreros y pobres de Madrid para acompañar el golpe de estado con 
una reacción popular. Entre los civiles se encontraba también Sagasta. 

Se fijó 14 ficha del 26 de junio para la sublevación, nombrándose como generales al mando 
a Bias Pierda Y Juan Contreras, dirigidos por Prim que debla entrar por la frontera francesa 
para hacer una proclama en Guipúzcoa y ayudar asi al levantamiento de distintas unidades en 
todo el territorio nacional La primera unidad en sublevarse ese día debía ser el Cuartel de Ar
tillería de San Gil en el interior de Madrid que, junto con unidades de Infantería debía tomar 
el Palado &aly secuestTar a la Reina. 

Los suboficiales sargentos del Cuartel de San Gil eran los que debían reducir a los oficiales 
el dla 26, pero los hechos se precipitaron. Temerosos de ser descubiertos, ya que Q'DonneU y el 
gobierno estaban informados de ciertos movimientos militares en torno al aetUlrtelamiento, se 
sublevaron cuatro días antes, el 22 con el capitán Ea/tasar Hidalgo de Quintana al frente con
siguiendo su primer objetivo. 

Los tres regimientos de artillería se dirigieron hacia el interior de la ciudad camino de la 
Puerta del Sol a/ tiempo que animaban a sublevarse al Cuartel de Infantería de Montaña. 

Al mismo tiempo, Q'Donnel1, Narváez, Serrano) Isidoro Hoyos y Zabala, además de buena 
parte del resto de los generaús ubicados en Madrid se habían distribuido por la capitalocupan
do las unidades de artillería que no se habian sublevado para quepermaneciesen fieles, asi como 
posúiorus defensivas en el Palacio Real 

En la Puerta del Sol estaba previsto que se unieran los milicianos movilizados por los hom
bres de Ricardo Muñiz , pero las fuerzas leales al gobierno mantuvieron la posición con duros 
combates durante la noche. Al mismo tiempo) unidades artilleras sublevadas trataron de entrar 
en el Palado Real, junto con más de mil milicianos, sin conseguirlo al ser detenú:los por unida
des leales a la Reina que les dispararon desde el interior de la plaza Y del propio edificio. 

Una vez los sublevtuÚJs no pudieron seguir su avance, las tropas de Sen-ano y Q'Donnel1 e/ec
tu4ron un pltm para ir redm:iendo las barricadas que se habían instalado en varias calles de la 
ciudad hasta cercar a los sublevados en elpropio cuartel del que habían partido. El día 23 el edi
ficio artillero estaba cercado y se combatió piso porpiso hasta tomarlo por completo en esa tarde. 

Las últimas barricaÁ4s calkjerasfueron asaltadas por las unidades que dirigía elgeneral Se
rrano) dando por concluida la sublevación. 

El teniente don Félíx Bertrdn de Lis del 1" Regimiento montado de Artillería es recompensado con la 
Cruz de San Fernando de 2. a clase por el mérito que contrajo en los sucesos de Madrid el 22 de junio de 
1866, según R. o. de 29 de enero de 1867. 

_________________'W 
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Sobre estos suCt:sos escribe Antonio García Pérez en el Memorial de Artillería: 

«C(m una sección de la 2. " baterla se sitúa en la desembocadura de la calle Preciarics, cerca de la Pla~ 

za de Santo Domingo, ocupada por los sublevarics; éstos, con seis piezas baten de frente y flanco dicha sec
ción; y a poco de roto elJUego toma el mando de la baterta, por haber sido herido su capitdn. 

Acalla elJUego de las citadas piezas y el de la establecida en la calle de jacometrezo; adelanta, a braza, 
SUS dos piezas; colocándolas en el centro de La plaza, rompe vivísimo fuego, y logra dominar a los alzados, 
haciéndoles considerables bajas. 

En su retirada, se hacen JUertes los sublevados en La parte media de La calle San Bernardo; y de allí 
vuelve a desalojarles. 

Perdiendo mds de un tercio de la júerza que mandaba consiguió vencer a los sublevados merced a su 

inteLigencia y valor.» 

Los años 1867y 1868 permanece de guarnición en Madrid 

El 18 de septiembre de 1868 los generales Prim y Serrano, contando con la escwulra del al
mirante Topete se sublevan contra la reina Isabel//. 

El 6 de junio de 1869 se proclama la nueva Constitución. 

El dfa 12 de junio eL teniente Bertrdn de Lisjura la Constitución de J869. 

Asciende a eapitdn de Artillería el 22 de junio de 1869. ocupando destinos a lo largo de este año en el 
2. o Regimiento a pie. 3'" Regimiento de Artillerla a pie y 2. o Regimiento de Montana. 

El2 de enero de 1871 se produce la entronización de Amtuleo I de Saboya propid.ada por la 
nueva Constitución de 1869. 

El capitán Bertrdn de Lis presta juramento de fidelidad al nuevo rey el 29 de enero de 1871 perma
neciendo de guarnición en Madrid durante todo el año. 

El 14 de abril de 1872, Carlos VII, pretendiente al trono, irrumpe en Espaiúl provocando el 
alzamiento de las ProvinciasVascongadas, Navarra y el Maestrazgo, lo que da origen a la terce~ 

ra guerra carlista.. 

A partír de abril de 1872 eL capitán Bertrdn de Lis se incorpora al Ejército de Operaciones del Norte 
a los órdenes deL Excmo. Sr. General Duque de Id 70rre y participa en las acciones de los montes de Otur~ 

que y Durango siendo recompensado con el grado de Comandante de Ejército. A primeros de 1873 forma 
parte de fa Columna del Coronel Navascuas luchando contra las ¡acciones 0110 y Radica en la acción de 
Salinas de Oro. 

Con motivo de la denomimukl «Cuestión Hidnlgo» y la reorganización del Cuerpo de Artille
ría por RO. de 8 de febrero de 1873, en la que se volvía a la desacreditada organización de Feli~ 

pe V, acuerti4l el Cuerpo de Artillería su separación del Servido para lo cual solicitaron todos los 
jefes y ofi.eiales de la escala Facu&ativa su licencia absoluta, salvo los que servían en el Ejército de 
Ultramar. Elgobierno presenta a las C~ el decreto de disolución del Cuerpo de Artillerút, el rey 
.Arnadeofinna el decreto y presenta la abdicadón que es aceptada por las Cortes. En la misma se
sión, ya de madrugadafue proclamada la Repúblua el 11 de febrero de 1873. 

68
 



El capitdn Bertrdn de Lis obtuvo el retiro a petición propÚl pennaneciendo en esta situación hasta el 
27 de septiembre de 1873 que se presenta en su Regimiento a consecuencia del Decreto del Gobierno de la 
República de 21 de septiembre de J873 en el que se reorganiza el Cuerpo de Artillería. Marcha a Vítoria 
a tomar el mando y organizar su compañía regresando 11 Madrid. 

El J8 de diciembre sale con su compañía a jórmar parte de! ejército sitiador de Cartagena. 

El3 de enero de 1874 el general Pavía subleva la guArnición de Madrid. yen nombre del 
ejército, clausura la Asamblea nacional y proclama su disolurión. Fl general Serrano asume el 
ejecutivo, suspende 1m garantlas constitucionales y emprende una gran ofensiva contra el can
tonalimw y el carlimw. 

Durante eL año 1874 continua el bombardeo de la plaza pn'napaLfOco del cantonalismo hasta la rendi
ción de la plaza siendo recompensado con el grado de Teniente CoroneL de Ejército por los servicios prestados 
durante el sitio. Continua de operariones en los distritos de Aragón y Valencia combatiendo contra las faccio
nes carlistas de Pobleta y logut1o yen las acciones de Menarroyo y Barramo de Rollajo. El dia 29 de diciem
bre de 1874forma parte con su batería de la proclamación de Alftmo XII como rey de España en _'iagunto. 

El 15 de enero de 1875 Alfonso XlI, rotkado de su brillante Estado Mayor, hizo su entrada 
en Madrid en medio tkl clamor de la multitud. 

Fn 1875 se encuentra de operaciones en el Ejército del Centro: en el ataque de! pueblo de ViLlar del 
Arzobispo, en Chelvd combate a la facción Dorregaray, en el bloqueo y toma de Los fUertes del Castillo del 
Poyo en la aldea de El Collado, sitio y toma de Seo de Urgel. Siendo recompensado por estas acciones con 
la cruz roja de 2. d clase del mérito militar y el gratkJ de Coronel de Ejército continuando en operaciones 
hasta fin de noviembre que es baja en su Regimiento por pase el al r Regimiento montado al que se pre
senta en la plaza de Madrid. 

E/U de febrero de 1876 Don Carlos de Borbón y de Este , pretendiente carlista, pasa la fronte
ra.fra.mesa. La tercera guerra cnrlista ha concluido. El rry pacificadorAlfonso XII entraba tritmf~ 

mente en Madrúl el20 de marzo de 1876. Fl30 dejunio de 1876se aprueba la nueva Constitución. 

En 1876 Bertdn de Lis continúa de guarnición en Madrid concediéndosele por Real Orden del 8 de 
diciembre de 1876 la medalla de la Guerra Civil con el pasador de Cartagena. 

De 1877 a 1880 permanece en la guarnición de esta Corte. Por Real orden de 10 de junio de 1879 se 
le concede la medalla de A/fomo XlI con Los pasadores de Seo de Urgel y Cantarreja. 

/ticiende a Comandante de ArtiLlería pur antigüedad el 18 de noviembre de 1881 siendo destinado al 
2. o Regimiento a pie. En junio de 1882 pasa destinado al 8. o Regimiento del Arma de nueva creación en 

Alcalá de Henares desempeñando el cargo de jefe de Almacén y encargado de la imtrucción del Regimíen
too Permanece en dicha localidad y en marzo de 1885 dicha unidad pasa a denominarse 4. o Regimiento 
de Cuerpo de Ejército. 

El25 de nlwiembre de 1885 muere Alfonso XlI sin dejar heredero varón. La sucesión crea un 
dificilproblema. 

En solemne acto celebrado el28 tk diciembre de 1885 la reina Maria Cristina jura la Cons~ 

titueíón. El 17 de mayo de 1886, Maria Cristi~ da a luz al hijo póstumo de Alfonso XII. los 
veintiún cañonazos de ordenanza anuncian alpueblo de Madrid el hecho. El recién naci.t./.o fue 
rey destk SIl nacimiento con el nombre tk Alfonso XIII. 
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1::16 de abril de 1887 tlScÍende a 7éniente Coronel de Artiller!a por antigüed4d siendo destinado de 
subdirector al Parque de Artillería de Madrid pasando por Real Orden de J2 de septiembre al Regimien
to de Sitio de Id misma p!4za saliendo para Segovia el 3 de noviembre con objeto de hacer las prnebtlS de 
tracción del material que tiene d su cargo. 

Se disuelve el Regimiento de Sitio con jécha 30 de junio de 1892 siendo destinado al 14. o Regimiento 
montado. 

El 14 de ago,·to de 1892 asciende a Coronel de Artillería por antigüedad siendo destinado alparq~ 

de Artilleria de Pamplona como Director del mismo y Comandante de Artiller!a de la plaza. Por Real Or
den de 21 de Diciembre de J892 pasa a la Piroctenia Militar de Sevílla hasta fin de enero de 1893 en 
que es destinado al 1<1" Regimiento Montado. A final de noviembre de este año pasa al Cuadro de eventua
lidades del servicio ajécto a la Zona Militar de Madrid n. o l. Por Real Orden de 16de noviembre se le des
tina a la Comisión Central de Remonta de Artillería en Id que efectúa diferentes salidas para compra de 
ganado para los Regimientos del Arma. 

En 1895 comienza eltfoble movimiento independentista en Cuba y Filipinas (1896) que con
cluirá con lA separación de ambas colonias. 

Desde 1895 a 1904 permanece en el mismo destino de la Comisión Central de Remonta de Artillería 
de Id guarnición de Madrid. 

El reinado de AlfOnso XID da comienzo con lA jura de lA COnstitución de 1876, el 17de mAyO de 
1902, tUabando la regencia de Maria Cristina que habla durado diecisiete años desde 1885 a 1902 

Por Real Decreto de 19 de mayo de 1904 asciende a General de Brigada siendo nombrado Comandan
te General de ArtiLlería de la Octava Región Militar hastil 29 de agosto del mismo año en el que se le nom
bra Comandante General de Artillería de la 5. il Región MiNtar y a partir de 1 de diciembre desempeña 
el mismo cargo en el 5. {} Cuerpo de ljército hasta fin de junio de 1905. 

Su último destino es de Comandante Ceneral de Artillerla deL Jer Cuerpo de Ejército. 

Su vida militar destaca por su dilatada hoja de servicios con participación ejemplar en numerosas ac~ 

clones en las que fa disciplina le empuja a m'unjar del peligro y su honor le induce a confiar en el éxito. 

