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En  la  última  semana  de  este  mes  de  mayo.  ha  adquirido  ya
aires  de  tradición.  la  cita  anual  que,  a  lo  largo  de  varias

jornadas,  mantiene  el  pueblo  de  España  en  homenaje  a  sus
Fuerzas  Annadas.
Wi  quiere  participar  especialmente  en  esta
gozosa  ocasión  de  entendimiento  y  hermandad  ciudadana,
saludando  con  alegría  desbordan  te  la  reciente  aparición  de
una  nueva  revista  de  cultura  militar  El  singular  detalle,  que
desde  nuestra  particular  perspectiva,  justifica  plenamente
nuestro  júbilo  en  la  circunstancia  que  conmemoramos,  gira
en  tomo  al  hecho  de  que.  junto  a  su  título  bien  expresivo,
MILITARÍA,  campea  en  lugar  de  honor,  el  escudo
ajedrezado  del  cisne  de  Cisneros.  la  figura  emblemática  de
la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Y  ello,  porque  esta
revista  de  cultura  militar  nace  por  el  esfuerzo  ilusionado  y
el  gesto  espléndido.  promovido  —de  una  parte—  por  la
Asociación  de  Amigos  del  Museo  del  Ejército  y  acunado
—por  otra—  por  la  Universidad  Complutense.  con  el  deseo
de  contribuir  al  mejor  entendimiento  entre  el  Ejército  y  la
nación  a  la  que  sirve.

En  la  presentación  que  el  Rector  de  la  Universidad
Complutense,  doctor  Gustavo  Villapalos.  hizo  de  la  nueva
revista,  señaló  concretamente:  “España  necesita  la  unión  del
pueblo  y  del  Ejército”.  ZJdvIS. siempre  sensible  a  esta
empresa  de  unidad,  desea  a  MILITARÍA  el  mejor  de  los
éxitos  en  la  brillante  consecución  de  los  objetivos  que  se  ha
propuesto.
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EL EJjERCITO
ESPANOL 1

Y SU DIMENSION
EN EL MARCO
DE LA ALIANZA

Pío CASTRILLO
MAZEF1ES
Coronel de Artillería, DEM.
Jete de la Sección de Estructuras
y  Orgánica de la 5.’ División
del  EME.

INTRODUCCIÓN

La firma de los Acuerdos de
Coordinación con la OTAN,
cuyas conversaciones están
en período de desarrollo, su
pone la iniciación de discusio
nes de detalle sobre las apor
taciones del Ejército de Tierra
a  la estrategia defensiva de
Occidente.

Es un buen momento para
preguntarse sobre las posibili
dades del Ejército Español y
su dimensión en el marco de
la  Alianza, más aún cuando
parece abrirse un principio de
debate sobre la posibilidad de

una nueva reducción de sus
efectivos.

Entre la opinión pública las
ofertas de reducción del es
fuerzo militar occidental, las
nuevas relaciones E-W, las con
versaciones en Viena, el nuevo,
esperanzador pero a la vez
delicado marco político de los
países del bloque oriental.., ha
extendido, la clara impresión
de  que se ha iniciado un
proceso de distensión que
permitirá una rápida reduc
ción de dicho esfuerzo, natu
ralmente incluido el español.

Algunos profesionales del
Ejército de Tierra español, que
están viviendo el final de un
proceso de reestructuración
y  reducción, y siguen obser
vando deficiencias en las Uni
dades resultantes, pueden pre
guntarse a veces: ¿Por qué no
una nueva disminución de Uni
dades que deje a las resultan
tes en condiciones realmente
inmejorables?

En ciertos medios se discute
sobre el valor disuasor de las
Unidades terrestres frente al
que puedan suponer las aéreas
o  navales, así como sobre el
valor  relativo que para la
OTAN pueda tener el Ejército
de  Tierra español, ¿por qué

no reducir algo más el Ejército
de Tierra, liberando con ello
fondos con los que potenciar
otros elementos de disuasión
más rentables?

Los medios de comunicación
se hacen eco de estos temas,
y  ello es muy positivo porque
contribuye a  fomentar un

-  nivel de participación de la
opinión pública en los asuntos
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de Defensa que, por desgracia,
en España ha venido siendo
muy escasa.

Dentro de ese marco, estas
lineas no pretenden ser más
que una aportación en rela
ción con el Ejército de Tierra
español y su dimensión en el
seno de la Alianza.

Conviene recordar que los
Ejércitos —en un país demo

crático como España— son
obra de la Sociedad, no de los
militares, quien libre y respon
sablemente los define y fija
sus funciones y  cometidos
(artículo 8 de la Constitución-
Referéndum Nacional).

Los datos necesarios para el
análisis se han procurado to
mar de publicaciones de acce
so libre como el Balance Militar

87/88. Pero no siempre es
fácil obtener conclusiones vá
lidas sin unos conceptos bási
cos sobre cómo establecen
los paises la dimensión de sus
Ejércitos.

Conceptos previos a un aná
lisis sobre su “dimensión” son,
por  ejemplo, que ésta no se
efectúa según las intenciones
dé un posible adversario, sino
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de sus posibilidades reales; y
que la capacidad propia de
disuasión y respuesta ha de
ser global e integrada (tierra,
mar y aire). Las discusiones
sobre el valor exclusivo de sus
componentes suelen ser “es
trategias de café”. Alguna,
como la aérea, puede tener
máximo valor disuasor antes
de  una crisis, pero una vez
declarada ésta es vital la ca
pacidad de sostener el com
bate que pasa a ser funda
mentalmente terrestre. Sólo
una visión global y la previsión
de su utilización conjunta per
miten establecer correctamen
te  el tamaño de las FAS y de
sus componentes, como es el
caso del Ejército de Tierra.

Punto de arranque es la
amenaza potencial, que de
termina unos Objetivos Estra
tégicos. Afrontados sin perder
de vista las posibilidades del
país dan lugar a un Ejército
Total =  Ejército Activo Auto-

-1

rizado + Reservas. (En la ac
tualidad sólo el Ejército Activo
Autorizado cuenta en la ba
lanza de la disuasión. Las re
servas, que se movilizan en
períodos de crisis, aportan
defensa territorial o refuer
zos.)

EJÉRCITO ACTIVO

El Ejército Activo Autoriza
do, definido en España por el
Plan de Modernización, cuenta
fundamentalmente con 15 Bri
gadas y Guarniciones.

Para hacerlo posible hay
que dotar sus plantillas de
personal y material. El perso
nal, en tiempos de paz, los
países no suelen cubrirlo al
100%, sino sólo en lo sustancial,
y  para ello se establece la
Plantilla Autorizada de Perso
nal, que en España supone
35.000 Cuadros y 195.000 Tro
pa, de ella 165.000 de reem

r

plazo anual obligatorio (en el
supuesto de que se satisfaga
la  previsión de  incorporar
30.000 voluntarios especiales
en el futuro).

La consecución del material,
debido a las limitaciones eco
nómicas, suele prolongarse en
el tiempo, aunque no indefini
damente, por la interferencia
adquisición-reposición.

Utilizando estos conceptos,
¿qué significado tendría af ir-
mar, por ejemplo, que el Ejér
cito de Tierra en la situación
actual puede haber quedado
sobredimensionado y que a lo
mejor convendría reducirlo
otra vez? ¿Acaso que deberían
suprimirse Unidades del Ejérci
to  Activo Autorizado? ¿Tal
vez que deberían reducirse las
plantillas autorizadas de per
sonal?

Dejando aparte elementos
de  oportunidad, como es el
hecho de que el Ejército de
Tierra esté al final de una
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reorganización y reducción sig
nificativa y necesite asentarse
y  relanzar su operatividad, y
no entrar en un nuevo periodo
de  reajuste, dejando aparte,
repito, estas consideraciones:
¿Cuál es la situación real del
Ejército de Tierra español y su
dimensión en el seno de la
Alianza?

Comparemos primero el
tipo  y número de Unidades
de su Ejército Autorizado. No
siempre resulta sencillo porque
las estructuras y los nombres
no son coincidentes. Alemania
e Italia, que utilizan la Brigada
como articulación básica, son
directamente comparables:
RFA 38 Br. (+10 Br. Defensa
Local), Italia: 31 Br.; España 15
Br. 1+ Guarniciones). En con
junto, el número de Unidades
del Ejército de Tierra español,
así como su despliegue, res
ponde a un estudio estratégi
co muy reciente, está adapta
do a la situación actual y es
proporcionalmente más limi
tado que el de la mayoría de
los  paises europeos de  la
OTAN.

PERSONAL

Más fácil resultará estable
cer unos indicadores de per
sonal que permitan una com
paración directa. Los indica
dores elegidos son:

—  La relación entre el per
sonal total del Ejército de Tie
rra (incluidos Cuadros y Tropa)
y la población de cada país. Es
éste pues un indicador de
densidad FT/PB.

—  La proporción entre per
sonal total del Ejército-perso
nal de reemplazo obligatorio
y  personal total del Ejército.
Da idea del grado de profesio
nalización. ET-ET (RO)/ET.

—  La proporción entre per
sonal total del Ejército de

Tierra y personal total de las
Fuerzas Armadas nos dará una
idea de equilibrio entre com
ponentes. ET/FAS.

Para huir del peligro que
supone toda utilización parcial
de la estadística, se ha pref e
rido comparar los indicadores
españoles con la media de
todos los países europeos de
la  OTAN (lo que excluye a
EE.UU. y a España), con la
media de paises del Pacto de
Varsovia (excluida la URSS), y
con la de los paises del Magreb
(incluidos Libia y Mauritania).

Las cifras del Gráfico 2 si
túan los indicadores españoles
en  línea con los medios de
países europeos OTAN con
una clara excepción: el nivel
de profesionalización real (20,
8), e incluso el supuesto cuan
do se complete la incorpora
ción de los 30.000 voluntarios
especiales previstos (28 %).

Las comparaciones individua
les son también enriquecedo
ras1 pero dispares. Esta media,
que  afecta en la columna
OTAN a más de 337 millones
de habitantes permite equili
brar disparidades entre paises
poblados y pequeños como la
RFA y Luxemburgo, o paises
con Ejército potente, relativa-

mente pequeño y 100% pro
fesional, como GB, y paises con
Ejército más numeroso y me
nos profSonalizado como Tur
quia.

Pueden resultar curiosas las
coincidencias entre los indica
dores españoles y los corres
pondientes a la media parcial
de Bélgica, Holanda y Luxem
burgo:
España (0,57-20,8(28)- 70,7) %
Benelux (0,56-51  - 70,2) %

Así como el hecho de que
los países que comparten en
su  concepción estratégica,
amenaza regional (no com
partida) y  amenaza global
(compartida), como es el caso
de Grecia y Turquía, posean
indices de Ejército/población
muy elevados.

Grecia  + Turquía
(1,12-14,4-81,9)%

ARMAMENTO Y MATERIAL
Por último, la comparación

exige utilizar indicadores de
materiales significativos, así
como el ritmo de inversiones
en Defensa.

Dado que el Balance Militar
87/88 permite hacer compa
raciones directas en todo tipo
de armas significativas, resulta

INDICADORES
GTUpOS
Paises

Densidad
FT/P9%

Pro fesionalizaciÓrj
ET/ET (RO) ET �

Equilibrio FAS
ET/FAS %

ESPAÑA 0,57 AcTUAL: 20,8
PREVISTA: 28 70,7

PAISES EUROPEOS OTAN.
excepto ESPAÑAI 0,58 34,1 67

PASES EUROPEOS PV.
(excepto URSS.) 0,79 34,9 73,9

PAISES MAGREB 071 1) 83,9

-  criterios de profesiorlalización no homologables. Se puede cortar con una proporción de
tropa voluntaria superior al 30% y el Servicio Militar tiene superior duración a la media de
países europeos.

GRAFICO N.° 2
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suficiente aportar algunos co
mentarios:

—  En carros y vehículos de
combate las cifras españolas
son similares a las belgas, su
peran ligeramente a la tercera
parte de las italianas y supo
nen un sexto de las alemanas.
No obstante, las cifras son
apropiadas al objetivo estra
tégico español, la carencia más
grave aparece en la operativi
dad de los carros, cuya mo
dernización Queda pospuesta
para después de 1994.

—  En Artillería de Campaña
nuestras cifras son proporcio
nales a las de otros países,
pero no en artillería antiaérea
en  la que son mucho más
bajas.

—  En helicópteros las cifras
deberían incrementarse en un
40% para ser proporcionales.

—  En misiles contracarro
dando a España el valor 1,
correspondería, por ejemplo:
a  Bélgica el 9, a Italia el 12, a
Alemania el 14, a Francia el 18
y  a Gran Bretaña el 2&

—  Por último, en misiles
antiaéreos baste decir que no
sólo es la carencia mayor del
ET, sino del conjunto de las
Fuerzas Armadas.

Este conjunto de elementos,
de  dominio público, se com
plementan con los datos pre
supuestarios de Defensa, nc
desglosados entre Ejércitos,
que para España supusieron
el 211% del PIB, mientras que
para el conjunto de paises
europeos de la OTAN (excluida
España), sobre un producto
global bruto de 3,2 billones de
dólares, supuso un 362%.

Todos estos son datos ob
jetivos entendidos a la luz del
reconocimiento de que España
está dedicando a. Defensa to
dos los medios que puede y
que libremente ha decidido

aportar, pero al mismo tiempo
ayuda a situar el papel y la
dimensión del Ejército de Tie
rra en el marco de la Alianza.

CONCLUSIÓN
Como síntesis puede af ir

marse que el Ejército Activo
Autorizado de España posee
un número de Unidades pro
porcionalmente limitado y ade
cuado a criterios estratégicos
actuales, que sus plantillas
autorizadas de personal están
próximas a la media de países
europeos de la Alianza excepto
en  la proporción de tropa
voluntaria y profesional, y que
su  armamento sigue siendo
proporcionalmente limitado
por  exigencias presupuesta
rias.

En estas condiciones, ¿pa
rece lógico hablar de reduc
ción de Unidades del Ejército
Autorizado? No parece apro
piado ahora, ni de forma uni
lateral, sino en todo caso
ligada al proceso colectivo de
negociación E-W y dentro del
marco europeo, porque aun
que se ha iniciado un proceso
de reducción general a plazo
medio, un hipotético mayor
grado de retirada de fuerzas
americanas de Europa pudiera
incrementar la responsabilidad
europea dentro de la Alianza.
No obstante, esta es una deci
sión política, pero antes oe
adoptarla deberá tenerse pre
sente que una supresión de
Unidades tiene un carácter
difícilmente reversible.

¿Tendría sentido la reduc
ción de plantillas autorizadas?
En  relación con el personal
profesional, la Ley de Plantillas
estableció una reducción sus
tancial, cuyos problemas se
siguen absorbiendo. La pro
porción de Cuadros resultan
tes es similar a la media euro
pea en Jefes y  Oficiales e

inferior en Suboficiales. Cual
quier nueva reducción añadiría
problemas graves a la situa
ción sin aportar siquiera ven
tajas económicas.

En relación con la Tropa, la
disminución física del contin
gente puede obligar a reducir
la cobertura. Este mismo pro
blema está afectando a otros
países europeos como Alema
nia, y en ningún caso se han
reducido Unidades, sino adop
tado  criterios técnicos de
cobertura y  modificado las
previsiones de movilización.
También en este caso se trata
de una decisión política, aun
que más fácilmente reversible
qué la anterior.

Por último, y en relación
con el material, nuevamente
es una decisión política tanto
el  nivel de medios puestos a
disposición de la Defensa como
una distribución armónica, tan
to  de programas de adquisi
ción como de carencias entre
los tres Ejércitos.

En cualquier caso, España
pesará internacionalmente en
proporción a lo que pueda
aportar en distintos campos
como el económico, el diplo
mático, y dentro de ellos tam
bién, el militar.

A las Fuerzas Armadas, y en
concreto al Ejército de Tierra,
le corresponde garantizar que
los recursos que la Sociedad y
el Gobierno de la Nación pon
gan a su disposición, tanto de
personal como de material y
económicos, sean utilizados de
manera óptima al servicio de
los objetivos fijados.

RELACIÓN DE SIGLAS
EMPLEADAS

BRBrigada
FTFuerzas  Terrestre
ROReclutamiento

Obligatorio

lo
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Armas, Cuerpos y Servicios

Coronel de Artillería
del  Ejército Sueco
Especialista en Artillería Antiaérea

UNA defensa aérea fuerte (es
decir, aviones de caza y defensa
antiaérea con direcciones de tiro
adecuadas) constituye parte esen
cial de la defensa de un país. Su
importancia ha aumentado a
consecuencia del riesgo creciente
de que se inicie un conflicto con
un ataque estratégico. Al redu
cirse las fuerzas terrestres pro
pias1 aumentará aunmás la nece
sidad de una fuerte defensa
aérea, y sobre todo antiaérea.

Con optimismo, las negociacio
nes de desarme conducirán al
resultado deseado, es decir, a la
eliminación de la ‘capacidad in
vasora” pero, desgraciadamente,
esto tardará mucho tiempo. Una
defensa aérea fuerte no contraría
dicho proceso de desarme, sino
que quizás tenga un cierto efecto
“catalizador”

La continuamente creciente
amenaza aérea, que afecta a
nuestros sistemas antiaéreos, in
cluyendo sus sensores, puede
que consista en:
—  Operaciones con

“stand-off” (incluyendo
armas
misiles

de  crucero), lanzadas fuera
del  alcance de las fuerzas
antiaéreas desplegadas para
apoyo cercano de un objetivo
preciso lo cual significa que
normalmente no es posible
alcanzar al avión que ataca.
Estas armas pueden aproxi
marse en vuelo supersónico a
gran altitud, o a la altura más
baja y a velocidad subsónica.
Se emplean contra objetivos

de alta prioridad y/u objetivos
fuertemente protegidos, tales
como aeródromos, bases na
vales, buques, puentes im
portantes, etc. Puede que se
emplee este tipo de armas
también contra unidades me
canizadas, a  finales de los
años 90.

—  Las pequeñas armas “stand
of f”; con una superficie equi
valente de 0,1 m’ aproxima
damente (un avión de ataque
con carga externa de armas
tiene una superficie equiva
lente de 5 a  10 m2), son
difíciles de descubrir a tiempo.
Corno pueden lanzarse a “dis
tancia de seguridad” consti
tuyen el armamento lógico
para los aviones de ataque,
cuyo costo crece continua
mente.

—  Uso creciente de aviones de
ataque “convencionales”; cu
yo armamento incluye armas
para cobertura de superficie,
contra zonas con defensa an
tiaérea débil o debilitada, se
realizan ataques para dificul
tar  la misión de la defensa

den ser utilizadas en vuelo
estacionario.

—  Aumento del número de uni
dades mecanizadas aerotrans
portadas (unidades de elite)
con la misión de tomar obje
tivos de protección impor
tantes, en una etapa tem
prana. Estas unidades serán
fuertemente apoyadas por
aviones de ataque y helicóp
teros armados.

—  Uso creciente de RPV,s para
reconocimiento, perturbacio
nes y ataque. Estas diminutas
aeronaves tienen una super
ficie equivalente de menos
de Lii m

—  Aumento de operaciones noc
turnas y  en todo tiempo,
especialmente contra objeti
vos fijos. Un agresor superior
tiene recursos para realizar
operaciones aerotransporta
das en cualquier momento
del día o de la noche, cuando
lo encuentre conveniente. Por
ello, la defensa antiaérea con
capacidad nocturna y todo
tiempo, ha de estar prepara
da para el combate durante
las 24 horas del día y durante
largo tiempo. Esto es posible,
sin gran detrimento de la efi
cacia de combate, si se puede
mantener un estado de alerta
adaptado a la amenaza.

—  Uso creciente de vuelo en las

ERIK UNNO
ALBERTSSON

aérea.
—  uso creciente de helicópteros

de combate para apoyo cer
cano, defensa contracarro y
transporte de unidades de
comandos para tomar puntos
importantes. Estas armas pue

Los  ataques  con  armas  1..tn,4..  a  distancia se  emplean confra
objetivas  de alta  prioridad  y/o  fuertemente  protegidos,  tales  como
aeródromos,  bases navales, buques, puentes Importantes,  etc.
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cotas más bajas y de vuelo
estacionario. Esto se traduce
en cortos tiempo de exposi
ción, y  problemas de ecos
parásitos y reflejos (problemas“mu/titraytoria’1)

—  Aumento de la  capacidad

zar  las operaciones “al menor
costo posible’l Por elio, tratará
de:
—  Determinar el despliegue de

la defensa antiaérea.
—  Realizar los ataques de forma

que se reduzca considerable-

idad de superivencia, además de
reducir el riesgo de derribo acci
dental de aeronaves propias. El
sistema C3l ha de facilitar el
alcance rápido de preparación
para el tiro después del ‘redes
pliegue”. El empleo de simulado-

r-7 Ñjhc4  -

-  ‘—‘L   ‘.4

Iltt

para coordinar las operacio
nes  aéreas con avanzados
medios de guerra electrónica
También se puede prestar
apoyo  similar a  misiones
aéreas en la cot  más baja, lo
cual puede significar también
problemas de ecos parásitos
y  perturbaciones.

—  No se pueden excluir opera
ciones con misiles tácticns
balfsticor, dotados con cabeza
de combate convencional, du
rante Ja segunda mitad de los
años 90.

—  Uso creciente de misiles de
ataque buscadores de señales
contra los sensores de radar.

Para el agresor aéreo, es cues
tión de destruir los objetivos, es
decir, los objetivos parciales en
bases aéreas, unidades de tropa,
puentes, etc., y, en general, reali

mente el efecto de la defensa
antiaérea. Ejemplos de esto
pueden ser el ataque de se
turación, las perturbaciones
y  la adaptación de tácticas.

—  “Liquidar” las unidades anti
aéreas. En ese caso, el agresor
puede emplear tanto aero
naves como artillería. De esta
manera, las unidades anti
aéreas se han convertido en
objetivos de alta prioridad.

Considerando este escenario
de amenaza, es necesario utilizar
siempre las unidades de tiro de la
defensa aérea de forma flexible
y,  para las misiones de más alta
prioridad, contar con el apoyo
de  un sistema de inteligencia y
dirección de combate, un sistema
C31, para poder realizar sus misio
nes de combate con eficacia,
gran persistencia y alta probabi

res, que también permite el adies
tramiento eficaz en campaña, es
una condición ncesaria para po
der combatir eficazmente la ame
naza aérea.

En resumen, se ha de recalcar
lo  siguiente sobre la amenaza
aérea:
—  Constituye la parte más diná

mica del escenario total de la
amenaza, y está influida en
alto  grado por la organiza
ción, servicios y tácticas de la
defensa.

—  Cuándo, cómo, dónde y en
qué grado se hará realidad la
amenaza aérea antes descrita,
es algo que sólo puede ser
juzgado por aquél que tenga
la responsabilidad y/o los co
nocimientos necesarios de la
defensa aérea del país en
cuestión.

La  amenaza aérea

2,

—

-            j
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LOS  BATALLONES
DE  INGENIEROS
REGIONALES

JOSÉ SOLAR FERRO
Capitán de Ingenieros

UE  la  existencia  de  los
,s,  obedece  a  una  necesi

dad  doctrinal,  desarrollada  en
el  R-4-O-1  (Reglamento  de
Ingenieros,  Zapadores  y  Es
pedalidades),  es  algo  tan  ob
vio  que  no  merece  la  pena
comentarse.  Sin  embargo,  des
de  su  nacimiento,  estas  13,5 de
Especialidades,  han  suscitado
una  serle  de  dudas  sobre  su
importancia  y  función  que
han  hecho  que.  en  la  realidad.
nunca  llegaran  a  constituirse
del  todo, quedando.  a lo sumo.
reducidas  a  los  embriones  de
las  U.s que  querían  formarse.
con  reducida  capacidad  téc
nica,  escasos  medios  y la som
bra  de  su  disolución  o  trans
formación  sobre  sus  cabezas.
como  si  de  una  moderna  es
pada  de  Damocles  se  tratara.

Sin  embargo,  creo  que  esta
situación  debería  de  cambiar.
Las  misiones  que  la  Doctrina
asigna  a  los  Ingenieros  de
Brigada  y  División,  así  como
los  medios  con  que  les  dota
para  cumplirlas  (vehículos  es
peciales  y  carros  de  Zapado
res).  hacen  absolutamente  ne
cesarias  otro  tipo  de  U,s,  con
maquinaria  pesada  y  capaci
dad  técnica  suficiente  para
poder  crear  la  infraestructura
precisa  en  el  resto  del  teatro
de  operaciones.

Estas  U.s  podrían  ser,  ade
más,  el embrión  de  las  futuras
U.s  de  Especialidades  que  en
una  situación  bélica,  habrían

Aunque  las  previsiones  indican  que  no  van  a
organizarse  Batallones  sino  Compnñ  inc  Regionales,
presentamos  las  ideas  que  sobre  la  realidad  actual  y
posibilidades  hituras  de  estas  Unidades,  tiene  un
capitán  del Anua,  diplomado  en  “Vías  de  Comunica
ción”.
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Armas,  Cuerpos y Servicios

de  crearse  como  consecuencia
de  toda  la  compleja  infraes
tructura  civil  en  materia  de
obras  que.  en  esa  circunstan
cia.  pasaría  a  depender  de  la
administración  militar  para
atender  a  sus  necesidades,
sirviendo  de  ‘puen  te’  entre
las  U,s  de  Zapadores.  dedica
das  a  apoyar  el aspecto  táctico
de  la  maniobra,  y las  de  Espe
cialidades,  dedicadas  a  los apo
yos  táctico-logísticos  o  pura
mente  logísticos.

Y  por  último,  refiriéndonos
a  un  Ejército  “en  tiempo  de
paz”  Ipermitaseme  la  expre
sión),  la  Importante  labor  que
los  BIR,s  podrían  realizar  en

la  formación  profesional  de
jóvenes  que.  a  la vez  que  cum
plen  su  Servicio  Militar,  po
drían  aprender  unas  profe
siones  rentables,  cotizadas  y
bien  remuneradas  en  el  mer
cado  de  trabajo.  De esta  forma
los  BIR5  se  constituirían  en
modernos  centros  de  lo  que
antiguamente  fue  la  Promo
ción  Profesional  del  Ejército
(el  PPE  de  feliz  memoria).

Sin  embargo.  para  que  to
das  estas  misiones  puedan
ser  desarrolladas  por  los BIR5.
seria  necesario  dotarles  de
dos  elementos  imprescindibles
de  los  que  ahora  mimo  care
ceno  los tienen  sólo a  medias:

—  Capacidad  técnica  suficien
te  para  poder  proyectar.
calcular,  programar.  pre
supuestar  y  dirigir  las
obras  encomendadas.

—  Dotación  suficiente  de  ma
quinaria  y  equipo.

—  Capacidad  técnica:
Me  llamó  la  atención  el  art.

publicado  en  la revista  EJER
CITO  (febrero  1989.  año  L.
núm.  589).  del  Capitán  del
ClAC.  Jesús  Peñacho  Róde
nas,  titulado  “Más  sobre  el
ClAC”  en  el  que.  de  alguna
forma,  se  quejaba  del  actual
ostracismo  a  que  está  someti
do  el  ClAC.

Estoy  totalmente  de  acuerdo
con  él  y  pienso  que  en  los
BIR5.  el ClAC podría  tener  un
campo  íabuloso  de  trabajo.
integrando  a  su  personal  téc
nico  altamente  cualificado  en
el  cálculo,  proyección,  direc
ción  y  control  técnico  de  las
obras,  dentro  de  los Gabinetes
Técnicos  de  las  PLM,s  de  estos
Batallones.

Por  otro  lado,  se  da  el  caso
de  que  la  formación  de  los
Jefes  y  Oficiales  del  Arma  de
Ingenieros.  es  prácticamente
imposible  de  alcanzar  con  la
debida  profundidad.  en  sus
dos  minas.  Zapadores  y Trans
misiones,  por  su  propia  diver
sidad  y  complejidad.  siendo
necesarios  los  Cursos  de  Es
pecialización.

El  de  Vías  de  Comunicación,
,único  para  Zapadores.  como
su  propio  nombre  indica  está
orientado  principalmente  a
la  función  Comunicaciones,
cuando  lo  más  lógico  sería
que  la  citada  especialización
abarcara  todos  los  aspectos
de  la  antigua  función  Obras.
compendio  en  la  actualidad
de  todas  las  que  realiza  el
Arma  de  Jngenieros.

Pasando  ya  al  capitulo  de
los  Suboficiales,  así-como  con
tamos  en-el  Arma  con  Subofi
ciales  Operadores  de  Máqui
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nas,  que  realizan  una  inme
jorable  labor,  no  sólo  como
operadores  de  unas  máquinas
costosas,  rentables  y  difíciles
de  manejar,  sino  como  ins
tructores  de  la  Tropa  en  el
uso  de  estos  mismos  medios:
carecemos  en  la  actualidad  de
otros  Suboficiales  Especialis
tas  en  Obras,  es  decir,  no
tenemos  ninguno  suficiente
ni  especificamente  preparado
para  poder  dirigir  tajos  de
albañilería.  carpinteria  de
obra,  encofrado.  ferralla.  ins
talaciones  eléctricas  de  fuerza
o  alumbrado,  etc.  Y dentro  de
este  apartado.  tan  sólo  nos
queda  resaltar  que  actualmen
te,  dada  la  temprana  edad  de
los  jóvenes  en  filas  y  sus  tra
yectorias  profesionales,  es  ver
daderamente  difícil  encontrar
un  soldado  que,  a  sus  19
años,  tenga  una  buena  forma
ción  profesional  en  campos
relacionados  con  la  construc
ción.

—  Dotación  suficiente  de  ma
quinaria  y  equipo

No  hay  más  que  mirar  las
plantillas  de  los  Batallones  de
Ingenieros  Regionales  y  com
parar  los  medios  asignados,
con  los  que  en  la  actualidad
tienen  realmente,  para  damos
cuenta  de  sus  escasas  posibi
lidades  de  trabajo.  Pero  es  que
esta  tremenda  carencia  no
sólo  les  afecta  en  cuanto  a
maquinaria  y  herramientas
se  refiere,  sino  que  también
se  manifiesta  en  todo  lo nece
sario  para  el estudio  y  progra
mación  de  trabajos.  Sin  apa
ratos  topográficos  necesarios
para  el  más  elemental  replan
teo.  sin  el  minimo  equipo  de
mecánica  de  suelos,  sin  una
probeta  para  ensayo  de  hor
migones.  sus  componentes  se
ven  obligados  a  trabajar  con
más  corazón  que  medios,  sin
que  sirvan  para  mucho  los
conocimientos  técnicos  que
poseen.  al  no  contar  con  he
rramientas  adecuadas  para  po
der  desarrollarlos.