El 12 de junio de 1906fallece en Madrid a la edad de 64 años. 
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TÉCNICA
 

EL CAÑÓN DE HIERRO ENTUBADO DE 15 CM 
(Ce) MOD. 1885 «ORDÓÑEZ» 

D. JUAN JOSÉ TOLEDO NAVARRO 

1. JNTRODUCCIÓN. EL 
PRIMER DISPARO DE 
LA GUERRA HISPANO
AMERICANA EN 
PUERTO RICO 

Cuand~- estallÓ ia guerra 

entre España y ios Estados 
Unidos de Arrtérica, pese a lo 
que muchos afirman, ias dife
rencias técnicas entre las arma
das españolas y esradouniden
ses no eran tan grandes. Si los 
norteamericanos ganaban en 
piezas pesadas y coraza, la ar
mada española les aventajaba 
en velocidad media -frente a 
los 7.5 nudos de la dd almi
rante Sampson, Cervera opo

nía 14- y maniobrabiJidad, así 
como en un mayor uso de uni
dades rápidas y torpedos, lo 
que llevarla la proporción en
tre las flotas de siete a seis. No 

en vano la prensa especializada 
británica y alemana considera
ba que la «superioridad no es
taba muy clara, y que si los cs· 

pañales, con buques má!> velo
ces y autónomos podían evitar 
el combate a corta distancia 
entre los buques mayores, y 
buscarlo con sus destructOres y 
torpederos la viaoria podría 
ser suya»l. 

Por ello, poco se ha escrito 

de las serias dudas y temores 
que hablan hecho presa en los 
mandos de la armada nortea

mericaoa la travesía de la es
cuadra dc Ccrvera y, sobre 

todo, su localización. 

Sin entrar en detalles sobre 
dicha travesía, diremos que el 
estado de incerridumbre de los 

mandos nOrteamericanos les 
llevó a cometer d error estraté
gico de dividir su armada en 

. .
tres agrupaciones para conjurar 
todos los posibles peligros. Una 
agrupación bloquearla Cuba 
-objerivo principal de la gue
rra- al mando del almirame 
Sampson; otra al mando de 
Schley intentaría localizar y 
perseguir a Cervera; y la última, 
al mando de Warson, se dedica
ría a vigilar la costa de Estados 
Unidos, lo que refleja el temor a 
posibles incursiones a corso por 
parre de la Armada Española. 

Pero el resulrado final de todo 
ello era exponer a uno de los 

grupos a ser sorpreudido por 
una fuerza mayorl. 

A todo esto se unía la falta 

de entendimiento y enemistad 
entre los mandos. La demos~ 

tración más palpablt de ello 
fue la actitud de Sampson, 
quien en lugar de diri 
girse a Cuba tenía los 
ojos puestos en Puerto 
Rico; que quizás, aler

tado por su espionaje, 
esperaba enconrrar allí 
a la Escuadra de Cerve

ra. La opinión de Sampson no 
era descabellada, en principio, 
si pensamos que el Almirante 
Bermejo había ordenado a 
Cervera que dirigiera la Escua
dra hacia Puerto Rico y fonde
ase en la Bahía de San Juan 
«bien protegida por baterías de 
costa», para desde 31)( iniciar 
rápidos ataques contra mer
cantes y la cona enemiga, evi
tando el enfrentamiento direc

to. Bermejo se expresó así: "No 
se presente masa contra 
masa, a no ser qru las fuerzas 
del enemigo fuesen iguaks o 
inferiores, en cuyo caso con
vendrá su v.E. tomar la ofen
siva (..•) apreciant:kJ como 
jactor principal la veloeitÚui 
de nuestros bUlJlus que, por 
regla general, es superior a lo 
de los contrarioSl,3. 

El 29 de abril de 1898 el 
Almirante Cervera acató la or
den, pese a su voluntad, y 7..<1r

pó hacía San Juan de Puerto 
Rico con cuatro, cruceros y tres 

destructores. Curiosamente 

desde ese mismo día "cruceros 
auxiliares»~ norteamericanos 

como el USNS «Sainr-Louis», 
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USNS "Saint Pauh" USNS 
«Yosemite» habían estado reali
zando misiones de prebloC]uco, 
exp'loradón y reconocimienro
frenre al puerto de San Juan de 
Puerto Rico. 

Esta práctica 'norteamerica
na provocó el primer incidente 
de la guerra en Puerto Rico el 
10 de Mayo de 1898 cuando el 
«crucero auxiliar» USNS 
"Yale" realizó una maniobra de 
aproximación, con rumbo ocs
te, acercándose a la cosca a una 
distancia de 6.500 yardas 
(5.945 mts.), suponemos que 
con la doble ,imenci6n de pro
vocar una rCJ.cciÓn en las de
fensas para evaluarlas y, de 
paso, obtener información so
bre tia escuadra de Cervera. 

A las 11.00 horas5 el capi
tán artillero puerto rriC] ueño 
D. Ángel Rivera Méndez, al 
mando de las piezas situadas 
en la baterla "El Caballero», 
del castillo San Cristóbal, soli
elta permiso al General Maci.as 
-capitán general de la isla
para abrir fuego contra la nave 
incursora. El hecho que el 
USNS «Yale» no enarbolara 

bandcra alguna, acentuó las 
dudas del general con la posi
bilidad de atacar a una nave de 
distinta nacionalidad de la 
norteamericana, provocando 
un incidente internacional, re
trasó la respuesta. Mientras el 
capitán Rivera había ordenado 
maniobrar a sus pie7.a.~ para 
captar el blanco, movimiento 
que fue detectado por el navío 
incursor que cambió a rumbo 
noroeste. 

C~ando a las 12.00 horas 
llega la orden de fuego de capi
tanía, el capitán Rivera aduce 
que el blanco está fuera de al
cance, más capitanía reitera fa 
orden aduciendo que con dlo 
obligará a la nave a mostrar su 
pabe1l6n. Rivera mmple la or
den a Ia.~ 12.10, pero la nave ya 
está a 9.000 yardas (8.230 
mts.). El disparo se efectúa con 
un Cañón de Hierro Entubado 
de 15 cm. Mod. 1885 Ord6
ñez que cae corto, rebotando 
en el mar, lo que hace pensar a 
los norteamericanos que se han 
efectuado dos disparos. El 12 
de mayo la agrupación de 
Sampson bombardeará San 
juan(,. 

2.	 EL CAÑÓN DE 
HIERRO ENTUBADO 
DE 15 CM. (e.e.) 
MODELO 1885 
«ORDÓÑEZ» 

2.1. Concepto 

Si a principios del siglo 
XIX los objetivos de la artille
ría naval y de costa iban para
lelos de tal manera que tendían 
a utilizar la.-; misma piezas para 
ambos cometidos -la única di
ferencia estaba en los monta
jes-, durante este siglo se fue
ron scparando, sW"giendo así 
djferencias. 

Al final del siglo XIX. el 
concepto de defensa del litoral 
era «que una escuadra enemiga 
podía reunir en un momento 
determinado todos sus ele
mentos para llevar a cabo una 
operaci6n ofensiva en un pun
to -normalmellte un pueno--; 
en cambio cada uno de estos 
puntos -puertos- a defender 
debla estar por sí mismo en 
condiciones de repeler una 
agresión con el máximo de las 
fuerzas disponibles>'?, 

La columna vertebral de 
este concepto eran los grandes 
cañones de 30.5 cm. Comple
mentados con obuses y morte
ros que con sus grandes ángu
los de elevaci6n podía incidir 
sobre las cubierras, las partes 
menos protegidas, de los bu
ques. Más, no obstante. la gran 
variedad de tipos de buques en 
uso hada necesaria la existen
cia dc cañones de calibres me
nores como complemento. 

En este concepto, básica
mente, se fundamenta el plan 
de arcillado de 1878 para Es-

Calibre 

Longitud del cañón 

Long.imd en calibre 

Longimd del ánima 

Número de raya.~ 

Peso del Cafión 

Peso del cierre 

Longitud de la D.L.M. 

Carga de proyección 

Velocidad inicial 

Alcance 

CUADROl
 

Características del canón de hierro entubado de 15 Cm. (C.e.)
 
Moa. 1885 "Ordófi=14 

15 Cm. (150 mm) 

5.100 rnrs (4.500 mIS)!;
 

34
 

4.849 mts. 

28 estrías de anchura, profundídad constante y 
paso progresivo 

6.330 Kg. (5.573 KglJ7
 

66 Kg.
 

1,937 mIS
 

16,5 Kg. dc pólvora prisrnática de un canal
 

dc 5]0 mIs a 530 mIs, seg'Wl munición
 

de 8.000 III a 10.000 m, según munición 
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CUADRO II 

Datos técnicos de los montajes dd cañón de Hierro entubado de 
15 cm. (C.c.) Mod. 1885 «Ord6óevP 

Montaje bajo Montaje alto de giro 
para cañonera adelanlado para 

Altura del eje de los muñones 

Longirud del marco 

Posición de giro 

Secwr de tiro verdea 

Secwr horizoma1 

Peso de cureña 

casamata 

1.560 mts 

4.00 mes 

Delantero 

De _100 a +230 

40" 

980 Kg. 

barbeta 

2. 190 mes 

4,00 mes 

Delan{ero 

Dc-lO" a +230 

lGO° 

9so Kg. 

Peso dd marco 1.990 Kg. 30130 Kg. 

2.440 Kg. 

i2.840 Kg. 

Peso de Ia basa y los carriles 

Peso en ba{cr(a 

3.774 Kg. 

13.074 Kg. 

paña y las provincias de ultra
mar. Así nace la necesidad de 
buscar una pieza de calibre me
dio que permitiera .mulciplicar 
los fuegos y formar una masa 
de artillería de cosca como 
complemenw a sus hermanos 
mayores, los Krupp de 30.5 
cm., y 26 cm. (Mod. e/87 y 
C/80)8. 

Dos proyectos se estudia
ron básicamente, uno d pre
sentado por el coronel D. A. 
Pérez'i basado en una pieza de 
25 cm. de hierro fundido que 
podía «fabricarse en Trubia, 
con doble rubo imerior de ace
ro, característica que le permi
tía aumentar la velocidad ini
cial y. por tanto, la potencia a 
unos valores muy superiores a 
las piezas simplemente fundi
das.» Al parecer se fabricaron 
cuatro piezas 10 «cuyos tubos 
llHenores fueron entregados 
por la empresa Withwonh de 
Manchester, pues la industria 
nacionaJ no estaba en condi~ 

áones de suministrarlas. Sin 
embargo el eombado de los 
cuerpos rundidos supuso tal 

cúmulo de dificultades que 
obligó a renunciar a la termi
nación de las piezas». Hubo 
que recurru a un sistema de 
tecnología totalmente nacional 
que fuera al mismo [lempo 
económico y eficaz lo que su
ponía un reto. El guante fue 
recogido por el entonces capi
tán D. SaJvador Ordóñez y Es
cadon. 

El proyecto del capitán Or
d6ñe'l. se basaha en una idea si
milar, pero más modesto y de 
más fácil realiw.ción. La pieza 
era de 15 cm. y de hierro fun
dido, más económica y rotal
mente construida en Trubia. 
En su interior poseía un tubo 
de acero, pero no a lo largo de 
toda la pieza como el proyecro 
del coronel Pérez, sino en la 
parte de la recamara e inICIO 

del rayado, lugares donde la 
pieza sufría mayores desgastes 
y esfuerzos. Su pnmer proyec
to tcnía 30 calibres de longi
tud, pero al construirlo se deci
dió alargarlo a 34, para aprove
char mejor sus condiciones, 
alcanzando con un proyectil 

perforante de 50 Kg. -de l1Ul
dición endurecida o acero fun
dido-- una velocidad inicial de 
51ümls". 

Queda claro que la pieza 
resultante es un engranaje más 
dentro de un sistema más 
complejo. Su ohjetivo, aparte 
de conttibuir a la creación de 
una gran masa artillera, era las 
unidades menores, con anna
menro secundario, lo que in
cremenraría su mérito como 
veremos más tarde. De su bon
dad baste decir que fue el ori
gen de todo un sistema artille
ro. Cañones de 15 cm. 21 cm. 
24 cm. y 30.5 cm. Obuses de 
24 y 30.5 cm. 

La pieza resultante fue de
clarada reglamentaria el 31 de 
julio de 1885 (Real Orden. 
Colecci6n legislativa N.O 320), 
yel 15 de octubre de 1892 se 
aprueba el reglamento para el 
servicio de la pieza (Colección 
legislativa. N.O 341)12. 

2.2 Descripci6n de la pieza 
y los montajes13 

La pieza está formada por 
ues rubos; un tubo interior de 
acero fundido que llega hasta 
la mimd de su lon~itud aproxi
madamente y que lleva una 
rosca para el tornillo de cierre; 
un manguito o tubo más cor
to, también de acero fundido; 
y por último el rubo eXterior 
de fundici6n y roscado al man
guito. La forma exterior, 10 que 
constituye propiamente el ca
ñón, se compone de dos partes 
cilíndricas que comprenden 
toda la correspondiente al alo~ 

jamiento dd cierre y la recama
ra; a continuación una parte 
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CUADROlll 

DIFERENTES TIPOS DE MUNICIÓN UTILIZADA POR EL C.H.E. 
dc 15 cm Mod. 1885 OrdóñczJ8 

50 Kg. 

20,6 cm. 

24,4 cm. 

0,300 Kg 

Granada 
perfoJ:"alltc de 

acero 
terminada en 

punta 

42 Kg. 

550 mIs 

2,600 Kg. 

10.000 ffits 

Granada 
ordinaria con 

banda dc cobre 

velocidad inicia! 

Alcance a 23. 0 de elevación 

Perforación de plancha de hierro a 
2000 mes 

Carga explosiva 

Perforación de plancha de hierro a 
1000 mts 

Peso del proyectil 

troncónica, donde se encuen

tran los comramuñones y los 
muñones, terminado estos en 

otros suplementarios de menor 
diámetro que sirven para las 
maniobras de fuerza. A conti
nuación, oua parte también 
troncónica, donde están do~ 

mesetas para los puntos de 
mira, seguidas de otraS dos 
panes igual forma, llila de las 
cual~ es la cañ.a. 

El aparato de cierre que es 

de ramillo, está formado por 
tres sectores lisos y tres rosca
dos y un hueco interior para 
disminuir su peso; dos asas 
para su manejo, una manive

la con un piñón que engrana 
en la cremallera de la culata, 

un fiador que no permite 
moverse al cierre, sino es a 

voluntad. El grano del fogón 
es de acero con dos boquillas 
de cobre colocado en direc
ción al eje de la pieza. La teja 
es dc bronce. Los elementos 
de obturación 10 componen: 
el anillo de cobre de sistema 
Bradwell; y el platillo de ace
ro, con una corona de cobre 
alojada en su cara plana ante
nor. 

Su parte interior consta de 
alojamie.nto para el cierre, con 
tres sectores liws y tres rosca

dos, alojamientos para el plati
llo y el anillo. La reC3lliara es 
cilíndrica con dos estrecha
mientos troncocónicos que le 
sirven de unión al anima y a 
una pane cilíndrica que hay 
inmediata al alojamiento del 
anillo. 

Básicamente el cañón po
día montarse en tres tipos de 
cureña: montaje de marco alto 

de giro central, montaje de 
marco alto de giro adelantado, 
ambos para batería en barbeta 
y montaje de marco bajo y giro 
adelantado para casamata y ca
ñonera, rodas de marcO de 
chapa y modelo 1885. S610 ve
remos los de montaje alto de 

giro adelantado y bajo para ca
samatas por ser los más comu
nes. 

El montaje bajo de giro 
adelantado se componía de dos 
gualdcras de chapa de hierro 
con recercado de planchuela 
unidas por dos telera" vertica
les y ouas dos horizontales. 
Está montado sobre cuatro 

ruedas pequeñas que giran con 

dos ejes excéntricos por medio 
de unas manivelas pudiendo 
dejar la cureña a rastras des
cansando sobre las ruedas. El 

aparato de puntería se compo
ne de dos arcos dentados uni
dos al cafiÓll por medio de tor
nillos, cada unos de los cuales 
engrana, a su vez, con un pi
ñón, cuyo eje atraviesa a la 
gualdeña de se lado teniendo 
un volante para darle movi
miento. Para fijar los arcos 
dencados, en cualquier posi
ción, hay a cad.a lado un fija

dor que lo comprime, hacien
do girar la tuerca del tomillo 
que tiene cada arco. Para mo
derar el retroceso de la pieza 
hay dos frenos hidráulicos. 

Por su parte la curetía de 
marco alto está formada por 

dos brancales de hierro de do
ble '( con 4.° de inclinación 

en su cara superior por teleras. 
Sobre los hrancales y en la par
te de testera, bay dos ropes 
e1iHieos para amorriguar el 
choque dc la cureña cuando la 
pieza entra en la batería, y en 
la parte de contera hay otras 
dos para limitar el retroceso. 
El marco descansa sobre cua
tro ruedas, dos en testeras que 

ruedan sobre la basa carril, y 
otras en contera que los verifi
can sobre un carril circular, a 
estas últimas se les da movi
miento mediante un manu
brio, que con un sistema de 
engranajes, hace girar las rue
das dentadas que hay mamada 
en lo~ mismos ejes que las del 
marco. El carril circular está 
graduado de 0.0 a 160.° con 
objeto de facilitar la puntería, 
especialmente cuando se cira 
contra buques que están en 
movimiento, y por ello hay 
también un índice colocado 
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entre las ruedas de conLera que 
marca la graduación del carril. 
Para subir al marco hay dos es~ 

tribos" uno a cada lado y para 
elevar el proye<.:til está la tcja 
porta proyectil. 

3.	 LAS DEFENSAS DE 
SAN JUAN Y EL C-H~E 

DE 15 CM. 
«ORDÓÑEZ» 

Sin entrar en la polémica 
del plan de anillado de la pla
za_de San Juan del general 
Despujol en el año 1882 con 
piezas Krupp de 30.5 cm 
(C/35) -continuación del 
plan peninsular de 18782°, 
nos ceñiremos a [os CHE 
(como a partir de ahora nos 
referiremos a los Ordóñez de 
15 cm.)- que junto con obu
ses de 24 cm. vinieron a susti
tuirlos y constituirán la co~ 

lumna vertebral de la defensa 
de la plaza en la jornada dd 12 
de mayo de 1898. Llegaron un 
total de 22 CHE Y 10 OHS dc 

2124 cm . cuyo emplazamiento 
resultó ser de gran dificultad 
por tratarse de una plaza aba
luartada y dc gran relieve, Jo 
que se unía a quc las calles de 
la población eran estrechas, 
empedradas y algunas con 
pendientes del 8%. 

Los trabajos fueron enco
mendados al 12 batallón de ar
tiHeria bajo la supervisión dd 
Parque, dirigidos en un primer 
momento por el capitán O. 
Ramón Acha Caamafio y con
tinuado por los comandantes 
D. Luis Alvarado Lóriga22, al 
mismo tiempo que se utiliza
ban para los gastos las asigna
ciones destinadas a la escuela 
dc prácticas( l. 000 pesos)23. 

Se utilizaron las dos cabrias 
cxistenees para evitar el gastO 
quc suponía construir una 
nueva y, en algunos casos los 
CHE llegaron a monearse con 
una sola en sus montajes de 
marco alto. Como comple
mento se pudo utilizar, pese a 
tener 16 años de servicio, una 
Locomóvil Avelino Poter de 8 
caballos. En total se removie
ron y transportaron 1.500 tn. 

Como complemento, el co
mandante Acha, presentó un 
proyecto de servicio telt:rnétri· 
co que habiendo sido aproba
do por la superioridad -el ge
neral Marín- y sancionado por 
Real Orden, no estaba instala
da, como siempre por proble
mas económicos, el día del 
bombardeo, por último, los 
proycctores solicitados LLega
ron días después del 12 de 
Mayo24. La~ últimas obras se 

realizaron en 1896 bajo las ór
denes del general Marín con 10 
que a finales de 1897 las obras. 
con los medios existentes, se 
podían dar por fina[j7,adas25. 

4.	 EL BOMBARDEO DE 
SAN JUAN DE 12 DE 
MAYO DE 1898 

El disparo hecho el día 10 
contra el USNS "Yale» sería 
transmitido al cuntralmirante 
Sampson que había partido de 
Cayo Hueso (Florida) el día 4 
de mayo con una escuadra que 
ya de por si era una buena 
muestra de la inexperiencia 
norteamericana en este tipo de 
operaciones. El grupo era una 
mezcla heterogénea de buques 
de características y velocidades 
diversas que hadan muy difícil 
que pudiescn maniobrar jun

tos. Dos acorazados de mode
los distimos -USS «Indiana» 
(42 cañones), USS "IOW3» (38 
cañones), un crucero aco~
do- USS "New Yodo> (30 ca
ñones), dos pequefios cruceros 
de la m isma clase -USS 
«Montgomery» y USS «De
troic>, (ambos con 17 cañones), 
dos monitores--- USS (~phi
tricte» y USS ,,'lerror» (ambos 
con 1O caftanes) -un torpede
ro, un remolcador- USNS 
«Wompatuck,,) y un transpor
te, USNS (,Niagaral>, parece ser 
que también había dos yates 
con prensa asociada. Al parecer 
la travesía había sido penosa a 
causa de los monitores, peque
ños blindados aptos para aguas 
costeras y tranquilas que tuvie
ron gran dificultad de seguir a 
la escuadra, siendo remolcados 
por naves mayore~7. 

A las 4.00 hOlas de la ma
ñana la flota de Sampson se 
present6 ante San Juan, apro
ximadamente a una velocidad 
de 4 nudos desdc rumbo nor
ocste abriendo fuego el crucero 
USS «Dctroit,), a las 05.00, 

con sus cañones de 6 libras de 
la torre de proa desdc 4.500 
yardas (4.115 mts.). A las 
08.00 horas Sampson ordena 
cesar el fuego y tomar rumbo 
Norocste. 

Durante las tres horas que 
duró el bombarde<), los nortea
mericanos dispararon 1.362 
proyectiles «con frenesí y tiran
do mal, sin que se notase que 
rectificaran el tiro, ni que se 
detuviescn para asegurar su 
efecto, solamente tirar much1
simo y tirar muy deprisa,,30. 

Concentrando su inexacto fue
go sobre el Castillo del Morro 
y las baterías anexas, Jo que 
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puede hacer pensar en una idea 
de forzar el puerto. 

Por su parte la guarnición 

según el cuadro anterior reali

zó sólo 441 disparos, lo que 

puede hacer pensar que se dis

paró con más orden y tranqui
lidad, una vez disipados polvos 

y humos, cuando los blancos 

eran visibles, apreciando la dis
rancia y corrigiendo tiro, «as1 
cuando se retiró a la escuadra, 

d fuego era más regular y sos

tenido que al comenzar el 
combate». 

De la misma relación se 

desprende la importancia que 

tuvo el CHE en el combate 
(según el capitán Rivera, de las 

54 bocas de fuego que compo
nían la guarnición, 22 eran 

como hcmos visto, CHE, lu 

que supone el 40 % del peso 
de la defensa ). De los 441 dis

paros rca1izados por la artillería 

hispana, 254 fueron realizados 

por la pieza analizada, un 57% 
del tOtal, de ellos 102 con mu
nición perforan te, el 23% del 

tOtal disparado. 

lodavla hoy no está claro 

la.~ razones quc impulsaron a 
Sampson a realizar tal incur

sión, que para algunos autores 

fue un gran error y el hecho de 

que hoy se siga especulando, 
parece corroborarlo. Entre las 

rawnes que exponen los histo

riadores están la.~ siguientes: 

a) Apoderarse de la plaza 
forzando la entrada al 

puerto, emulando la ae-

CUADRO IV 

ción del comodoro De

wcy en Filipinas, dando 

más prestigio a él mis

mo y a la armada de los 

Estados Unidos. 

b)	 Bombardear la escuadra 

de Cervera, supuesta
mente andada en la ba

hía. 

e) Apagar los fuegos. 
d)	 Probar las defensas de 

San Juan para cerciorar

se de su capacidad de
fensiva ante un eventual 

ataque frontal o porque 

les crda débiles por in
formaciones del Depar
tamento de Guerra o de 

los servicios de infor

mación. 

A la primera habría que res

ponder, a parte de no conse-

Distribución de las piezas CHE de 15 cm, enla defensa de San Juan26 

Batería-Posición Según 
Alvarado 

Según 
Rivero 

Oficial al 
Mando 

Observaciones 

El Caballero (EJ Morro) 3CHE 3 CHE (:ap. José A. Hubo que superar pendiemes de 
Iriarte 12% y elevar el parapeto. No había 

ni vías ni montacargas para los pro
yecriles. 

El Carmen (El Morro) 2 CHE 2 CHE Cap. Ramón No había repuestO, Ul traveses. 
Acha Las cargas se amomonaban en un 

hueco dd parapcw. 

San Antonio 4 CHE 4 CHE Cap. ]oséA. Las municiones estaban en una habi
lriarte ración que había sido un donnitorio 

Santa Catalina S/inf 1 CHE S/datos 

El Caballero (Castillo 3 CHE 2 CHE Cap Antonio Hubo que salvar pendientes de un 
de San Cristóbal) Rivera 12%. 13. batería era una simple pla

taforma de armas. 

Santa Teresa 2 CHE 3 CHE Cap AntOnio Bien construida 
Rivera 

San Agustín 2CHE 3CHS SI datoS 

San Carlos (dirigida SI datoS Su instalación fue de gran dificultad. 
hacia d &ete de tierra) 

2 CHE 3 CHE 
Hubo que elevarlos 7 mes en vercica.l 
valiendose de una pluma 

La Princesa 2 CHE Cap. Aurelian Bien construida 4 CHE 
o Esteban 

Total 20 CHE 22 CHE 
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guido, que no se explica -y 
este ra7.onamientO viene dc 
fuentes noneamcrÍt:anas- su 

errático fuego. De los 1362 
disparos realizados, muy pocos 

dieron en el blanco y la mayor 
parte pasaron sobr<:: la ciudad 
cayendo a la bahia. 

Si fuera la s<::gunda, prime~ 

ro habría que tener fu<::rtes du
das sobre los servicios de infor
mación norteamericanos -he
cho que nos recuerda algo muy 
actual- y segundo, que es in
viable ese objetivo con la tácti
ca acometida. Sostener tres ho
tas de errático fuego, consu
miendo la mitad de la 

dotación de munición es un 
grave error si el objeüvo era ia 
flota, ya que si hubiera apareci
do la escuadra de Cervera, pese 
a la superioridad norteameri
cana, se hubiera enconrrado en 
malísimas condiciones de 
combate. El mismo Sampson 
reconoció que tuvo que sus
pender el fuego, porque sus 
piezas ardían y las tripuJacio
nes necesitaban descanso. 