Así  pues,  y  pasando  ya  al
capitulo  de  conclusiones,  creo
que  las  funciones  que  los
RIR.s  podrían  realizar  son  im
portantisimas.  tanto  en  tiem
po  de  paz  como  en  situación
bélica.  Pero  para  cumplir  estas
misiones,  hace  falta  dotarlos
de  un  personal  adecuado  y de
unos  medios  amplios  que  les
confieran  una  importante  ca
pacidad  de  trabajo.

Sé  de  sobra  que  con  este
tratamiento  me  he  quedado
en  la  epidermis  del  problema.
ya  que  existen  otros  muchos
factores  que  hay  que  conside
rar.  Efectivamente,  debajo  de
est.a  realidad  subyace  la  sepa
ración  de  las  dos  ramas  del

Arma  de  Ingenieros,  la revisión
de  los  planes  de  estudios  de
las  Academias  de  Oficiales  y
Suboficiales,  la escasez  de  per
sonal  en  el  Arma,  lo costosisi
mo  de  los equipos  y  maquina
ria  necesarios  para  equipar
convenientemente  a  éstas  lis,
etc.  De sobra  sé  todo  esto  yen
ningún  momento  he  preten
dido  olvidarlo  al  defender  la
existencia,  importancia  y  ne
cesidad  de  potenciación  de
los  RIRs:  tan  sólo  he  querido
reflejar  unas  ideas  sobre  la
realidad  actual  y posibilidades
futuras  de  unas  Unidades  de
Especialidades  que.  a  mi  jui
cio,  podrían  desarrollar  una

-  gran  labor  de  la  que  se  benefi
ciaría  el conjunto  del  Ejército.
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EL  AGUA
EN  CAMPANA

Tema  de  vital  importancia,  es  muy  conocido  por     FERNANDO ALVAREZ
LAITAintendentes,  médicos,  farmacéuticos  y  vefrts,         Comandante Farmacéutico

pero  no  tanto  por  el  resto  de  los  componentes  del        Secretaria General de
Fjército.  En este  trabajo se  estudian,  de ibnzza sencilla,  MASAL.
las  necesidades  de agua potable  yla  ibnna  de cubrirlas  Sección de Normalización
en  1.  actualidad.
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Asistencía  Sanitaría;0]

usos  y  CESADES

ESTE  trabajo  no  pretende
hablar  del análisis  quimico  o
bacteriológico  del agua, sino
estudiar  las  necesidades  y la
forma  de cubrirlas  actualmen
te  en el  Ejército  español.

Agua  potable es aquélla  usa
da  con  este  fin,  cualquiera
que  sea  su  origen,  bien  en su
estado  natural  o  después  de
un  tratamiento  adecuado;  ya
sean  aguas  destinadas  direc

mentaria,  de  forma  que  pue
dan  afectar  a  la  salubridad
del  producto  final.

El  General  de  Brigada  Ju
lián  Thompson,  Jefe  de  la  3a
Brigada  de  Comandos  de  la
infanteria  de  Marina  británi
ca,  que actuó  en  los combates
de  las  islas  Malvinas,  cita  los
diecisiete  “elemen tos esencia
les”  para  la supervivencia  del
soldado,  incluyendo  la  can
timplora  con  agua  y los  com
primidos  potabilizadores.  dán
doles  la  misma  importancia
que  al  armamento  o a  la  car
tografia  y  esto  en  una  zona
que  se caracteriza  por  su  hu
medad  y grandes  nevadas,  con
una  contaminación  práctica
mente  nula.

En  general.  la  materia  inor
gánica  contenida  en  el  agua
no  sólo no  es peiludiclal,  sino
que  resulta  conveniente  al su
ministrar  muchos  elementos
necesarios  para  el  manteni
miento  del  cuerpo.  Las  nece
sidades  son aproximadamente
dos  litros  por persona  y dia en
condiciones  favorables,  pero
pueden  aumentar  hasta  siete
en  ambiente  desértico,  para
uso  exclusivo en  bebida  y ali
mentación.  Estas  necesidades
pueden  aumentar  extraordi
nariamente  con los otros  usos
del  agua.  por  ejemplo los  ser
vicios  de duchas  móviles gas
tan  aproximadamente  doce 11-
tros  por  ducha  y  persona,  y
las  lavadoras  dei  servicio  de
lavanderia  militar  emplean
unos  125  litros  de  agua  por
cada  50  kilos  de  ropa.  Esta
agua.  aunque  no  sea  potable,
no  debe  estar  contaminada,
por  ejemplo  con  agresivos
NBQ  y  en  lo  posible  ha  de
estar  exenta  de bacterias  pa
tógenas.

CAPTACIÓN DE AGUAS

La  captación  de  agua  en
campaña  puede  realizarse  nor

—  Agua  de lluvia
—  Agua  de mar.
—  Aguas  profundas.
—  Aguas  superficiales.

El  agua  de lluvia  se  usa  con
poca  frecuencia  en  campaña,
por  ser  poco estable  su  sumi
nistro  y necesitar  en principio,
grandes  superficies  de recogi
da  de dificil  preparación.  Por
ejemplo, el lado  Este del peñón
de  Gibraltar  está  acondicio
nado  pan  la recogIda de lluvia
Un  caso  especial  es  la  nieve
que  da un  agua  de muy buena
calidad,  pero es  necesario  adi
cionarle  sal,  dado  que  al  no
tener  ningún  elemento  di
suelto.  puede  producir  dia
rrea

El  agua  de mar  no se  emplea
corrientemente.  Existen  equi
pos  que,  mediante  electroós
mosis  o a través  de una  resma
de  intercambio  lónico,  la  de
salinizan,  a  un  precio  caro  y
en  pequeñas  cantidades  para
que  su  uso  sea  práctico.  En
buques  de propulsión  nuclear.
con  una  energia batata  y abun
dante,  es  donde  se  suele  em
plear.  así  como en equipos  de
emergencia

El  uso de fuentes  y pozos es
muy  frecuente  en  campaña.
dan  un  agua  en  general  de
buena  calidad, siempre  y cuan
do  no  se exploten  en  exceso.

Las  aguas  superficiales  son
las  que  se  emplean  con  más
frecuencIa,  pero  exigen  siem
pre  un  tratamiento  físico  y/o
químico,  antes  de su  uso.

TRATAMIENTO

La  recogida  de la  fuente  de
suministro  se  hace  a  traves
de  una  “alcachofa” de  absor
ción  que  actúa  como un  burdo
filtro.

Si existen  lodos  en  suspen
sión  en  el agua.  es  imprescin
dible  proceder a su  floculación,
usando  como  coadyuvantes
alumbre  y  sulfato  ferroso  en
presencia  de bicarbonato,  para
evitar  la obstrucción  de ifitros.
añadiendo  sulfato  de cobre  si

tamente  al  consumo  o  las
usadas  en  la  Industria  aM-

malmente  por  cuatro  méto
dos:
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se  detectan la  presencia  de
algas. Esto formaria  en el caso
del  alumbre,  un  precipitado
de  hidróxido  de aluminio  que
flocula.  arrastrando  lodos  y
materia  orgánica  al estar  car
gado  positivamente.  Con esto
conseguimos  un  agua  más
blanda  y  la  eliminación  de
iones  pesados,  no  deseables
por  posible  contaminación
NBQ.

El  filtrado  se  reallia  por
medio  de  filtros  de  tierra  de
infusorios  que  trabajan  a pre
sión.  El  sistema  consiste  en
crear  alrededor  de un  “bombi
¡lo” de estructura  muy  rigida.
de  plástico  en  los  sistemas
normales  o  de  acero  en  los
aerolanzables,  una  capa  de
tierra  de infusorios  que  actúa
como  filtro  desechabie.

En  España  en  estos  mo
mentos,  se emplean  tres  tipos
de  filtros:

Filtro  AYAM

De  fabricación  norteameri
cana  del  año  1945, y aunque
funciona  correctamente,  tiene
una  serie  de  inconvenientes.
como  el empleo de bombas  de
gasolina,  el  uso  de  tuberías
roscadas  y. en general,  la falta
de  repuestos,  que  han  acon
sejado  su  baja.  En  estos  mo
mentos  quedan  ocho  unida
des.  El  agua  que  se  extrae
necesita  siempre  un  dorado
posterior.

Filtro  8M3/A

De  origen  Inglés. Se preten
de  comprar  treinta  unidades
de  las  que  están  ya  suminis
tradas  unas  veinte.  Emplean
el  bombillo”  de  plástico  y
tienen  un  rendimiento  de
ocho  metros  cúbicos a la hora.
Tienen  la  ventaja  de  usar  tu
berías  de ajuste  rápido  y mo
tobombas  diesel de origen  na
cional.  Pueden  producir  doro
naciente  por  electrolisis  de
una  salmuera  Su distribución

Equipo  Ab/3  aerolanzable.  De
Izquierda  a derecha  vemos  mo
tobomba,  equipo  de  cloraclón
y  flifro.  En  primer  plano  la
manguera  de captación  de agua.

a  las  Unidades  será  de  dos  a
cada  Regimiento  de  Ingenie
ros.  otros  a  Baleares  y Cana
rias  y  el  resto  a  la  Reserva

General.  El  transporte  es  en
remolque.

Filtro  A/B3  Aerolanzable

De  menor  tamaño  que  el
anterior.  usa  “bombillo”  de
acero  inóxidable  y  su  rendi
miento  es  de 4,5  metros  cúbi
cos  a la  hora. Su  destino  es  la
Brigada  Paracaidista  y se pre

-  -“am  -                    —

-  :  --:
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Esquema  del funcionamiento  del ifitro.

tende  comprar  dos  unidades.
La  cloración  es  también  auto
mática,  por electrólisis  de una
salmuera.

Cualquiera  de  estos  filtros
trabaja  asociado  a  cuatro  de
pósitos  de  25.000  lltros,  de
lona.  plegables y tratados  con
neopreno.  El funcionamiento
del  conjunto  está  en el esque
ma  tres: empieza  con  el depó
sito  de  floculación  que  rota
con  el de filtrado,  tras  atrave
sar  el filtro, se pasa  al depósito
de  dorado  donde  debe  estar
en  reposo  por  lo menos  una
hora  y  desde  este  último,  se
efectúa  la  distribución  a  los
aljibes.

Aunque  se pueden  emplear
muchos  sistemas  de potabili
zación  del  agua.  el  más  co
rriente  es  el de cloracióri,  por
precio  y por  calidad  final.  Se
gún  los  medios,  se  consigue
con  doro  naciente  (en equipos
con  electrolisis)  o  con  hipo
cloritos  (lejias). El cloro  es  un
desinfectante  y oxidante  enér
gico  que  actúa  por  desactiva
ción  enzimática  y  forma  do-
raminas  con  los  compuestos
de  nitrógeno,  que  también  lle
nen  acción  bactericida

Se  emplea  normalmente  el
método  de  la  cloración  resi
dual  libre,  aprovechando  el
efecto  directo  del  cloro  y  de
jando  un  sobrante  de 0,2 par
tes  por  inifión  (ppm).  Este

método  es  el  más  eficaz  pues
al  tratar  normalmente  con
aguas  de  mala  calidad,  nos
permite  eliminar  el hierro  y el
manganeso  y  a  la  larga.  las
bacterias  más  resistentes  que
tienden  a  acumularse  en  tu-
bedas  y  aljibes.  El  exceso  de
cloro  se  valora  normalmente
con  ortotolvidina y el resultado
se  mide  por  colorimetria.

La  realización  de  análisis  y
cultivos  en  campaña  es  lo
ideal,  pero  difidil  por  la  falta
de  medios,  sólo  factible  con
material  ya  preparado  de  un
solo  uso,  a  no  ser  que  conte
mos  con  un  laboratorio  de
campaña.

También  se  emplean.  Indi
vidualmente,  una  serie de pro
ductos  organoclorados.  com
primibles.  que  permiten,  tras
su  adición al agua  y un  tiempo
de  reposo. potabilizar  recipien
tes  de poca capacidad.  Suelen
ser  productos  orgánicos  con
un  alto  contenido  en  cloro, a
los  que  se  adiciona  normal
mente  carbonato  cálcico para
aumentar  su  solubilidad.

Los  productos  más  corrien
tes  son  la  succin-cloramida.
la  halazona  (en  uso  en  el
Ejército  español),  el  hexaclo
rofeno,  la  cloramnina T,  la  di
cloramina  T. La existencia  de
anillos  bencénicos  en  la  fór
mula  del  producto.  aumenta
la  acción  bactericida.

BOMBILLO CON FILTRO
DE  DIATOMEAS

BOMBA

ENTRADA DE AGUA
FLOCULADA

DESAGUE DE LIM
PIEZA DE FILTROS

Variación  del cloro  residual  en  la formación  de  cloraminas.

FORMACIÓN  PUNTO  RUPTURA

CLORAMINAS     CLORAMINAS
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25.000  litros.  Son  depósitos
de  polléster, cubiertos  con neo
preno  en  ambas  caras,  con
costillas  rigidas,  vientos,  cu
bierta  superior  de  lona  con
neopreno,  fondo  Independien
te  para  evitar  desgarros  y con
válvula  de vaciado en el lateral
inferior.

También  se  emplean  depó
sitos  flexibles  que  permiten
transformar  un  camión  Pega
so  3050  ó  3055  en  camión
aljibe.  La mejor descripción  es
un  colchón  de agua  de polies
ter  cubierto  de  neopreno  en
ambas  caras,  con  cantoneras
de  refuerzo  en  acero  inóxida
ble.  Tienen  una  boca  de llena
do  rápido  en la parte  superior
y  válcula  en un  lateraL Ambos
tipos  son  de  fabricación  es
pañola  por  la  casa  Duarry.

Estos  productos  deben cuxn
plir  unas  condiciones:

—  Su  producción  debe  ser
nacional,  a  precio  econó
mico.

—  Debe  ser  muy  soluble  en
agua.

—  Debe  tener  una  conserva-

DISTRmuCIÓN Y
ALMACENAMIENTO

Camiones  aWbe  del  EércIto
español.

NOMBREARTÍCULO
Pegaso 1100-1 C3N
Pegaso 1100 C3N
Avia 2500-M C3N

Total C3N
•   OMC CCX W353 Ayam 3T

Reo M34 Gasoil Ayam COl’
Pegaso 3045 C3T
Pegaso 3045-20 C3TPegaso 3045-21 C3T

Total C3T
Pegaso 1100-1 C6N
Pegaso I100L-1 CON
Pegaso 1101 L-1 CON
Avia 7000-M CON

Total C6N
Continental M-61 Diesel COT
Pegaso 3048-51 C8T
Pegaso 3055 C6T

Total C6T
AljIbe 2 ejes RO
Rigual RO
M-107 A-2-C Ayam RO
M-107 A-2-C RO
Beguer RQ
Aljibe Experimental RO
Tavl RA-2020 RO
M-106 A-1 Ayarn RO
M-108 Ayam RO
M-149-35 Ayam RO
AljIbe 1 Tn Ayam RO
Aljibe 2 ejes RO

•     AljIbe 1 eje RO
Barbero RC RO
Marzabu RCA-2 RO
Aljibe LO CO RO
Aljibe LI 2E3 RO
AjIbe L12 E2 RO
Alcor 2N-80 RO
AljIbe 3

Total RO

TOTALGENERAL

TOTAL
15
65
7

87
1

:3
go
58

153

13
56
89
1

82
2

85
5

102
5

10
1

I3
30
48
64
40
1
2

66
51
2

1
562

976

CI       

Halazona

di  (hidroxi -  2  Iricloro -  3,5,6, Feni!) Metano  Ácido P. Diclorosuffamoü Benzoico

Hencjorokno

CI  J — Ni

Cloranplna T

P.  Toluenosulfoncloremida Sódica
Succh,  CIor.n,lda

Cioramida del Ácido Succ (nico

Comprimido.  potabiliradore.  para  añadir .1 agua.

ción  prolongada.
—  Debe  ser  de  uso  sencifio,

para  poder  emplearse  en
cualquier  sitio  y por  cual
quier  persona

CAPACIDAD
3.500 Ita.
3.500
2.500

3.000
3.500

4000
4.000

6.000
6.000
5.000

5.000
9.000

800
2.000
1.500
1.500”
1,000”
1.100”
2.000

400 galones
400

1.500 lIs.
250 galones

2.000 Itt
1.000’
2.000
1.500’
1.500

1.000 Ita.

La  distribución  y  almace
namiento  de agua  está  a cargo
de  Intendencia  e  Ingenieros,
como  suplemento  a la infraes
tructura  que  ya  posean  las
Unidades  o el  terreno.

Se  emplean  depósitos  ple
gables,  con una  capacidad  que
varia  según  el modelo. El plan
teamiento  actual  es  nonnali
zarlos  con  una  capacidad  de
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El  transporte  se efectúa  por
camiones  o  remolques  aljibe
(tabla).  La capacidad  es varia
ble,  alrededor  de los  5.000  II
tros  por  camión.  Hay material
muy  antiguo.  sobre  todo  el
procedente  de la ayuda  ameri
cana,  que  suelen  ser  remol
ques. Casi todos los camiones
son  modernos,  Pegaso 3040  y
3055.  todo terreno  y con bom
ba  acoplada  a  la  toma  de
fuerza  del  camión.

CONSERVACIÓN

En  general  es  sencifia.  si
está  bien  tratada  y  con  un
remanente  de cloro adecuado.
En  caso  de  contaminación
NBQ.  la  situación  es  distinta
y  no  se  trata  en  este  trabajo.
Se  debe  conservar  en  depósi
tos  cerrados,  ventilados  y  a
resguardo  de  la  luz,  a  fin  de

entrada  de  polvo  o
orgánica  y  las  fer

CONCLUSIÓN

El  tema  de  la  distribución
se  puede  considerar  resuelto
de  forma bastante  satisfatoria,
pues  existe  un  material  abun
dante,  relativamente  moderno,
de  fabricación  española  (con
fácil  repuesto  por  tanto)  y
sencillo  de  aumentar  en  caso
de  necesidad,  con  material
civil.

La  producción  de  agua  po
table  es  más  conflictiva  Su
poniendo  un  funcionamiento
Ideal  de 24  horas  en  todos  los
equipos,  la capacidad  de pro
ducción  sei-ia  de  unos  5,5
mifiones  de litios  al  día,  sufi
cientes  para  unos  2,5 millones
de  personas.  con  un  consumo

para  bebida  de dos  litros  día.
pero  la  OTAN, por  ejemplo,
estima  estas  necesidades  en
cinco  litros  al  día  Estas  dis
ponibifidades  estarían  en pun
tos  normalmente  lejanos  de
las  personas  que  las  van  a
emplear.
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¡EL  ENEMIGO  INVISIBLE!
¡Las bacterias peligrosas contenidas en el agua para beber

En todo ambiente hostil, la calidad del agua potaule es un fac
tor  vital de la eficacia operacional de las unidades militares.
Steila-Mela  Fillers ha realizado un sistema móvil que con-ser tan mortiteras como una bala de gran velocidad!

vierte  rápidamente  en agua  potable el agua dulce limpro
pm para el consumo), el agua salobre y el agua del mar.

_________                preservando asi la salurt de tos soldados.
Todas estas clases de agua pueden ser putificadas eti

caimente  aun cuando están contaminadas cori agentest% NOQ. Su equipo de filtracinn, móvil y transportable, es1k
-    utilizado al presoritu oil todo el mundo para proporcionar

-                aagua  potable de acuerdo con las normas de la OMS.

—                  ffl La Sociedad está registrada en la lista de proveedores de ma
terial de defensa del eino  Unido según la norma DEE STAN

I-si,ia,,da,  en ,iarnos  nora (o] folleto  n/oto  a (ivo co co/Ores.05-21  -

Stella-Meta Filters            
TECNICAS DE FU.,TRACON                                                          ‘ ‘  -‘

-  -r
YBOMBEO,S.A.                                 L&- -.lic
C/ Aravaca. 24 - 28040 Madrid___________________                       Tel-igl, 533 3508’;0]

evitar  la
materia
mentaclofles.
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p
JOSÉ  CEREZUELA GIL
General de Brigada de Ingenieros
Mando de Transmisiones
de  la RO.

En la presentación del Documento del número 597 de EJÉRCITO se
indicaba como una de las grandes dificultades del Arma de Ingenieros, la de‘formar a su personal en la multitud de Especialldades a las que tiene que
atender”.

El Documento del número 599 nos introduce en el complejo mundo de las
Especialidades de ingenieros, derivadas de las funciones logísticas de Obras,
Transportes y Suministros.

El Documento del número 599 nos introducía en el complejo mundo de las
Arma de Ingenieros: TRANSMISIONES, en su doble vertiente de
Telecomunicaciones y Guerra Electrónica.

Si es difícil la formación del personal de Ingenieros/Zapadores en sus
múltiples modalidades de actuación, el problema se agrava cuando ha de
acometerse también la preparación en otras materias, tan distintas a las
anteriores como son todas las relacionadas con Transmisiones.

El ejercicio del Mando requiere contar, tanto en paz como en crisis o
guerra, con unas telecomunicaciones seguras que permitan el mantenimiento
del enlace, así como con la mayor información posible. Ambos apoyos, de
Mando y de combate, los presta la rama de Transmisiones con el mismo espíritu
que el resto de sus hermanos de Arma y haciendo honor a su glorioso historial.

Esta Especialidad fundamental que las Transmisiones representan dentro
del Arma, tiene la misma impronta que el resto de los Ingenieros. No en vano, y
sí afortunadamente, ha nacido y se ha desarrollado en el mismo seno. Su
mayoría de edad y su madurez no le harán perder este carácter.

e,

Elórclo.  Msyo 29O 29
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JOSÉ  CEREZUELA GIL
General de Brigada
de  Ingenieros
Mando de Transmisiones
de  la RO.
Diplomado en Transmisiones

DIGAMOS  en  primer lugar qué
entendemos por sistema; según el
Reglamento, es la organización de
los  medios de  transmisiones que
constituyen la red de transmisiones.

O lo que es lo mismo, el conjunto
de  medios de transmisión que per

mite el establecimiento de una red,
de  acuerdo con una organización,
método o procedimiento determi
nados, que constituyen un conjunto
coordinado y compatible, con arreglo
a  una norma o principio.

Un sistema de transmisiones tácti
cas debe caracterizarse:
—  Por su “flexibiIidaci’ para adap

tarse a la maniobra decidida por
el  Mando.

Por su “rapidez”de adaptación a
las variaciones, previstas o no, de
a maniobra y situación táctica.

—  Por su “seguridad” de funciona
miento.

—  Por su grado de secreton
—  Por la “sencillez” de su estableci

miento, mantenimiento y explo
tación.

Analicemos, aunque sea somera
mente, cada una de estas caracterís
ticas.
Flexibilidad

De nada sirve un sistema de trans
misiones si el Mando de cada escalón
no puede, a través de él, conducir su
maniobra. Esa conducción implica
recibir y difundir información, y ór
denes operativas y logísticas; todo
ello, de acuerdo con la maniobra que
ha decidido ejecutar para cumplir la
misión asignada.

Es cierto que los medios de trans
misiones tienen unas limitaciones
técnicas y de empleo táctico, y que
estas limitaciones pueden, en algún
caso, dificultar o imposibilitar la eje
cución de determinada maniobra, Y
es en la fase de concepción cuando
el Jefe de la Unidad, como responsa
ble de enlace, debe asesorarse con
su  Jefe de Transmisiones sobre el
apoyo que éstas pueden dar a su
idea de maniobra.
Rapidez de adaptación

Porque la flexibilidad, posible y
necesaria, tiene que fundamentarse
en una gran rapidez para adaptarse
a  las necesidades de enlace det
despliegue operacional y  logistico.
Estas necesidades podrán estar pre
vistas, según las distintas fases y
ritmos de la maniobra, pero pueden

Amias,  Cuerpos y Servicios

CARACTERÍSTICAS DE UN
SISTEMA DE TRANSMISIONES
TÁCTICAS
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presentarse situaciones tácticas ad
versas, como consecuencia lógica de
la  acción enemiga o de los fallos,
averías o destrucción del material u
órganos propios de transmisiones, y
es necesario que el enlace se siga
manteniendo, a pesar de esa variante
de  la situación táctica, a pesar del
terreno, del clima, del enemigo, y del
estado del material y del personal.

Para conseguirlo, es necesario que
esa rapidez de adaptación sea una
realidad, y estén previstas las acciones
necesarias (vías alternativas, sustitu
ción de órganos y medios de trans
misiones, etci en cualquier plan de
empleo de las transmisiones.
Seguridad de Funcionamiento

Porque un sistema de transmisio
nes tácticas debe responder a lo
que se espera de él: Un enlace fiable,
rápido, capaz y en tiempo oportuno;
y  para eno, es necesario hacer com
patibles las exigencias tácticas con
las exigencias técnicas y con el terre
no.

También es necesario hacer que
sean compatibles la totalidad de los
enlaces del sistema en su conjunto, y
en cada escalón; evitar, o anular, las
acciones electrónicas enemigas; y
garantizar su integración en los es-
calones superiores e induso, en su
caso, en las redes estratégicas, o en
las civiles.
Secreto

Esopo (siglo VI a.Ci dijo: “A menu
do, nosotros mrnos damos a nues
tros enemigos los medios para nues
tra  destrucción’

Todo equipo que radie energía
electromagnéta es un reclamo para
el enemigo. Un sistema de transmi
siones, con multitud de equipos de
esas características, es un preciado
objetivo para a guerra electrónica
enemiga.

Si nuestro sistema de transmisiones
no incorpora las anticontramedicjas
electrónicas (ECCMJ que le aseguren
la discreccón obligada y la protección
necesaria corre, entre otros, dos
graves riesgos:
—  Facilitar al enemigo información

sobre el despliegue propio, sobre
nuestra maniobra, nuestras ne
cesidades y planes inmediatos o
futuros.  La indiscrección hace
posible al enemigo (se lo sirve en
bandeja), el  levantamiento del
ORBAT de la Unidad y del ORBATE
del sistema de transmisiones co
rrespondiente.

—  La destrucción, por el fuego ene
migo, de los órganos propios de
transmisiones, así como de los
PC,s. de las Unidades o de éstas
mismas.

Con  la puesta en servicio del
Batallón de Guerra Electrónica Tácti
ca, que suele hacer de “enemigo’ en
algunas maniobras, se ha observado
un  mejor empleo de las transmisio
nes.

En  a  guerra, el enemigo tiene
medios de guerra electrónica, y de
bemos pensar que utiliza sus trans
misiones con sentido común.

Por todo ello, es necesario para
conseguir el mayor grado de secreto
y  de  protección posible, que se
incorporen las anticontramedidas,
que  consisten en procedimientos
operativos y  técnicos, adoptados
para conseguir el empleo eficaz del
espectro electromagnético por las
fuerzas propias, a pesar de las accio
nes de guerra electrónica del enemi
go.

Vamos a  enumerar algunos de
estos procedimientos.
Operativos:
—  Silencio radio.
—  Transmisiones breves.
—  Cambios de frecuencia e indicati

vos.
—  Lenguaje convenido,
—  Autenticación.
—  Empleo de potencia reducida.
—  Decepción manipulativa (creación

de falsas redes, o mensajes).
Técnicos:
—  Enlaces HF/NVIS (onda ionosférica

de incidencia casi vertical).
—  Antenas directivas.
—  Apantallamientos naturales o ar

tificiales).
—  Cifrado / Secrafonia.
—  Empleo de mandos a distancia.
—  Salto de frecuencia.

Espectro ensanchado.
—  Cancelada’ de perturción (SNAPI.
—  Soportes filares y herzianos.
—  Láser y fibra óptica.
—  Modulación digital.

Así como los procedimientos ope
rativos pueden, y deben, adoptarse
siempre y suelen reducirse a mante
ner una rigurosa disciplina de empleo
y  una adecuada instrucción de los
operadores y usuarios; los procedi
mientos técnicos no siempre pueden
emplearse, bien por carencia de
material adecuado, o por imperativos
del terreno y del ritmo de la manio
bra.

Un sistema de transmisiones es un
conjunto complejo. La cantidad y
variedad de elementos que lo inte
gran, con sus correspondientes limi
taciones, posibilidades, características
y  especificaciones de todo tipo, le
confieren esa complejidad,

Debe tendenser a homogeneizar
todo el material, pero esto no siem
pre es posible por distintas razones.
Además, esta característica de la
sencillez del sistema en su estableci
miento1 explotación y mantenimiento
debe ser conseguida con una ade
cuada instrucción y formación de los
Mandos y operadores del sistema y
con  una exhaustiva normalización
de los procedimientos.

SISTEMA TÁCTICO ACTUAL

Sabemos que existen varios tipos
de sistemas de transmisiones:
—  Jerárquico, o de enlaces directos.
—  Lineal, o de ejes.
—  Reticular.
—  Zona.
—  Mixto.

La elección de uno u otro sistema
está en función de
—  El escalón de que se trate.
—  La situación táctica.

Sencillez

32



Armas,  Cuerpos y Servidos

Con  carácter general podemos
decir que en la actualidad, nuestro
sistema táctico de transmisiones es
un sistema mixto, integrado por un
sistema de zona y un sistema jerár
quico que complenienta al anterior.

Esta configuración del sistema de
transmiones tácticas presenta como
principales ventajas las siguientes:
—  Dispone de vías alternativas, pro

pias del sistema de zona
—  La destrucción o la fase de movi

miento de un centro de zona, no
provoca la interrupción del siste
ma, ya que cada CT debe estar
enlazado, a ser posible, con otros
dos.

—  El sistema jerárquico que enlaza
los distintos CT,s de los PC,s de
las GU,s y de las PUs, aporta una
mayor seguridad de manteni
miento del enlace.

Y  como inconveniente principal
del sistema mixto, debemos resaltar
el de ser más costoso en medios yen
personal.

Pero además, como consecuencia
del material empleado (el disponible
en  la actualidad), sea cual sea el
sistema que se adopte nos encon
tramos, entre otros, con los siguien
tes inconvenientes:

—  La conmutación en las centrales
es  manual, lo que ocaslona un
retraso en el establecimiento de
la comunicación (mayor cuantas
más centrales intervengan), un
posible deterioro en la calidad de
la señal y el riesgo de los proba
bles errores y fallos humanos.

—  La distribución de  frecuencias
para atender a las necesidades
de  las múltiples mallas de radio
necesarias, crea un grave proble
ma.

—  Vulnerabilidad ante las acciones
de guerra electrónica del enemi
go,

Aunque no debe servirnos de
consuelo, digamos que ésta es tam
bién la problemática de gran parte
de las naciones de nuestro entorno
y  de similares posibilidades, Existen
en algunos países sistemas tácticos,
automáticos y digitales, en servicio
parcial; y en otros, están en fase de
estudio, investigación e implantación
más o menos lejana. Ése es también
nuestro caso, ya que está en fase de
fabricación de prototipos, el progra
ma RADITE (Red Automática Digital
Táctica del Ejército).

MATERIAL EMPLEADO
Nuestro sistema de transmisiones

tácticas está compuesto por mate
riales pertenecientes a dos progra
mas, que denominamos OLIMPO y
USA que reflejan el repetido sistema
mixto desde el escalón MOR al de
Brigada.

En los gráficos que ilustran este
articulo, se observa la composición
de los CT,s de cada escalón citado. El
predominio en os respectivos CT,s
de materiales de uno u otro progra
ma está motivado por las necesida
des de enlace de cada centro con
otros  (de zona o  jerárquico), de
forma que sean materiales técnica
mente compatibles.

PROBLEMAS ELECTRÓNICOS
EN EL CAMPO tÁctico

El uso de medios electrónicos en
traña siempre una serie de problemas
que  se agravan en los sistemas
tácticos, y  que suelen traer  de
cabeza al Jefe de Transmisiones de
cada escalón.

Vamos a reflexionar un poco sobre
alguno de estos problemas.

—  El terreno.
—  Los medios disponibles.            Fitaciones de transmisiones mimetizadas.

33



Medios disponibies
CENTROSDE TRANSMISIONES DE PUESTOS DE MANDO DE BRIGADANo  se trata solamente de que

sean, o  no, suficientes. Vamos a
considerar que son los necesarios e
incluso que se dispone de reserva
táctica y técnica. El problema estriba
también en sus características técni
cas y operativas; en que sean, o no.
adecuados para cumplir su misión en
el marco de una confrontación con
paises, aliados o enemigos, que dis
pongan de material más acorde con
el estado actual de la técnica.

Hemos citado más arriba algunos
de  los inconvenientes de nuestro
material, y  también hemos dicho
que  está avanzado el  programa
RADITE que solucionará todos, o casi
todos, estos inconvenientes. Pero
para eso tendrá que pasar un tiempo
y  mientras tanto, hay que seguir
estableciendo y manteniendo el en
lace con lo que tenemos, mejorándolo
en lo que se pueda

De todas formas debemos consi
derar, y  esto pasa en todos los
países, que los medios en servicio,
aun los más avanzados, se quedan
anticuados rápidamente por los con
tinuos avances de la investigación y
el  progreso de la tecnología.
Distribución  de Frecuencias

El espectro electromagnético es
un  recurso natural limitado. Esta
limitación crea enormes problemas
en la distribución de frecuencias. En
la  banda de VHF con los medios

CENTAURO

actuales para redes tácticas (30 a 78
MHz, con 50 KHz de anchura de
canal), tenemos 960 canales disponi
bles. un CE con tres Divisiones nece
sita  más de 1.0  canales en esa
banda, en la que también están TVE
y  otras muchas asignaciones civiles
oficiales y particulares).
No hay más solución que asignar

las mismas frecuencias a unidades
que no estén próximas y utilizar el
minimo de potencia.

En HF el problema es mucho más
grave, por as distintas características
de  propagación y  el muy elevado
número de asignaciones que existen.

Y  todo esto usando un espectro
electromagnético que es el mismo
que usa el enemigo, porque no hay
otro. Y también lo usan los marinos
y  los aviadores de nuestros Ejércitos
hermanos y aliados.

Centro  de explotación  de tele

MERCURIO

PCAV

TRITÓN

MERCURIO

MERCURIO
___________  CENTRAL

ELEONICA

MERCURIO

RAOIO  HF  Y VHF

4PLUTÓ  N MINERVA (JCT-CEMEJ)
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Acciones enemigas de
guerra electrónica

El  Mando de cada escalón es el
responsable de sus enlaces y de su
protección. Pero esta responsabilidad
no  excluye la propia del Jefe de
Transmisiones de ese escalón, en su
asesoramiento al Mando, y organiza
ción de la maniobra de sus transmi
siones para conseguir los objetivos
fijados.

El  enemigo, con sus medios de
guerra electrónica, intentará:
—  Conseguir información de todo

tipo,  a través de la escucha de
nuestras emisiones, y su localiza
ción.
Interrumpir nuestras emisiones,
mediante a perturbación.
Engañarnos mediante la decep
ción.

Con nuestros medios actuales te
nemos pocas posibilidades de hacer
frente a estas acciones, principal
mente a las dos primeras, con proce
dimientos técnicos. Nuestra defensa
debe basarse en una rigurosa disci
plina  de empleo, con un severo
control  sobre los procedimientos
operativos.

Acciones propias
de guerra electrónica

Nuestras acciones de guerra elec
trónica sobre el enemigo, van a
intentar  lo  mismo que las suyas
sobre nuestro sistema.

Está claro Que nuestros medios de
escucha y localización lpasivos, pue
den  convivir con el resto de los
medios propios sin más problemas
que  el despliegue, para evitar la
concentración de medios y el aumen
to  de las necesidades logísticas y de
frecuencias.

El  problema se presenta con los
equipos ECM pertubaciór y decep
cióni que pueden perturbar también
nuestro propio sistema de transmi
siones, con matices distintos según
en qué banda del espectro trabaje
mos, teniendo en cuenta además,
que la eficacia de nuestra perturba
ción radicará en la potedcia empleada
y  en la distancia a que nos encontre
mos del equipo víctima.

As!, en la banda HF lo normal será
que tengamos que retrasar el per
turbador a una distancia adecuada
en relación con el receptor víctima,
para que éste sea perturbado por
onda reflejada y, como es lógico,

debido al tipo de propagación em
pleado, esta distancia estará en
función de la hora, por la altura de la
ionosfera. En algún caso puede ser
necesario o conveniente, adelantar
todo lo posible nuestro perturbador
para efectuar la acción por onda
directa.

En la banda de VHF, normalmente
deberemos desplegar el perturbador
lo  más a vanguardia posible, para
ganar en eficacia.

En cualquier caso siempre correre
mos el riesgo de perturbar nuestras
propias emisiones, bien porque las
frecuencias sean próximas a la de la
víctima, o  porque sean armónicas
con ella. Para evitarlo en lo posible,
deberemos emplear antenas muy
directivas y apantallamientos natu
rales o artificiales de nuestros equi
pos, y aun así, habrá que prohibir la
perturbación en determinadas Fre
cuencias, para proteger nuestras
redes más esenciales.

Reflexiones sobre estos
probiemas

Indudablemente, estos problemas
tienen una gran incidencia en la
necesidad de consequir la convivencia

COMPOSICIÓÑ DE LOS CTZ,s DE DIVISIÓN
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electrónica de cada sistema con los
demás, y la supervivencia de todos.
—  Un sistema de transmisiones y un

sistema de guerra electrónica
tienen finalidades aparentemente
distintas pero, desde el punto de
vista del Mando propio, son com
plementarias. El primero le facilita
el ercicio del Mando, el segundo
le presta un especifico apoyo de
combate.

—  Ambos tienen la electrónica como
base común, y  un campo de
empleo también común: El es
pectro electromagnético, com
partido como ya sabemos por
todos los usuarios, amigos y ene
migos.

—  Las acciones de uno pueden incidir
negativamente sobre el otro.

—  Sin embargo, para que el necesa
rio empleo de ambos sea eficaz
deben poder “convivir” en el
campo de batalla.

—  Sin duda, el gran reto electrónico
para el Jefe de Transmisiones de
cualquier escalón, estriba en con
seguir el empleo de todos sus
medios, asegurando su compati
bilidad y, simultáneamente, lograr
la superioridad sobre el enemigo
en la explotación del espectro.

—  No siempre será posible lo ante
rior,  pero con este objetivo el
Jefe de Transmisiones debe or
ganizar la maniobra de sus medios
en todos los aspectos.

Conclusiones
Cuanto antecede constituye un

esbozo de  problemática electrónica

AOIC  1ff

que un Jefe de Transmisiones debe
resolver en su escalón, de acuerdo
con las instrucciones del superior y
pensando en los escalones subordi
nados. Todo con a única finalidad
de lograr esa reglamentaria adapta
ción de las Transmisiones a la manio
bra decidida por el Mando, de forma
que todos os medios, dentro de esa
adaptación, funcionen según sus po
sibilidades en un ambiente electro
magnético saturado y hostil.

No es fácil, porque esos problemas
enunciados, ya de por si importantes,
se  ven agravados con demasiada
frecuencia, por  un empleo poco

racional de los medios por parte de
los usuarios.

Hasta que se disponga de medios
de transmisiones más seguros y pro
tegidos (y aun entonces) es necesario,
para  sobrevivir en el campo de
batalla y por lo que a transmisiones
se refiere, que los medios, principal
mente los electrónicos, se empleen
con  prudencia. No agravemos los
problemas del Mando de la Unidad, y
de  su Jefe de Transmisiones, con
“alegrías electrónicas” innecesarias.

EL ARMA NUCLEAR,,
UN  PROBLEMAS MAS

ya  sabemos que la posibilidad de
su utilización, o el mismo empleo del
arma nuclear táctica, obliga al Mando
a concebir su maniobra, teniendo en
cuenta la influencia de las caracteris

:1
rFLET,POS  •- —

tinas del arma de que dispone, o de
la que teme pueda emplear el ene
migo.

El  sistema de transmisiones es,
evidentemente, un  conjunto más
entre  los efectivos en combate y
puede sufrir los mismos efectos que
el  resto, pero en su funcionamiento
puede verse afectado además, por
otras causas derivadas de una explo
sión nuclear.
Efectos de una explosión
nuclear

Conocemos los tres principales
efectos de una explosión nuclear:

COMPOSICIÓN DEL CTPCTACDEDIVISIÓN
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Destructivos, térmicos y radioactivos.
Pero además se producen otros
efectos asociados que, aunque menos
divulgados, sor igualmente impor
tantes. Desde el punto de vista de
as transmisiones estos efectos deri
vados SOfl: El impulso electromagné
tico  IEMP, en siglas inglesas) y  la
hiperionización de la atmósfera.

Tengamos en cuenta solamente,
que  los efectos de una explosión
nuclear dependen, por regla general,
de  su  potencia, de la altura de
explosión y de la distancia a la que

nos encontremos del punto ‘tierra
cero’l
Qué es el E M P

Es el campo radiado como conse
cuencia del campo eléctrico intenso,
creado por a explosión nuclear.

Sus características están definidas
por los siguientes factores:
—  La forma del impulso con tiempo,

valor de pico y apariencia, carac
terístlco&

—  El ancho de banda de frecuencias
contenidas en el impulso.

—  La distribución de a energía con
la frecuencia.

—  La  distribución espacial de  la
energía, en relación al  “tierra
cero”.

—  La polarización de los campos
eléctrico y magnético.

Todas ellas difieren con los distintos
tipos de explosión.

En  la OTAN se consideran dos
modelos de amenaza:

Modelo de EMP exo-atmosférlco,
—  Modelo endo-atmosférico,

El alcance del EMP procedente de
una explosión a baja altura es limita
do. La amenaza más grave la consti
tuye el exo-atmosférico porque su
gran alcance puede hacer Inefectivos
otf  medios protectores, como re
dundancia. Esto es igualmente cierto
para sistemas estratégicos.
Efectos  causados por  el EMP

El  EMP puede ser captado por
efecto de antena, y circular por las
estructuras metálicas y por los cables,
antes de penetrar en los equipos,
ocasionando los desperfectos consi
guientes o  incluso su destrucción
total, por su muy elevada potencia.

Estos efectos pueden producirse
dentro de los radios de acción que
se Indican en el cuadro.
Protección  contra  el EMP

Todos los medios situados dentro
de  los radios de acción reseñados
pueden sufrir los efectos del EMR
Por  lo  tanto, todos los equipos
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eléctricos y electrónicos tanto tácti
cos como estratégicos, deberían ser
protegidos. Pero como esto no siem
pre es posible, deben establecerse
criterios selectivos.

En general, las medidas protecto
ras consistirán en:
—  Recintos blindados (jaulas Fara

dayi.
—  Empleo de fibra óptica siempre

que sea posible.
—  Empleo de limitadores de tensión

e  intensidad.
—  Tomas de tierra eficaces.
—  Cables blindados.
—  Equipos de reserva, a cuberto,

para sustituir a los dañados.
En el campo táctico, si bien el

arma nuclear táctica, por su menor
potencia y baja altura de explosión,
puede causar efectos más reducidos,
éstos pueden ser lo suficientemente
importantes para imposibilitar el ejer
cicio del Mando, si no se ha previsto
la  protección de, por lo menos, las
redes más esenciales.

COMPOSICIÓN DEL CTPCTAC
DEL  MOR

No olvidemos el uso de mensajeros,
medios ópticos y acústicos.

Hiperlonizaclón  de la
atmósfera

Una  explosión nuclear produce
alteraciones eléctricas y mecánicas
en la atmósfera, principalmente en
la ionosfera. Este hecho influye en el
sistema de telecomunicaciones que
depende de ella. El resultado es una

Altura explosión                ‘zona

En tierra o cerca de la superficie15Km.
Aérea baja (de3a3O krni3Km.

Gran altura

80 kms950  Km.
1  kmsIIÇYJ  Km.
2t0 krns1.5w  Km.
4  krrs22cxJ  Km.

COMPOSICIÓN DE CTPCR DEL MOR
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‘RADIO”

hiperionización de la ionosfera que,
mientras dura, puede anular total
mente las comunicaciones por onda
ionosférica. También en este caso,
los efectos son función de la potencia
de  la explosión y de su altura. La
interrupción puede durar desde unos
minutos hasta varias horas y  su
influencia es mayor en las frecuencias
empleadas en estos enlaces, sean
por reflexión o por dispersión.

En las comunicaciones por onda
directa los efectos son menores y se

‘,;[,EIDF,CDE.

LT< TRITIICIflN

CENTRAL  Si

TELEFOtAICA

‘E.

dejarán sentir principalmente por
una  atenuación de las señales y,
naturalmente, por una disminución
de sus alcances.

Protección ante los efectos
de  la hiperlonhzaclón

Así como ante el EMP hemos visto
que  existen medidas protectoras,
aunque puedan ser caras o complejas
en  algunos casos, carecemos de
protección ante los disturbios ionos
féricos. Las telecomunicaciones por
onda ionosférica se verán siempre
afectadas por algún tiempo, mayor
o  menor.

En los enlaces por onda directa,
normales en redes tácticas, podrá
ser eficaz un aumento de potencia
de los equipos.

Conclusiones sobre el
arma nuclear y el enlace

Hemos visto los dos efectos princi
pales, causados por una explosión
nuclear, sobre los sistemas de trans
misiones. Sin tener en cuenta los
otros efectos de una explosión de
este tipo que afecten a las edifica
ciones, material y personal, debemos
tener presente que si el enemigo usa
armas nucleares, aun en el campo
táctico, sabe que además de esos

daños generales está consiguiendo
una  destrucción específica de los
sistemas eléctricos y electrónicos y
realizando una eficaz perturbación.

Es necesario prever las medidas
protectoras contra el EMP. En et
resto de los paises de la OTAN, se
están incorporando a los sistemas
eléctricos y electrónicos, tanto cíviles
como militares y para ello, tienen
establecidas normas de diseño de
instalaciones, incorporación de pro
tecciones y pruebas de verificación
de su eficacia,

La implementación de las medidas
de protección EMP, debe realizarse:
—  En ks medios existentes en la

actualidad, según criterios de
selección, y posibilidades de todo
tipo.

—  En los de futura adquisición, y
también con criterios selectivos,
deben incorporarse en su diseño
y  en las instalaciones que los
alberguen (edificaciones, cabinas,
vehículos, etc,i,

En cualquier situación, pero princi
palmente en el aspecto táctico, y
hasta Que no se disponga de protec
ciones eficaces, debemos tener en
cuenta
—  Que debe responsabilizarse a los

Mandos ya los operadores de los
medios, de la preocupación por
su protección.

—  Que, para ello, deben buscarse
zonas abrigadas, compatibles con
el  cumplimiento de la misión.

—  Que será conveniente desconec
tar  las antenas y emplear otros
medios de transmisión, siempre
que se presuma el empleo del
arma nuclear.

—  Que, en ambiente nuclear, no se
puede depender exclusivamente
de  las telecomunicaciones, elec
trónicas o eléctricas, para el ejer
cicio del Mando.
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INTRODUCCIÓN

LA tendencia actual a dispersar los
elementos funcionales operativos
IFSE, OP. INT, TASE, etc.’ Que se
agrupan para formar los tradicionales
Puestos de Mando de las Grandes
Unidades Tácticas, viene Impulsada
por dos conjuntos de causas funda
mentales
—  El primer grupo de causas se

refiere a la capacidad adquirida
por los modernos sistemas ESM.
El  volumen de emisiones y la
concentración espacial de las mis
mas que producen los PC,s ac
tuales, proporcionan a las ESM
•  Ulla QFfl facilidad para la ra

diolocalizaclón del PC.
•  Una firma elecrromagnética’

del mismo, prácticamente In
confundible.

—  El segundo grupo de causas se
refiere a la facilidad de localización
pue ofrecen para la fotograf(a
aérea o os satélites artificiales,

de

Su  InteL
red  divisióliaria

‘;-
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as  grandes acumulaciones de
personal y medios que se produ
cen en as proximidades de un
PC. Sobre todo en los PCAV,s,
tanto de División como de Briga
da.

Aunque estos dos grupos de cau
sas serian ya de por si determinantes,
hay que añadir el efecto multiplica
dor en la eficacia de los sistemas de
armas que produce su integración
con la Inteligencia, en el contexto de
los actuales sistemas C31. Incluso con
recursos de fuego limitados y esca
samente sofisticados, como puede
ser la artillería de campaña conven
cional, es posible llegar a producir
unos daños selectivos muy graves en
una GU táctica. La rápida destrucción
de los órganos de mando y control,
haría entrar en crisis todo el disposi
tivo que se haya adoptado para ei
combate.

En el fondo, todo este cúmulo de
causas se debe a un mismo hecho
básico: la tecnificación fundamen
talmente la tecnificación electrónica)
que ha sufrido el combate terrestre
en las últimas décadas.

La incidencia de este hecho, aun
que general en el ámbito del comba
te  terrestre, resulta mucho más
significativa en  el campo de  las
Transmisiones y en el de la guerra
electrónica. Hasta tal punto resulta
relevante, que disponer de “supe
rioridad Electromagnética” se im
pone actualmente como condición
“sine qua non” para emprender con
garantía de éxito cualquier acción
bélica.

La aplicación intensiva y extensival
de todo tipo de técnicas electrónicas
avanzadas ha hecho que, a los pocos
años de que la aparición del arma
aérea abriera la tercera dimensión al
espacio bélico, el desarrollo de las
técnicas electrónicas, haya converti
do  al Espectro Electromagnético
en  la cuarta dimensión del mismo;
dimensión donde a veces, incluso, se
instala el ámbito del combate princi
pal. En el conflicto bélico futuro, las
formas tradicionales de la acción,
movimiento y  fuego, sólo servirán
para derrotar a un enemigo electró
nicamente derrotado con anteriori
dad. Así ha ocurrido ya en todos los
enfrentamientos recientes: En la in
cursión norteamericana sobre Libia;
en la destrucción de  central nuclear
de  Bagdad por los israelíes; en las
Malvinas y,  anteriormente, en  la
guerra del Von Kippur. y así ocurrió

en  la  II CM. con los submarinos
alemanes en el Atlántico, punto
partida histórico de todo este pro
ceso. (7)

Las acciones de 5W se han conver
tido en uno de los factores más de
terminantes del combate moderno.
La importancia de la Superioridad
Electromagnética es tal, que al
igual que se impuso en su día la
necesidad de ejercer un dominio,
aunque fuera local, del espacio aéreo;
hoy en día resulta necesario dominar
el Espacio Electromagnético para
poder  disponer de Libertad de
Acción: Un principio fundamental
en el arte bélico. lii

Pero el dominio por el adversario
del Espacio Electromagnético no
sólo afecta a la Libertad de Acción,
incide igualmente sobre la capacidad
de  Ejecución, porque la neutraliza
ción de las transmisiones puede im
pedir adecuar los medios a las misio
nes, la coordinación, y las modifica
ciones impuestas por la situación; ‘/
afecta además, profundamente, a la
aplicación de principios complemen
tarios como a Seguridad, que “se
basa esencialmente en la ;hformación
yeIsecreto’ Ii) la sorpresa, para la
que “es indispensable el secreto’ 1
a  Acción de conjunto, imposible

sin comunicaciones para la “oportuna
aplicación en tiempo y lugar de las
acciones convenientes pata alcanzar
los objetivos propuestos’ ‘1 y. por
último, la Flexibilidad para la que es
necesario un intercambio de infor
mación que le permita “modificarlas
disposidones adoptadas para su adap
t.:’  “ni; a laç ¡  «“,,sióIs  mutaciones
de la situación”. vi.

Desplegando de forma concen
trada, tal como se hace hoy día, los
PC,s de División y Brigada carecen
totalmente de Capacidad de Su
pervivencia, característica, diga
mos... “existencial” de cualquier dis
positivo táctico.

Se hace necesario pues, dispersar
en el terreno, Pos elementos funcio
nales operativos (ESOs) que actual
mente articulan los convencionales
PCAV, PCALT, PCR, etc. Asf puede
igualarse la densidad de ocupación
del terreno y la densidad de emislo;1]

-s;0]

Vista  interior  de un perturbador
en  banda  HF

46



armas,  Cuerpos y Servicios

La  tendencia actual a dispersar
los  elementos  que  fonnan  los
Puestos de Mando de las Gran
des  Unidades es consecuencia
entre  otras causas, de la facili
dad de localización que ofrecen
para  la  fótografla  aérea  o  los
satélites artificiales, las pandes
acumulaciones  de personal  y
medios.

Sistema  Integrado  ESM.

nes electromagnéticas de los órganos
de  mando y control, a los valores
medios de los de la GU Es la única
forma posible de no F’fly.  fa aten
cióri” de la Inteligencia enemiga sobre
ellos.

Como todo cambio, pasar de un
despliegue concentrado a otro dis
tribuido trae consigo una problemá
tica específica que, una vez asumida
la necesidad misma del cambio, hay
que solucionar. Entre otros, uno de
os  problemas es la integración de
los elementos funcionales operativos
IEFO,s en la red táctica de la CU.

Este trabajo pretende esbozar
una propuesta de solución al proble
ma, .dentro del marco de una GU
tipo  División.
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LA SITUACIÓN ACTUAL

Generalidades

La GU tipo División lnstala, para
sus comunicaciones, una red de trans
misiones constituida estructuralmen
te por un nivel de zona y un nivel de
explotación. Ib)

En tanto que el nivel de zona
cubre la MD mediante CTZ,s (centros
nodales) interconectados por  ra
dioenlaces mu(ticana(, el  nivel de
explotación proporciona los accesos
al de zona para interconectar a to
dos los usuarios de la GU. Así, los
abonados, bien de forma individual,
bien desde las agrupaciones de los
mismos que se organicen, disponen
de los medios de transmisiones nece
sarios para acceder al nivel de zona y
desde allí, obtener acceso a cualquier
otro abonado.

Esta interconexión entre el nivel
de zona y el de explotación se lleva a
cabo de forma distinta, según la
situación cte reposo o movimiento
y  según las necesidades de enlace
cuantitativas y cualitativas) de las
agrupaciones de usuarios.

En situaciones fijas, las agrupa
ciones de usuarios utilizan radioenla
ces muiticanal para acceder al nivel
de zona. Cuando a agrupación es
numerosa, como ocurre en los ac
tuales PC,s se instala una central de
conmutación local (central de acce
so). Cuando el volumen de usuarios
no lo justifica, se organiza su acceso
a  la central nodal del nivel zona
directamente, como grupo de abo
nados “larga distancia” de la misma
(‘loop group”).

El acceso actual de los PC,s
al  nivel de zona

Los PC,s pues, acceden a la red a
través de una central de acceso que
se conecta a la central nodal en el

CF?, mediante un radioenlace multi
canal. En la figura 1 se proporciona
un esquema ilustrativo de este acce
so.

En la práctica, este acceso no se
hace mediante un solo tramo de
radioenlace, al menos en la mayoría
de los casos; se utilizan dos tramos:
uno de ellos muy corto, sólo hasta la
altura del terreno más próxima al
área operativa del PC, (el TOC) y
otro  más largo, desde esta altura
hasta el CTZ.

Partir en dos tramos el radioenlace
entre el CTPC y el CT? ofrece las
siguientes ventajas:
—  Permite instalar en el tramo más

corto (CTPC —altura próxima) un

tivos  2,2- para antenas para
bólicas de 060cm.) y, por tanto,
muy discreto. Debido a su insta
ación desde una altura, este
radioenlace suele denominarse
“bajada de collna’ (“down the
hill’).

—  Aleja del TOC los radioenlaces en
bandas más bajas, necesarios por
su  mayor alcance (menor ate
nuación con la distancia) para
llegar al CTZ, pero que, por su
mucha menor discredón, pueden
permitir la escucha y la radiolo
calización del PC.

—  Permite, gracias al empleo de la
“bajada de collna’ que por su
frecuencia más alta presenta ma-

yor  capacidad de canales, dar
satisfacción a la gran necesidad
de canales de comunicación, pro
vocada por la gran concentración
de personal y órganos de mando
y  control que se produce en los
PC,s (principalmente en los PCAV,s
o  PCPRAL,s).

En la figura 2 puede verse cómo
Ñ  ura  1  se lleva a cabo en la práctica, elacceso del PC al CTZ, en dos modali

dades: Con la central de acceso del
PC en el propio CTPC, y con la
central de acceso en ‘la colina” o

radioenlace en una banda de  centro herciano del PC (CH).
frecuencias muy alta (normal-  A partir de la central de acceso,
mente en banda V/EUROCOM: 15  en el caso de instalarse en el CTPC, o
GHz), de muy rápida atenuación del múltiplex conectado al radioen
con la distancia y de lóbulos de -  lace, en el otro caso, se llevan a cabo
radiación muy estrechos y direc-  los tendidos de cable para llegar a

A

CENTRAL                                   CENTRAL
ABONADOS        ACCESO         (1)                2) .        NODAL

DEL  ‘-H>cF—dTz 64z—d-]>CHa
DE   )                        CENTRO                       CTZ.s

MAND,,J                       HERCIANO

1    012CTPC

CTPC

(1)  bajadA 41 cobne

(2)  Redloarilsco de  acceso a  CTZ,

CENTRAL
NODAL

CENTRO
HERCIANO

en.

CTZ

Figura  2

CENTRAL
ASONADOS

DEL

::TO

CENTRAL

RSÍoenI,oe

MbIOc000P

CTPC  i•                    CTZ

Acceso           Trunk

Nodo

CTZ,’

Nodo
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los puestos de trabajo de los abona
dos del PC.

EL PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

Hasta aqu de forma harto resu
mida y  esquemática, la situación
actual. El movimiento de los PC,s. no
implica problemas graves para la
instalación del CTPC. Las estaciones
son móviles, funcionan instaladas en
los mismos vehículos que las trans
portan  y  las antenas y  mástiles
suelen ser fáciles de montar y des
montar.

Por otra parte, los tendidos de
cable internos del PC bucles indivi
duales de abonado, multipares, co
axiales, etc.) que hacen la tarea más
fatigosa y de más lenta ejecución, se
mantienen dentro de unos límites
operativamente aceptables, ya que
el  propio despliegue concentrado
del PC, proporciona unas distancias
máximas de tendido que, raramente,
llegan a sobrepasar los 400/500 m.;
es más, lo normal es que la media de
longitud de los tendidos pueda esta
blecerse en los 150/200 m.

Tanto el volumen de trabajo, el
consumo de cable len campaña, el
cable es material fungibleL como los
tiempos de tendido son, en este
caso, operativamente asumibles. In
cluso con cambios frecuentes de
asentamiento, propios de las situa
ciones de movimiento.

Pero el cambio de concepto en el
despliegue de os PC,s transforma
también, por completo, esta situa
cIón.

Para proporcionar unas densidades
de personal y medios próximas a las
de la GU, y no destacarse por tanto,
dentro de ella, los PC,s distribuidos
deben extender sus EFO,s en una
zona, cuyas medidas pueden oscilar
entre 6 >( 8 y 9 x 16 km., adoptando
una medida indicativa media de 7 x
10 km. 15i

La mayor dispersión de los abona
dos en el terreno lleva consigo, en el
caso de aplicar la misma filosofía de
acceso al  nivel de zona, Que los
tendidos, para alcanzar a os abona
dos, sean ahora del orden de los
kilómetros, en lugar del orden de los
hectómetros como anteriormentE

El  volumen de trabajo, el con
sumo de cable y los tiempos de
ejecución se han multiplicado por
diez o  más. Operativamente esto
supone un incremento de coste que
hace necesario diseñar otra filosofía

de acceso de los abonados del PC al
nivel de zona, ya que no resulta
asumible, en términos de las necesi
dades de personal de tendido y de
suministro de cable, que se requeri
rían para no condicionar gravemente
los plazos d  instalación del PC.

No resulta pues, viable, acceder a
los abonados del PC lsituados en
EFO,s dispersos en 70 km de exten
sión}, mediante el  procedimiento
utilizado hasta ahora de conectarlos
a  una central de acceso, es decir, a
un punto único y desde allí al centro
berciano y al CTZ. El coste operativo
en recursos de tiempo, personal de
tendido y cantidad de cable, no es
asumible en situaciones de continuo
movimiento.

Se  hace, por tanto, necesario,
establecer otra filosofía de acceso,
capaz de dar satisfacción a los re
querimientos operativos que se pre
senten a la hora de dispersar los
EFC,s en el terreno.

UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Generalidades

Una solución, la primera que podría
imaginarse, seria dotar a cada EFO
de un acceso directo al CTZ mediante
radioenlace específico. Esta solución,
técnicamente viable, presenta en
cambio, inconvenientes operativos
graves que la desaconsejan. En efec
to, en la situación convencional, tres
PC,s Ay, ALT y R implican un máximo

de  seis radioenlaces (dos por PC,
niit,srlrln  mil  nur  i,Rt  Lirin  C*’

irirl(li  ,iiln’.i  T?  l!lm!nnrM  L1i

iç  ‘lite)  iidtlv,
En un despliegue distribuido, el

número de EFO,s divisonaríos ascien
de al orden de once; (6) lo que, en
principio, implicaría sólo en el nivel
de  División, veintidós radioenlaces,
considerando que cada EFO debe
conectarse a dos CTZ. Si tenemos en
cuenta tres Brigadas y una AGTC, el
número total de radioenlaces nece
sarios alcanzaría el orden de 60/62.
El  incremento de medios y de com
plejidad en el sistema es notable.
Problemas de todo tipo en la gestión
de frecuencias y en la compatibilidad,
aparecerían en un ámbito, donde ya
el espectro electromagnético se en
cuentra Yabarrotado’Ç no sólo por
nuestras emisiones sino por as del
adversario.