En cuanto apagar los fue
gos de la plaza, habría que adu
cir que con tres horas de bom~ 

bardeo sólo consiguieron in
utüizar una pieza, un O.H.S. 
de 24 cm., al que le saltó d cie
rre, quizás preveían que los de

fensores se rendirían ante un 
fuego desordenado y rápido, 
subestimando tanto a defensas 
como a defensores. Parece ser 

que Sampson, desconocedor 
del exagerado, aunque no falto 
de algo de ra7.ón, dicho francés 
"UD canón sur la terre vaut 
un navir sur la men>, había 
olvidado ciertas reglas de com
bate contra defensas costetas. 
Estas son muy difíciies dc ba

tir, primero porque no se hun
den y su local ización es com
plicada. Pero el almirante tam

bién se muestra. desconocedor 
de la hiscoria reciente en su 

campo. Baste decir que 17 
años antes, al almirante britá
nico Sir Beauchamp Paget Sey
mour, le COStÓ batir las defen
sas de Alejandría dos días de 
intenso bombardeo36. 

La última razón, por otra 

parte la preferida por Jos nOrte
americanos, era probar las de
fensas de la Liudad y constatar 
las posibles informaciones so
bre su debilidad. Lo que tam
bién explicaría la conducta de 

la escuadra, así como su forma 
de tirar, haciendo avanzar a sus 
acorazados y disparar sus torres 
como para demoler El Morro. 

Pero si hubo error en la infor
mación esto no exime a Samp
son de otro error, el no saber 
que una.~ defensas no se derri
han sin un fuego metódico y 
regular. Independientemente 
de rodo ello. la respuesta de las 
defensas hizo que no se volvie
ra a realizar ninguna acción si
milar contra la plaza. La con
quista de la isla de Pueno Rico 
se realizó mediante un desem

barco en Guanica el 25 de Ju
lio de 1898. 

,~Sampson, con una fortuna 

que no merecía, pudo reti rafSe 
sin haber sufrido ni causado 
dafios de importancia»}? La 

plaza no tenía telemetría, ni 
piezas de grueso calibre, pero 
cafiones y obuses destinados a 

complementar defensas más 
poderosas, con una ordenada 
respuesta, a la que en ningún 
momento se consiguió amino

rar el fuego, le había hecho 
desistir. Como refiere el co

mandante I.uis Alvarado «el 
más poderoso fracaso por 10 
desordenado y ciego de su 
ataque, el más débil venció 
por su disciplina y su conti
nente tranquilo,,38. 

Una última reflex.i6n nos 
viene a la cabeza sobre lo na
rrado. Suponemos que el bom
bardeo de San Juan debió set 
conocido por d Almirante 
Cervera. De ser cierto nos pre~ 

guntamos que impulsó a Cer
vera a cometer el tremendo 
error de encerrarse en Santiago 
-en lugar, de una vez reabaste~ 

cido, dirigirse a la Habana- un 

puerto mal protegido y mal ar
tillado , situado al fondo de 
«una ría de 6 kilómetros de lar
go y con una anchura de me
nos de 200 metros; que aún se 
estrechaba más a la salida del 
mar; en definitiva, una rato
nera de la que era imposible 
escapar.» 

5. LA fOIITALEZAI 
CASTILLO DE SAN 
CRJSTÓBAL y (,El. 
CAÑÓN DE RIVERO» 

El acmal diseño del castillo 
de San Cristóbal se debe a las 
modificaciones del sistema de

fensivo de San Juan que se rea
lizaron con la Uegada al trono 
de Carlos III durante el perío

do de 1759 a 1790 y que la 
convirtieron en una de las for
ralezas más grandes de Améri
ca. 

Su origen está en la cons
trucción en 1634 del fortÍn del 
Espigón, localizado en el borde 

Noroeste de San Juan. Duran
re el período mencionado las 
obras fueron dirigidas por el al
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CUADRO V 

Relaci6n de proyectiles consumidos por pieza. el 12 de mayo de 189831 

TIpo de pieza 

CHE. 15 cm. 

CHS.1S cm. 

OHS de 24 cm. 

OHRS de 21 cm. Avanc:u:ga 

Clase de proyectil Número de disparos Número Total 

Granada ordinaria 145 254 

Granada perforante 102 

Granada de metralla 7 

Granada ordinaria 73 73 

Granada ordinaria 15 52 

Granada perforanre 37 

Granadas ordinarias 62 62 

Total consumo de proyectiles 441 

guacil Alexander O'Reilly y los 
ingenieros Thomas O'Daly y 
Juan Francisco Mestre que la 
wnvirtieron en una elaborada 
fortificación que cubría una 
superficie de 27 acres ( 8 hectá
reas ). Su función era defender 
la ciudad de posibles ataques 
tcrresrres provenientes del este. 
En el frente había tres rcvelli
nes -San Carlos, Santiago y 
Tdnidad- rode<ldo por un foso 
seco. Hacia el este se encontra
ba una fortificación en fOFma 

de flecha conocida como "El 
Abanico». liacía clmar y desde 
El Abanico, está Santa "1eresa, 
una batería que apunta hacia el 
mar y «la Princesa», cuyos ca
ñones podían disparar hada el 
mar y hacía tierra. La pane más 
alta de la fortaleza era «el caba
llero» con una altura de 150 
pies (45 mrs.) y que se encon
traba tras los revell¡nes. Una 
muralla unía San Cristóbal can 
San Felipe del Morro, romo los 
que a finales del siglo XVIII la 
ciudad se había convertido en 
una de las plazas mejor defen
didas de América, demostran
do la eficacia de sus ddensas en 
1797 cuando se rechazó una 
fuerza de 7.000 soldados britá
nicos que intentaban tomar la 
plaza. 

Desde 1949 el conjunto 
amurallado, salvo La forca1c7..a 
que penenece y penenecía al 
gobierno de Puerto Rico, fue 
adscrito al ~'ervicio de Parques 
Nacionales, que se encarga 
desde emonces de su gestión 
en colaboración con el Minis
terio de Defensa. El conjumo 
amurallado de San Juan fue 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 198341 . 

Hoy dla la Fortaleza de San 
Cristóbal ~tá dentro de los 
circuitOs de visitas turísticas de 
San Juan. Su estado de conser
vación es hueno aunque haya 
perdido alguno de sus revelli
nes, pero cuando visitamos m 
parte más alta nos llevamos 
una grata. sorpresa. En la plata
forma de armas denominada 
«El Caballero¡' en la lejanía una 
figura oscura y solitaria que sc 
adivina como un cañón, pero 
cuanto más nos acercarnos a el, 
la sorpresa se traduce en admi
ración de poder rontemplar "el 
Cañón de Hierro Entubado 
de 15 cm. (Ce) Modelo 1885 
«Ord6ñez" con número 96, 
fabricado en Trubia en 1891 
sobre marco alto de chapa y 
giro adelantado para tiro en 
barbeta», igual a la pieza con 

que el Capitán Rivera realizó 
el primer disparo de la guerra 
en Puerto Rico el 10 de Mayo 
de 1898 -ni más ni menos que 
el protagonista de nuestra his
toria- en un estado de conser
vación inmejorable y perfecta
mente identific.ado42• 

Su visión puede servir 
-comparándola COn una lámi
na dd libro de Govames- para 
estudiar todas las partes de una 
pieza de anillcría de costa es
pañola de finales del siglo XIX. 
Con ella se puede realizar un 
curioso pasatiempo, que no 
minm-valora sino acrecienta el 
valor de la pieza por su estado 
de conservación, (qué partes le 
faltan? Lo hemos hecho, pedí
mas disculpas si nos hemos 
equi vacado como a.fi cionados 
que somos, y creemos que los 
{mico que nO posee es: en el ca

ñón propiamente dicho se he
cha de menos Las dos mesetas 
donde se alojaban los puntos 
de mira. En cllilnto a la cureña 
hemos detectado la inexisten
cia de los topes que amortigua
ban el. retroceso de la cureña en 
COntera, más tiene los de teste· 
ra, que amortiguaban el cho
que cuando se ponía en bate
ría; faltan las cuatro manivelas 
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que provocaban el bloqueo del 
deslizamienco de las gualdera.~ 

en los brancales, fijando la pie.· 
za; tampoco están los estribos 
para subir al marco, ni el ma
nubrio que daba movimiento a 
las dos ruedas dc contera que 
con un sistema de engranajes, 
que hacía girar las rueda~ den
tadas en los mismos ejes que 
los del marco. Por último no 
está el pescante, ni la teja por
taproyectil que devaba. 

El valor simbólico que se 
extrae dc la contemplación de 
la pieza en su entorno original, 
nos ha llevado a profundizar 

en unos hechos que creemos 
poco conoddos de nuestra his
toria reciente. Pero nos ha de
mostrado que seguimos per
diendo batallas en la guerra 
por la gestión y conservación 
de nuestro patrimonio. Vemos, 
con sana envidia, una pieza de 
factura nacional, en inmejora
ble estado dc conservación de 
nuestrO patrimonio, de la que 
no queda ninguna en nuestro 
país, y en una fortaleza, donde 
curiosamente junto a las ban
dcras de Puerto Rico y Estados 
Unidos ondea otra bandera 

con la Cruz Roja de Borgoña 
sobre fondo hla.nco, bandera 

esta que curiosamente, durante 
muchos años fue insignia de 
los Ejércitos de la..~ "Fspañas.» 

NOTA 

Sirvan esta letras de ho
menaje a todos esos artilleros 
que supieron (suplir con 
celo» todas ln.s de.ficiendas Y 
precariedades del artillado 
de SanjUiln, así como aguan
tar y responder con orden el 
bombardeo del 12 de 11UlyO. 

BREVE GLOSARlO DE 
TÉRMINOS ARTILLEROS 
Y DE FORTIFICACIONES 

Anima. Hueco del cañón de 
las armas de fuego. 

Arcos dentados. Engranaje 

que unido al tubo de una 
pieza de anil1erfa, facilita la 
puntería en elevación. 

Barbeta. Denominase así al 
trozo de parapeto, ordina
riamente los ~alíentes, des~ 

tinados a que tire la artille
ría al descubierto, sin caño
neras ni merlones. Oc ~ta 

palabra se deriva el término 
«a barbeta» para expresar a 

los artilleros que tirdD al 
de~cubierto. 

Basa. Asiento ~obre el que se 
apoya en marco sobre la cu
refia. 

Batería. Unidad elemental 
táctica y de tiro compuesta, 
en esta época, y en el caso 
de la millería de costa, por 
dos piezas al mando de un 
capirán. 

Brancal. Conjunto de dos vi
gas largas o gualderas de un 
carruaje, marco o cureña, 
que descansa por interme
dio de cojinetes sobre los 
extremos de los ejes de ro

ración de las ruedas. 
Caballero o Mocho. Obra 

construida dentro de otra 
para defender y dominar las 
que la rodean. 

Caña. Parte alargada final del 
ruho de una pieza de ani
Ilería. 

Cafionera o casamata. La 
apertura o hueco del para
peto por donde se asoma la 
boca de! cafiÓn. 

Cierre. Bloque de metal desti
nado a cerrar la culata de 

los cañones. Puede ser de 
cuña, de forma prismácica 

o de tornillo, con sectores 
lisos o rascados. 

Contera. Parte final dd mástil 

de una pieza de artillería 
Contramuiiones. Cilindros 

de mayor diámetro que los 
muñones, que sirven de re
fuerzo y ajustan el cañón 

entre las gualderas de la cu
reña. 

Cortina. El lienzo de muralla 
entre bastión y basüón. 

Cureña o montaje. Armazón 

compuesto por dos gualde
ras unidas por teleras, colo

cadas sobre ruedas o sobre 
correderas, y en e! cual se 
monta el tubo de una pieza 
de artillería. 

Estrías. Rayas existentes en el 
ánima de una boca de lUe
go y que permite dar un 
movimiento de rotación al 

proyectil. 
Estribo. Escalón que sirve para 

subir O bajar a los carruajes 
O pieza.-; de anillerías. 

Fogón. Oído de las armas de 

fuego. 
Grano del fogtm. Pieza de co

bre introducida a rosca en 
el oído de \a boca de fuego 
y que atraviesa el espesor de 
los metales en la parte co
rrespondiente a la recama

ra. 
Gunldera. Cada uno de los 

dos tablones o plancha..~ la
terales que son parte im
portante en los carruajes o 
curefias de las piezas de ar
tillería. 

Marco. Conjunto de branca
les unidos por tclera..~, teste

ra y contera, formando un 
plano indinado por el que 
se mueve en el retroceso la 
curcña de las piezas de cos
ta. 

Muñonera.	 Alojamiento para 
los do~ cilindros por los que 
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descansa el cañón en la cu~ 

reña. 
Muñones. Dicese de los dos 

cilindros por los que des
cansa el cañón en la curefia. 

Obturador. Dispositivo si
tuado en el cierre que en el 
momento del disparo, por 
dilatación. impidc la salida 
de los gases por la culata. 

Oído. Agujero que tienen al
gunas arma~ en la recamara 
para comunicar el fuego a 
la carga. 

Punto de Mira. Pieza. coloca
da en las proximidades de 
la boca para facilitar la pun
tería en dirección. 

Rayado. Conjunto de rayas o 
estrías en un rubo o boa de 
fuego; se dice dexu6rsum, 
cuando es en el sentido de 
las agujas del reloj; y sines
trorsum en sentido contra
rio, pudiendo ser progresi
vo o uniforme. 

Rayas. Ver estrías 
Recamara. Lugar del ánima 

próximo a la culata en el 
que se coloca el proyectil y 
la carga de proyección. 

ReveOln. Obra separada y des
prendida de la fortificación, 
con ángulo flanqueado y dos 
caras, cuya función reside en 
defender tanto las puenas si
tuadas en una cortina, como 
la cortina misma. 