Otra  solución, a  nuestro juicio
mucho más viable, consiste en susti
tuir  los radioenlaces convencionales
que roporclonan una conedón “pun
to-punto”, por los actuales sistemas
de radioenlaces “punto-multipun
to”.  Esta solución es conceptual-
mente paralela a la de sustituir los
PC,s concentrados por PC,s distribui
dos, y se adapta perfectamente al
nuevo concepto de despliegue.

El  concepto
punto-multipunto

La figura 3 muestra la diferencia

AADiOENLACC PUNTO-PUNTO: Concepto genérico.

RADiOENLACE PIJNTO-MULTIPUNTO: Concepto genérico.

Radiocalace  punto-multipunto.  Concepto general.

Figura  3
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en  este caso, directamente a  la
central nodal del CTZ figura 5-31.

Ci  Si se instala centro berciano, es
posible, desde él, acceder a  dos
CTZ,s y establecer así vías alternativas
ifigura 5-O.  —

O) Instalando dos estaciones 3 en
el vehículo de transmisiones del EFO,
éste podría estar conectado a dos
estaciones A y,  por tanto, a dos
CTZ,s, doblando así su acceso al nivel
de zona Ifigura 5-DL

E) SI al EFO se le dota de una
estación 8 y de un radioenlace PR,
puede coriectarse con la primera a
un CTZ, a través de una estación A: Y
con el segundo a otro CTZ directa
mente, obteniendo así vías alternati
vas figura 5-Ei.

E) Se pueden establecer varios
Figura  4  conjuntos estación A-EFO,s, aten

diendo de esta manera despliegues
a  los que a compartimentación del
terreno pudiera dificultar la conexión.

EFO. Vehiculo de transmisiones.

conceptual básica entre un radioen
ace punto-punto (PPI y otro punto
multipunto (PM).

En un radloenlace PP. el grupo de
canales se transmite concentrado
entre dos puntos A y 8. En uno PM,
et  grupo de canales se distribuye!
concentra desde/hasta A, hasta!

del radioenlace PM, en el CTZ. Si la
banda de frecuencias Que utiliza el
radioenlace es adecuada, lo normal
es  que cada EFO encuentre algún
CTZ donde conectarse. En todo
caso, la instalación de estaciones
repetidoras es siempre posible.

Los abonados del [FO se conectan,

EFO

CENTRAL                    CTZ    CENTRAL
ACCESO                                NODAL

e; OEF O

La  solución  punto-mulUpunto  aplicada  al acceso  dejos  EFO,s al nivel

0

0
EFO, Vohiculo de Iransmisiones.

de  zona.

desde 8; es decir, desde un punto A
(por ejemplo un CTZ o un centro
hercianoi hasta un conjunto de pun
tos  3  por ejemplo un conjunto de
EFO,sl.

En  la figura 4 se muestra una
posible solución para el  enlace
EFO —.  CTZ, basada en el empleo de
un radioenlace PM. La solución es con
ceptualmente paralela a la mostrada
en la figura 2 (31: La central de acce
so, de instalarse, en este caso siempre
estada en el centro berciano.

Posibilidades operativas

La solución PM es, desde el punto
de vista táctico, sumamente flexible
ya que permite:

A)  Mantener, si hace falta, la posi
bilidad de enlace convencional punto-
punto  [FO —  CUZ. Para ello, basta
dotar al vehículo de transmisiones
del EFO,de una cadena “transcepto
ra’ tipo convencional. En determina
dos casos esto puede ser necesario;
por ejemplo, para [FO,s que, como el
EFO!LOG, puedan quedar retrasados
en situaciones muy dinámicas y ne
cesiten unirse directamente a un
CTZ (figura 5-Ai,

O) Instalar o no el centro berciano,
dependiendo del terreno y  de la
situación táctica. Puede, incluso, su
primirse totalmente, y  con él  la
central de acceso del PC y el ra
dioenlace que conecta el CH con el
CTZ (figura 2).

Para ello se instala a estación A

0

EFO. VehiCulo de transmisiones
CTZ  “Y”

O

CTZ “X”
EFO. Vehiculo de transmisiones

La  solución  punto-mullipunto.  Posibilidades  operativas.
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Cada coniunto puede conectarse a
un CTZ o, incluso, varios conjuntos al
mismo CTZ

Capacidad y
banda de frecuencias

En un radioenlace PM, las estacio
nes 6 no tienen por qué disponer
todas del mismo número de canales.

Pueden configurarse estaciones B
con capacidades diversas para aten
der distintas necesidades de tráfico.
Adoptando un sistema modular, po
drían configurarse estaciones B con
capacidades de 4, 8 y 16 canales, de
forma que cada una pueda tener un
empleo especifico. Así, las Instaladas
en los vehículos de transmisiones de
los EFO,s podrían disponer de ocho
canales, capacidad, normalmente, su
ficiente para el EFO. Para elementos
auxiliares pueden utilizarse estaciones
de cuatro canales. Algunos, como el
CCCR del sistema CONSIS, cuya nece
sidad de tráfico es muy grande,
puede dotarse de una estación 6 de
dieciséis.

Cada estación A puede tener di
mensiones para un máximo de 128
canales que, para el canal delta
CVSD/EUROCOM, significa un flujo
de 2 Mbps. de régimen binario.

Esto permite establecer conjuntos
formados por una estación A y

hasta 16 estaciones 6 de 6 canales o
cualquier otra combinación de esta
ciones 6 que, en total, sumen los 128
canales de capacidad de a estación
A.

El radioenlace PM puede desarro
ilarse en cualquiera de las cinco
bandas de frecuencias que define la
norma EUROCOM.

Para el empleo táctico que se está
considerando, serían necesarias ver
siones, al menos, en dos bandas. una
que garantizara los enlaces en terre
no  accidentado, tan frecuente y
característico en la Península lbérica
otra, para aprovechar la discreción
de las bandas altas como caracterís
tica intrínseca ECCM.

Posiblemente, una versión en ban
da II EUROCOM (610 ± 96 Mhz) y otra
banda V (14,40÷15,35Ghzl podrían,
en principio, ser consideradas.

BREVE DESCRIPCIÓN
DEL SISTEMA
El proceso funcional

En un sistema PM, el enlace entre
la estación A y las estaciones 8 se
lleva a cabo mediante das técnicas:

—  Técnica de Acceso Múltiple en
Tiempo (TDMA: Time Division
Multipie Access), cuando se tra
ta  de la dirección 6—A.

La estación A transmite una trama
continua, formada por tantas ‘ven
tanas” de tiempo sucesivas, como
estaciones 8 configuren el sistema.
La 66 (banda base) tiene un régimen
binario prefijado, que podemos de
nominar Regimen del Sistema y
que depende exclusivamente del
régimen del canal (en el caso táctico
16 Kbps. Delta EUROCOM) y de la
capacidad máxima de canales que se
haya dispuesto (para 128 canales
seria, por tanto, 2 Mbps.L En a
figura 6 se muestra de forma esque
mática el proceso funcional del siste
ma PM, con un régimen de sistema
de 2 Mbps. 12048 Kbps.).

La señal a 2.048 Kbps. que transmi
te  la estación A en cada “ventana”
de tiempo, va dirigida a una estación
8 concreta. Dispone de la oportuna
codificación, para ser detectada so
lamente por la estación 6 destinata
ria.

Durante el tiempo de “apertura
de ventana” se transmite informa
ción correspondiente a todos los
canales de que disponga la estación
8. Si todas las estaciones 8 estuvIeran
dotadas del mismo número de cana
les, los tiempo de “apertura de

—  Técnica de “Mu/tipfexadón” por
División de Tiempo, (TOM: Time
Dlvision Multipiexing), cuando
se trata de la dirección A—B.
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ventana” serian iguales para todas
las estaciones 8.

Si, tal como muestra la figura 6,
las  estaciones 8  disponen de un
número distinto de canales, la dura
ción de la  “apertura de ventana”

•   para cada estación B es distinta.
En  la figura mencionada puede

seguirse el proceso para tres esta
ciones B, con 4, 8 y  16 canales
respectivamente. En ella, la señal a
O48 Kbps. transmitida por A en la
“ventana” 0,, es recibida por la
estación B  la cual, preamente a su
“demuItipIexac!ón’ la expande, divi
diendo su régimen por 16 para
obtener así los 128 Kbps. que corres
ponden a 1058 canales (8 X 16 =  128
canales). Una vez la señala128Kbps.,
el multicanal separa los ocho canales
para ser enviados a sus respectivos
terminales de explotación (ETDA).

En ei sentido B —  A, la estación B,,
en  primer lugar, “mu/tiplexa” en
tiempo (TDM) sus ocho canales a 16
Kbps. y obtiene un flujo a 128 Kbps.
que, previamente a su modulación y
transmisión, comprime, multiplicán
dolo por 16, a 2.048 Kbps.

Cuando se abre su “ventana’, la
estación 8,  transmite ia  ráfaga
(“burst”) de señal a 2.048 Kbps_ que
es recibida por la estación A.

En A se va generando una trama a
2  Mbps., formada con todas las
ráfagas recibidas secuencialrnente
de todas las estaciones 8.

Para su conmutación, la estación
A  “demultiplexa” el flujo formado al
Régimen del Sistema para igualarlo
al  régimen de puertos de la central
de conmutación (en el RADITE, para
512 Kbps. de régimen de puertos de
la  CLTA nodal, se formarían cuatro
fiujos).

El régimen real es algo superior a
los 2 Mbps. prefijados, ya que entre
la  estación A y las 8, es necesario
establecer todas las comunicaciones
de control y señalización del sistema.

La composición
de las estaciones

Las estaciones B cuentan con:
—  Un Multicanal integrado en el

equipo. Este muiticanal es modu
lar (4, 8 y 16 canales Delta 16
Kbps. EURDCOM 0/1) y propor
ciona el interfaz con el termlnai
de explotación mediante señali
zación CPC/EUROCOM. Propor
ciona, además, alimentación de
bucle a dos o cuatro hilos.

—  Un “Transceptor” formado por
un módulo deBO y un módulo de
RF que lnduye el sistema radiante.
El módulo RF puede ser instru
mentado en distintas bandas de
frecuencias, de forma tal que se
puedan configurar sistemas PM
en  más de una de las bandas
EUROCOM sustituyendo sólo este
módulo.

—  Un  Módulo de  Control que,
mediante un microprocesador y
el panel frontal proporciona:
•  El control interno (incluyendo

BITE).
•  El  interfaz hombre/máquina

para su mano  (incluyendo
MD).

La estación A se compone de:
—  Un “Transceptor” formado, co

mo en las estaciones 8, por un
módulo OB y un módulo RE

—  un “Multiplex” de jeraquía, acor
de con el régimen de puertos de
la CLTA.

—  Un Módulo de Control, como
en el caso anterior.

LOS RADIOENLACES
PUNTO-MULTIPUNTO HOY

Hasta la fecha, los radioenlaces
PM no han sido utilizados en aplica
ciones tácticas. En la norma EURO
COM no se recoge siquiera la existen
cia de este tipo de sistemas.

Bien es verdad, que la necesidad
operativa que lleva a plantear el
empleo de estos sistemas en el
campo táchco, es muy reciente y que
las posibilidades y ventajas que ofre
cen aún son poco conocidas. Pero
en los próximos años, al ir imponién
dose los conceptos relativos a la
dispersión de los PC,s, este tipo de
radioeniace se irá afianzando en el
panorama de las transmisiones tác
ticas.

En el ámbito de las telecomunica
ciones púbhcas, os radioenlaces PM
nacieron como respuesta a las nece
sidades de las áreas rurales con
población dispersa, como es el caso
típico del Norte de España. El hecho
de que su nacimiento se haya debido
a  las necesidades de usuarIos disper
sos, hace que estos sistemas se
adapten perfectamente a los reque
rimientos de los PC,s distribuidos.

Los primeros sistemas PM (analógi
cosi fueron desarrollados en España
por  Teiettra España, SA. para la
Compañía Telefónica, en los años 75/

76. Fue un desarrollo 1 3% español,
del que existen actualmente sistemas
instalados en Galicia, León y zonas de
Andalucía (Sevilla, Cádiz y Jaén). En
yenezueia se cubrió una amplísima
zona con un gran número de siste
mas.

En los años 85/86, Teiettra des
arrolló el actual sistema PM SMD 30,
digital, que actualmente está ya
instalado por TelefónIca en Salaman
ca  y  que se está instalando en
Colombia y Mico. En 1989, la PTT
británica, British Telecom, comenzó
la evaluación del SMD 30 con vistas a
instalarlo en Escocia. Por su parte, el
Ejército Italiano está evaluando tam
bién un sistema para su aplicación a
redes permanentes.

Estos sistemas para telecomunica
ciones públicas no son directamente
aplicables al campo táctico. En prI
mer  lugar, el canal de abonado es
MIC/CC1TT a 64 Kbps.; en segundo
lugar, las bandas de frecuencias que
utllan  no son EUROC0M y en tercer
lugar, el sistema atiende a  más
abonados (256) que canales dispone
(30). Ello implica probabilidades de
pérdida de llamada, del orden del 5%
para un tráfico total de 24,8 erlangs.

En el campo táctico, las curvas de
intensidad de tráfico son mucho más
irregulares, menos determinantes y
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.iLa  Valdivia. EJÉRCITO 571, 572 y
573. Madrid 1987.

(6)  LA CONFIGURACIÓN DE UN SIS
TEMA TÁCTICO. 1W  Va/dMa. EiR
CITO 595. Madrid 1989.

(7)  EL ULTRASECRETO Y LA BATA
Ufi  DEL ATLÁNTICO. 1 Gallego Scrra
REVISTA GENERAL OF LA MARINA.
Madrid 1989.

más aleatorias, y alcanzan picos, en
momentos de crisis, de 08/0,9 erlangs
por canal. Por ello, Una versión táctica,
además de respetar b norma EURO
COM, en cuanto al canal de abonado
ya  las bandas de frecuencias, debería
atender únicamente a un abonado
por canal, proporcionando un grado
de  servicio de 1.

CONCLUSIÓN

En  un  futuro inmediato, la con
cepción dispersa de los órganos del
C31 en el ámbito de las GU,s tácticas,
está  llamada a imponerse. Se deduce
de  las Condiciones que crea el pro
greso técnico en el campo de batalla,
y  esa es una imposición difícil de
evitar. Sucedió en los albores de la
Edad Media, Con la aparición de los
medios de fuego; con la motorización,
en  la Edad Contemporánea1 y con la
aviación hace apenas unos años.

En el entorno de unos PC,s distri
buidos en amplias zonas, dentro de
la zona de acción de las GU,s tácticas,
los  radioenlaces PM constituyen una
excelente solución y, más tarde o
más temprano, deberán ser Incluidos
en  las redes tácticas,

Nosotros pensamos que, dada la
situación de España en este campo,
con desarrollos propios totalmente
nacionales, podemos aportar a los
organismos exteriores, una expe
riencia y un ‘knowhow” excepciona
les y singulares dentro de este tema.
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GLOSARIO DE
ABREVIATURAS

Por orden de aparioán en el texto:
—  FSE; Are Support Element’’ —  Ele

memo de Apoyo de Fuegos.
O!: Operaciones.

—  INT: Inteugenda.
—  TASE; Tactlcal Alr Suppt  Element.”

—  Elemento de Apoyo Aerotáctto.
—  FSM: Electronlc support Mesures’

—  MedIdas de Apoyo Eltvtnto.
—  PC: Puesto de Mando.’
—  PCAV Puesto de Mando Avanzado.’
—  Gu: Gran unidad.’
—  3)  Mando control Comunicaciones

e  Inteligerida.
—  EW: Electronlc Warfare 13 —  Guerra

Electrónica
—  DM: Segunda Guerra MundIal.
—  EFO: Elemento Funcional Operativo.
—  PCALT Puesto de Mando Alternati

vo,”
—  PCR: Puesto de Mando Retrasado.”
—  ZAD: Zona de Acción Divionarla.’
—  C17  Centro de Transmisiones de

zona.
—  TOQ Tactical Operatlons ceriter.’ ‘ —

centro de Operadones Tácticas.
—  cTpc: Centro de Transmisiones de

Puesto de Mando.’
—  CH: centro Herciano)
—  AGTC: Agrupación Táctica de caballe

ria.’
—  PP: Punto-Punto.
—  PM: Punto-Multipunto.
—  EFO/LOG EfO Logística.
—  cccR: centro de contr  y cwrdína

clón de la Red.’
—  CONSIS: control del Sistema.
—  cvsD: ContinousN Vanable Siope Del

ta.
—  CLTA: central TelefónIca Automática.
—  CPC: CicIlcaIly Permutable cede
—  88 Banda Base.
—  RF: Raolofrecuenca
—  BITE: BuiIt-ln Test EQulpment.
—  MO: Mando a Distancia.
—  PU: Post Teiepbone and Telegraph.
—  Mlc: Modulación por Impuisos codifi

cados.
—  ccITT: corrñté C%ultlvo lntema’ial

Telefonía y Teiegrafia.

Reglamento de Abreviaturas y Signos con

Onentacl,nes para la Organlzaden y Fun
ciGlanliertto de los Pc,s en Diveón, Brigada y
Batalón. O*Gfl

‘Vilart  para las Acciones conjuntas de
Ew
NOTA

Se utiliza la simbologia gráfica EURO
coM, en ésta y las slgijentes figuras.
lEuROcoM D/1: Telecommuntations DIa
gram Symbois. IX a XV-2).

La  estación B como equipo  Integrado  en  el veJøculo  de  transmisiones
del  EPft  ilustración de su  despliega
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INTRODUCCIÓN

CUANDO se trata de elaborar un
proyecto de transmisiones que pueda
abarcar, desde una pequeña amplia
ción a una red permanente (sistemal,
hasta la construcción de una red
completa, se tiene en cuenta una
serie de planes que abarcan dos
grandes bloques: planes operativos
y  planes técnicos.

Los planes operativos son desarro
llados por el Mando y emanan del
P.E.C. Para llevarlos a cabo, las FAS

deben disponer de transmisiones
desde tiempos de paz, tanto de
carácter estratégico como táctico.

Siempre que las transmisiones des
plieguen su medios para constituir
una red, bien sea táctica o estratégi
ca, se tienen en cuenta los siguientes
planes:

Plan de Transmisión.
—  Plan de ‘Multiplexación”.
—  Plan de Conmutación.
—  Plan de Seguridad.
—  Plan de Apoyo Logístico.
—  Plan de Energía.

REPLANTEOS
DE  REDES
PERMANENTES

c.         —.

‘fi.,

‘-4

-
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Dado que todos estos planes téc
nicos van a constituir la red, lo
primero que se establece es la topo
logía de la misma, que nos va a
permitir enlazar unas organizaciones
o  unidades con otras, a lo largo y
ancho del territorio nacional, y la
interconexión con redes de otros
paises aliados o redes nacionales.

Conocido el trazado de la red
(topología), se puede comenzar a
estudiar en gabinete los diferentes
planes transmislón, conmutación..,),
para su desarrollo e implantación,
Sin embargo, con objeto de no
añadir costos al proyecto y compro
bar la viabilidad del mismo, es nece
sario realizar un acopio de datos
mediante el consiguiente replanteo,
sobre todo en lo que a redes perma
nentes se refiere. Dichos datos son
convenientes, no sólo para la ins
talación de un centro de transmisio
nes, sino que la mayoría de ellos
también serán necesarios para reali
zar cualquier tipo de instalación de
tipo permanente.
DATOS DE REPLANTEO
a)  Situación del centro:

una de las primeras cosas que hay
que hacer al llegar al centro, es
realizar un reconocimiento general
de todo su contorno para evaluar la
adecuación del mismo, Por alguna
razón, el lugar elegido puede resultar
impropio, con lo que no seguirían los
reconocimientos, siendo necesario
entonces buscar un punto alternati
vo,
c)Descrlpción del centro:

Durante la fase anterior, es nece
sario describir el emplazamiento con
-el mayor número de detalles que se
hayan podido observar,
dI  Topografía:

La cantidad de información topo
gráfica dependerá del reconocimien
to  que haya sido ordenado, En
algunos casos, por ejemplo cuando
existan construcciones y equipamien
to realizados anteriormente, no ha
brá que hacerlo. En otros, por ejem
plo, cuando se trate de una nueva
instalación, será necesaria una infor
mación exhaustiva y el esfuerzo por
conseguirla será considerable, tanto
en el interior como en sus alrededo
res, marcando claramente si existen
construcciones, zonas de arbolado,
torres...
e)  Posición geodésica:

Durante el replanteo, deben ser
determinadas las coordenadas geo
gráficas del centro (U.T.M,). Estas
coordenadas que habrán sido deter
minadas sobre plano en gabinete,
deben ser contrastadas en el terreno,
bien por triangulación geodésica o
por observación estelar.

Hay  que  afrontar  con  valentia
el  estudio  de  la  energia  en  el
centro  recurriendo  a  la solar  6
eólica,  como  fuente  primaria
renovable  y  no  contaminante.
Sobre  todo,  ante  el  excesivo
costo  que  pueda  suponer  la
construcción  de  una  línea  clá
sica  en Alta  Tensión.

nos para llegar al centro, desde una
ciudad o pueblo fácilmente recono
cible. La Información del listado con
tendrá el punto de origen, número
de carreteras, kilometraje desde el
lugar de origen hasta los puntos de
cambio de carretera y kilometraje
total hasta el centro,
bi  Reconocimiento del

centro:

El equipo de replanteo debe pre
parar un listado detallado de tinera

No resulta  de la misma sencillez
construir  a  nivel  de  mar  que  a
2.000  a  de  altura,  nl  sirve  el
pliego  de prescripciones  técni
cas  del  primer  caso  pan  el
segundo  en  ninguno  de  sus
extremos.
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e  “AzImutes’
Posiblemente, el centro vaya a

tener más de una antena radiante,
por lo que habrá que marcar geodé
sicamente todas ellas, señalando ade
más la dirección de radiación con el
Norte verdadero (‘Az/mur”L
gi Elevación:

Se procederá como en los dos
casos anteriores.
h) Propietarios:

Es de primordial importancia co
nocer desde el primer momento con
exactitud, quién o quiénes son los
propietarios de los terrenos que van
a  configurar el centro. Aunque en
las oficinas correspondientes del Ca
tastro se puede saber este dato, en
la realidad no ocurre así, por proble
mas de actualización del mismo y
otros derivados de herencias y parti
ciones.

Este asunto de fijación, compra o
expropiación de la parcela debe ser
llevado con carácter confidencial y
precisamente por los organismos
oficiales de Defensa que se encarguen
de las propiedades militares.

En unos casos se podrá llegar a la
compra de la parcela o a compartir
la misma con otros organismos allí
instalados. En otros, habrá que recu
rrir, si no se encuentra otra solución,
a la expropiación forzosa o a buscar
otro punto alternativo en que los
propietarios ofrezcan mayores facili
dades.
l)Caminos de acceso:

Se deben marcar aquellos que
existan desde a carretera principal
al centro, señalando perfectamente
sus condiciones: tipo macadam, as
falto, rodadura...), anchura, curvas,
gálibos...

Cuando no exista acceso, deberá
reapizarse un estudio sobre plano
para el trazado de uno nuevo, te
niendo en cuenta lo dicho anterior
mente sobre propietarios afectados

Las  Rede.  Permanentes  se  ca
racterizan  por su funcionamien
to  continuado,  tanto  en perio
do.  de  paz  como  de  crIsis  6
guerra.  Las  Unidades  de  Inge
nieros  que  se  encargan  de  su
explotación  y  mantenimiento
deben  estar  dotada,  de aquello.
meto.  que poalbifiten el acceso
de  su  personal  al  cenfro  en
cualquier  ¿poca  del  año.

y  describiendo el tipo de subsuelo,
así como a vegetación que habrá
que eliminar (arbolado, cereales...).
jiSubsuelo:

Es fundamental el estudio del
mismo por las repercusiones que va
a tener en el proyecto de ingeniería
civil del centro, sobre todo en la
parte que afecta a las cimentaciones
de antenas y edificios, ya la conduc
tividad del mismo.
k) Ingeniería sanitaria:
Si el centro va a disponer perma

nentemente de personal, será nece
sario estudiar la existente para ver si
es capaz de admitir los desechos
originados por la plantilla con que se
dote al mismo. En caso contrario,
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habrá que redactar un proyecto de
recogida de desechos y aguas resi
duales, con indicación de si su termi
nación será en fosa séptica o en red
de alcantarillado próxima.
II  Energía:

Si existe alguna linea de energía
cercana, será necesario contactar
con poblaciones vecinas, para recoger
Información sobre el servicio en cuan
to  a calidad, fluctuaciones, cortes
periódicos y duración de los mismos,
etc.,  así como el nombre de la
compañía administradora.

Si hay grandes fluctuaciones, según
las poblaciones consultadas, es pro
bable que existan en la zona grandes
Industrias con transformadores pro
pios que exijan una demanda exage
rada en horas de funcionamiento, lo
cual suele provocar caídas o subidas
de tensión, sobre todo en los mo
mentos de conexión o desconexión
a la red.

Asimismo, es conveniente contac
tar  con la empresa suministradora
de Fa zona, para averiguar si tiene en
proyecto la instalación de alguna
nueva subestación, o línea de trans
porte de energía.
m)Abastecimlento de agua:

Es de sumo interés conocer si el
lugar elegido podrá estar abastecido
de agua para sus necesidades, para
lo  cual habrá que estudiar, si no
existe en el mismo sitio, la mejor
forma de disponer de ella, bien
trayéndola de poblaciones vecinas si
tienen disponibilidad, o estudiando
las fuentes cercanas y sus caudales,
así como la posibilidad de nuevas
captaciones. En algunos casos y de
pendiendo de la envergadura del
centro, bastará con un aljibe ente
rrado que pueda recoger agua de
lluvia o  nieve, canalizada de los
tejados.
ni Climatología:

Los datos climatológicos del lugar
pueden ser obtenidos en la oficina
meteorológica más próxima. En caso
de que dichos datos sean recogidos
del Centro Meteorológico Nacional y
el lugar elegido esté lejano al mismo,
será conveniente confirmarlos con
poblaciones vecinas,
o)Períodos de construcción:

Del apartado anterior se obten
drán aquellos períodos anuales en
que, debido a las inclemencias del
tiempo Ibajas- temperaturas, nieve,

hielo.,.), no se pueda trabajar, lo que
repercutirá en un mejor empleo del
tiempo disponible para el montaje
del centro y como consecuencia de
la red.
P Ambiente:

Se recogerán todos aquellos datos
que informen sobre el estado de
opinión de poblaciones vecinas, así
como leyes o costumbres regionales
que puedan afectar a la instalación
del centro.
qi capacidad logística

de la zona:
Para el desarrollo de las diferentes

fases del proyecto, será conveniente
conocer con exactitud la capacidad
de mano de obra, contratistas, talle
res, surtidores, materiales, alojamien
tos, hospitales, etc., de la zona.

EVALUACIÓN DEL CENTRO

No existen fórmulas sencillas para
la selección final de un centro de
transmisiones. La elección puede re
sultar muy sencilla o derivar hacia
problemas engorrosos que den lugar
a un exceso de trabajo para llegar a
una conclusión acertada.

Seguidamente, se relacionan los
fatores básicos que se deben tener
en cuenta para seleccionar el lugar:
—  Requisitos de sistemas con gran

alcance.
—  Idoneidad radioeléctrica del lu

gar.
—  Consideraciones topográficas y

geofísicas.
—  Acceso a la propiedad, única o

compartIda.
—  Apoyo y logística de la zona.
—  Relaciones con los propietarios

afectados.
—  Económicos.
—  Interferencias de radio en la

zona.

a)Requisitos de sistemas con
gran alcance
En sistemas de comunicaciones de

gran alcance, basados generalmente
en radioenlaces por microondas o
fibra óptica, los circuitos deben res
ponder a unos requisitos que están
preestablecidos internacionalmente,
FCCITT, CCIR, NBS. El lugar potencial
mente evaluado no debe poner en
entredicho los requesitos, puesto
que va a formar parte de una
cadena y ésta será tanto más fuerte

cuanto mejor sea la unión de sus
eslabones.

Factores económicos, logísticos,
etc., del emplazamiento, a menudo
obligarán a llegar a un compromiso
con los requisitos generales del siste
ma.
b) idoneidad radioeléctrica

del lugar
El lugar evaluado debe ser capaz

de cumplir con su primera función,
es decir, transmitir y recibir señales
de  una forma o de otra. En cada
lugar evaluado es deseable la máxima
señal y de la mayor claridad. Los
requisitos mínimos aceptables de
penderán de los generales dei siste
ma.

Puede ocurrir que el sitio elegido
o sus alternativas no sean radloeléc
tricamente buenos, en cuyo caso
habrá que morar dichas condiciones
con el consiguiente incremento eco
nómico del proyecto.
ci Consideraciones

topográficas y geográficas
Algunos tipos de antenas necesItan

de  unas condiciones topográficas
especiales, tanto en sus fundaciones
como en los alrededores, por lo que
habrá que tenerlo en cuenta a la
hora de evaluar la capacidad de
recepción-transmisión del lugar. Los
grandes movimientos de tierra o
roca que tengamos, pueden hacer
costosa o Inviable la instalación,

Es deseable la mejor topografía y
condiciones geofísicas del emplaza
miento, porque tanto los terrenos
montañosos como los suelos pobres,
provocarán problemas de excavación
y  de mejora de los suelos, con el
consiguiente costo añadido.

El tipo de construcción estará de
acuerdo con las condiciones climato
lógicas. No resulta de la misma senci
llez construir a nivel dei mar que a
2.000 m. de altura, por ejemplo, ni
sirve el pliego de prescripciones téc
nicas del primer caso para el segundo,
en ninguno de sus extremos.
di Acceso a la propiedad.

única o compartida,
dei lugar
Si el acceso a la propiedad o a

compartiria no resulta de fácil solu
ción o puede comprometer los plazos
de ejecución del sistema o red, el
emplazamiento debe ser desechado
y  presentar, como se dice en el
apartado 1.h), un lugar alternativo
con mayores facilidades.
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e) Apoyo logístico de la zona
Un centro construido en un lugar

remoto presenta graves problemas
de apoyo y logísticos, sobre todo en
algunas estaciones del año, Por esta
razón se deben tener estudiados
puntos alternativos con menos difi
cultades.
f) Relaciones con propietarios

afectados
A menudo habrá que modificar las

condiciones físicas del entorno, debi
do  a las Interferencias que puedan
provocar al  centro por ejemplo,
transformadores, masas de árboles,
etc.

Si las relaciones con los propietarios
son fáciles, la instalación podrá aco
meterse con un gasto añadido al
proyecto; de lo contrario, puede
llegar a ser inviable y  habrá que
buscar otras alternativas.
g)  Económicos

Ceneralmente el gasto se establece
para un programa y resulta de la
suma de los costos de cada centro
que se vaya a instalar. Frecuente
mente, después de haber hecho el
replanteo de los sitios, el  gasto
resulta mayor que el programado, SI

no hay forma de rebajar los costos
de cada centro buscando alternati
vas, será necesario habilitar los crédi
tos  correspondientes para poder
llevar a cabo el programa.

Hay muchas variables ocultas que
pueden aumentar seriamente el cos
te de cada centro y no precisamente
por la parte de equipos de tansmi
siones. Una de ellas es la construcción
de un camino o carretera de acceso,
cuyo coste, en algunos casos, puede
ser superior a las propias instalaciones
del centro.

Otra que tampoco hay que olvidar,
es  la climatología del lugar, que
puede hacer que la obra se retrase
considerablemente.
h)  interferencias de radio

en la zona
Durante el replanteo deben ha

berse recogido as interferencias que
pueden hacer que el sistema se
degrade. Todas las fuentes de inter
ferencias deben ser entregadas con
suficiente información, frecuencia,
potencia, dirección de radiación, etc.),
a la oficina de ingeniería de proyecto,
para que pueda establecer con clari
dad la razón señal/ruido durante la
mayor parte del tiempo.

Hay  muchas variables  ocultas
que  pueden  aumentar  seriamen
te  el  costo  de  una  Instalación
radioeléctrica.  Por  ejemplo:  la
construcción  de  una  carretera
de  acceso.

El  único medio aceptable para
conocer estas interferencias, es me
dirlas desde el propio lugar, tratando
de  localizar la fuente y apoyándose
en  el  Ministerio de Transporte y
Comunicaciones al que, por la Ley de
Ordenación de las Telecomunicacio
nes LOT,), corresponde la asignación
y  vigilancia del espectro electromag
nético.

La señal que se va a transmitir-
recibir puede reflejarse sobre vallas,
edIficios, plataformas rocosas, acan
tilados, precipicios, agua..., pudiendo
añadir ruido a  los receptores de
radio. Por esta razón, el equipo de
replanteo debe entregar a la oficina
de  ingeniería del programa, de la
forma más detallada posible, rodos
estos accidentes, bien con dibujos o
mediante reportaje foto o videográ
fico,
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GUERRA
ELECTRÓNICA  (EW)

—  Medidas de apoyo electró
nico  (ESM)
‘Acciones de EW ejecutadas para

buscar, interceptar, localizar, escu
char, anallzac registrar y evaluar la
energiá electromagnética radiada,
con la finalidad de explotar tales
radiaciones en apoyo de las opera-

JOSÉ CEREZUELA GIL
General de Brigada de Ingenieros
Mando de Transmisiones
de  la MG.
Diplomado en Transmisiones

CONCEPTOS DE GUERRA
ELECTRÓNICA

ESTAMOS hablando de EW. ¿Y qué
es la EW? El vocabulario unificado de
EW. para acciones conjuntas, la define
como

“Conjunto de acciones que, utili
zando la energi electromagnética,
pretende asegurar la superioridad
sobre el enemigo en el empleo del
espectro elecrromagnético’

Esta definición nos marca un obje
tivo para este tipo de guerra: El
espectro electromagnético.

Que de cualquier acción sobre el
espectro se deriven otras de índole
distinta, no hace que este campo de
batalla de] combate electrónico pier
da su protagonismo. Este espectrc
es un recurso natural limItado. Su
utilización en infinidad de aplicacio
nes, lo hace cada vez más codiciado,

Es necesario, para cualquier Ejérci
to, disponer de medios que le permi
tan el uso eficaz del espectro elec
tromagnético en sus telecomuriica
clones y que le posibiliten explorar
las del enemigo, con fines de infor
mación, e interrumplrlas, si esta ac
ción es conveniente para la maniobra
propia.

Estos conceptos generales están
ya hablando de los tres grandes
grupos en que podemos considerar
dividida la EW.:

ciones miitares’
—  Contramedidas  electróni

cas  (ECMJ
Acciones de EW efectuadas para

impedir al enemigo el empleo eficaz
del espectro dectromagnétlco’ Com
prenden

PERTURBACIÓN ‘Deliberada radia
ción, rerradiación, reflexión o absor
ción de la energía electromagnética
para impedir el empleo eficaz de los
sistemas electromagnéticos del ene
migo’

DECEPCIÓN: ‘Deliberada radiación,
rerradiación, reflexión o absorción
de la energía electromagnética para
engañar al enemigo en la interpreta
ción  o  empleo de la información
adquirida o transmitida por medios
electrónicos’

Puede ser IMITATIVA o MANIPULA
TWA.

62



Armas,  Cuerpos y Servicios

Y puesto que estamos con defini
ciones vamos a seguir con ellas. Se
trata  del concepto SIGINT (Inteli
gencia  de  señalesh ‘inteligencia
obtenida de la exploración electro
magnética, medi�nte el consiguiente
proceso informativo”. Este término
incluye la inteligencia de telecomuni
caciones ICOMINfl y la inteligencia
electrónica, o de no telecomunica
ciones IELINTI.

Hemos dicho que las ESM suponen
buscar, interceptar, localizar, escu

Por eso, en nuestro criterio, no
hay Unidades que hagan EW (ESMI y
Unidades que hagan SIGNE. Hay, si,
Unidades de EW Táctica, y U,s de
EW. Estratégica, y se diferencias en
su movilidad o fijeza; en su régimen

—  Anti-contramedidas elec
trónicas (ECCM)

sus medidas de apoyo electrónico
(ESMl’

‘Medidas adoptadas para conse
guir  el empleo eficaz del espectro
electromagnético por las fuerzas
prop’�s a pesar de las acciones de
EW enemigas’ Comprenden:

ANTFECM: ‘Procedimientos opera
tivos y técnicos para lograr el empleo
eficaz de los medios electromagnéti
cos propios a pesar de las acciones
de EW enemigas’

ANTFESM: “Procedimientos opera
tivos  y  técnicos empleados para
impedir al enemigo el uso eficaz de

criar, analizar, registrar y evaluar la
energía electromagnética, y  todo
esto constituye la exploración elec
tromagnética.

O sea, que si sometemos los resul
tados de las ESM (exploración) al
correspondiente proceso inforn-iati
yo, el producto es SIGINT, en sus dos
vertientes (COMINT y ELINT).
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de trabajo, (en paz, porque en guerra
ambas trabajan continuamente); en
los objetivos cotra los que dirigen
sus acdones. Y se diferendan también
en  algo importante: El tiempo útil
para explotar esa Información obte
nida de las ESM.

En  las U,s de  EW Táctica ese
tiempo es mínimo. La explotación de
la  información debe ser inmediata,
muchas veces sin elaborar concien
zudamente por los Servicios de Inte
ligencia, porque la dinámica y  el
ritmo del combate así lo exigen.

En  las U,s de  EW Estratégica,
normalmente, ese tiempo es mayor.
Hacen FSM, desde tiempo de paz y
van  configurando, a través de la
elaboración continua de la informa
ción, un banco de datos que, perma
nentemente, deben tener actualiza
do.

Por eso se suele identificar, o en
casillar, a las U,s de EW Estratégicas
con U,s que hacen SIGINT y a las
Tácticas con las que hacen ESM.
Nosotros mantenemos el criterio

de  que todas las U,s de EW, en el
plano Informativo, hacen ESM y que
todas son capaces de produdr SIGINT,
lo  mismo que todas pueden realizar
acciones ECM si disponen de los
medios adecuados, debidamente em
plazados según el otetivo que hayan
de conseguir.

mediante ECCM, y la decepción
manipulativa IECM).

PROCESO SECUENCIAL
DE LAS ACCIONES DE EW

Resaltamos la idea de que las FSM
son la “chispa” de todas las demás.
Todo el proceso de la Exploración
Electromagnética puede dar lugar a
realizar acciones de ataque a  los
sistemas electrónicos enemigos (ECM),
o  puede aconsejar la  puesta en
práctica de todas o algunas medidas
de protección de los medios propios
(ECCM).

Si  los resultados de las FSM se
someten al  consiguiente proceso
informativo, obtendremos SIGINT (CO
MINT y ELINT), que nos va a propor
cionar datos para levantar el ORBAT
y el ORBATE. Pero además del análIsIs
técnico, de tráfico y de cifra de las
señales, vamos a obtener otro pro
ducto vital para la EW.: la Inteligen
cia  de Guerra Electrónica (EWII
que definimos como “Producto que

resulta de/acopio, integración, análi
sis, interpretación y evaluación de/a
información obtenida por cualquier
medio, de Importancia inmediata o
potencial para la EVJ’

CARACTERÍSTICAS DE LA EW

Las acciones de EW poseen las
siguientes características:

—  PERMANENCIA. Cobran su ma
yor  Importancia en la guerra, pero
existe y debe piantearse desde tiem
pos de paz.

Para que una Unidad de EW em
piece a trabalar eficazmente, debe
saber qué es lo  que tiene que
explorar. Debe buscar en su memoria
los datos archivados y empezar con
ellos. Luego los actualizará y con
frontará.

Así pues hay que “real/mentar”
continuamente la memoria del orde
nador director del sistema de FSM,
con datos de su propio archivo y
con todos aquéllos que procedan de
SIGINT y de EWI.

APOYO DE COMBATE

Sabemos que las misiones del Arma
de Ingenieros pueden agruparse en
tres tipos:
—  Combate.
—  Apoyo de Combate.
—  Apoyo Logístico.

Las acciones de EW constituyen
un  apoyo de combate. Como tal
apoyan la maniobra propia y dificul
tan  la del enemigo.

Este apoyo se manifiesta median
te:
—  La obtención de INFORMACIÓN,

que puede ser general (Estraté
gica y  Táctica), de objetivos,
para ser batidos por el fuego, o
técnIca (EWI) para efectuar otras
acciones de EW. Esta misión in
formativa se realiza mediante las
FSM y la SIGINT.

—  El ATAQUE a los sistemas electró
rucos del adversario mediante la
perturbación y a decepción Imi
tativa (ECM), y,

—  La PROTECCIÓN, de los sistemas

PROCESOSECUENCIALDELASACCIONESDEEW.
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Por eso todas las U,s de EW,
incluidas las tácticas, deben hacer
ESM/SIGINT desde tiempo de paz
porque si no es así, es muy difícil,
prácticamente imposible, pasar de la
situación de paz a la de guerra con
resultados eficaces.

i-iay varias razones más para ello
(instrucción del personal operador,
complemento ce las acciones EW
estratégicas, etc.), pero quiero resal
tar  una Que sean rentables. Un
sistema de EW es muy caro para
tenerlo sin funcionar, quedándose
anticuado.

—  ALTO GRADO DE SECRETO, In
dispensable en su planteamiento,
ejecución y resultados, así como en
las características de los equipos y
los procedimientos de empleo.

—  ACUSADO MATIZ TÉCNICO, de
rivado de  la complejidad de  los
medios, que exigen una elevada
especialización del personal.

—  COMPLEJIDAD, en su plantea
miento y ejecución, requiriendo una
adecuada Informaclón.

—  TOTALIDAD, ya que puede afec
tar  a los sistemas electrónicos de
cualquier Unidad.

PRINCIPIOS DE EMPLEO

El empleo de las acciones de EW
debe ajustarse a los siguientes:

CENTRALIZACIÓN, en los más altos

niveles de mando. A cada escalón le
corresponde la ejecución de las ac
ciones ofensivas que le hayan sido
encomendadas o autorizadas por el
escalón superior, y es responsable de
la protección de sus propios sistemas
electrónicos.

COORDINACIÓN, con el resto de las
acciones ectromagnéticas, de acuer
do  con las órdenes técnicas corres
pondientes.

SORPRESA, princIpalmente la sor
presa técnica es fundamental en su
empleo, por lo cual deben extremarse
los medios conducentes a la conser
vación del secreto y a la adquisición
de Información

SEGURIDAD, que proporcione la
protección correspondiente a sus
Instalaciones, incluso, en su caso,
para instalaciones no militares.

FLEXIBILIDAD, para adaptarse a la
maniobra.

INTEGRACIÓN, que facilite la actua
ción de los sistemas, proporcionando
respuestas rápidas.

UNIDADES DE EW

Vamos a ver ahora cómo deben
estar constituidas las U,s de EW,
para que respondan a las misiones
enunciadas y a esas caracateristicas
y  principios de empleo, es decir, a
toda  esa filosofía que hemos ex
puesto.

En la fase de definición y conf igu
ración de un sistema de EW, hay que
plantearse, y responder, las siguientes
preguntas:
—  Oué medios de transmisiones tie

ne el enemigo (o los potenciales
enemigos). Necesitamos conocer
la “ffrma”electrónica de sus equi
pos, sus posibilidades, márgenes
de frecuencia, potencia, empleo,
etc.

—  Qué medios necesitamos nosotros
para poder obtener información
de las emisiones electromagnéti
cas de ese enemigo. Es decir,
cuáles han de ser las característi
cas técnicas y operativas de nues
tros equipos para ratizar acciones
ESM eficaces.

—  Qué necesitamos para poder reali
zar  acciones de perturbación o
decepción imitativa sobre estas
transmisiones enemigas.

Lo  anterior será la  base para
definir un sistema de EW en el doble
aspecto de FSM y ECM que son los
que, normalmente, debe realizar una
Unidad de EW.

Pero queda otro aspecto de la
EW: Las ECCM. Éstas no  forman
parte, al menos en nuestra filosofía,
de una Unidad de EW como tal. Son
acciones de EW (procedimientos ope
rativos y técnicos) que deben realizar
(o  estar incorporados por diseño a
los equipos) el resto de los medios de
transmisIones propios, para prote
gerse de las acciones de EW enemi
gas.

Para adecuar nuestros medios a
estas necesidades, debemos también
responder a estas preguntas:
—  Qué capacidad de acciones ESM

y  ECM tiene el  enemigo para
obtener información de nuestras
acciones, y para perturbarlas.

—  Cómo podemos hacer frente  a
esas acciones enemigas, de Forma
que nos sea posible seguir usando
nuestros medios ectrónicos con
seguridad, eficacia y secreto.

Y  todas estas preguntas hemos
de formularlas y responderlas, tanto
en relación con los medios de teleco
municaciones como con los de no
telecomunicaciones.

Conocidas_las necesidades y posi
bilidades, se oÑanizan las U,s de EW
de acuerdo con los criterios anterio
res y según su finalidad concreta.

CÓMO PRESTA LA EW
SU APOYO DE COMBATE

Veamos la forma en que, operati
vamente, un sistema de este tipo,
materializa su apoyo de combate al
mando.

Todo Jefe de GU que cuente con
medios de EW, debe asiqnaies misio
nes, consecuencia de la finalidad que
pretenda conseguir.

Esta finalidad está, de forma ge
neral, expresada en la propia defini
ción de EW pero, para cada caso
concreto, para cada maniobra y
dentro de ella para cada una de sus
fases o tiempos, puede tener matices
o prioridades distintas. Y todo esto
debe dársele a las U,s de EW, tal y
como está previsto en los textos
reglamentarios.

El Anexo “8” (Información) de la
00.  de la GU en su apartado 2,
enumera  los  EEI,s que el mando
requiere para decidir su maniobra o
conducirla en cada Fase, El apartado
3,1, recoge las órdenes de la U,s
subordinadas para la obtención de
la información. Estas órdenes supo
nen la ejecución de una orden de

CARACTERÍSTICAS DE LA EW.

 PERMANENCIA
D ALTO GRADO SECRETO
t’  ACUSADD MATIZ TÉCNICO
r’  COMPLEJIDAD
£‘  TOTALIDAD

PRINCIPIOS DE EMPLEQ

 CENTRALIZACIÓN
 COORDINACIÓN
 SORPRESA
 SEGURIDAD
 FLEXIBILIDAO
 INTEGRACIÓN
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D  ANEXO “A”ALACO.(or9aflzación  PP,!@iiY)
•  MANDO Y MEDIOS
•  (TRANSMISIONES ‘GUERRA ELECTRóNICA)

•  ARTICULACIóN DE LA5 Lis. EW.

 ANEXO ‘SALA  00.  (información)

•  EEI.s
•  ORDENES A  LAS U,S SUECROINADAS

•  PLAZOS

P  ANEXO FA  LA 00.  (!ransmisionesyeioctrónica3

•  FINALIDAD

•  ACCIONES EW

•  PRIORIDAD DE LAS MISMAS
•  NORMAS DE EMPLEO DE LAS ECM

•  NORMAS DE pR0TEcCION Y SEGURIDAD

produciendo en él puede ser detec
tada en tiempo real, o muy próximo
a él y, casi siempre, en tiempo útiL

1  Como consecuencIa de esta Infor
mación táctica, que la 2’ Sec. de EM
puede contrastar con la  recibida
por otras fuentes, el mando podrá
tomar las medidas que estime ade
cuadas para el éxito de su maniobra
(batir objetivos, ordenar perturba
ción o Intrusión de ciertas redes, no
perturbar otras para seguir obte
niendo información, etc.i.

Pero nuestra Unidad de EW puede
también informar sobre la capacidad

investigación en relación con los EEI,s
requeridos.

Si  cualquier Unidad subordinada
tiene  la obligación constante de
informar, no digamos las de EW que
son, fundamentalmente, fuentes de
Información, Así pues, una Unidad
de EW puede proporcionar informa
ción sobre distintos EEI,s, principal
mente los relacionados con:

—  Desde el punto de vista tácti
CO:
•  Contenido de los mensajes.
•  Actividad electromagnética ad

versaria.
•  Despliegue de las U,s (incluidos

los sistemas de armas).
•  Localización de los CT,s y de los

PC,s.
•  Movimientos de estos órganos,

—  Desde el punto de vista técni
CO:
•  Tipo de tráfico cursado,
•  Características técnicas de la

emisión.
•  Tipos de equipos empleados.
•  Procedimientos de empleo de

los medios,
Y todo esto en un breve espacio

de tiempo, difícil de cuantifIcar con
carácter general porque, en cada
caso, está en función de la actividad
electromagnética enemiga.

Si, como es lógico suponer, nuestra
Unidad de EW tiene ya previamente
levantado su ORBAT/E, la información
sobre las variaciones que se vayan

/  CÓMO PRESTA LAEW  SU APOYO 

P  ORDEN DE OPERACIONES DE LA GU (parlado  mando ytransrnisionesJ
•  MISION DE LA UNIDAD DE EW

•  LISTAS DE FRS, PROTEGIDAS Y PROHIBIDAS
•  DATOS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS

En  poco.  años  el  Ejército  de
Tierra  ha  hecho  un  Importante
esfuerzo  Intelectual  y  etonó

>                                                                     i i  mico  para entrar en  el  club deEW  • que en los palee.  occiden
tales  se  conoce  como “El de los
VIo.  Cuerva.”.
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de ECM enemiga, e Incluso vigilar el
funcionamiento de nuestras propias
redes de transmisiones (indiscreción),
y  mando entonces deberá adoptar
las ECCM que en cada caso sean
aconsejables, o posibles, para pro
tección de nuestros sistemas.

El detalle de todo o anterior y
para la situación inicial así como las
posteriores previstas, debe figurar
en el Anexo F a la 00. de la GU,
además de lo que figure en el Anexo
B de la misma orden. El desarrollo del
combate irá Introduciendo, corno
pasa en todos los medios, las modifi
caciones que sean necesarias.

Hagamos ahora una breve des
cripción de algunas acciones de EW,
y  tanto en COM1NT como en ELINT
nos limitaremos a escucha, localiza
ción, perturbación y decepción,
—  COM1NT
•  Escucha:

Es la “acción de observar una
radiación electromagnética para in
tentar descubrir la información que
transporta la señal, a efectos de
obtener inteligenc;�”.
Y  por supuesto, esta observación
lleva consigo el hecho de la grabación
o  registrc de la emisión para su
análisis posterior, traducción o des
crlptación.

En principio toda emisión de radio
puede ser escuchada por cualquiera
que disponga dei equipo apropiado
y  con sensjbilidad suficiente para
captarla. Con un RTF normal pode
mos esuchar las emisiones enemigas
próximas. Pero en EW, para aumen
tar el rendimiento de estas aciones,
es preciso contar con receptores
más complicados (automáticos, de
mayor sensibilidad y que sean capa
ces de recibir señales de característi
cas diferentesl. Para no complicar
mucho la exposición diremos que,
fundamentalmente, se utilizan dos
tipos de receptores: de exploración
CO búsqueda) y de escucha, ambos
automáticos y manuales.

Los primeros “buscan’ señales de
forma automática mediante un ba
rrido dei espectro, o de la banda dei
espectro asignado. Si, interceptada
una señal, el operador la estima
interesante, la transfiere a uno de
los receptores de escucha para su
observación y grabación, y él conti
nua su exploración en busca de
otras señales.

Es normal que un operador de
escucha disponga de dos receptores
de  escucha, con lo que en sus
auriculares recibe una señal distinta
por cada oído. Podemos hacernos
una idea de lo que supone el trabajo
continuado de estos hombres en
estas condiciones. NecesItan relevos
frecuentes. Es el puesto de trabajo
más duro de cualquier sistema de
EW.

La escucha en VHF es reIavamente
fácil ya que en esta banda, normal
mente, la señal está modulada en
frecuencia prácticamente sin ruidos,
y hay una menor densidad de señales,

DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS
ACCIONES DE EW
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ya que los alcances son más limita
dos.

En la banda de HF el problema se
compilca enormemente, por el nivel
de ruido que suele acompañar a la
señal y  por el gran número de
señales en la misma frecuencia, con
distinto nivel de entrada, proceden
tes de emisiones múltiples recibidas
por onda directa y reflda.
•  Localización

La localización de emisiones elec
tromagnéticas se basa en lo que
conocemos por “Radiogoniometr’á”
que consiste en determinar a través
de una señal electromagnética reci
bida, su dirección de legada. Un
radiogoniómetro pues, en esencia,
consta de un receptor, de un bien
orientado sistema de antenas y de
un  discriminador de dirección. La
técnica que utilice este discriminador
para determinar la dirección, carate
riza y distingue unos radiogonióme
tros de otros.

Para onda directa, es necesario
disponer como mínimo de dos radio
goniómetros para obtener localiza
ciones, ya que la intersección de las
dos direcciones nos dará la situación
probable del emisor.

Cuanto mayor sea el número de
radiogoniómetros que usemos sobre
una misma señal, mayor será la
precisión que obtengamos en la
localización. La realidad es que la
situación exacta es muy difícil de
conseguir, porque siempre intervie
nen  una serle de facatores que
introducen un nivel mayor o menor
de error. Estos fatores son: la sensi
bilidad de los receptores, la distancia
de la fuente de emisión, la correcta
situación y orientación del radiogo
niómetro y de sus antenas, y  la
posibilidad de llegada de ondas re
flejadas. Pero lo que sí se obtiene es
un área de situación probable, y los
buenos radIogoniómetros reducen
esta área a unas dimensiones real
mente aceptables.

Existe una técnica para localizadón
por onda ionosférlca, que permite
determinar la situación en ángulo y
en distancia con un sólo radiogonió
metro. Consiste en determinar, no
sólo el ángulo de llegada de la onda,
con relación al Norte geográfico,
sino también el ángulo vertical de
llegada de la onda a la antena. El
ordenador, mediante el algoritmo
correspondiente, dará las coordena
das geográficas de la fuente emiso
ra.

Este sistema requiere: Conocimien
to  de la altura de la ionosfera que,
como sabemos, varia del día a  a
noche y también según la época dei
año. SI la onda ha sufrido una sola
reflexión en la ionosfera, los resulta
dos son bastante exactos. Cuando la
onda de llegada ha sufrido varias
reflexiones los resultados son erró
neos.
.  Perturbaclón

Ya hemos definido al principio la
perturbación, y además la situamos
junto con la decepción, en el grupo
de las ECM. Son acciones de ataque
a los sistemas electrónicos enemigos.

Un transmisor que trabaje en la
misma frecuencia que el receptor
que deseamos perturbar y cuyas
características de emisIón sean aná
logas, puede ser un perturbador si la
señal llega al receptor víctima con
un nivel adecuado, bien por potencia
o ganancia de antena, o por situadón
respecto a la víctima.

Las U.s de EW emplean distintos
tipos de perturbadores por su técni
ca, por su potencia e incluso por su
posición en el campo y forma de
situarlos o lanzarlos) y por a plata
forma que empleen.

Como es lógico, cuanto más po
tentes sean, su volumen y necesidad
de  energía (grupos electrógenos)
son mayores, y su vulnerabilidad
aumenta. Existen modelos más re
ducidos, aptos para ser lanzados por
Artiflerla, aviones o helicópteros (siem
bra  de perturbadores), de poca
potencia y alimentados por pilas
(por consiguiente de vida limitada y
de empleo reduddo a dertas acciones
de la maniobra).

Existe también, ya operativo, un
perturbador instalado sobre un pe
queño avión no tripulado (teledirigi
do) (RPV).

El helicóptero es una buena plata
forma para estas acciones, volando
protegido por el terreno y por sus
propias ECM.
•  Decepclón

Ya sabemos que puede ser IMITA
TIVA y MANIPULATIVA, según pre
tendamos imitar las emisiones del
enemigo, o crear falsas redes pro
pias.

La IMITATIVA, o intrusión, se ecuta
simulando las emisiones enemigas.

Es muy difícil simular bien, y si no
se hace así, no sirve para nada. Por
eso, el procedimiento normalmente
empleado consiste en grabar emisio

nes del enemigo y transmitirlas desde
un  perturbador propio en el mo
mento que convenga para nuestra
maniobra. La desorientación y  el
desconcierto que ocasionen, pueden
ser muy rentables si la preparación
ha sido cuidadosa y se enmarca en
un plan de decepción, coordinado
en el más alto nivel de la GU. Los
objetivos que se han de conseguir
deben estar muy claros y las U,s víc
timas deben ser establecidas después
de un detenido proceso selectivo.

La MANIPULATIVA pretende pro
teger a nuestras U,s (proporcionar
seguridad), engañando al enemigo
sobre nuestro despegue, intenciones
o circunstancias especificas. La reali
zan, normalmente, las U,s de Trans
misiones mo las de EW) y deben
también formar parte del plan de
decepción, ordenado por el mando.

Si se pretende engañar al enemigo,
la “historia”que contemos por radio
debe ser creible, enmarcada en una
determinada situación, y  que se
corresponda con otras acciones pa-
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ralelas Que el enemigo pueda com
probar por otros medios. De no ser
así, no servirá nada más Que para
que el enemigo se ría de nosotros.
Por  supuesto los procedimientos
empleados en la transmisión deben
ser  los normales en los mensajes
reales.

En general, hay que tener en
cuenta que estas acciones ECM (per
tubación y decepción son las más
criticas de EW y que su realización
debe estar condicionada a la opor
tunidad en la ejecución. El empleo
continuado y no selectivo de ECM
proporcionará al enemigo EWI sobre
nuestros medios, posibilidades y pro
cedimientos, y le permitirá perfec
cionar sus ECCM, disminuyendo nues
tra eficacia.

—  EUNT: Las acciones de guerra
electrónica sobre emisiones no de
telecomunicaciones Iradares, sistemas
de armas, misiles, etc.), tienen unas
características diferentes en relación
con las efectuadas sobre emisiones

de telecomunicaciones, Que acaba
mos de exponer.

Vamos a centrarnos en la EW
dirigida contra radares (direcciones
de tiro/sistemas de armas) que son
objetivos normales para las U,s EW
del Ejéi-cito de Tierra.

De las acciones de exploración
electromagnética, tienen aquí máxi
ma importancia las de interceptación,
análisis, identificación y localización.

La interceptación, como es lógico,
nos permite recibir una señal, deter
minar su dirección, y por trangula
ción, calcular las coordenadas de la
fuente emisora. Pero esa señal inter
ceptada es analizada para descubrir
sus características especificas, es de
cir, hay que estudiar los parámetros
que constituyen lo que se denomina
“firma radar’

Estos parámetros son:
—  Frecuencia Portadora IF).
—  Potencia IP).
—  Modo de emisión.
—  Duración (anchol del impulso

IPW).

—  Frecuencia de repetición de im
pulsos (PRF).

—  Modulación de los impulsos.
—  Tipo de barrido de antena.
—  Periodo de barrido.
—  Dimensiones del haz.
—  Polarización de la señal.

Cada tipo de radar tiene su “firma”
característica, en función de la misión
que debe cumplir y de su diseño.
Sabemos que no es lo mismo un
radar de vigilancia, que  de dirección
de tiro o control de vuelo.

El resultado de ese análisis, que
una estación va proçorcionando auto
máticamente, se compara con os
datos que deben existir en la memo
ria de su ordenador, que proporcio
na, a continuación, el “nombre y
apellidos” del radar. Por ejemplo, en
la pantalla puede aparecer que la
emisión analizada pertenece a un
radar tipo LPD-20. Hemos identificado
un tipo de radar, que sabemos para
qué se emplea. Podemos deducir
qué es lo que hay allí. Esta informa
ción servirá para que el mando



adopte decisiones; entre otras, la de
destruirlo por el fuego.

Las ECM dirigidas contra radares,
son también más complicadas de
realizar debido a las peculiaridades
de una emisión de radar. En principio,
sabemos que un radar para cumplir
su función necesita recibir reflejada,
la energía que transmitió. Está claro
entonces, que cualquier acción de
ECM contra un radar ha de ntentar
evitar que ese eco llegue nítidamente
a  su pantalla. Hay que introducir
señales falsas en el sistema, para
confundirlo. Y como hemos dicho
que  cada radar tiene su  “firma”
específica, las acciones ECM que se
efectúen deben responder, para ser
eficaces, a esas características.

Esto complica el proceso y obliga,
en  cada caso, a  disponer de los
equipos de  ECM más adecuados
para la amenaza que se trate de
anular. Existen diversidad de pertur
badores radar que se clasifican según
el  procedimiento de perturbación
que empleen y según la técnica de
fabricación.

UNIVERSIDAD, EMPRESAS
Y  FAS. EN RELACIÓN CON
LA ELECTRÓNICA

Toda la problemática expuesta
anteriormente, constituye un desa
fiante reto que debe ser resuelto
entre todos los implicados en ella:
—  Por una parte, la Universidad,

por su función docente e investi
gadora.