Solera. Superficie del fondo o 

sopone. 
Teja de carga. Pieza mecilia 

en forma de teja donde se 
coloa el proyectil para fa
cilitar las operaciones de in
troducirlo en el tubo. 

Telera. Travesaño que une la 
guardera. 

Testera. Parte delantera de la 
cureña. 

Tubo o boca de fuego. Sinó
nimo de pieza de artillería, 

arma que exige para su ser
vicios varios sirvientes y 
emplea como agente im
pulsor la fuerLa de los gases 
de la pólvora. 
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TÉCNICA E INVESTIGACIÓN
 

APRoxrMAClóN A LA PLANIFICACiÓN 
Il'JTELIGENTE ([V):MECMIPLAN, una solución 
para la construcción de escenarios futuros 

D. JOSÉ MIGUEL CASTILLO CHAMORRO OÑA MARÍA TERESA l'fUErO EXP6sITO D. ANTONIO MARCOS BERNAL 
'lellÍente Coronel de Artillerla (Reserva) Investig:¡dora de EUVE Investigador de EUVE 

Investigador Pral. EUVE 

INTRODUCCIÓN 

En artículos publicados en los números ame
ri ores de esta revista (] 62-1, 162-2 Y ] 63-1), in
trodujímos el objetivo de nuestro trabajo de in
vestigación, que no es ouo que el de aporrar una 
solución viable a los problemas de planificación 
de operaciones asistidos pOI ordenador. En el 
primer artículo, analil,amos el problema de la 

planifkación de manera glubal y planteamos las 
bases del proyecco de investigación. En el segun
do ardculo, quisimos dar respuesta a los porqués 
en los que se fundamenta la planificación desde 
el punro de vista antropológico. En el tercer ar
tículo, aplicamos el fundamento teórico e intro
dujimos MECMIPIAN como metodología que 
se propugna en este trabajo de investigación para 
resolver problemas de planificación con ayuda 
de ordenadores. En e! mismo artículo dimos res
puesta a un problema Clfacterístico en la Artille
ría de Campaña, la confección de planes de h.te
goACA. 

En el preseme artículo vamos a abordar el 
concepto de planifiClción desde un punto de 
vista tOtalmente distinto al de la planificación 

táctica, nos referimos a la planiflca.eión esuatégi
ca o a largo plazo. ('-<Jn vistas a una adecuada 
toma de decisiones y en cualquiera de las activi
dades del ser humano que tengan repercusión a 
medio-largo plazo, es ntcesario conocer el i.n
cierto futuro o ~implemente estimarlo. No cabe 
duda que las organizaciones que apue~tan por la 
implantación de métodos y técnicas para la pla
nificación estratégica son más eficientes y se ven 
recompensadas por la consecución de objetivos a 
medio y largo pla7.0. Dentro del ámbito de de
fensa la planificación estratégica tiene un pape! 

fundamental no sólo para el análisis de escena
rios futuros de confrontación bélica., sino tam

bién para su aplicación en múltiples campos ta
le~ como la determinación de la política de de
fensa, la confección de planes para incentivar la 
industria militar, el análisis de resultados del 
proceso de reclutamiento, y un largo etcétera. 

MECMIPLAM APLICADO A LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En el artículo anterior titulado «Aproxi
mación a la plan ificaci6n inreligentc (III). 

MECMIPLAN en la consrrucción de planes 
de fuego ACA>!, publicado en el número 163
1, se expuso la metodología pata la construc
ción de modelos multiagenre en entornos de 
planeamicnro. MECMIPLAN es el acrónimo 

que referencia a la «Metodología para la 
Construcción de Modelos Inteligentes de 
PLANcamiento«.. Como se dijo e.n el mencio
nado artículo, la utilización de MECMI
PLAN, permitirá abordar la resolución de 
cualquier problema de planeamienro aunque 
se carezca de experiencia en la resolución del 
mismo. Ese es precisamente el reto que nos 
planteamos en este artículo, el demostrar que 
a través de la metodología podremos desarro
llar un en torno de planificación de carácter 
e~tratégico que no~ permita construir escena
rios futuros. 

Aunque ya se expuso con detalle cada uno de 
los procesos que contiene la metodología, a con
tinuación se enumeran a modo de recordatorio y 
para facilitar al lector el seguimientu de la apli
cación de la misma en el Caso concreto que nos 
ocupa. 
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Desde un punto de vista genérico, los pro
cesos de la metodología que se proponen como 
eHadm fundamencales con el objetivo de cons
truir un modelo eficiente de planeamiento,
son los siguientes: 

*- Formulación del problema de planeamiento 
'" Delimitación del Sistema 
'" ldentifkación de las enceadas y salidas del 

sistema de planeamiento 
'" Identificación de las reglas de planea

mienco 
'" Identificación de los objetivos de planea-

miento 
'" Selección de agentes 
'" Constmcción de! modelo conceptual 
'" Traducción del modelo conceptual 
'" Realización de prucbas de verificación y 

validación 
'" Implantación y documentación 

Estos mismos procesos secAn realizados para 
la resolución del problema de planeamiento cs
tratégico, de la misma forma que fueron aplica
dos en el artículo anterior para resolver el pro
blema de planificadón de planes de fuego 
ACA. 

EL PROBLEMA DEL PLAN!EAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Cuando se habla de planeamiemo esceatégico 
tluestra meme enseguida se cenrra en la actívi· 
cLJ.d que realizan 'los estados mayores de las gran=
des unidades para dirigir operaciones que se di
latan en el tiempo. Esa aproximación es acerta
da, pero está ci rcunscrita a un único ámbito, e! 
de la preparación a largo plazo y gran escala de 
las operaciones militares. 

La verdad es que el planeamienro estratégico 
no sólo se circunscribe al ámbito dc las operacio
nes militares, el planeamiento estratégico es apli
cable a cualquiera de las actividades en las que 
interviene el ser humano. Este aspc::eto fue estu
diado en detalle en el artículo 11 de esta serie de 
planificación inteligente (El origen antropológi
co de la planiftcación), en el que se analizó la na
turaleza de la mente humana y su capacidad y 
necesidad de predicción. 
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Por tal motivo, todo lo que se va exponer en 
este apartado es dc aplicación a infinidad de áre
as en las q~e el planeamienco o pJauiÜcación a 
largo-plazo es una actividad fundamental para la 
consecucióñ de objetivos. 

Las diversas maneras de intenrar investigar el 
fmuro se pueden concretar en las tres siguientes: 

- Predicción. Intenta descrihir una cadena de 
aconrecim.ienros futuros según una línea 
de evolüción que parecer más probable: 
consiste generalmente en realizar éxtrapo
laciones de tendencias pa.',adas o de rela
ciones sistemáticas entre acontecimientos 
observados en el pasado. 

- Proyección. Intenta un análisis condicional 
del futuro. 

- Prospeetiva. Intenta crear una imagen dd 
futuro, disminuyendo la consideración del 
pasado, pero nunca eliminándolo. Los mé
todos prospectivos que corresponden a 
una exploraci6n imaginativa e intuitiva, 
parten de premisas estructurales que están 
basadas en el pasado, pero que están abier
tas en codo momento al cambio. 

La prospectiva vive actualmente un momen
to de auge frente a la predicción o previsión clá
sica que vive un periodo de crisis. 

La prospecciva usa un conjunto de técnicas 
que se engloban dentro de las Técnicas de Aná
lisis Prospectivo y que pretenden visualizar el fu
turo mediante la conStrucción y análisis de esce
narios, a través de la opinión de grupos de exper
ros. 

Existen diferentes enfoques acerca de la cons
trucción de escenarios que, aunque coinciden ~n 

lo básico, divergen en algunos puntos. A conti
nuación se expone quizá el más significadvo y 
aplicado dentro del ámbito de defensa, el pro
pugnado por Michel Codet, catedrático de Pros
pectiva Industria! en el conservatorio Nacional 
de Artes y Oficios (CNAM) de París. Godet pro
pone un métOdo particular para la daboración 
de escenarios, que consta de los siguientes pasos 
{Godet, 1993]: 

1)	 Constmcción de la base: una imagen de
tallada, global y dinámica del estado ac



rual del tema u organización obje.to de es

tudiQ y su COnt~to.-_
 

Se realiza en tresfases:
 
a) Delimitación del sistema constituido
 

por el fenómeno estudiado y su entor
no general (económico, político: tec
nológico, etc) 

b) Determinación de las variables esen
ciales 

c) Retrospe'-TIva y estrategia de los actores 
2)	 Elaboración dc escenarios. Cada escena

rio refleja un conjunto de hipótesis (acer
ca de la evolución de las tendencias y las re
laciones entrc actores) y se le a.'iigna una 
probabilidad de ocurrencia. 

La técnica de escenarios provee de una vía 
para organizar la información, estrucrurar el 

proceso anticipatorio y presentar los resultados 
del mismo, pero no es una técnica de recogida 
qe infOrmaeiÓ-n. Por ello necesita apoyarse en 

téc~icas '!!1J.icip~torias quc sí tienen esa función. 

_ La ·téc-nica de- escenarios es una vía alternativa
 
idónea y completa para rcinterpretar y reorgani

. zar la información recabada a través de otras téc


nicas. ya sean explícitamente anticiparorios (DeI

phi, matriz de impactos cruzados, análisis de se

ries temporales, etc.) O no (entrevistas en
 
profundidad, encuestas de opinión, etc). Para 6

nali'l..ar este aparrado, cabría recalcar algunos re

quisitos básicos para la confección de escenarios:
 

1) El primer paso consistiría en definir co
rrectamente el objeto de estudio y la deci
sión a tomar; determinando las fuerzas y 
tendencias que configuran el sistema que 
conforma el entorno de referencia. 

2)	 Es imprescindible reafuar una puesta al 
día del entorno, ta.mo inmediato como 

global, que ha determinado y determina 
el comportamiento de las variables con las 
que se va a trabajar. 

3)	 El posible comportamiento fmuró de esas 
variables se puede definir en términos 
cualitativos o cuantitativo~. La informa
ción obtenida con esras técnicas ha de res
paldar la elaboración de un conjunto de 
hipótesis que relacionen los procesos cau
sales derectados con el comportamiento 
de los actores. 

4)	 Cada subgrupo de hipótesi.~ dará lugar a un 

escenario. Los escenarios han de ser exclu
yentes entre sí; ahora bien, ello no quita que 

se pueda encontrar una misma hipótesis en 
escenarios diferentes. 

5)	 Los escenarios han de ser creíbles, com
prensibles, consistentes. inreresantes y ex
hausúvos. Además han de ser concretOs, 
concisos y reducidos, con el fin de no dis
persar la información y servir de referenre 
en la roma de decisiones. 

Para terminar, es esencial para el análisis y ex

posición de los re.mltados de una investigación 
sobre el fututo, y puestO que es una herramienta 
que emplea la narrativa como elemento central, 
reflexionar acerca de cómo se han de exponer y 

presentar los escenarios. 

APLICACIÓN DE MECMIPLAN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
FUTUROS 

Formulación del problema de planeamiento 

La planificación estratégica es una reflexión 
para iluminada acción preseme con la luz de los 
futuros posibles. En las socieJades modernas, la 
anticipación se impone por causa de los efectos 
de dos factores principales: 

La aceleración del cambio técnico, económi

co y social requiere una visión a largo plazo. 

Los factores de inercia relacionados con las 
estructuras y con los comporramiencos exigen 
sembrar hoy para cosechar mañana. 

Sin embargo, aunque el mundo ca.mbia, la 
dirección de este cambio no parece estar garanti
zada. Los cambios son porradores de muchas in
certidumbres (económicas, tecnológicas y socia
les) que los hombres y las organi7.ácion~ han de 

integrar en su estrategia. La planificación estra
tégica no prerende eliminar esta incertidumbre 
con una predicción ilusoria, sino tan sólo, redu
cirla codo lo posible y tomar decisiones que van 
en el sentido del nnura deseado. 

Naruralmenre, el lugar ocupado por la plani
ficación estratégica varía mucho de una organi
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zación a otra. Es evidente, que cualquier organi
zación hoy en día se inclina haóa la anticipación 
de las ameoaza8 y oporrunidades que se anun
cian en el horiwntc con el fin de corregir la rma 
sin por ello abandonar su objetivo final. 

El futuro es múltiple, existen varios futuros 
posibles y el camino que conduce a uno u otro 
no es forzosamente único. La descripción de 
un futurible y de la uayecroria asociada a él 
constituye un escenario. Definamos escenario 
como el conjunto formado por la descripción 
de una situación futura y de la trayectoria de 
eventos que permiten pasar de la situación 
origen a la situación fucura. 

La manipulación sobre los eventos individua
les que conforman un escenario provocarán in
evitablemente la variación del escenario global, 
en la medida en la que cada uno de estos even
tos influya denuo del escenario. 

Simplificando el problema del planeamiento 
estratégico, podrlamos decir que el éxito a la 
hora de modificar el escenario futuro radica en 
conocer los eventos que influirán sobre él y el 
grado de influencia que tienen. Este conoci
miento, aunque aproximado, nos permitirá ma
nipular o actuar sobre los eventos aislados al ob
jeto de conseguir el escenario deseado. 