—  Por otra parte, la Empresa, tam
bién investigadora, y fabricante,
capaz de aplicar nuevas técnicas
y  desarrollar equipos de EW y
telecomunicaciones con los re
quisitos citados.

—  Y las FAS, usuarias y destinatarias
de esos medios.

Por  eso es,no sólo bueno sino
necesario, el intercambio de infor
mación entre ellos. Porque no es
posible la correcta definición de un
producto, si no se tienen en cuenta
las técnicas utilizables, los descubri
mientos científicos, los factores que
sustentan esas técnicas y las necesi
dades y especificaciones operativas
de los usuarios.

Pienso que a la totalidad de los
militares españoles, nos gustaría que
la empresa española respondiera siem
pre  a  nuestros requerimientos, y
que  esta respuesta fuese rápida,

porque en algún caso esta rapidez
puede llegar a ser vital. De nada
sirve que la Adminsítración agilice los
trámites, cuando sea necesario, si lo
que las FAS necesitan no está dispo
nible, o al menos desarrollado.

En cualquier aspecto del combate
moderno, pero principalmente en el
campo electrónico, pueden surgir,
por  parte del enemigo, sorpresas
técnicas como consecuencia de avan
zados desarrollos. Y  entendemos
como ideal que, ante cualquier ame
naza, con sorpresa incluida, las FAS
puedan hacerle frente con productos
nacionales, cuanto mejores sean nues
tros medios, más probabilidades ten
dremos de mantener la paz que es el
fin  último de los Ejércitos, que nece
sitan el apoyo humano, económico y
técnico de toda la nación. Porque la
Defensa es cuestión de todos y si la
guerra se hacecon material, se gana
con hombres. En nuestro caso, ciu
dadanos españoles (ellos y ellas), con
especial dedicación a  cada tarea
concreta, sea investigadora, industrial
o  militar.

CONSIDERACIONES
FINALES

Hemos hecho un breve recorrido,
divulgatorio, sobre algunos aspectos
de  la EW. No hemos hablado de
quién, como con cualquier arma, es
el más importante, el hombre que la
sirve.

El operador de EW necesita poseer
unas cualidades humanas y profesio
nales que le permitan desempeñar
su  función, en  las más duras y
variadas drcunstancias; sobreponién
dose al cansancio físico, que puede
llegar al agotamiento por el esfuerzo
mental continuado e intenso, Y esto,
que es cierto para cuakuier operador
de  un sistema de transmisiones, se
agrava, por diversas causas, en el de
EW.

Y  antes de terminar, hagamos
unas breves consideraciones:
—  En pocos años el  Ejército de

Tierra ha hecho un importante
esfuerzo intelectual y económico
para entrar en el club de EW. El
club que, en los paises occidenta
les se conoce como “El de los
viejos Cuervos’
Henios iniciado la andadura en
este campo, pero nos falta cami
no por andar.

—  Corremos el riesgo de pensar, y
lo  que es peor decidir, que ya
tenemos suficiente con lo que
hay, ya que existen otros campos
necesitados de recursos. Aunque
es  cierto que son muchas las
necesidades especificas de cada
rama de la Defensa, en EW se da
la circunstancia de que sus técni
cas, por el continuo y el vertigi
noso avance de la técnica elec
trónica quedan anticuadas muy
rápidamente. Por eso, una vez
iniciado el camino, o se siguen
incorporando progresivamente
nuevos medios, o cuando sea
necesario su empleo en un con
flicto, nos servirá de muy poco lo
que tengamos.

—  Mientras el enemigo utilice siste
mas de transmisiones, nosotros
debemos disponer de sistemas
de EW adecuados a las caraterís
ticas de estas transmisiones.

—  Mientras el enemigo disponga de
medios de EW, nuestras transmi
siones deben contar con disposi
tivos y procedimientos de defen
sa electrónica.

—  Todos deseamos la  paz antes
que la guerra, pero si ésta es
necesaria, hay que hacerla y siem
pre con la finalidad de ganarla. Y
para ello es preciso estar prepa
rados y disponer de os medios
adecuados.
El  mariscal soviético Sokolowski
en su libro “EstrategIa Militar
Soviética”  dice: “El desarrollo
de  equipos de EW ha adquirido
ahora la misma importancia que
el de bs misiles y armas nucleares.
los cuales no pueden ser usados
sfri  equipamiento electrónkn
Para que una nación sobreviva y
persevere en un conflicto mo
derno debe atacar y explotar la
debilidad de los sistemas electró
nicos enemigos’
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INTRODUCCIÓN

CRECE la importancia de las accio
nes de Guerra Electrónica IEW) en la
batalla actual: el  “combate eiec
trÓnico’  ha hecho Que la instru
mentación de técnicas de sistemas
de  anticontramedidas (ECcM) se
extiendan a los radioteléfonos que
constituyen las redes de las Pequeñas
Unidades.

La actual generación de radiotelé
fonos en uso operativo, la constitu
yen familias de equipos más o menos“emparentados” con el famoso AN/
PRC-77 que puede considerarse, con
todos los honores, el patriarca y el
ejemplo en que se han mirado todas
ellas.

Actualmente, esta generación, ya
obsoleta, está siendo sustituida por
otra,  más adecuada a los requeri
mientos que un entorno de EW y
sistemas C31 avanzados, imponen en
el campo táctico.

COM5EC
ECCM
Alimentación
Autodiagnosis
Tecnología
Mantenimiento
Interoperabilidad

En  el cuadro 1, se resumen las
diferencias más notables entre la
generación antigua y actual de los
RTF,s de campaña.

De todas las características de la
nueva generación que se muestran
en el cuadro, cabe destacar:

—  La Transmisión de Datos, que
permite:
•  A las PU,s integrarse en los sistemas

C31.
•  A  os sistemas de armas, (sobre

todo a los de Defensa Aérea tácti
ca),  dispersar sus elementos y
organizaciones en el terreno, sin
estar condicionados por los tendi
dos de cable.
—  La integración de dispositivos

CRiPTa, que permite disponer de
comunicaciones seguras ICOMSECI,
en  todos los escalones operativa
mente necesarios.

—  La instrumentación de téc
nicas ECCM, que permite asegurar
las comunicaciones dentro de un
ambiente electromagnético hostil.

—La  interoperabilidad con la
generación antigua. Esto facilita el
periodo transitorio en el que ambas
generaciones deban coexistir.

De  estas cUatro caracterlsticas
que, por su relevancia, hemos desta
cado, analizaremos más detenida-

•  30 a 881081 MHz.
•  25 KHz/2320 canales
•  FM lanálogica’
•  F5iK, P5K, etc.”
•  Fonia analógica
•  Fonia digital 16 kbps
•  Datos (asincronos y sin

cronos de 50 Bauds a II
bpsl

•  CRIPTO Integrado
•  Módulo ECCM integrado
•  Batería recargable
•  BITE Integrado “

•  De estado sólido con
Módulos desecriables

•  Con la generación antrgu

de  RTF,s antiguas y

mente las técnicas ECCM ya que
son las únicas, en la práctica, que
presentan diferentes soluciones al
mismo problema.

LA AMENAZA EN LA BANDA
VHF TÁCTICA

introducción

En la banda VHF 30÷88 MHz, uti
lizada actualmente por la CNR (Con-
bat  Net Radiosl y por los sistemas
SCRA Single Channel Radio Accessi
que integran en la Red Táctica a los
abonados móviles, la amenaza ECM/
ESM se ha visto potenciada debido
tanto a factores técnicos y tec
nológicos, como a a concepciones
operativas. Entre ellos, por su singu
lar importancia se pueden destacar:

—  La miniaturización de los com
ponentes electrónicos alcanza un
nivel de integración del orden de 1
componentes por “chip Como con
secuencia, se  diseñan ya  “Gate
Arrays”del orden de 20.000 puertas
lógicas y los pP de 32 “bits  son ya
estándar en el mercado.

En la figura 1 se proporciona la
Ley  de Moore que permite una
prospección a corto plazo del des
arrollo en el campo de la integración
de circuitos.

anaa cie brecuencia
Canalización
Tipo Modulación
servicios

30 a 75 MHz.
SO KHz/920 canales
FM lanalógical
Fonia analógica
TT con Modern FSI<

No
No
Pila seca
NO
De estado sólido
Módulos reparables

•  Depende del tipo de ECCM instrumentada.
“O  cualquier otro tipo de modulación digital.

Built-in len  Equipment.

CUADRO 1
Resumen comparativo de las familias

actuales
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La miniaturización ha traído consi
go  una drástica reducción de los
pesos y volúmenes, sin perjuicio de
las potencias de emisión y de las
prestaciones y servicios al usuario.
Cualquier equipo o sistema EW pue
de, hoy en día, ser Instalado en
vehículos tácticos o helicópteros y,
por tanto, desplegar a muy pocos
kilómetros de sus víctimas potencia
les.

—  Los microprocesadores (gP),
en parte como causa de la miniaturi
zación, han entrado a formar parte
de  todos los equipos, llevando a
cabo tareas de control Que permiten
prestaciones complejas y  un alto
nivel de “Inteligencia” en el funcio
namiento.

—  La concepción de sistemas.
La aplicación de las técnicas de ADP
(ALltomatic Data Processing y TD
Transmisión de Datos) al campo
táctico, permite la Implantación de
modernos sistemas 031 que integran
la SIGINT con otras fuentes de Inteli
gencia, con los sistemas de armas y
con as ECM, constituyendo un im
portantísimo factor multiplicativo
en la eficacia de los mismos.

La integración de funciones de
Mando, Control, Comunicaciones e
inteligencia), as reacciones en tiem
po  real y el proceso en bucle
continuo de las acciones de planea
miento que son propios de los mo
dernos 031, proporcionan a os siste
mas Integrados la rapidez de acción

y  la capacidad de ejecución que
constituyen sus características más
relevantes.

La amenaza desde el campo
de las ESM

Desde el campo de las ESM, la
amenaza para los RTF,s en la banda
VHF pueden sintetizarse en:

ltadlotel8óno de Salto de I’re
cuenda  de la firma BAMS. Salta
a  200/250  .altos/seg.  en  la
banda  30  +  108  MHz  (3120
canales).

—  Receptores-interceptadores
de  banda ancha y barrido rápido.
Estos equipos permiten la detección
en tiempo real de cualquier emisión
que se produzca en la banda. Esta
detección es normalmente seguida
por un análisis, mediante un disposi
tivo que instrumenta a FFT (Fast
Fourier Transform).

—  Bases de datos, que constitu
yen bancos de señales. Estas bases
funcionan de forma integrada con
los receptores antes señalados, per
mitiendo Ja rápida identificación de
la señal detectada. Incluso señales
del mismo formato pueden ser indi
vidualizadas, siempre que dispongan
de alguna característica especifica.

La Identificación de una seña) per
mite al C3l disponer de un criterio
para decidir una u otra de las
siguientes acciones:
•  Perturbar la señal identificada.
•  Localizar el emisor y aplicar sobre
él y su entorno, acciones de des
trucción por el fuego.

•  interceptar la señal, es decir,
“descriptaria” y obtener su co
tenido de información.

•  Definirla como señal propia.
una vez tomada una decIsión, el

sistema C31 la aplica automática
mente de forma que, en plazos del
orden de unos pocos minutos, a
decisión tomada puede estar mate
rializándose.
La amenza desde el campo
de las ECM

Desde el campo de las ECM, las
amenazas más significativas vienen
provocadas:

1960             1970          ¶980            1990

La tendencia tecnológica en Integración de circuitos. Ley de Moore.

74



Armas, Cuerpos y Servicios

—  Desde un punto de vista téc
nico, por el desarrollo de sintetiza
dores rápidos y amplifIcadores de
reducido consumo, peso y volumen.

Esto ha permitido la aparición de
los pertubadores perseguidores,
capaces de seguir, incluso, a  los
transmisores de salto de frecuencia.

—  Desde el punto de vista de
sistemas, por la  integración de
sistemas ESM como los descritos

La tendencia actual es instalar los
perturbadores en vehículos blinda
dos, ya que así pueden desplegar
muy avanzados, y  muy próximos,
por tanto, a las mallas de las PU,s de
primera línea y a los abonados móviles
de  SCRA.

La táctica de empleo se basa en la
actuación de parejas de perturba
dores que se turnan en acciones de
muy corta duración, cambiando con-

la  víctima), sino también de la dis
tancia y potencia de señal del trans
misor deseado.

—  Que pueden establecerse unas
distancias, entre la línea de contacto
y  la  zona de despliegue de los
perturbadores avanzados, de unos 2
kms. en horizontal y 400/500 ni, en
la vertical. (figura 2).

—  Oue la relación entre potencia
necesaria y distancia es:

anteriormente y perturbadores per
seguidores. Esto permite la detección,
análisis, identificación y perturbación
de una señal en tiempos de reacción
extremadamente cortos.

Estos tiempos están, actualmente,
en  el  orden de  las decenas de
milisegundos. Las previsiones hechas
para la segunda mitad de esta déca
da permiten establecer estos tiempos
de reacción en las decenas de pseg.
III

En cuanto a potencias de emisión,
los  perturbadores tácticos sobre
vehículos disponen de 1/1,5 kw; en
tanto que los Instalados en helicóp
teros suelen tener del orden de los
500 w.

tinuamente de asentamiento para
evitar  los efectos de una rápida
localización por las ESM del enemigo.

En  la figura 2 puede verse un
esquema de esta situación.

La  perturbación llevada a cabo
desde helicópteros alcanza, prácti
camente, toda a zona de acción de
una División, por lo que no pueden
considerarse a salvo de ella, las ma
llas o enlaces establecidos en la ZRD.

Para llevar a cabo una cuantifica
aún  orientativa de esta amenaza
ECM, hay que tener en cuenta:

—  Que la eficacia de una acción
perturbadora no  depende única
mente dei perturbador ide su po
tencia de emisión y de su distancia a

donde P y P. son la potencia del
perturbador ye) transmisor deseado
y  L; y L, las resoectivas distancias al
receptor víctima. Esto [mphca que
para poner la misma potencia en la
antena de la víctima, las potencias
que  hay que transmitir están en
relación con el cuadrado de  las
distancias a ella; lo que pone en clara
desventaja al perturbador frente al
transmisor deseado. Por el contrario,
los helicópteros, al no contar con
obstáculos interpuestos para alcan
zar a su víctima, pueden llegar a ella
más fácilmente con la potencia ne
cesaria para perturbarla. De ahí su
gran eficacia en este campo.

PERTURBADOR
ACTIVO

2Km.  ______

Con,un,cacionea atacadas

—  Porlurbaclón

P.
—    L

lii
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LAS TÉCNICAS
DE SISTEMAS
ECCM

Ante la amenaza que representan
para las comunicaciones y, en general,
para todos os sistemas de señales
las acciones ESM y  ECM, se hace
necesario adoptar unas protecciones
que permitan utilizar el espacio elec
tromagnético IESEMI, pese a  los
intentos de! enemigo para dificultarlo
o  impedirlo. Estas protecciones se
llevan a cabo mediante anticontra
medidas electrónicas (ECCM).

La dialéctica ESM/ECM —  ECCM
constituye, hoy en dia, uno de los
factores impulsivos más dinámicos
en  el avance técnico y tecnológico
de la electrónica de comunicaciones
y,  en general, de señales.

La garantía de poder obtener la
superioridad electromagnética en
cualquier posible conflagración, se
ha convertido en uno de los princi
pales objetivos que actualmente con
figuran todo el panorama de las
telecomunicaciones militares. Las
ECCM van dirigidas a mantener o a
restablecer nuestra libertad de ac
ción y son, por tanto, de importancia
primordial en la consecución y man
tenimiento de esta superioridad.

En el campo de las transmisiones
tácticas, sobre todo en la banda
VHF, donde se organizan ¡as mallas
de  radio de  las Pus, se utilizan
actualmente tres técnicas de sistema
ECCM distintas:

—  Técnicas de creación de nulos
de antena orientables. ISNA: Stee
rable NulI Antennai.

—  Técnicas de salto de frecuen
cia en banda estrecha. IFH: Freguency
Hoppingl.

—  Técnicas de salto de frecuen
cia en banda ensanchada. (Sistemas
Híbridos DS/HF),

Nulos de Antena Orlentables

Estos sistemas se defienden de
una perturbación, creando un nulo
en el lóbulo de radiación ue la an
tena, orientado hacia la dirección de
la que proviene el ataque enemigo.
En la figura 3 puede verse gráfica
mente este comportamiento de los
SNA. El nulo creado puede llegar a
alcanzar atenuaciones del orden de
40/45dB respecto a la señal deseada,
por lo que resulta de gran eficacia.

Esta técnica, a pesar de su eficacia
anti-perturbación, presenta incon

venientes que han hecho que su uso
no se haya afianzado. Entre ellos se
pueden citar:

—  Sólo proporciona protección
ECCM parcial iAnti-perturbación)

—  Necesita una antena extra por
cada dirección Que se quiera prote
ger. En general n+1 antenas para n
direcciones posibles.

—  Son de alto coste, peso y volu
men, en relación con la radio prote
gida.

Salto de frecuencia en banda
estrecha

Esta técnica ha sido la más utilizada
en el campo táctico, prácticamente
la  única hasta la aparición en los
años 85/86 de los primeros sistemas
híbridos 1PLRS, JITDS, MIDS, HYDRA,
etc.i.

Básicamente, la técnica FH consiste
en modular la señal de información
15 kbps Delta CVDS/EUROcDMI so
bre una portadora que cambia de
frecuencia de forma pseudoaleatorla.
La anchura de banda del canal de
salto o banda instantánea es de 25
KHz, justo lo necesario para transmitir
los 16 kbps. La banda total  de
salto suele ser de 30 a 88 MHz 2.320
canalesi; aunque no todos los siste
mas utilizan la banda completa. Al
gunos saltan en subbandas.

Los parámetros de un sistema FH
por los que se define su capaicdad
ECCM son:
—  La velocidad de salto.
—  La banda total de salto.

La protección
antl-perturbación

Los perturbadores convencio
nales en la banda VHF, emplean,
normalmente, señales en banda es-
trecha para aprovechar toda la po
tencia de que disponen y alcanzar
con eficacia al receptor víctima. Si
repartieran esa potencia en una
banda más ancha, la perturbaoón
perdería alcance eficaz.

Ante este tipo de perturbación, la
técnica FH proporciona una buena
capacidad ECCM, porque la informa
ción va repartida en los 2.320 canales
de la banda, y el perturbador apenas
alcanza a perturbar unos cuantos,
Por tanto, mientras mayor sea el
número de canales, es decir: a banda
total  de salto, mayor será la pro
tección ofrecida contra el perturba
dor en banda estrecha, Puede decir
se,  pues, Que “a mayor banda
total de salto mayor protección
contra  los perturbadores con
vencionales’

Ante  los perturbadores perse
guidores, el  comportamiento del
sistema FH cambia totalmente. En
efecto, si debido a su corto tiempo
de reacción, el perturbador consigue
detectar la emisión y alcanzar con la
señal perturbadora al receptor vícti
ma, antes de que haya saltado a
otra frecuencia, la perturbación re
sultará eficaz; porque el canal de
salto, en sí, está indefenso,

En este campo, pues, los términos
del enfrentamiento están en: velo-

Sistema  SNA  Creación del Nulo de Antena.
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ciclad de salto del sistema FH!versusU tiempo de reacción del
perturbador perseguidor. Como
dice P.C. DIXON U  ro  make che
system hop as fastas posible” Macer
que  el sistema salte lo más rápida
mente posibleii3 debe serobjetivo
del  diseñador de un sistema EH.
(nota 1)

Teóricamente, el sistema FH deberá
saltar a más de 5.000 saltos/seg. si
quiere evadirse de un perturbador
perseguidor del tipo de os descritos;
y aunque, en a práctica, la capacidad
dei perturbador se vea kmitada por
otros factores, que hacen esta cuan
tificación menos dramática, ese or
den de velocidades es impensable
hoy en día, cuando los primeros
equipos desarrollados en los años 70
saltan a 50/100 saltos/seg.. y los más
modernos lo hacen a 150/200 saltos!
seg. Con ese orden de velocidades
será suficiente un perturbador capaz
de reaccionar en sólo tres m/seg.

La protección antl-ESM
En los sistemas EH en banda estre

cha hay que tener en cuenta los
conceptos de banda instantánea
y  banda total. La potencia total
emitida en el canal depende funda
mentalmente del tiempo que la
señal permanezca en el mismo. Si
salta a gran velocidad permanece en
el canal poco tiempo, la energía del
canal es poca y será difícil de detec
tar.  La probabilidad de detección
depende también, pues, de la veloci
dad de salto.

Conclusión
Corno puede verse, una estrategia

ECCM basada exclusivamente en la
evasión, no ofrece garantías frente
a  la actual amenaza.

Mover el canal que contiene la
información de forma errática por el
espectro no es suficiente. Hay que
moverlo, además, a gran velocidad,
al  menos dos o tres mil veces por
segundo, si tenemos en cuenta los
factores que, en la práctica, dificultan
la acción del perturbador.

Aumentar la velocidad de salto de
un sistema FH en banda estrecha no
es  fácil. Problemas de todo tipo se
presentan cuando se sobrepasa el
millar de saltos por segundo. Entre
ellos:
—  Instrumentar en una arquitectura

de  banda estrecha un sintetiza
dor de frecuencias lo suficiente
mente rápido.

Armas,  Cuerpos y Servicios

El  Perturbador  Perseguidor.

Solucionar el problema del sin
cronismo necesario entre trans
misor y receptor, que al aumentar
la  velocidad de salto, se hace
cada vez más critico,
Evitar la  ‘contaminación” elec
tromagnética que un sistema de
varios miles de saltos por segun
do, puede producir en la banda.
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En la figura 5 se proporciona un
cuadro donde se muestras as pres
taciones de un sistema PH, en función
de su velocidad de salto. 15)

Como resumen de las ventajas e
inconvenientes de los sistemas FH en
banda estrecha 125 KHz), puede
decirse:
—  Presentan una buena capacidad

defensiva ante  perturbadores
convencionales.

—  Son de instrumentación y  des
arrollo relativamente fácil, y de
coste razonable.

—  No garantizan una protección
eficaz contra perturbadores per
seguidores,

—  Es una técnica cuyos avances
tienen perspectivas de aplicación
difíciles, ya que, aunque se han
conseguido en laboratorio, sinte
tizadores de hasta 1CO. saltos/
seg. 141, no parece posible, al
menos hoy en día, Instrumentar
sintetizadores rápidos para ca
nales tan estrechos.

—  Por  último, aunque no se ha
mencionado por no constituir
“sensu srrfcto’ un problema re
lacionado con las ECCM, los siste
mas EH presentan una gran
vulnerabilidad a la propaga
ción por caminos múltiples.

Esto los hace poco aptos para
transmitir datos. Las dificultades
propias del campo táctico (radia
cIón nmnidireccional, trayectos
de propagación poco apropiados,
etc.l  favorecen la aparición de
rayos refiados; desfasados del
directo, que se suman a él, pro
duciendo modulaciones intersím
bolos y, como conseuencia, una
cantidad de errores en los circui
tos  de  decisIón no aceptable
para datos. En general, los siste
mas que han sido probados hasta
la  fecha, han acusado esta difI
cultad que no les permite garan
tizar la transmisión de datos, con
as mismas prestaciones y alcances
que la de voz.

Técnica Híbrida
La técnica híbrida constituye la

evolucIón natural de la técnica de
salto de frecuencia en banda estre
cha. En lugar de los 25 KHz de banda
instantánea luna banda “ndefensa’
el sistema híbrido genera una banda
de unos cientos de KHz procedente
de un ensanchamiento de la señal de
información mediante la técnica de
modulación directa con un código
pseudoaleatorio IDS -  Direct Se
quence Modulationl. Esta técnica

constituye un avance que permite
incrementar la velocidad de salto, ya
que no constriñe al sintetizador con
los 25 KHz de anchura de canal.

Este ensanchamiento proporciona
a  la señal una cierta capacidad de
resistir al perturbador.

Los sistemas híbridos aúnan la
estrategia evasiva del EH con la
resistiva del DS, obligando al per
turbador, no  sólo a  detectar y
perseguir a la señal en su movimiento
aleatorio por el  espectro, sino a

El  comportamiento de los Sistemas EH en función de su Velocidad
de  Salto.
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alcanzarla con potencia suficiente
para vencer la capacidad de resis
tencia que, como hemos dicho, le
proporciona el ensanchamiento DS.
(nota 2’)

Un ensanchamiento de la banda
de  la señal de información, incluso
moderado, incrementa notablemen
te la capacidad del anti-perturbador
de un sistema EH.

El orden de magnitud del ensan
chamiento viene limitado por dos
causas:

—  En primer lugar, una de las hmi
taciones proviene de condiciona
mientosde linealidad que impone
el  canal en la banda VHF Para
una respuesta satisfactorlamente
plana, es conveniente Que el
canal se mantenga en una an
chura próxima al 10% de la fre
cuencia central. Una media no
superior a los 5/6 MHz.

—  En segundo lugar, existen otros
condicionamientos que no per
miten, siquiera, llegar a ensan
chamientos de esa magnitud.

Se trata del conocido problema
del “near-far” que afecta, en gene
ral, a todos los sistemas de espectro
ensanchado y, especialmente, a los
que emplean técnica-DS.

El efecto “near-far”, simplificada-
mente explicado, consiste en que
uno o varios transmisores no desea
dos, próximos fliearl a un receptor,
lo  pueden llegar a bloquear, impi
diéndole recibir la señal deseada de
un  transmisor lano  (“fari.  Este
efecto se produce porque en estos
sistemas, cada receptor identifica la
señal deseada mediante un código,
que dispone en común con el trans
misor. Otras señales dentro de la
banda, cuando se reciben, como no

se pueden decodificar, se convierten
en ruido. El aumento de este ruido,
que es aditivo, puede dar lugar al
bloqueo mencionado.

Evidentemente, mientras mayor
sea la banda del canal, mayor número
de  señales no deseadas se reciben,
sobre todo en un ESEM como el de
las GU,s tácticas, totalmente satura
do, donde a nuestros equipos hay
que añadir, normalmente, los de un
enemigo próximo.

Por tanto, el ensanchamiento de
la  señal de información tiene unas
claras limitaciones que hacen que,
en  la banda VHF, la GT que puede
obtenerse del mismo no sobrepase
la  cifra de 12 dB utilizada anterior
mente.

El diseño de un sistema hft)rido es,
pues, un compromiso entre la capa
cidad  resistiva anti-perturbación
que quiere obtenerse y el entorno
electromagnético donde el sistema
debe funcionar. Definiendo la ame
naza que se prevé y  el entorno
funcional, puede diseñarse un equipo

perfectamente ajustado a las nece
sidades.

No obstante sus mencionadas li
mitaciones, ensanchar la banda Ins
tantánea de salto, aunque sea mo
deradamente, trae otras ventajas
significativas:
—  En primer lugar, permite, como

se  ha dicho inicialmente, saltar
más rápidamente. Existen ya fa
mUlas de RTF,s que salta en un
orden  de 350/503 saltos/seg.,
utilizando técnta hrida (HYDRA
y). Para fines de 1990 será opera
tivo  el sistema HYDRA-T de la
empresa TELETTRA, en Italia, que
se  espera tenga una velocidad
de  salto del orden de los 800/
icoo saltos/seg.

—  En segundo lugar, los sistemas
híbridos no se ven afectados
como los EH por la propagación
por caminos múltiples. La señal
reflejada, debido a su desfase, es
interpretada como ensanchada
con otro código y rechazada.

—  Finalmente, la modulación de la
señal de  información con un
código pseudoaleatorio, para su
ensanchamiento, aumenta la ca
pacidad antl-ESM en dos aspec
tos:
•  Disminuye la densidad espectral

de  la señal y  dificulta, por
tanto, su detección, ya difícil
debido a la mayor velocidad
de salto.

•  Proporciona a la señal cierta
capacidad COMSEC que no al
canza, por supuesto, el nivel
de seguridad de los dispositivos
CRIPTO que utilizan códigos
no-lineales y algoritmos de cifra
complejos; pero que puede ser
aceptable para niveles orgáni
cos que, como las PU,s donde
se utilizan los RTF,s, presentan
plazos muy cortos de explota
ción de la información.

Estas son las ventajas operativas
más importantes que ofrecen los
sistemas híbridos. Desde el punto
de  vista técnico:
—  Permiten el empleo de modula

ción coherente, más robusta que
la NCESK lNon-Coherent ESK) que
utilizan los sistemas FH en banda
estrecha.

—  Obtienen ventaja de la reducción
de banda de la señal de informa
ción. Así, el empleo de “vocoders”
que digitalicen la voz a 2,4 kbps.,
mejora la GT dada en la fórmula

Sistema  SCIMITAR de la firma
InØesa  MARCONI. Salta  aire
d.edor  de  las  100  saitos/seg.
Versión  vehicular Instalada en
vehículo  blindado.
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131 en 8 dR, ya que disminuye el
denominador B  (INFO) en  esa
proporción, respecto a  os 16
kbps  Delta-EUROCOM.

RESUMEN FINAL

Ya  R.C. DIXON, (3) en su clásico
libro Spread Spectrum  Systems
decía que ‘Zas técnicas hibridas, de
hecho, se están empleando en los
sistemas más modernos. Esta ten
dencia continuará, y  los futuros
sistemas de espectro ensanchado
usarán, raramente, una única forma
de modulación’
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(nota  1’)Un sencillo ejem
plo  nos permitirá una apro
ximáxlón cuantitativa al pro
blema.

Definamos  esquemática
mente (figura 4) una geome
tría  media de  la  situación
del transmisor deseado (Tx),
del  receptor víctima (Rx) y
dei perturbador perseguidor
i,  tal  como aparece en  la
figura.  Ti y Tr son tiempos
de  propagación, ligados a Di
y  Dr por la velocidad de pro
pagación de las ondas elec
tromagnéticas: 300.000 KM/
seg. 1] es el tiempo de reac
ción del perturbador 1

l’p+Td <  TI±Tr+Tj

SI  hacemos DI=Dr=3o Km,
tendremos que TI=Tr=1o -‘

seg
Si  definimos para Dd un

valor  tipico Dd=15 km, ten
dremos que Td=5X10 -,  seg.

Supongamos, por  último,
un tiempo de reación para el
perturbador  .1 de 50 micro
seg  es decir Tj=5x1O -‘  seg.

Sustituyendo en (1):

Tp  <  10-’ +  10-’ +  5.10-’ —

510-’  =  0,2 miiiseg.

que  implica una velocidad
de  salto de &000 saitos/seg.