Delimitación del Sistema 

El campo de aplicación del prototipo infor
mático que se pretende construit no está limi
tado a ningún ambiente específico, ya que el 
planeamiento estratégico es aplicable a cual
quier entorno bien sea político, industrial, so
cial, tecnológico, militar, sanitario, comercial, 
etc. Por tal motivo el ptototipo informático se 
construye de manera abierta, permitiendo una 
utilización del mismo para la resolución del 
problema del planeamiento estratégico en cual
quier campo. 

Ante un problema genérico de planca
miento esuatégico es necesario discernir entre 
las variables externas que influirán en el siste
ma y las variables internas que se producirán 
denuo del mismo. 

Entenderemos que los daros o información 
proporcionada por el grupo de expertos pertene
ce al gmpo de Yariable..~ externas al sistema; mien
tras quc para la elaboración de esa información y 
la obtención del escenario global se utilizarán va
riables propias del sistema de planeamiento ema
tégico que denominaremos internas. 

Una vez obtenidos la información relativa a la 
intensidad de los eventos que conforman un esce
nario por parte de cada illlO de los miembros del 
grupo de expertos, será necesario procesarla me
diante la creación de illl módulo de inferencia bo
rrosa. Consideraremos la construcción de este mó
dulo como illla fase de preprocesamiento que pro
porcionará un conocimiento que posteriormente 
habrá que introducir al sistema de planificación. 

El gráfico ilustra la delimitación del sistema 
de planeamiento estratégico y la correspondien
te fase de preptocesamiento de la infotmación 
suministrada por el grupo de expenos. 

Identificación de los objetivos de 
planeamiento 

Existen dos fases diferenciadas dentro del sis
tema de planificación. La pümera consiste en ex
traer el conocimiento del grupo de expertos y 
elaborar un módulo que tras un proceso de 
aprendizaje, sea capaz de dar respuestas a situa
ciones compuestas por eventos para los que no 
ha sido entrenado previamente. En esta primera 
fase se realiza el procesamiento del conocimien
to del grupo de expenos. Se plantea como obje
tivo la extracción del conocimiento y elabora~ 

cióu al objeto de obtener los parámetros adecua
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dos que permitan integrarse en un módulo den~ 

uo del prototipo informático. Dada la necesidad 

de crear un prototipo informático que permita 
ser milizado en cualquier entorno que precise de 
planeamiento estratégico y debido a que cada 
uno de ellos posee caraCterísticas específi~ y di
ferenciadOras del mismo, es necesario realizar 
una fase de extracción del conocimiento previa, 
la cual es específica en cada enrorno de planea
mienw; de esta forma se separJ. aquella parte es·
pecífica dd proceso común de planificación es
tratégica quc es ~imilar en todos los enrornos de 
planeamientoo 

La segunda fase tiene un doble objetivo, por 
un lado el proporcionar una identificación o va
loración global del escenario compuesto por una 
serie de eventos o situaciones y por otro, el rea
lizar un análisis de sensibilidad que ponga de 
manifiesto sobre qué eventos sería necesario ac
ruar a la hora de conseguir un de!erminado esce
nario definido por su intensidad. 

Identificación de las entradas y salidas del 
sistema. de planea.m.iento 

El sistema o prototipo de planeamiento es
tratégico recibirá dos tipos de entradas, una ne
cesaria para la fa.~e de extracción dd conocimien
tO y la oua como resultado de la interacción del 
analista estratega con el sistema informático para 
planificación. 

Las entradas para la generación del módulo de 
inferencia borrosa consistirán en un conjunto de 
formularios remieido a cada miembro del grupo 
de expertos, en el que se relacionen una serie de 
eventos con sus correspondientes intensidades. El 
experto calificará de manera global ese escenario. 
El número de formularios presentados al experto 
será lo suficientemente amplio, de manera que 
abarque de forma proporcionada y representativa 
un gran número de variaciones dentro del espec~ 

ero de posibilidades. 

El formulario contendrá la relación de even
tos e sus correspondientes inrensidades propues
tas por el equipo de analistas estrategas, siendo 
responsabilidad del experto el definir el escena
rio global y su correspondiente intensidad. 

El conjunto de formularios enviados al grupo 
de expertos será idéntico, de manera que el cues
tionario será homogéneo para rodas los expertos 
encuestados. 

Una vez elaborada la información proporcio
nada por el grupo de expertos, se procederá a ex
traer los parámetros que servirán de base a la 
construcción del módulo de conocimiento co
rrespondiente. 

Identifica.eión de las reglas de planeamiento 

Entenderemos como reglas ranto los requeri
mientos necesarios para la consecución de los 
objetivos, como los procedimicnros explícitos 
que describan el proceso de consecución de los 
mismos. Las reglas para la confección del sistema 

de planificación serán la base para la expresión 
algorítmica o computacional del sistema itlfor
rnático de planeamienco. 

A partir de la información contenida en los 
formularios se pueden inferir reglas de tipo con~ 

dicional, en las que mediante la aürmación o ne
gación de las correspondientes intensidades de 
los eventos, se obtenga como consecuente el es
cenario con su correspondiente intensidad. 

Estas re31as cobrarán mayor o menor peso es
pecifico demro del módulo de control borroso, 

dependiendo dd número de expertos que hayan 
coincidiJo con su definición o pur el contrario 
hayan definido escenarios opuestos. 

Selección de agentes 

'li-as el esrudio de las reglas de planificación y 

de los objetivos a conseguir, asi como las herra
mientas tecnológicas que proporciona la Inteligen
cia Artificial y su aplicaci6n dentro de la teoria de 
agentes, ~e plantea la necesidad de identificar a 

los agentes. La misión de éstos será la de ejecutar 
de forma inteligente las reglas de planeamiento 
pa.ra la consecución de los objetivos de fomla efi
ciente. 

Dentro del estudio de las reglas de planea
miento se han esrablecido tres actividades prinó
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paJes: extracción del conocimiento, obtención de 
un e~cenario global y análisis de sensibilidad de 
Jos eventos. La exuacci6n del conocialiento es 
una tarea que se va a realizar en la fase de prepro
cesamiento, por lo que no será objeto de asigna
ción de ningún agente. ya que no es una activi
dad que esté prevista su realización en tiempo de 
ejecución del prototipo. No obstante, y aunque 
no es necesario reali7.ar un diseño activo-reactivo 
del agente. es necesario plantear el tipo de herra
mienta tecnológica a emplear para la resolución 
de este problema. .En este caso parece acertada la 
e1ecci6n de redes neuro-borrosas que permitan 
realizar un procesamiento de los valores lingüísti
cos proporcionados por el grupo de expertos, en 
lo referente a la definición de los eventos y su co
rrespondiente escenario global. 

Agente CUAntificador 

Debido a que las características de los even
tos se definen en términos del lenguaje natural y 
que la generación de escenarios se definen me
diante reglas, cuyo resultado global es necesario 
cuantificar para su procesamiento, es necesario 
que el agente cuantificador realice este proceso 
dentro del sistema de planifiLaci6n a largo plazo. 

La salida del agente cuantificador permitirá al 
agente clasificador la realización de su cometido. 

Agente CLtsifieador 

La obtención de un escenario global, como 
resultado del proceso de extracción del conoci
miento del grupo de expertos. será asignada a un 
agen te al cual denominaremos clasificador. 

El agente clasificador será el encargado de 
proporcionar el escenario global con su corres
pondiente intensidad, a partir del conjunto de 
eventos que los analistas estrategas haya suminis
trado como entrada al sistemá. 

Se considera idóneo el uso de un agente ba
sado en redes neuroborrosas, concretamente en 
un percepuón multicapa, que haya sido entrena
do con los conjuntos de datos proporcionados 
por el grupo de expertos. 

Agente Analizador 

Una vez analizado un esccnario global por los 
analisras estrategas, muy posiblemente .~e pretenda 
conocer sobre qué eventos habría que acruar al ob
jeto de obtencr el escenario deseado de manera efi
CIente. 

Esta actividad es asignada al agente analiza.
dor. cuya función consistirá en realizar una bús
queda a través de las posibles variaciones del 
conjulilto de eventos. Este proceso lo realizará 
interactuando con el agente clasificador hasta la 
obtención del escenario objetivo. 

Se considera adecuada la utilización de bús
quedas inteligentes como herramienta tecnológi
ca base para el desarrollo del agente analizador. 

Agente Optimizador 

Uno de los objetivos planteados para la gene
rnci6n del prototipo de planificación estratégica, 
consiste en conseguir de un Escenario global de
seado con un grado de satisfacción que permita 
su obtenci6n en tiempo útil. 

Es posible que el planteamiento de una bús
queda exhaw:.uva, por paree deL agenre analizador, 
desborde en alguna medida la limitación estable
cida en cuamo a su obtcndón en tiempo útil. 

Por tal motivo, es necesario plantearse la ne
cesidad de creación de un agente encargado de 
agilizar el proceso de búsqueda realizado por el 
agente analizador. 

A tal efecto parece adecuado la utüización de 
algoritmos heurísticos, programación genética o 
limü.adón de la búsqueda mediante métodos 
empíricos, como base para la construcci6n del 
agente optimizador. 

El agenre optimizador se relacionará con el 
agente analizador en el caso de que sea necesario 
optimizar el proceso que este último realiza. 

Const:rul:ción del modelo eonceptunl 

Como resultado del seguimiento de los pasos 
anteriores de MECMIPLAN, se ha generado la 
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información suficiente para poder construir el 
modelo conceptual de funcionamiento que defi
ne el proceso de planeamiento dentro de un en
romo estratégico. 

El procotipo para la resolución del problema 
de planeamienro recibe dos tipos de entradas, 
una colección de evemos con la intención de que 
el sistema calcule el escenario global, y un esce
nario ideal para que el prototipo proporcione la 
relaci6n de eventos que satisfacen esa condición. 

El modelo conceptual escá integrado por cua
tro agentes los cuales realizan funciones espedfi
ca.~, y en algunos ca.<;os se comunican entre ellos 
para poder realizar la función encomendada. 

El agente clasificador proporcionará el esce
nario global resultante de aplicar el conocimien
to extraído del grupo de experros, al conjunto de 
eventos que el equipo de analistas estratega.~ haya 
propuesto. 

El agente analizador está encargado de reali~ 

zar la búsqueda del conjunto de eventos e inten
sidades que satisfacen un escenario ideal pro
puesro por el equipo de analistas estrategas. 

El agente optimizador colabora con el agente 
analizador, en el sentido dI: hacer eficiente la 
búsqueda que este último realiza. 

En la siguiente figura se expresa gráficamen
te el modelo conceptual que resuelve el proble
ma del planeamiemo esrratégico. 

El prototipo proporciona dos tipos de salidas 
dependientes de las entradas solicitadas al mis-

rn.o. Por un lado, cuando se le presenta un con
junto de eventos calcula el escenario global 
como resultado del conocimiento aprendido del 
grupo de expertos. Por otro, cuando se desea co
nocer sobre qué eventos actuar para obtener un 
escenario ideal, el prototipo buscará los eventos 
e inrensidades de los mismos sobre Jos que ha
bría que actuar, proporcionando una liSta de los 
mIsmos. 

APLICACIÓN DEL PROTOTIPO A UN 
ESCENARlO ESTRATÉGICO MILITAR 

A continuación se aplica el prototipo informá
tico a un estudio estratégico dentro del entorno 
m.ilirar, para el apoyo a la toma de decisiones ante 
una acción de conflicto armado. Para ello se de.fi
ne el escenario mediante unas variables determi
nadas. Dichas variables representan a los factores 
que se deben de tomar en consideración a la hora 
de rcali1..ar el análisis de la siruación para la toma 
de decisione'l. Los factores han sido extraídos del 
n.O 34 del Memorial de Infantería y del Método 
INTE {integración terreno enemigo) utilizado en 
la Academia de [nfanreria, los cuales se enumeran 
a continuación: 

'" Estado de la fuerza 
'" Grado de información enemiga 
,.. Esfuerzo principal 

*' Moral propia 
'" Dificultad que presentan los Obstáculos 
,.. Facilidad en alcanzar la Clave Éxito 
'" Experiencia de combate 
,.. Visibiüdad 

'" Moral enemiga 
,.. Grado de entrenamiento 

'" Meteorología 
'" Material y armamento del enemigo 
'" Material y armamenro 
'* Superioridad Aérea 
... Posibilidad NBQ del enemigo 
'" Nivel de Abastecimiemo 
,.. Organi7..ación Operativa 
'* Nivel de Mantenimiento 
*' Esquema maniobra 

Supongamos que después de consultar al 
grupo de e.""pertos y procesar su opinión, se nos 
presenta un escenario de confrontaci6n defini
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manera progresl
va y exlcosa. El 

modelo concep
mal basado en 

agentes, ha per
mitido una in
tuitiva abstrac
ción de aUa uno 
de los elementos 
que intervienen 
en el proceso de 
solución de este 

c.ampk)a pro
blema. 

Para la con
fección de los 

__1 _ I cm... I 

do por la;¡ intensidades que se expresan a conti 
nuación. 

1'1 prototipo oonsnuido a aavés de MECMI
PlAN, eras p~ la opinión de los expertos, da 
wmo resulrado unas (<pOSibilic.lades bajas de viaoria». 

Si quisiéramos conocer sobre:: qué eventos del 
escenario deberíamos actuar para elevar nuestra;¡ 
posibilidades de victoria, sólo tendríamos que 
scle::ccionar la intensidad del escenario deseado 
como se indica en la siguiente figura. 

l__ (-
l- 1- I
iiil••••••••r-·- f-.
I--------------- 

El prototipo informático dará como resultado 
la lista ordenada de evemos sobre los que habría 
que actuar para conseguir el escenario deseado. 

CONCLUSIONES 

Las técnicas explicadas y aplicadas en el des
arrollo de este trabajo de investigación son una 
muestra de las posibilidades que la tecnología 
proporciona para la resolución de problema..~ 

dentro del campo del planeamienro. 

MECMIPLAN ha permitido avanzar dentro 
de la construcción del modelo de resolución de 

planes de carác

ter eSrrategLco o a largo plazo, se ha planteado 
una posible solución al problema de la cuantifi
cación y cla;¡ificación de la;¡ intensidades de los 
eventos que intervienen en un determinado esce
nario, mediante el uso de los aBentes cuantjfica
dor y clasificador ba;¡ados en procedimientos de 
lógica borrosa y redes neuronales respectivamen
te. Posteriormente se han utilizado técnicas de 
búsqueda inteligente como base para la creación 
del agente analizador, el cual ha visto mejorado 
su rendimienco mediante la utilización del agen
te optimizador basado en procedimientos empí

ricos de acorta
miento de la bús

queda exhaustiva.f·-j 
No cabe duda 

de que dentro del 
campo de la planificación estratégica, las posibi
lidades y modos de planeamiento son muy exten
sos y complejos. Hoy en día, el mayor peso en la 
resolución de problemas y roma de decisiones, 
recae en la mente humana que es capaz de resol
ver problema;¡ complejos apoyándose en su expe
riencia e imuición. El prototipo desarrollado per

mite proporcionar un elemento de ayuda a los 
complejos procesos de planificación estratégica. 

Con este anículo cerramos la serie titulada 
"Aproximación a la planificación inteligente) 
con la que hemos querido llevar al lector al con

vencimiento de la importancia del concepto de 
planiHcación y de las posibilidades que la tecno
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logía ofrece en este campo. Esperamo~ haber Godet, M. «De la anticipación a la acción. 
conseguido nuestro objetivo, que no es otro que Manuall de prospectiva y estrategia». Mar
el de transmitir al lector el conocimiento técni combo. 1993. 
co necesario que le anime a solicit<lr e implantar 
sistemas de planificación inteligentes que sirvan 
de apoyo al complejo proceso de la roma de de
cisiooes demro de las operaciones militares. 

BIOGRAFÍA 

REFERENCIAS El TCol Castillo (40 promoclOn de la 
AG.M. 273 de artillería)' reserva, es DoctOr In

- Bas, Enrie. (1999). "Prospecriva. C,amo usar geniero de Telecomunicación por la UPM y 
el pensamiento sobre el futuro». ArieL Doctor en Informática por la URJe. Entre las 
Castillo, J.M.; Arriaga, F, "A Methodological áreas tecnológicas en las que está especializado se 
Approach to che Construction of Mulciagent encuentran la Simulación, la Inteligencia Artifi
Based Modd for Planning». Interservice I In cial y la Ingeniería del software. En la actualidad 
dustry Training, SimuJation and Education es Director de División del Centro Tecnológico 
Conference Orlando (USA) Die. 200.3. FUVE 
Castillo, J.M.; Ossowski, S.; Pastor, L., "Plan
ning Projens: A new approach through 'ME M.~ Teresa Prieto Expósito es Ingeniera In
CIMPLAN». lADIS Internacional Confcren formácica con especialidad en Ingeniería del 
ce 00 e-Society. Dublío (Irlanda) Jul. 2006. Software. Cursó estudios en la Universidad Pon
Castillo, J.M.; Ossowski, S.; Pastor, L., "The tificia de Salamanca campus en Madrid. Es In
'MECTMPLAN' Approach ro Agem-Based vestigadora Junior de Nivel 2 de EUVE 
Strategic Planning». IEEEIW1C1ACM Imer
nado nal Confe rence on Intclligent Agents Antonio Marcos Bernal es Ingeniero Infor
Technology. Hong Kong (China) Die. 2006-: mático con especialidad en Ingeniería del I.ogls
Castillo, ].M.; Prieto, M.T; Marcos, A, «El tica. Cursó estudios en la Universidad Póntificia 
planeamiento estratégico como herramienta de Salamanca, campus en Madrid. Es 
para el control de la estabilidad". Congreso Analista/Programador con categoría IJ2 (Investi
Internacional de Información, Seguridad y gador Junior de Nivel 2) de EUVE (European 
Defensa (Segovia). 2008. Virtual Engineering). 

91 • 



TÉCNICA e 

LA ORlENTACrÓN MAGNÉTICA 
LA TABLA XXVI 

O. SEVERINO ENRIQUE RIESGO Y GARCÍA 
Teniente Coronel de Artillería. Geodesta militar 

l. INTRODUCCIÓN 

La tabla XXVI, publicada 

por última vez en el Manual 
M-3-4~19. Tablas Logarltmícas 
y Topográficas del año 1980 se 
necesita para calcular la gra~ 

duación depurada según los 

métodos magnéticos de orien

tación descritos en las Orienta
ciones OR5-309. Procedimien
tos operativos de topografia arti
llera. 

¿Cuántas veces hemos en

trado en la tabla XXVI con el 
mes y la hora de observación 
hemos extraído un número de 

ella, se lo hemos sumado a 

nuestra graduación de declina
ción experimental y nos ha 

dado la depurada? 

Pero ¿sabemos que signiHca 

este número? ¿Sabemos de 
dónde procede?, o acaso qui

zás, ¿sabemos cómo se ha de
terminado este número? Si tie

ne la paciencia de leer este arrí

culo yo intentaré desvelar este 

misterio que como vamos a ver 

a continuación se ha perdido 
entre los tiempos. 

Los libros y guiones de '10
pografía Artillera editados por 
la Academia de Artillería desde 

1944 no describen en ningún 

momento esta tabla XXVI. La 
primera vez que aparece la ta~ 

bla XXVI es en las Tttblas loga
rítmicas y TOpográficas editadas 

en d año 1946, y desde enton
ces, las sucesivas Tablas Loga
rítm icas publicadas (1963, 

1973 Y 1980) son «copia y 
pega» de aquélla. La única mo
dificaci6n realizada durante to

dos escos años ha sido que la 

primera vez que se publicó la 
rabIa XXVI, se public6 como 
tabla XXI, describiéndose su 
uso sin mencionar cómo se 

creó. Posteriormente, en nin

guna de las Tablas Logarítmicas 

publicadas describe cómo se ha 
determinado la tabla XXVI. Es 
decir, llevamos, al menos, 60 
afios utilizando la misma rabia 

sin ninguna modificación y sin 
saber su origen. 

llegados a este punto con
viene revisar ~'te método de 

oriencación magnética, ya que, 
como sabemos, la declinación 
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magnética varía de forma Ero

predecible a lo largo de los tiem

pos y este procedimiento se si

gue empleando para comprobar 

la Fase 3 o hacer fuego en Fase 

2, cuando por las condiciones 
orográficas, climatológicas o de 

otra índole no nos permiten al

canzar la Fase 3 anteriormente 
mencionada. 

El estudio consistirá en es

tudiar las variaciones magnéti
cas reflejadas en los Anuarios 

Geomagnécicos publicados por 
el Institum Geográfico Nacio

nal y de esta fonna interpretar 
la tabla XXVI, realizar liJna 

nueva tabla con datos anuales, 

compararla con la que se utili

7..a acrualmente y por fin llegar 

a unas conclusiones finales. 

Los libros de 1opografía 

General describen la variación 

de la declinación magnética 

como la suma de 3 componen

tes: 

Variación diurna: es debida 

al movimiento de rotación de 

la tierra. Esta variación de la 

declinación en la península al
canza valores de hasca 4.°, por 

lo que es muy importante te

nerla en cuenta a la hora de 
orientar aparatos de forma 

magnética. 

Variación anual: está atri
buida a la variación de la posi



ción de la tierra con respecto al 
sol. Se determina con la obser
vación periódiC<l a través de 
unos aparacos de precisión de
nominados teodolitos roagné

tiros. 

Variación secular: es la que 
se experimenta en largos perio

dos de tiempo con periodicí-
dad a veces de varios siglos, no 
está bien determinada por falta 
de dacos. 

2.	 VARIACIONES 
DIURNAS DE LA 
DECLINACIÓN 

El Anuario Geomagnético 
del Insticuto Geográfico Na
ciunal (IGN) publiC<llas obser
vaciones magnéticas llevadas a 

C<lbo en el Observatorio de San 
Pablo (Toledo). La declinación 
magnética observada está refle
jada en este anuario para [Odas 

las horas de codos los días del 
afio (en la figura 1 vemos, 
como ejemplo, la hoja de las 
declinaciones correspo ndien tes 
al roes de enero de 2003), con 
los datos de los anuarios de los 
años 2000 y 2003 vamos a re
alizar un estudio e.staJJstico de 
cómo varía la declinación mag
nétiC<l a lo largo de un día. 
Con estos datos podemos cal
cular una media de la declina

ción magnética para una mis
ma hora de todos los días del 
mes y calcular la diferencia en

tre la media de esa hora yel va
lor de la media del día y poste
riormente representar estos da
tos en unas gráficas. por meses, 
de la variación de la declina

ción a lo largo día del mes. 

Las gráficas de las figuras 2 
a la 9 corresponden a las varia

ciones diarias de la declinación 
durante (Odos los meses de los 

años 2000 y 2003. En el eje de 
abeisas están representadas la..~ 

horas y en el eje de ordenadas 
el valor de la declinación res
pecto de la media de todos los 
días del mes para esa hora. Por 
ejemplo a las J5 horas de un 
día cualquiera del mes de mar
zo del año 2000 (figura 2) la 

declinación magnética tiene 
un valor de algo mas de 1." 
respecto dc la media diaria de 

ese mes. 

Como conclusiones pode
mos sacar que la declinación 

disminuye en las primeras ho
ras del día aumentando la de
clinación hasra coincidir con 
la media alrededor del medio 

día para seguir aumentando a 
lo largo de las hora..~ de la tar
de hasta un máximo que se si
túa sobre las 15 horas a partiJ 
de la cual la declinación co
mienza a disminuir hasta 
manrcnerse en unos niveles es
tables durante las horas de la 

noche. 

Duranre los meses del ve
rano (mayo, junio, julio y 
agosto) La variación diurna es 
mayor que durante los meses 

"""\0 ' 

'" 

1

l' 

3' 

: ... \j I 
S' 

lO' 

de invierno (diciembre, enc
ro, febrero, noviembre) sien

do en el mes de junio el de 
máxima variación (±lO) y el 
de diciembre el de me.nor 
(±O,SO). 

Podemos comprobar que al 
comparar meses iguaJes en Los 
años 2000 y 2003 (figuras lOa 
21) la variación diaria de la de
clinación es casi la misma en 
esos mismos meses. 

Además podemos compa
rar la variación diaria de la de

clinación publicada en La To
pografía Artillera del Capitán 

Adrados de 1943. Así por 
ejemplo, si nos fijamos en los 
meses de junio, julio. agosto y 
septiembre, la variación está 
entre ±1,5° en los años 2000 y 

2003 al igual que el gráfico del 
Cap. Adrados represemado 
jumo a esr.as lineas. 

Como resumen podemos 
decir que la variación diaria de 
la declinación se mamiene 
ap rox imadamente un ifo rm e 
para meses iguales a 10 largo de 
los años, siendo menor por la 
mañana, creciendo a lo largo 
del día y volver a decrecer al 6
'na! de la tarde. 
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3. VARIACIONES 
ANUALES DE LA 
DECLINACIÓN 

La otra variación ~mponan
te es la que corresponde a la va
riación anual. Los valores me
dios anuales de la declinación 
magnética los obtenemos del 
Anuario Geomagnético donde 
están reflejados desde 1947 
hasta el año 2000. Con estos 
datos realizarnos una gráfica en 
el que el. eje de abscisas repre
senta lus año~ y en el de orde
nadas la declinación magnética 

Du...~ ..........
 

200 --.
1Sl 

1m 

SI 
o 

Los datos, de
DATOS DE ORIENTAClÓfl PARA El CENTRO OE LA HOJA 

clinación magnéti  DATA REFERRED ro THE CENffiE OF THE SHEET 

ca para una fecha Convergencia de cuadricula 
Gtid colTVtlfgsncedeterminada y la 

ClI = 0° 40' (O' 74 ') (12°o)variación anual de 
Declinación magnética para la declinación, son 

1 de enero de 1998 
MagnclIC decliflal¡on 10' 

, SI Janua¡y ,998 
los dato~ que apa
recen en los már

~ = 30 32' (3' 93') (63"") 
genes de los mapas 

Variación anual de la declinacIón 
publicados por el lWluaI magnetk; charv;}e 

~a = -7',4 (-14') (-2-,2) 
f----------------------~-----

CelHro Geográfico 
Ilillis *~CIIduCldos del "'P¡Geom~ lit tg9S. 
DecI""lOn dala _Irom",., 1005 Geomag"Olle map

y que utilizamos 
para calcular la
 

graduación de de
clinación teórica para el cen

ero de la hoja.
 

Como re

sumen vemos 
que la decli
nación mag
nética decre

1~1~1Wl~1Wlmlml~1~~1~ ce a Jo largo 
aIk de los a50s, 

siendo esta 
variaci6n dis
tinta y alea
toria, pero la 
variación 
media está 
entre 2°0 Y 

2,5 00 

aIk 
'~1~'W'~'_1m,ml~lWl~'~ 

11 

-1 

~ 

-3 

... 
-- .. 