(nota 2’) Esta capacidad de
resistencia viene cuantifica
da  mediante un parámetro
denominado ganancia de tra
tamiento  (GV (3) que viene
dado por:

donde B(RF) es ia banda de la
señal ya ensanchada y B(IN
FO) es la banda origlnai de la
señal de información. GT se
expresa,  normalmente, en
dB.

Para disponer de una orien
tación cuantitativa de la di
ficultad  que esta capacidad
de  resistencia implica para
el  perturbador, supongamos
un  sistema hibrido que en
sancha ia banda de informa
ción  de 16 a 256 KHz. Según
(3)  la GV conseguida será de
12  da.

En la geometría media, de
ia  que hemos hecho hipóte
sis anteriormente (figura 9)
el  perturbador perseguidor
necesitará para poner en la
antena de su víctima, la mis
ma potencia que el transmi
sor deseado:
—  Según (1) 6  da más que el

transmisor, para compen
sar  el dobie alejamiento
(propagación en espacio
libre).

—  Otros 6 da para compen
sar  el mayor número de
obstácuios que encontra
rá  la perturbación en su
mayor trayecto.

—  12  dB para compensar la
GT del ensanchamiento OS
supuesto.

Esto implica una señal per
turbadora 24 da por encima
de  los típicos 50 w.  de los
RTFP,s; es decir 12,5 Kw de
potencia de emisión.

Si  no consideráramos los
12 da de GT, es decir, el caso
de  saito de  frecuencia en
banda estrecha, la potencia
necesaria al perturbador se
ria  únicamente de 800 w.

El incremento de potencia
necesaria, pues, es notabie.
Un orden de 800 w. está al
aicance de los perturbadores
tácticos; un orden  de 12,5
Kw en antena, con tiempos
de  reacción de  microseg.
para ei cambio de frecuencia,
está  aún muy iejos de  sus
posibilidades.

E (RF)
GT =   (1NFO)

El  tiempo ha venido a  darle la
razón. Las técnicas hibridas constitu
yen  hoy en día la ‘unta  de lanza”
de las ECCM en esa especie de guerra
particular que, como ayer la coraza
y  el cañón, hoy libran las ECCM y las
ELM. (2)

Versión  portátil  (RTFM »      Si Rx quiere evadir la per
PRC)  del HYDRA.-V,          turbación deberá permane

cer en cada canai de saito un
tiempo  de  permanencia
(Dweii Time) Tp, tal que:
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ÁNGEL MONTOYA
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de Telecomunicación

INTRODUCCIÓN

DADAS las diferentes opiniones
discusiones actuales, respecto al nú
mero de saltos por segundo utilizados
en la técnica de salto en frecuencia,
pretendemos con este articulo, dar
unas ideas básicas sobre las implica
ciones que conlleva el uso de las
diferentes velocidades de salto en
una  red de radio, para, de este
modo, poder analizar las ventajas y
desventajas tanto  técnicas como
económicas.

El  salto de  frecuencia es una
técnica bien conocida de anticon
tramedidas electrónicas ECCM en
equipos “transceptores’ para evitar
los efectos de las contramedidas
electrónicas ECM) y dificultar las
actuaciones de las medidas de apoyo
electrónico (ESM). Para ello, una de
sus características principales debe
ser la de realizar los saltos dentro de
un  amplio margen de frecuencia.
Esto excluye la utilización de pertur
badores normales, dificulta la obten
ción de la marcación radiogoniomé
trica y no permite la realización de
escucha e interceptación con equipos
receptores estándar.

Si tomamos como ejemplo la téc
nica de perturbación de banda ancha
sobre un equipo “transceptor” con
salto en frecuencia, cuanto más
amplio sea el margen de frecuencia
de éste, mayor habrá de ser también
el  del pertubador, lo que implicaria
mayor dificultad para establecer la
EOB del contendnte usuario de ese
perturbador, dada la posibilidad de
producir perturbaciones también en
su propia malla de radio.

Otra amenaza potencial, aunque
no suficientemente probada y por
lo tanto aún no disponible, la consti
tuyen los perturbadores seguidores.

En el campo de batalla, donde
coexisten gran número de mallas y
muchas de ellas pueden ser con
salto en frecuencia, seria extrema
damente difícil conseguir un correcto
funcionamiento de este tipo de
perturbadores.

Con respecto al comportamiento
de  los sistemas radiogoniométricos
frente a los “transceptores” con
salto en frecuencia, diremos quesi la
velocidad de salto es lo suficiente
mente grande, la permanenda en
una misma frecuencia resulta tan
pequeña, que no es posible hacer
una marcación con la suficiente pre
cisión.

Para las técnicas de interceptación
es necesario, no sólo determinar los
margenes de las frecuencias de salto,
sino también su secuencia, lo cual
implicaría conocer previamente el
algoritmo de salto. Similar problema
se plantea para realizar la escucha.

Un aspecto fundamental que hay
que tener en cuenta es que, ideal
mente, la radio debe comportarse
de  forma idéntica cuando trabaja
en frecuencia fija y cuando lo hace
en salto en frecuencia, especialmente
con respecto a la ganancia del siste
ma, pérdida de la velocidad de
transmión, interferencias en canales
adyacentes, etc- Todos los equipos
existentes de salto de frecuencias
sufren alguna degradación en su
comportamiento. No obstante, es
esencial, que esta degradación sea la
mínima posib ya que estos aspectos
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En salto de frecuencias, hay un
período de tiempo entre saltos,
durante el cual se desconecta el
transmisor mientras se cambia la
frecuencia. En este periodo, no se
transmite información y por ello, la
velocidad de transmisión de datos
durante el periodo de transmisión
debe ser aumentada, para que el
valor total de los datos no cambie.
Es claro que el valor relativo de este
‘oerbdo muerto’ determina el valor
de  la velocidad de transmisión de
datos, que se debe utilizar en la
transmisión de la ráfaga.

Como ejemplo, suponiendo que el
tiempo requerido para cambiar la
frecuencia es de 1 ms, éste seria el
tiempo mínimo requerido para que
un  sintetizador rápido y moderno
pueda dar la precisión de frecuencia,
y  el rendimiento de banda lateral
adecuado. El cuadro 1 muestra los
valores de  la  velocidad para las
ráfagas, que requieren unos valores
de  salto determinado, suponiendo
un tipo promedio de 16 kb/s.

Cuadro  1

El  valor mucho más alto de la
velocidad durante la ráfaga, en el
modo de salto de frecuencia, hace
que  se transmita un espectro de
mayor anchura de banda. Esto a su
vez  afecta a  la interferencia del
canal adyacente. El análisis y pruebas
de laboratorio han motrado un in
cremento de la interferencia en el
canal adyacente, cuyos valores se
indican en el cuadro 2, según valores
de ráfaga del cuadro 1.

El cuadro 2 muestra claramente
que hay una degradación importante
de rendimiento, en los valores altos
del salto de frecuencia.

Si la anchura de banda transmitida
aumenta por encima del valor de
transmisión de datos en frecuencia
fija, la anchura de banda del filtro

Los valores de la velocidad utiliza
dos en el cuadro 1, como se ha
indicado, son valores rninimos, y
serian más altos si se utilizara un
sintetizador más lento, o si se inclu
yeran los datos de sincronización en
cada salto.

Sería posible reducir estos valores

deben formar parte de las caracte
rísticas principales durante el diseño.

Veamos a  continuación, dentro
de la banda de VI-lE, cómo afecta la
variación del número de saltos por
segundo, en algunos de los paráme
tros  fundamentales del “transcep
tor’

Velocidad de salto
Saltos/seg.

Valor de la velocidad
en la ráfaga

(kb/si

VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD
DE TRANSMISIONES

Aumento de interfe
rendas del canal ad

yacente 1dB!

Cuadro  2

de velocidad si se utilizara un sistema
dedos sintetizadores. En tal sistema,
un sintetizador está en trabajo mien
tras que el otro está sintonizándose.
Esta es una solución costosa y re
quiere un rechazo extremadamente
alto en la salida del segundo sinteti
zador, lo cual puede ser difícil de
lograr.

ESPECTRO TRANSMITIDO

FILTRO RECEPTOR

Velocidad de  Minlmos valo
salto  res de la veloci

Saitos/sag.  dad de trans
misión de

datos en la rá
fagas
(kb/si

50             16.8
1W           17.8
150           18.8
2(0           20.0
3cxJ           22.9
4(0           26.7

receptor de cristal debe también ser
aumentada. Esto a su vez dará lugar
a  una degradación del rendimiento
de las Interferencias del canal adya
cente. El cuadro 3 muestra el alcance
de  este efecto, el cual se debe
añadir al que hemos considerado en

Valor de la velocidad
en  la ráfaga (kb/si

Cuadro 3

86



Armes, Cuerpos y Servicios;1]

¿1;0]

la  sedción 3, para dar una visión
total  de la pérdida de rendimiento.

Hay una reducción muy sustancial
el rendimiento por encima de los

150 saltos/segundo aproximadamen
te. La reducción total, que se obtiene
sumando los dos efectos, se Indica
en el cuadro 4.

POTENCIA
TRANSMITIDA

Debido al periodo muerto que se
utiliza en el salto de frecuencia, la
potencia media transmitida es menor
que en el caso de transmisión en
frecuencia fija. Esto da lugar a una
reducción de la transmisión, pérdida
de la capacidad en el caso de salto

VelocIdad del
salto

Saltos/seg.

Aumento total
de Interferen
cias del canal

adyacente (da)



de frecuencia, como se indica en el
cuadro 5.

Esta pérdida, aunque no es muy
alta,  llega a ser significativa para
valores más altos de salto.

Si se utiliza para el caso de saltos,
el  mismo filtro receptor Que se usa
para el funcionamiento en frecuencia
fija, habrá una reducción en la sensi
bilidad y, entonces, una pérdida en
la capacidad de la transmisión, debido
al  hecho de que el filtrado es más
ancho que el óptimo para una señal
de 16 kb/s.

Este efecto puede evitarse si se
conmuta un filtro diferente, de ban
da más estrecha, en el caso de Que
se seleccione el funcionamiento de
frecuencia fija, aunque evidentemen
te  esto aumentaría el costo y  la
complejidad del equipo.

EL PERTURBADOR
SEGUIDOR

El cuadro 7 muestra los tiempos
de  respuesta que requiere un per
turbador seguidor, para estar segu
ros de que se bloquea un 25% de los
saltos.

Utilizando los métodos más mo
dernos disponibles en €  proceso de
señal, es posible, en condiciones de
laboratorio, lograr cualquiera de es
tos  tiempos de respuesta, aunque
solamente en anchuras de banda
limitadas. Sin embargo, en el campo,
hay numerosos problemas prácticos
que hacen que el perturbador sea
menos efectivo.

El prí mero y el más importante, es
que muchas redes pueden trabajar
en  bandas de salto solapadas. El
perturbador debe, por lo  tanto,
intentar distinguir entre estas redes
con objeto de poder perturbar una
de ellas o, suponiendo que el pertur
bador pueda medir más de una al
mismo tiempo, tendría que repartir
su  potencia entre todas las redes
que se están utilizando.

En segundo lugar, la cobertura de
frecuencia de cada perturbador es
restringida, y serian necesarios 12
para cubrir la banda de VHF.

En tercer lugar, los métodos que
se utilizan normalmente, dan lugar a
un receptor de exploración de per
turbación que tiene una sensibilidad
más pobre que la de un receptor de
comunicaciones. Por lo tanto, siem
pre hay posibilidad de que solamente
una parte de una red pueda ser
perturbada.

Se pueden aliviar estos problemas,
permitiendo más tiempo para la
medida de frecuencia. Es difícil esta
blecer con precisión a qué valor, el
perturbador seguidor llega a ser una
seria amenaza, pero alrededor de
10-15 ms., seria una cifra realista.

CONCLUSIÓN

Se han identificado un número de
áreas en las cuales el rendimiento de
un  equipo de radio con salto de
frecuencia se degrada.              seg

100
150
203
303
403

RESUMEN

Es difícil ser dogmático sobre el
valor  óptimo de saltos, pero las
cifras que se dan en esta nota
técnica evidencian que se debería
estar en el margen de 75-150 saltos!

Cuadro 6
Este se resume en el cuadro 8.
El cuadro 8 muestra claramente

que para velocidades de salto de 203
saltos/seg. y  superiores, el rendi
miento del equipo comienza a tener
una substancial degradación. Por lo
tanto, las velocidades de salto ideal
deberán ser por debajo de esta
cifra. Para combatir posibles pertur
badores seguidores, la velocidad de
salto debería ser superior al mínimo
que se utiliza en el cuadro.

velocidad del    Reducción de la
salto        transmisión

SaitOs/seg.     Pérdida de la
capacidad (di)

50            15.00
100            7.50
150            5.00
200            3.75
303            2.50
400     1275

Cuadro 7

1.0
tE
2.2

0.2
0.4
o.,
1.0
1.6
2.2

cuadro e
se supone un flitro receptor de crista, común para ambos stemas salto en frecuencia y

frecuencia ff131.
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LA  APTITUD
PEDAGOGICA  EN EL
PROFESORADO MILITAR
fl                  Entre los múltiples cometidos que puede desarrollar

un profesional de la Milicia, se encuentra el de pro fesoG
4r                   recordemos que se ha llegado a decir que el militar pasa

el  cincuenta por  ciento de su vida profesional como
profesor y el otro cincuenta como alumno.

Consideramos este trabajo de gran actualidad en un
momento de transformación de la  enseñanza militar
expuesto de forma atrayente, incluso para el  lector
ajeno a los probiemas de la enseñanza.

LEOPOLDO GARCÍA
GARCÍA                       Las Direcciones de Enseñan-   tes de que el profesor es un
Comandante de infantería          za de los Ejércitos también se   agente decisivo en el proceso
DipiomadoSuperioren Psicología     han preocupado de la selec-   formativo de los futuros man-

Curso Superior de Psicologla        ción y  perfeccionamiento del    dos, con  la  consiguiente re-
Social                          profesorado de sus respectivas    percusión en la eficacia y ope
Jet e dei centro Aegionai cje         Academias Militares, conscien-    ratividad de las Unidades.
Psicoiogía de la R.MC.

UNA  de las preocupaciones
de  los paises con un cierto
nivel cultural ha sido siempre,
la  formación y  perfecciona
miento  de aquéllos que de
una forma directa, van a parti
cipar en la educación de sus
futuros  ciudadanos. En  Es
paña, a partir de la promulga
ción  de  la  Ley  General de
Educación, en 1970, se enco
mendaba a los ICE,s (Institu
tos  de Ciencias de la Educa
ción),  integrados en cada una
de  las Universidades, la res
poñsabilldad de la formación
pedagógica del personal do
cente y directivo de los centros
de  enseñanza, dependientes
del  Ministerio de Educación y
Ciencia. Anteriormente a esa
fecha, tan sólo los profesores
de lo que hoy se llama Educa
ción  General Básica recibían
esta formación en las Escuelas
de  Formación del  Profesora
do.
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En el  año 1957, una comi
sión de oficiales de la Armada
española se desplaza a Esta
dos  Unidos para realizar un
curso  de capacitación peda
gógica. A su regreso se crea
en  la Escuela de Suboficiales
de  San Fernando, Cádiz, el
Centro de Instrucción para la
Formación  de  Instructores
(CIFI) que en 1967, se trans
formará en el Centro de In
vestigación y Capacitación de
Enseñanza Naval (CICEN). En
1985, dicho Centro se trastada
a  las instalaciones del Centro
de  Ayudas a la Enseñanza de
la  Armada para, apoyándose
en  sus medios técnicos, cum
plir  mejor ambas misiones de
investigación en  materia de

El  profesor es  un
agente decisivo en el
proceso formativo de
los  futuros mandos,
con  la  consiguiente
repercusión en ia efi
cacia  y  opera tividad
de las Unidades,

enseñanza y de capacitación
del  profesorado militar.

La  Orden MInIsterial 66/85
dispone en su artículo 9° que,
al  incorporarse como profesor
de enseñanza superior militar,
aquellos oficiales que  no lo
hayan realizado, deberán asis
tir  a un curso de perfecciona
miento de técnicas pedagógi
cas. Esta Orden Ministerial da
origen a que, a partir de 1987,
se  comience a impartir el ac
tual  Curso  Interejércitos de
Aptitud  en Técnicas Pedagó

gicas, ampliado posteriormen
te a profesores de otros niveles
de  la enseñanza militar, tales
como el de suboficiales auxi
liares de profesor, y  con los
seminarios para jefes de estu
dios  de los centros de en
señanza militar.

La  inquietud por la forma
ción pedagógica del profeso
rado también ha estado pre
sente  en  la  Dirección  de
Enseñanza del Ejército de Tie
rra.  Los antecedentes datan
de la década de los 60, cuando
en  los planes de estudio de la
Academia General Militar, fi
gura ya la asignatura Metodo
logía de la Instrucción y de la
Enseñanza. En 1974, aparece
el  Manual de Metodología de
Enseñanza Militar y entre 1978
y  1985, alrededor de 150 pro
fesores de la Academia Gene
ral  Militar obtienen el Certifi
cado  de Aptitud Pedagógica
(CAP) en el ICE de la Univer
sidad  de Zaragoza. En 1980
aparece  una  nueva edición
actualizada del Manual de Me
todologla.  En  1986 y  como
consecuencia de Ial OM 66/85
anteriormente citada, se ini
cian  los cursos de Técnicas
Pedagógicas en la Academia
General Militar, dirigidos a sus
profesores, a los de las Aca
demias Especiales y la Acade
mia  General Básica, imparti

La  actual  Ley Re
guladora del Régimen
del  Personal Militar
Profesional, en su ar
tículo  61, especifica
que  para ejercer co
mo  profesor, es pre
ciso e! reconocimien
to  previo de su com
petencia,  basada en
la  preparación, titula
ción, experiencia pro
fesional y aptitud pe
dagógica.

En  las  aula  militares,  donde
en  general  no  e  llega  a  la
freintena  de alumno.,  se debe
aprovechar  el poder educativo
del  trabajo en pupo.
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Hay que partir de la
base de que el oficial
accede al puesto de
profesor de un centro
de  enseñanza, con
una cierta experiencia
en materia de docen
cia,  ya que desde su
salida de la Academia,
a  ia vez que ejerce el
mando, está enseñan
do  a sus soldados y a
sus subordinados.

dos por profesores destinados
en el Gabinete de Psicología y
con  la colaboración de profe
sores del ICE de la Universi
dad.

La  actual Ley Reguladora
del  Régimen del Personal Mi
lItar Profesional, en su articulo
61, especifica que para ejercer
como  profesor, es preciso el
reconocimiento previo de su
competencia, basada en la pre
paración, titulación, experien
cia  profesional y  aptitud pe
dagógica.

En esta reseña histórica se
ha podido apreciar la continua
y  permanente preocupación
por  lograr un profesorado mi
litar,  dotado de los recursos
pedagógicos necesarios para
que todo e? sistema educativo
militar sea eficaz.

La tendencia actual
se  dirige  hacia  los
métodos activos y par
ticlpatlvos,  que per
miten el desarrollo de
la  cre atividad, frente
a  la  exposición ma
gistral o el enciclope
dismo.

A  L.v  del circuito  cerrado dr
tclr,Són  ae —  la aposición
del  1.S..alumno.  Mediante
la  visión  de  la  grabación  se
procede  a la  conecelón  dr  la
conducta  docente por  el prok
sor  encargado de la  práctica
tircuito  cerrado de TV. de la
AGr.

EL CONTENIDO DEL
CURSO DE APTITUD

Hay que partir de la base de
que el oficial accede al puesto
de  profesor de un centro de
enseñanza, con una cierta ex
periencia en materia de do
cencia, ya que desde su salida
de  la Academia, a la vez que
ejerce el mando, está enseñan
do  a sus soldados y  a sus
subordinados. De aquí que la
duración del curso de aptitud
pedagógica sea suficiente con
el  período de tres a  cuatro
semanas, como se viene des
arrollando,  siempre que  se
mantenga su forma intensiva
y  su contenido eminentemente
práctico. La formación del pro
fesorado, a grandes rasgos,
debe comprender:

—  Conocimiento sobre la fi
loso fía de la pedagogía actuat
orientado, más que a la teoría,
a  la aceptación de actitudes
en relación con las tendencias
que  tratan de considerar al
alumno como el elemento más

a.

1

La  miaoenaeñansa con.tILyc
uno  de los procedimientos más
prácticos  en  la  formación  del
profesorado “Aula de inicruen
sehanza de la AGW.
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importante de la situación di
dáctica, no importando tanto
qué  se  enseña sino  cómo
aprende el alumno...

—  La  interacción pro fesor
alumno, partiendo de que el
profesor, hoy día, ya no es un
mero  transmisor de conoci
mientos, sino un colaborador,
un consejero en el proceso de
aprendizaje del alumno. Este
aprendizaje se ve favorecido,

si  en el  aula existe un buen
“cIima’  la actitud del profesor
hacia sus alumnos es quizás
el  factor ambiental más Im
portante dentro del clima emo
tivo  del aula. En estos cursos
se analizan las distintas clases
de  relación profesor-alumno
(autoritaria, participativa, “de
jar  hacer’...), los  diferentes
tipos  de alumnos y el  rendi
miento que generan.

—  Psicología del aprendizaje
y  de la motivación: Es necesa
rio  conocer cómo trabaja la
mente del que aprende, qué
factores influyen en el apren
dizaje. estudiar las caracterís
ticas personales de los alum
nos,  cómo se  despierta su
interés, cómo se les motiva,
las diferentes modalidades de
refuerzo y  su  eficacia, para
lograr que la tarea del apren
dizaje sea agradable y no árida
o  monótona.

—  Metodo!og(a  didáctica.

BR.  BUGELSKI dice: “Si un
profesor  encuentra que  un
alumno  no aprende, no hay
duda de quién es el culpable:
el  profesor que no utiliza el
método adecuado’ es nece
sario que el profesor conozca
todos y cada uno de los méto
dos  de enseñanza y  su ade
cuada aplicación a cada caso
o  situación. La tendencia ac
tual  se dirige hacia los méto
dos  activos y  partlclpatlvos,
que permiten el desarrollo de
la  creatividad, frente a la ex
posición magistral o el enci
clopedismo.

—  Dinámica  de  grupos:
Dado el gran poder educador
del  grupo,  los  alumnos se
convierten en educadores adi
cionales que aportan sus pun
tos  de  vista, por  lo  que el
profesor debe estimular la for
mación de grupos de trabajo
en el aula. La técnica de tabajo
en grupo se revela eficaz en el
aprendizaje —no se olvide que
el  alumno retiene el 70% de lo
que se dice y se discute, frente
al  20% retenido de lo que sólo
escucha— además, la dinámi
ca de grupgs permite conocer
mejor a los compañeros, sen
tirse  útil por la posibilidad de

La mlcroense fianza
o  muestra reducida
de la enseñanza, cons
tItuye uno de los pro
cedimlentos más prác
tlcos  en la formación
del profesorado.

participar, de expresar la opi
nión  personal y  contrastarla
con  la de los demás, facilitan
do  la apertura de más amplias
perspetivas. Por todo ello se
debe dar al profesor una for
mación  como animador de
grupos, dado que en los cen
tros  de enseñanza militar se
cuenta con una situación pri
vilegiada para la aplicación de
esta dinámica, por cuanto lo

Se debe dar al pro
fesor  una formación
como  animador  de
grupos,  dada la Ido
neidad  de su aplica
ción  en  los  centros
militares  donde  los
alumnos por aula no
suele  superar el  nú
mero de treinta. 1
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1
No  es  suficiente

con  un curso de apti
tud  pedagógica, su
formación ha de ser
continuada y perma
nente, contando para
ello con el correspon
diente soporte biblio
gráfico y con los Ga
binetes de Ayuda a la
Enseñanza en todos
los  centros,4

normal  es que los alumnos
por aula no superen el número
de  treinta.

—  Programación de cursos,
asignaturas y unidades didác
ticas  por objetivos. Antigua
mente se programaba por con
tenidos, se acudía al  índice
del  texto y  se dividían sus
temas según las sesiones o
períodos de tiempo asignados.
Hoy, se programa tendiendo a
los  objetivos formativos que
se pretende, alcance el alumno
y  a partir de ellos, se estable
cen los contenidos. El profesor
debe  conocer la  forma co
rrecta de formular las diferen
tes clases de objetivos y cómo
plasmarlos en su diario plan
de  lección.

—  Orientación  educativa:
Trata  de infundir la  idea de
que  una de las funciones de
todo  profesor, es la orienta
ción  de sus alumnos en sus
aspectos tanto personal, como
escolar y profesional, partici
pando  así en  la  formación
integral  que el  centro debe
proporcionar. El profesor es
una  persona que se interesa
por  sus alumnos, que com
prende sus problemas y que
les ayuda.

—  Tecnología  educativa:
Constantemente se van incor
porando nuevas tecnologías
al  mundo educativo (retropro
yector,  diaporama,video, or
denador...) y el profesor tiene
que  auxiliarse de ellas por

cuanto hacen más ágil y más
rápido el proceso de aprendi
zaje.

—  Es!adistica  aplicada al
campo  educativo como ins
trumento de la valoración del
proceso escolar (evaluación y
calificación). El profesor tiene
que ser capaz de realizar aná
lisis estadísticos de datos in
dividuales de los elementos
que  componen las aulas, en
relación al grupo.

—Microensefianza: La mi
croenseñanza o  muestra re
ducida de la enseñanza, cons
tituye  uno  de  los  procedi
mientos más prácticos en la
formación del profesorado. A
través del circuito cerrado de
televisión se graba la exposi
ción del profesor-alumno, bien
ante  alumnos reales o  bien
ante  alumnos representados
por  sus propios compañeros
de curso. A continuación, me
diante la visión de la grabación
se procede a la corrección de
la  conducta docente por  el
profesor encargado de la prác
tica, pudiendo participar tam
bién  el  resto de los compo
nentes del curso. Numerosos
centros de enseñanza militar
cuentan hoy con circuito ce
rrado  de  televisión, lo  que
facilita  la autoevaluación del
profesor como medida eficaz
para  la mejora de la propia
labor docente.

El  conocimiento de  toda
esta temática permite al pro
fesor, aprender a enseñar me
jor  la materia que imparte y,
como  consecuencia, que  el
aprendizaje de sus alumnos
sea más eficaz.

CÓMO  OPTIMIZAR LA
FORMACIÓN PEDAGÓGICA

Lo  anteriormente expuesto
da  cuenta de que el  grado
obtenido en la formación pe
dagógica del profesorado mi
litar es bueno, la programación
de los cursos es equiparable a
la  impartida en cualquiera de

los  Institutos de Ciencias de
la  Educación de las diferentes
Universidades. Con objeto de
optimizar esta formación, seria
conveniente que se cubriesen
las siguientes necesidades:
—Creación de un centro in

terejércitos que, dependiendo
de la Dirección de Enseñanza
del Ministerio de Defensa, im
parta estos cursos de aptitud
pedagógica en los que, profe
sores pertenecientes a los tres
Ejércitos,  aporten su  expe
riencia  y aúnen su labor in
vestigadora en el campo de la
pedagogía militar.

—  Desarrollo de seminarios,
jornadas pedagógicas, ponen
cias, etc., sobre didácticas es
peciales de las diferentes ma
terias militares (táctica, arma
mento y  material, balística y
teoría de tiro...) que se impar
ten en las Academias.

—  Potenciar el perfecciona
miento y actualización de la
formación inicial, dando pre
ferencia  a  la  realización de
cursos  relacionados con  la
asignatura que imparte cada
profesor.

—  Seleccionar  adecuada
mente a los formadores de los
profesores. La experiencia, los
conocimientos actualizados en
tecnólogia educativa y psico
pedagogia...serían algunos pa
rámetros que configurarian su
perfil.

—Regular la  asistencia al
curso, de forma que los jefes
y  oficiales que lo reciban, no
lleven más de un año destina
dos en el centro de enseñanza,
consiguiéndose así una dis
posición más abierta al apren
dizaje.

—  Finalmente, tener presen
te que no es suficiente con un
curso de aptitud pedagógica,
es necesario mentalizar al pro
fesorado de que su formación
ha  de ser continuada y  per
manente, contando para ello
con  el  correspondiente so
porte  bibliográfico y con los
Gabinetes de Ayuda a la En
señanza en todos los centros.
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1iosÉ ÁNGEL LÓPEZ
FERNÁNDEZ
Capitán de Artillería
Profesor de Inglés
Curso  de Aptitud Pedagógica
(Especialidad Filología Inglesa).
Universidad de La Laguna.
Curso Avanzado de Defensa Aérea
en  EE.UU.

TÁCTICA  y estratégicamen
te, ENTENDER a nuestro ene
migo nos resulta beneficioso.
Podemos obtener aplicaciones
inmediatas (transmisiones, tra
to  a  prisioneros nuestros o
enemigos...), efectos psicoló

1  gicos: positivos para nosotros
(saber que les entendemos y
que  quizás ellos no nos en-
tiendan) y ne9ativos para ellos
(saberse entendidos pero no
entender)...

Ni  ahora ni  nunca hemos
estado aislados en el mundo.
Hoy  la situación nos lleva a
formar  parte  de  la  OTAN.
Como ya ha anunciado la pren
sa,  los  problemas de com
prensión y enlace con nues
tros aliados son graves, Y esto
en  la guerra moderna es into
lerable; es impensable un com
bate en el que, a priori, ya no
exista el enlace.

Coincidiendo con estos pro
blemas, ha habido una poten
ciación del aprendizaje de los
idiomas que, desgraciadamen
te, no había tenido el suficiente

1 peso hasta que le hemos visto
las orejas al lobo, al ingresar
en  la OTAN.

Nuestra situación geopolíti
ca nos lleva a estar en contac
to  con Estados que constitu
yen  una potencial amenaza,
confirmada históricamente, y
con  los que mantenemos una
relación idiomática, paradójica
y  muy vulnerable: mientras
sus habitantes suelen dominar
varios idiomas incluyendo el
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español, nosotros apenas con
tamos con algunos expertos
en  el suyo.

Como  ejemplo tristemente
reciente  tenemos el  Sahara
español, zona conflictiva don
de  convivimos durante bas
tantes años, con una pobla
ción  que hablaba un lenguaje
desconocido para la mayoría
de  los  de  procedencia es
pañola.  A pesar de ello, no
hubo  una enseñanza planifi
cada  de su lenguaje. Habría
que analizar seriamente hasta
qué punto la falta de vincula
ción  entre las dos comunida
des  parlantes, contribuyó al
resultado.

Actualmente contamos con
áreas nacionales donde se pue
den dar unas situaciones idio
máticas similares, en caso de
conflicto: las islas Canarias, la
región Sur Peninsular, Ceuta
y  Melilla por su proximidad a
Africa.