'-"1 \1 "'V' 

D"'*1lCIl6a ...... 

en milésimas. Observamos un 
descenso de la declinación, es 
decir, vemos como paulatina
mente, desde nuestra..s longitu
des, el norte magnético se 

aproxima al norte geográfico. 

Si resramos la declinación 
magnética de afios consecuti
vos, calcularnos de esta manera 
la variación anual de la declina
ción, que ronda las 200. 

Estos datos los representa·
mos en la gJ:áfica siguiente, la 
línea roja indica la tendencia 
de esta variación anual de la 
declinación. 

4. LA TABLA XXVI 

Abara que ya conocemos 
cómo varía la declinación dia

ria y anual podemos entrar a 
estudiar la tabla XXVI, para 
no.~otros desconocida en cuan
to su origen. 

La tabla XXVI se titula 
como la {( Variación magnética 

mpeeto a La media anuaL en mi

nutos centesimales (con equíva
lencia en milésímas)>> en las Ta

blas Logarítmicas y Topográfi
cas editadas en el año 1946. 

En esta tabla están integra
das, como concluiremos al fi
nal, las variaciones diarias y 
anuales de la declinación, por 
lo -ranto, nos da la corrección 

que hay que meter a nuestra 
graduación de declinación ex
perimental de un día cualquie
ra a una hora cualquiera para 
que esta graduación convierta 

precisamente en la del 1 de ju
lio. Con esta graduación del 1 
de julio, que llamamos depu
rada, podemos extrapolar a 
cualquier momento del aóo y 
calcular, de esta forma, la gra
duación de declinación (orien

tación de desde nuestra posi
ción al norte magnético) den
tro de la zona donde hemos 
graduado lluesuo aparaw. sin 
más que ir de nuevo a la tabla. 

Vamos a anali:t.ar los datos 
de la tabla XXVI publicada en 
la Tablas Topográficas (figura 
22), para ello transformamos 
los datos en una..~ gráficas que 
corresponden con las figuras 
23 y 24, donde igualmente 

que en las gráficas anteriores 
cada gráfica corresponde a un 

mes distinto y donde en el eje 
de ahcisas están representada.'> 
las horas y en el eje de ordena
das la variación de la dcclina
ci6n. 
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Se observa claramente que 
esta corrección es debida a las 
variaciones diarias de la decli~ 

nación magnética ya que las 
formas de las curvas coinciden 
con las gráficas (figuras 2 a 9) 
descritas con anterjorjdad en el 
apartado 2 dc las variaciones 
diurnas. La declinación es me
nor por la maflana, aumentan
do paulatinamente y siendo 
máxima durante las horas de la 
tarde. 

Sin embargo, mientras que 

en las gráficas (figutas 2 a 9) 
sacadas con Jos datos del ohser
V'"dtorio de San Pablo la decli
nación fluctúa sobre un valor 
memo que es el cero, en las 
gráficas de la tabla XXVI el va
lor medio de cada mes va dis

minuyendo según pasan los 
meses, como podemos ver en 
el siguiente cuadro: 

Esta discrepancia, sin duda, 
hay que achacarla a que en la 

tabla XXVI se ha introducido, 
además de la variación diaria, 

también la variación anual de 
la declinación, que para aque
llas fcchas en las que hicieron 
la tabla, y como podemos 
apreciar en la gráfica de incre
mentos de declinación (aparta
do 2), era de algo más de _200 

, 

valor similar al calculado si res
tamos en la cabra XX\fil la me

dia de diciembre y enero 
(_1,25 00_1,25°° = -2,50°°). 

Con esros datos podemos 
concluir que efectivamente al 
calcular una declinación en un 

momento cualquiera podemos 
extrapolar esta graduación al 1 
de julio sin má~ que ver la co
rrección que hay que introdu
cir sacada de la tabla XXVI, es 
decir, la tabla XXVI normaliza 

las V3naclones anuales y las 
diarias en una sola tabla que 

nos sirve para calcular la gra
duación de declinación que 
tendría nuestro aparato si lo 
hubiéramos declinado el 1 de 
julio. 

Conocido y comprobado el 
origen de los datos de la tabla 
XXVI estamos en disposición 
de, con daros actuales, crear 
una nueva tabla y compararla 
con la tabla XXVI de los años 
40. 

S. TABLAACTUAL 

Utilizaremos un incremen
to de declinación anual medio 
de 2,5°6 y los incrementos dia

rios del año 2000 pues como 
ya hemos visto son similares a 

los del año 2003 y a la tabla 

meses 

me ftb abr may Jun jul ago sep oct nov die 

media 1,25 1,20 0,79 0,45 0,20 -0,16 -0,29 -0,41 -0,50 -0,66 -0,87 -1,25 

Variación magnética respecro a la media anual en milésimas (VM) 

HorasUT 

Meses 

lene 

1 feb 

1 mar 

1 abr 

1 may 

1 jun 

1 jul 

lago 

I sep 

1 oct 

1 HOY 

1 die 

O 

1,0 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,0 

0,0 

-0,5 

-0,5 

-1,0 

-1,0 

-1,0 

2 

1,0 

0,5 

0,5 

0,5 

0,0 

0,0 

-0,5 

-0,5 

-0,5 

-1,0 

-1,0 

-1,0 

4 

1,0 

1,0 

0,5 

0,0 

0,0 

0,0 

-0,5 

-0,5 

-1,0 

-1,0 

-1,0 

-1,0 

6 

1,0 

1,0 

0,5 

0,0 

-1,0 

-1,0 

-1,5 

-1,0 

-1,0 

-0,5 

-1,0 

-1,0 

8 

1,0 

0,5 

0,0 

-1,0 

-1,0 

-1,5 

-I,S 

-1,5 

-1,5 

-1,5 

-1,5 

-1,5 

10 

0,5 

0,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-0,5 

-0,5 

-0,5 

-1,5 

-1,0 

-1,0 

12 

2,0 

1,5 

1,5 

2,0 

1,5 

1,5 

1,0 

1,0 

1,0 

0,5 

0,0 

-0,5 

14 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,5 

1,0 

1,0 

0,5 

0,0 

-0,5 

16 

2,0 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,0 

0,5 

0,5 

0,0 

0,0 

-0,5 

18 

1,5 

t,5 

1,0 

1,0 

0,5 

0,5 

0,5 

0,0 

0,0 

-0,5 

-0,5 

-1,0 

20 

1,0 

1,0 

1,0 

0,5 

0,5 

0,0 

0,0 

0,0 

-0,5 

-0,5 

-1,0 

-1,0 

22 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,0 

0,0 

-0,5 

-1,0 

-1,0 

-1,0 

-l,5 
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publicada en la Topografía Ar
cillera del Capitán Adrados. 

El resultado se expresa en 
las gráficas de la figura 25. 

Que transformados los da
cos en tablas y aproximados a 
la media milésima nos resulta 
una nueva tabla que puede sus
rimir a la tabla XXVI: 

Esca tabla ciene ventaja res

pecto a la anterior que: 

El argumento de entrada 
es el Tiempo Universal 
(hora UT), siendo así fá
cil pasar al tiempo oficial 
(1 hora más en invierno 
y 2 horas en verano, para 
España). En la tabla 
XXVI anterior no espe
cificaba que clase de 
tiempo habría que em
plear, produciéndose, 

así, los correspondientes 
errores en e1 cálculo de la 

graduación depurada 
(Gl)). 

- Los datos están tabula

dos para el primero de 
cada mes, siendo de esta 
forma tícil interpolar y 
adem:h evita los errores 

de de definición de la 
GI) que algunos autores 
la defmían en el 1S de 
julio. llevados a este 
error por estar la tabla 
XXVI tabulada para el 
día 15 de cada mcs. 

La tabla esta calculada 
con datos más acruales y 
por tamo la extrapolación 
a la hora de realizar los 
cálculos es menor lo que 

implica maYal: precisión. ...::. 

6. CONCLUSIONES 

Sacando conclusiones de la 
forma de aplicar el método po
demos dccir que: 

La cabla generada en este 
trabajo con los datos ac
tuales es similar a la labIa 
XXVI, pero habría que 
emplear la calculada aquí 

por estar mejor definida 
en su aplicación en el 
tiempo. 
Cuando nos situamos en 
una estación de declina
ción para declinar un 
aparato deberíamos ha

cerlo a ras horas ccn trales 
del ciJa, primeras horas 

de la mañana o finales de 
la tarde donde la declina

ción magnética está más 
cerca de la media. 

- El tiempo máximo que 
sirve una graduación de 
declinación depurada es 

de 6 meses, ya que la de
clinación magnética va

ría dc forma aprox.imada 
a razón de 200 por año. 

Viendo la revolución que
 
ha tenido en los últimos tiem

pos los procedimientos topo
gráficos, debido pl:incipal
mente la introducción del 
GPS, de los sistemas informá~ 

ticos y de la electrónica, los 
métodos topográficos anille
ros han quedado muyanticua
dos, produciéndose. aún hoy 
en dfa, errores cn los (;á1culos 
de coordenadas y en la mate
rialización de direcciones, 

errores perfectamente evita
bles con los goniómetros elec
trónicos de fácil uso y lectura, 
con la utilización del GPS 
para el cálculo de coordenadas 
y los giróscopos para la mate
rialización de direcdones. De 
todas formas, aunque no exis
tieran errores, la capacidad de 
respuesta y precisión de la arti 
IIcría de campaña se ve limita
da por sus métodos topográfi
cos. Así que, en definitiva, te
nemos que emprender un 
nuevo camino que revolucione 
los métodos topográficos de la 
de la artillería de campaña, ca

mino que ya ha iniciado con 
not;l.ble éxito el Mando de fu
cillería de Costa con su Grupo 
Móvil. 
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VAIUAOION DE LA DECLINACION MAGNETlCA ~ESPECTO A LA MEDrA ANUAL EN MINUTOS
 

CENTHtMALES (CON su EQUIVALENCIA EN MILESIMAS¡
 

, -

~ o 2 4 6 8 (O 12 14 16 :r8 20 2.2 
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(o) (o) (o) (-00.5) ( , .0) (o) (+1.0) (+I.5) (+1.0) (+0.5) (O) (O) 

1 -1.8 --'2..6 -3.0 '-'7.0 .-,..6 -,1.l +4.6 +6.8 +4-4 +0.7 --o."" --0.9 
1 ~ J.I........ IO_. 

·-0.5) (-o,SI [-0.5) (-, .011 (-7.0)1 [-0.5) (+0.5 1 (+ •.0) (+0.5) (O) (o) (o) 

• ~ ,JtK.IO._. -3,· -).') -4>4 -5·5 ~.3 -4.6 +).1 +S.5 +3.J ---0,7 -1,8 -~,4 

-0,5) (--0.5) (--<>.S) (-1 .Di· (-y .5,¡,--o.:n (-J-.o·5) (-1-< ,O) (+0,5) (o) (---<o> .:l1 (-0,5) 

-4.~ -5. 0 -S.5 --7.4! ~.9 I-3·5 +3.7 +5.4 +1.7 --:z.~ ---2.8 -3,3 
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Normas de Colaboración
 

Pueden colaborar con la publicación del Memorial de Artilkría las personas que lo 
deseen, teniendo en cuenca las siguientes normas: 

Se pueden escribir artículos sobre Artillería, relacionados con la TÁCnCA, LA TÉC

NICA, lA ORGÁNICA Y LA HISTORIA, que se puedan considerar de inrert-..s para
 
los componenetes del Arma, con un máximo de 10 páginas en formato DIN-A4, in

cluidas fotos, cuadros, ere., en WüRD, lerra arial, ramaño 12, con 3 cms., en los cua

tro márgenes.
 
Las Unidades de Artillería pueden mandar, como NOTICIAS DEL ARMA, los he

chos mas sobresalientes de la Unidad, con un máximo de 2 páginas en formato DIN
 
A-4 por hecho, incluidas fotos, cuadros, etc., en WORD letra arial, tamaño 12, con
 
3 cms., en los cuatro márgenes.
 

- Las fotos e imágenes se remitirán en archivo independiente con la mayor calidad po
sible en cualquier formato digiral. 

- Los artículos no pueden contener datos considerados como clasificados. 
Los artículos deberán incluir la bibliografía consulrada y, cuando sea preciso, un glo
sario de rérminos. 
Los autores, además dd arrícuJo deberán remitir una brevísima reseña biográfica que 
incluya: 

• Nombre y Apellidos 
• Empleo (solo militares) 
• Trabajo actual y cargo (solo civiles) 
• Diplomas o drulos relacionados con el tema dd artículo 
• Dirección, teléfono, e-mail, lotus de contacto 
• Añadirán los datos bancarios (20 dígitos) a efectos de ingreso del pago del artícu

lo y una fotocopia del DNI por las dos caras. 

Debiéndose remitir los artículos en las siguientes fechas: 

• Memorial de junio, del 15 de enero al 15 de abril. 
• Memorial de diciembre, del J5 de julio al15 de octubre. 

Los artfculos se remitirán por e-mail o locus notes a cualquiera de la.<; siguientes direc
Clones: 

• mrodbcn@et.rnde.es / Tcol. Miguel Ángel Roddguez Benedicto 
• jperals@et.mde.es I Sbtte. Jesús Ángel Peral Santos 

- Los articulas tendrán una remuneración entre 60 euros y 150 euros en función de la 
extensión y calidad del mismo, las noticias del arma no tienen niguna remuneración 
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