Conocer inglés, francés o
alemán nos facilitaría trabajar
eficazmente con nuestros alia
dos  (también sería deseable
que  ellos conocieran el  es
pañol)1 pero no  deberíamos
tropezar con la misma piedra
y  olvidar  la  enseñanza del
idioma de ‘la amenaza’ tam
poco  deberíamos limitarla a
unos  pocos expertos en  el
área de Inteligencia. Sin em
bargo  la  postura ante este
aspecto del aprendizaje gene
ralizado  de  idiomas, tales
como el ruso o el árabe, pare
ce  más próximo a la ciencia
ficción  que al PGIA.

El  aprendizaje supone un
esfuerzo. Aparte del incentivo
que supone la propia supera
ción, el Mando debería buscar
vías para motivar el perfeccio
namiento de sus Cuadros.

¿Cómo? Una alternativa po
dría ser aprovechar las Escue
las  Regionales de Idiomas y
las facilidades que ofrecen las
Acciones Sociales de países
aliados; promocionar becas de
estudio,  aumentar los inter
cambios con otros Ejércitos...

Habría que empezar por de
finir claramente y con realismo
los  objetivos. El  Ejército de
EE.UU. desarrolló unos cursos
de  14 lenguas extranjeras en1943: 9 meses para conocer

profundamente el idioma ha
blado,  a  razón de 15 horas
semanales. Relegaron a  un
plano  secundario el  idioma
escrito. ¿Su motivación?: ne
cesidades de guerra.

Hasta  hace unos años el
reconocimiento de  ‘poseer”
un  idioma estaba basado en
unas pruebas que perseguían
fundamentalmente comprobar
conocimientos gramaticales,
en  vez de evaluar las capaci
dades de comprensión y ex
presión. Su inconveniente lo
sufrieron quienes, apoyándose
en  dicho reconocimiento, pu
dieron  asistir a cursos en el
extranjero y  sentir esa dife
rencia entre gramática y com
prensión.

Al  adaptar nuestro sistema
de  evaluación al más práctico
de  la  OTAN, los exámenes
profundizan en la COMPREN-
SIÓN  y  la  EXPRESIÓN: en
situaciones de combate, las
necesidades de  enlace irán
por  ahí, y no por el dominio
puntilloso de reglas gramati
cales.

Por supuesto que la gramá
tica  es básica en la estructu
ración adecuada de la expre
sión y la comprensión. Pero el
orden  de prioridades es: en
primer  término la  compren
sión/expresión, y en un térmi
no  más secundario, las normas
gramaticales.

Estas prioridades son aun
más  claras en la enseñanza
que  en la  evaluación de las
aptitudes. Las cuatro áreas de
valoración (comprensión y ex
presión escrita, comprensión
y  expresión verbal) se adaptan
a  la línea actual que lleva la
pedagogia de los idiomas.

Una enseñanza racionalmen
te planificada, deberá ejercitar
en los alumnos sus habilidades
para hablar, escuchar, leer y

escribir.  Siguiendo la  meto
dología de los muchos siste
mas comerciales de aprendi
zaje de idiomas, basados en el
vídeo,  la  enseñanza deberia
tener como objetivo, desde su
mismo comienzo, que el alum
no  COMPRENDA Y SE EX
PRESE directamente; esto es,
que  no  “traduzca”. Ésta es
una tendencia muy usual pero
que  considero perjudicial in
cluso  en el  principio. Basán
dose en situaciones corrientes,
familiares, el alumno debe lle
gar  a  la comprensión de lo
que oye como un todo, en una
especie de asociación imagen/
pensamiento-en-inglés, sin ne
cesidad  de traducir palabra
por  palabra ni  acudir a  la
memorización de reglas gra
maticales.

En el diagrama está esque
matizado el  proceso que se
guiría un alumno de la escuela
“memorística”: 1) memorizaría
los sonidos que ha ercuchado,
uno  a uno; 2) convertiría los
sonidos en palabras “escritas’
3) usaría su memoria-diccio
nario  para traducir  palabra
por  palabra; 4) recompondría
gramaticalmente la frase para
finalmente COMPRENDERLA
(en  español). En cambio, las

¡  flechas de trazos señalarían el
proceso de comprensión en
su  propia lengua, esto es, el
que debiera ser ejercitado para
la  enseñanza de idiomas ex
tranjeros.

Este proceso seria similar al
que  siguen los niños en el
aprendizaje del habla. Por su
puesto, el adulto puede acele
rar el proceso, gracias al des
arrollo  de  sus  capacidades
intelectuales y lógicas. Sin em
bargo, el mayor inconveniente
para  que el rendimiento sea
óptimo, es en general, la dife
rencia de motivación entre el
niño  y el adulto. El niño NE
CESITA dominar la compren
sión  primero y  la expresión
después para sobrevivir; es
una  cuestión VITAL para él.

j  Un niño, que nace sin ninguna
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Instrucción  y Enseñanza
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estructuración  intelectual  y
que  no recibe una enseñanza
programada  y  metódica  du
rante  sus primeros años, en
poco  tiempo alcanza una ca
pacidad asombrosa de comu
nicación. Su sistema de apren
dizaje:  la  necesidad vital,  el
ensayo/error  y el refuerzo que
reciba de sus padres.

En  cambio  para el  adulto,
las  razones son distintas y no
tan  acuciantes: el adulto quie
re  tener resultados tangibles
pronto;  el  adulto,  especial
mente el español y más aun el
militar,  tiene una gran  carga
de prejuicios y un gran sentido
del  ridiculo  que  le  dificultan
aplicar  los métodos de ensayo
y  error, o de dramatización.

Sobre  las motivaciones del
alumno,  el profesor poco pue
de  hacer. Puede ayudar a cIa
rificarlas  y  a  consolidarlas;
como  mucho,  puede desviar
el  interés en el aprendizaje del
idioma,  hacia el interés en su
forma  de  dar  las clases. La
motivación  debe  ser  previa
para  que luego el  profesor la
utilice.

Los resultados tangibles los
sitúa  el adulto en la posesión
de  conocimientos concretos,
evaluables en pruebas objeti
vas  y  homologables.  Poder
comprender  y  expresarse es
una  habilidad de difícil  medi
da.  Y el  tiempo es  un factor
muy  importante en  la obten
ción  de esos resultados. Pero
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todos  tenemos nuestro propio
ritmo  de asimilación, que no
suele  coincidir  con nuestros
deseos. El proceso es lento, y
desmoraliza.  Lento, pero  se
g uro.

El  sentimiento  del  ridículo
reprime  la  expresividad.  El
alumno  no se atreve a hablar
por  temor  a  equivocarse, a
que  el  profesor y,  lo  que  es
peor  para él, sus propios com
pañeros  lo juzguen. Con ello,
él  mismo  cierra  su  progreso
porque  no comete errores... al
no  ensayar. Creo que cometer
errores  es algo consustancial
a  la naturaleza humana y que
cometerlos  porque  se  está
aprendiendo, debería ser en
todo  caso, un motivo de orgu
1 lo.

Por  otro  lado,  ese  senti
miento  y la manía de intentar
entender  traduciendo palabra
por palabra, restringe la capa
cidad de comprensión. El alum
no  no  acaba de  creerse que
realmente comprendió lo que
dijo  el profesor, busca de for
ma desesperada recordar exac
tamente qué dijo, y se pierde.

Otro  aspecto de los proble
mas  de  ese sentimiento del
ridículo,  es que aprender com
prendiendo1 tal como lo expli
co  en este artículo, exige HA
CER,  representar la situación
donde se usa determinada fra
se.  Para aprender a saludar y
presentar  a  alguien  en  una
fiesta, ¿qué mejor método que

celebrar una fiesta? Para apren
der  las expresiones de posi
ción  y movimiento, ¿qué mejor
forma  que moverse y situarse?
Esto  es  casi  inviable  en  las
actuales Escuelas Regionales.

Las Escuelas Regionales tie
nen  que  ser  potenciadas. El
mercado  ofrece  métodos
audiovisuales  de  aprendizaje
de  idiomas muy provechosos.
Faltan  buenos y  suficientes
gabinetes  audiovisuales que
se  apoyen fundamentalmente
en  el video, horarios compati
bles  con los Centros de Estu
dios  para Mandos, una orga
nización  que  considere  las
diferentes necesidades, según
el  conocimiento  del  idioma.
Muy  especialmente faltan las
colaboraciones  de  nativos y
disponer  de profesores (mili
tares y civiles) con dedicación
preferente,  si  no  exclusiva,
formados en las últimas técni
cas  pedagógicas. La  progra
mación  debería  contar  con
actividades  de  campo  y  no
reducir  el aprendizaje a traba
jos  de aula.

Además,  las  Escuelas Re
gionales  deberian  constituir
bibliotecas,  videotecas y  fo
notecas, donde encontrar ma
terial,  tanto civil como militar,
que  no sea sólo de estudio en
si.

Sé  que mucho de esto pue
de  sonar a Guerra de las Ga
laxias o a prioridades de última
fila.  Cada pueblo va caminan
do  el  destino  que  él  mismo
trabaja  y  el tiempo no vuelve
hacia  atrás.
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ISMAEL  PELAYO
FERNÁNDEZ
Subteniente det Arma de Ingenieros

PARECE  opinión  generali
zada, que decir Suboficial con
lleve  el  significado  de  algo
pasajero,  que  se  es  simple
mente por un tiempo limitado.

A  ello  contribuye  la teoría
de  que  en los  Ejércitos, sus
componentes están obligados
moral y socialmente a un con
tinuo  progreso en el ascenso.
De  hecho el  articulo  214 de
las  Reales Ordenanzas para
las Fuerzas Armadas, algo dice
al  respecto.

El  espíritu del articulo  214,
yo  lo entiendo como una invi
tación  a la propia superación.
Ahora  bien, no puedo estar de
acuerdo  con que esa supera
ción  se  produzca exclusiva
mente,  cuando el  Suboficial
pase a ser Oficial, y si abogo,
en  cambio, porque se encuen
tre  dentro de la misma carrera
sin  tener que dejar de serlo; y
esto  es  algo  que  hasta  la
fecha,  no se entiende asi. De
esta  forma, nos encontramos
con  que Suboficiales que han
tenido una brillante trayectoria
y  que  han cumplido  sus mi-

siones  a  la  perfección,  ven
venirse  abajo su prestigio por
el  hecho de no haber alcanza
do  la Oficialidad.

Estos conceptos, que se apli
can  a  la  carrera militar,  no
tienen  similitud  alguna en el
entorno  civil,  donde si se re
conoce  el  progreso que  uno
va  adquiriendo dentro de  su
propia  categoría: así,  a  un
obrero,  a  un  técnico o  a  un
ingeniero,  se  le  valoran sus
esfuerzos  para ser  el  mejor
obrero,  el técnico más enten
dido  o el ingeniero más cuali
ficado,  y  nada de su entorno
se  altera si el primero no llega
a  especialista, si el segundo a
ingeniero  o  éste  último  no
alcanza  un doctorado.

Sin  embargo, el Suboficial,
que es un obrero, con amplios
conocimientos  de  técnico  y
desarrollando constantemente
funciones  de  ingeniero,  no
habrá sido un buen Suboficial
si  no llega a Oficial.

Yo,  como Suboficial, siem
pre  he defendido la necesidad
de  potenciar  esta  carrera y
considero  que la creación de
la  Escala Básica de Suboficia
les,  pensada  para  que  sus
componentes mayoritariamen
te  permanecieran en ella, toda
su  vida  militar activa, era un
gran  paso para su pleno reco
nocimiento. Sin embargo, creo
que  algo  ha  fallado  y  a  los
quince  años de su  creación,
los que la integran no parecen
muy  convencidos de tener el
reconocimiento  esperado.

La  nueva Ley del Régimen
del  Personal Militar  Profeslo

nal,  define de  forma clara  y
contundente  que  los Subofi
ciales forman la Escala Básica
y  que ésta estará compuesta
por  los empleos de Sargento,
a  Suboficial  Mayor.

Esperemos que con esta nue
va  Ley, por fin,  la carrera de
Suboficial  adquiera persona
lidad  propia.  Bien  cierto  es,
que  los Suboficiales esperá
bamos  que con el empleo de
Sargento  se alcanzase la titu
lación  equivalente a  una ca
rrera  media,meta a  la  que,

REFLEXIONES
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estoy  seguro,  con  el  tiempo
se  llegará.

De  la nueva Ley hay princi
pios  que revelan ¡a intención
de  dar prestigio al Suboficial,
destaco:

1.—  El  reconocimiento  de
sus  años de Academia por el
Ministerio  de  Educación  y
Ciencia.

2.—  La implantación de los
conceptos  de Suboficial y de
Suboficial  Superior.

3.—  La creación del  nuevo
empleo  de Suboficial Mayor.

La  expectación viene ahora
motivada  por  ver  cómo  se
desarrolla  la  Ley  General, y
muy  particularmente, observar
si  distingue  al  Suboficial  del
Suboficial  Superior, al Brigada
del  Subteniente y  a éste del
Suboficial  Mayor,  así  como

las  misiones y cometidos que
tendrá  cada uno.

Advierto  que  si  importante
es  una clara diferenciación de
misiones,  lo  es más, creo yo,
la  forma en que nosotros las
cumplamos:  y  esto si que es
de  nuestra responsabilidad y
habrá  que  cuidarlo  al  máxi
mo.

A  titulo per8onal, como todo
lo  aquí  expuesto,  considero
muy  importante  que  los  ac
tuales  Sargentos  1°  se  en
cuentren,  al ascender a Briga

Un factor clave, ya en vigor,
y  que contribuirá  muy nota
blemente a conseguir ese pres
tigio  que perseguimos, es, sin
duda  alguna, el nuevo criterio
aplicado  a las retribuciones.
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da, con los cometidos propios
de  su nuevo empleo ya defini
dos  y  regulados,  y  de  esa
forma!  poder observar y  per
cibir  un cambio sustancial en
tre  el Sargento 1° que fue un
día,  y el  Brigada que es hoy.
Esto  le  servirá de  estímulo,
tanto  para su  carrera  como
para su propia estimación! y a
consecuencia de ello, los que
vienen  detrás ansiarán seguir
su  ejemplo.

Todo  lo  hasta aquí comen
tado  y  el  convencimiento de
que tardeo temprano la Escala
de  Suboficiales conseguirá ser
tenida  en  cuenta en  la  vida
militar  y respetada por la so
ciedad  en  general,  no  quita
que  al ver lo aprobado por la
Ley  Reguladora del  Régimen
del  Personal Militar  Profesio
nal,  en lo  que se refiere a la
integración  de  las  Escalas,
sienta  cierta  tristeza,  al  ver
truncada  una ilusión (que por
falta  de otras en la carrera de

Suboficial)!  manteníamos los
integrantes del, antes llamado,
Cuerpo  de Suboficiales o de
la  Escala Activa.

El  ser Teniente suponía la
elevación  del  “status”  que de
Suboficial  no habíamos tenido;
era  una posibilidad real y, por
eso,  estaba en  la  mente de
todos.  Lo  grave  es  que  la
tristeza  del principio, más tar
de  se convierte en desilusión
al  ver  cómo hay otros  com
portamientos  con el  resto de
las  distintas  Escalas, y  cito
algunos: todos los Suboficiales
A.T.S.  (Sargentos incluidos)
ingresan  con  el  empleo  de
Alférez  en la Escala Media sin
curso  alguno; los Oficiales de
la  Escala  de  Complemento
con  más  de  seis  años!  se
integrarán  en la Escala Media.
Yo  no voy a valorar el aspecto
justo  o injusto de estas medi
das,  pero no alcanzo a com
prender, qué valor negativo se
ha  tenido en cuenta para que

Subtenientes  con  quince  o
veinte  años de servicio,  con
un  curso de aptitud para Te
niente  aprobado,  hayamos
sido  claramente discriminados
y  perjudicados. No hay ningún
otro  grupo  que  lo  haya sido
tanto.

Estoy  convencido de que si
se  hubiera optado por que los
Subtenientes a los que aludo
anteriormente,  ingresasen en
la  Escala Auxiliar u otra, en un
plazo  prudencial, a  buen se
guro  estarían conformes y no
habría la crispación y malestar
de  la actualidad; malestar que
se  extiende a los hoy Sargen
tos  lay Sargentos de la Escala
Básica, al ver cómo hacemos
de  cuello de botella y obstrui
mos su carrera.

Para finalizar, sólo decir que
la  esperanza estaba y con la
nueva  Ley se ve aumentada,
pero  si la fe mueve montañas,
los  Suboficiales no movemos
nada.  Fe, pues, nos falta.
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EJ pasado mes de febrero,
tuvo  lugar la entrega de los
“Premios Revista Ejército
1989” en los locales del Servicio
de Publicaciones del EME. Presi
dió el acto el General Goberna
dor  Militar de Madrid, Excmo.
Sr.  D. José Faura Martín, y
asistieron junto a los premiados,
el  personal del Servicio y  el
Consejo de Redacción que en
su día adjudicó Jos premios.

El  General Director dirigió
unas palabras en las que resaltó
los méritos de los trabajos pre
miados y el significado del acto.
Todo ello, dentro del 50 aniver
sario de la fundación de la

ENTREGA DE  LOS

PREMIOS
,EVISTA

EJERCITO
1989

El  General  Director  glosando
los  trabajos  premiados.

Revista que se conmemoraba
en aquellas fechas.

Como se anunció con ante
rioridad, los trabajos premiados
y  sus autores fueron los si
guientes:

Momento  de  la  entrega  de  un
obsequio  a  uno  de 1.  premla



Dos  de los colaboradores pre
miados  departiendo  has  la en
frega  de los  premios.

Premio de 150.000 pesetas
al Capitán de Infantería, don
Emilio Tuñón Nieto, por su
trabajo titulado “ANALISIS
DEL CC.AMX-30”, publicado
en el número 592 (Revista
del mes de mayo).

—  Premio de 120.000 pesetas

El  General  Gobernador  de Ma
drid.  el Director  del  Servicio y
uno  de los  Jefes  premiados.

al Comandante de Infantería
DEM. don José Armada Sa
rriá por su trabajo titulado
“LAS  CUS.  SUPERIORES
HOY”, publicado en el nú
mero 591 (Revista del mes
de abril).

—  Premio de 80.000 pesetas al

Personal  del Servicio  de Publi
caciones  con uno  de los  Oficia
les  premiados.

CoroneJ de Infantería DEM.
don  Juan A. de  a Lama
Cereceda, por su trabajo
titulado “SISTEMA DE RE
CLUTAMIENTO’ publicado
en  el número 592 (Revista
del mes de mayo).
Premio de 50.000 pesetas al
Sargento 1°  de Artillería,
don  Severiano Gil Ruiz, por
su trabajo titulado “APOYO
AEREO EN EL <(DESASTRE)>
DE ANNUAL”, publicado en
el  número 595 (Revista del
mes de agosto).



Sobre  un  tema  tan  actual  como  controvertido,  el
ejército  profesional  y  el  reclutn’Iento  obligatorio,  el
presente  trabajo aporta  ideas  originales,  partiendo  de
la  influencia  de la Revolución  francesa  en la sociedad
en  general  y  en  los  ejércitos  de  todo  el  mundo  en
particulaL

FRANCISCO JIMÉNEZ
MOYANO
Capitán de Infantería

INTRODUCCIÓN

HACE  doscientos  años  que
Francia  vivió  un  proceso  de
cambio  social  Intenso,  rápido
y  violento. La Revolución cam
bió  profundamente  la natura
leza  fundamental  de  la socie
dad  de  aquel  entonces.  Po
demos  sintetizar  en  tres,  los
grandes  logros de aquel  hecho
histórico:  la nueva orientación
de  la  educación,  el  voto  y  el
concepto  de ciudadania.

Dicho  esto,  nos  pregunta
mos  cuáles  han  podido  ser  las
influencias  de  la  Revolución
francesa  en los  ejércitos y sus
actividades.

Es  evidente  que  la  influen
cia  de  la  Revolución  en  los
ejércitos  occidentales —y prác
ticamente  del  mundo—  es
enorme.  Vifiamartin  en  sus
NocIones  del  Arte  Militar,
señala  que  las consecuencias
revolucionarias  han  sido  in
calculables  y todas  en  benefi
cio  de la  Humanidad.  Esto  lo

La  conscripi
masa,  necesari
asistir  a lo  qu
martín  llama
estrategia, pus
las guerras ¡ini
En  lo  sucesit
conflictos  enir
dos  no tendría
tación  ni  en el
nl  en  los  medí

dice  el insigne  escritor  militar
en  1863  —fecha  de  publica
ción  del citado  libro—, la con
clusión  entonces  podía  ser
válida.  Hoy.  tras  doscientos
años,  podemos  afirmar  que
las  influencias  han  sido  sin
cuento,  pero  nace  la  duda  de
su  beneficio  para  la  Humani
dad.

LAS  INFLUENCIAS
DE  LA  REVOLUCIÓN

Villamartín  las concreta  en
tres  logros:  ‘la m uei-te de  los
privilegios  que refuerza la uni
dad  militan  una  nueva  estra
tegia que considera la frontera
como  un  vasto campo  de ba
talla;  y  un  nuevo método de
combate  que pmclama  & triun
fo  de  la  bayoneta  sobre  el
reglado  fuego al estilo  prusia
no”.  (1)

LA  REVOLUCIÓN
FRANCESA  i’ iAs
FUERZAS  ARMADAS
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Pensamiento y Ensayo

Para  Villamartin  la  unidad
militar  es  producto  de la uni
dad  politica.  la  organización
militar  calca Ja nueva  forma
política  del pueblo  y  por  ello.
la  causa  interesa  igual al sol
dado  que  al general. esto  últi
mo  es lo que  origina la enorme
fuerza  moral  de  los  ejércitos
revolucionarios  “.  (1)

La  muerte  de los privilegios
fue  un aliciente  para  algunos
ejércitos  de casas reales deca

dentes.  en  que se consideraba,
más  que  ninguna  otra  cosa, la
cuna  y no  la  eficacia.  No obs
tante,  consideramos  que  el
concepto  general  hoy  en  dia
no  es  válido.  En  los  ejércitos
actuales  —herederos  de aque
llos  ejércitos  de la Revolución
en  muchísimos  aspectos—  la
causa  puede  ser  que  interese
a  todos  por  igual.  pero  no  así
el  esfuerzo  por  lograrla.  La
posibilidad  de  tener  que  de
fender  la  libertad  con  las  ar
mas  y  las  obligaciones  que
esto  origina,  es  decir,  la  obli
gación  solidaria  de  todos  los
ciudadanos  de  prepararse
para  tal  evento,  es  rechazada
por  muchos.  La  Revolución
incluye  al civil en  el conflicto
armado,  y  la  sociedad  actual
se  pregunta  por  qué  se  abolió
la  antigua  discriminación.

La  nueva  estrategia

Carnot  —líder  revoluciona
rio.  Presidente  del Comité  Mi
litar  y responsable  del Plan de
Campaña  de 1794—, más  que
descubrir  un  nuevo  método
estratégico,  se ve obligado  por
las  circunstancias.  La Francia

Las  masas  apasionadas  y  deli
rantes  forman  lo  que  se  ha
convenido  en  llamar  “opinión
púbflca.  Sus  criterios  no  son
nunca  comedidos bajo la  pre
sion  de una propaganda  de pie
rra,  y  suelen  estar  alejados  de
una  serena  dirección  esfratégi
ca.  Sin  embargo,  la  opinión
publica,  animada  por  la propa
ganda  violenta,  decide.

ofensiva  a  ulfl
El  procedimie4
enquistó  en  101
citos  europeos.
do  a la  Primen1
rra  Mundial  e)
tomó  unas pro
nes  dantescas
lo  más que  t
vedad  táctica,
negación  de  la
ca.

revolucionaria  que  desafia  a
Europa,  a la sazón  monárqui
ca,  está  rodeada  de enemigos
y  no  tiene  más  remedio  que
considerar  toda  la  frontera
como  un  vasto  campo  de  ba
talla.  El Estado  revolucionario
podía  permitirse  ese lujo. tenía
a  su  disposición  a  toda  la
nación.  Los  reyes,  que  aún
discriminaban  al civil del con
flicto  armado,  sólo disponían
de  sus  reducidos  ejércitos  pro
fesionales:  éstos  se doblegaron
como  juncos  ante  el  fuerte
viento  del  número.  Los  reyes
se  vieron ante  cientos de miles
de  ciudadanos  soldados.  En
nombre  de  la  Igualdad.  la
Asamblea  llama  a las armas  a
miles  y  miles:  esta  conscrip
ción  en  masa,  necesaria  para
asistir  a  lo  que  Villamartin
llama  nueva  estrategia,  puso

La  unidad  militar
El  nuevo  métfl  es

el  empleo  en mts4:1 de
la  Infantería  efl  una
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fin  a las guerras  limitadas. En
lo  sucesivo, los conflictos entre
Estados  no  tendrian  limita
ción  ni  en el espacio  ni en los
medios.  Y  hay  que  afirmar
que  las consecuencias  de esto
no  han  sido  en  nada  benefi
ciosas  para  la Humanidad.

La  nueva  táctica

Por  último  señalamos  que
Villamartín,  tal vez cegado por
el  esplendor  de  las armas  na
poleónicas,  confunde  la  nove
dad  tática  con  la  carne  de
cañón.  El  ciudadano-soldado
no  tenia  la  instrucción  nece
saria  para  realizar  una  táctica
difícil  y complicada,  propia  de
los  viejos  ejércitos  del  XVIII,
que  ante  todo buscaba  la con
servación  de la fuerza  comba
tiente.  El imitar  con el ejército
revolucionario,  que  en ocasio
nes  era  poco  más  que  una
enorme  banda,  la táctica  pru
siana,  hubiera  sido  sin  duda
un  Imposible.  La única  salida
fue  mandar  al  choque  más
hombres  que  balas  podía  lan
zar  el enemigo.  El ardor  de las
masas  revolucionarias  fue
aprovechado  por  sus  dirigen
tes  de  esta  forma,  que  por
otra  parte.  se  ha repetido  mu
chas  veces en  ejércitos  sin  la
necesaria  preparación.

El  nuevo  método  es  el  em
pleo  en  masa  de la  Infantería
en  una  ofensiva a  ultranza  El
procedimiento  se enquistó  en
los  ejércitos europeos, llegando
a  la  1 GM. en  que  tomó  unas
proporciones  dantescas.  Aque
llo  más  que  una  novedad  tác
tica  fue  la  negación  de  la
táctica.

El  general  aristrocrático  del
XVIII  consideraba  su  ejército
como  una  costosa  herramien
tadel  rey, difícil  de conseguir;
cada  soldado, un  elemento cos
toso  de reponer:  cada  choque
frontal,  un  fracaso  de  la  ma
niobra.  El  general  revolucio
nario  no  tenía  estas  conside
raciones.  El  suyo  era  una
herramienta  barata  del  Esta-

1
Con  el recia tjxnien

to  en  masa,  lo+fecti
vos  casi  no  titen  Li
rnitación.  y  eIpoder
del  Estado  tapoco.
Lógicamente,  l4ktáctI-
ca  y  la  estrateØa  su
frieron  una  tr4isfor-
mación  radical.jjesde
el  punto  de  vi$a  es
tratégico  se  podía
combatir  en  ta$  par
tes.  La táctica  4Øj}de
ser  cicatera  respecto
a  la  conservación  de
los  soldados.        4

—

do.  y por  cada  baja  el  Estado
podía  darle  un  centenar  de
ciudadanos-soldados,  con  los
que  sustituirla

La  nueva  táctica  no  acortó
las  guerras  como  señala  Villa-
martin,  simplemente  las hizo
más  costosas,  más  sangrien
tas,  es  decir,  menos  profesio
nales.

OTRAS  INFLUENCIAS

Consideramos  que  la  Revo
lución  tuvo  otras  influencias
en  los  ejércitos  y  en  general
en  el conflicto  bélico,  que  re
sumimos  en  tres:  el fin de las
guerras  limitadas,  el concepto
de  la  nación  en  armas  y  la
propaganda  violenta como me
dio  de conducción.

El  fin de  las  guerras
limitadas

Para  Alonso  Baquer.  “una
guerra  se dice que es limitada
cuando  tiene  límites  para la
reunión  de  efectivos,  para  la
duración  de los  encuentros,  y
para  la  extensión  de los  con
flictos,  que  no  se  pueden  re
basar  por  mucho  que  haya
crecido  e] grado de hostilidad’
Es  bien  claro  que  después  de

la  Revolución, estas  limitacio
nes  dejaron  de  existir.  (2)

El  reclutamiento  en  masa.
más  que  un  logro igualitario,
fue  una  ventaja  del  nuevo
Estado  para  disponer  de cien
tos  de miles  de soldados.  Des
de  entonces,  los efectivos  casi
no  tienen limitación, y el poder
del  Estado  tampoco.  Lógica
mente  la táctica  y la estrategia
sufrieron  una  transformación
radical.  Desde  el  punto  de
vista  estratégico  se podia com
batir  en todas  partes.  La tácti
ca  dejó  de  ser  cicatera  con
respecto  a  la  conservación  de
los  soldados.  Y  la  constante
alimentación  de  los  ejércitos
con  nuevas  reclutas,  sentó  las
bases  para  que  el conflicto  se
prolongara  hasta  la  destruc
ción  total.  Se pasó  de evitar  el
despoblamiento,  a  considerar
la  aniquilación  de poblaciones
como  un  logro estratégico.
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Razón  tiene  Füller  al  decir
que  ‘la guerra  con  restriccio
nes constituía uno de los más
altos  logros del siglo XV1li’. y
con  la ironía  que en ocasiones
le caracteriza,  señala  que  ésta
‘oeflenece a una clase de plan
ta  de  invernadero  que  sólo
puede  darse en  una  civiliza
ción  aristociáticay  cualitativa
Ya  no  somos  capaces  de  ello,
se  trata  de una  de las cosas
hermosas que hemos perdido
como  resultado de la  Revolu
ción  francesa”. (3)

Indudablemente  el salto  fue
tremendo.  Los militares  pasa
mos  de  considerar,  doctrinal-
mente  hablando,  la  batalla
como  “la más  importante  y

La  nación  en
es  el  concept
viene  a sustitu
soldados  del
ejército  profesi
seMeJo  del rey
tituye  por  el  e,
democrático.

peligrosa acción de una guerra
y  que la pericia  de un general
consistía  en maniobrar  de tal
suerte, que se ganara la guerra
sin  librar  una batalla”, (4) al
aniquilamiento  total  del ene
migo.  Del aristocrático  jaque,

al  revolucionario modo de arra
sar  las  figuras  del  tablero  de
un  manotazo,  y con el tiempo,
el  tablero  entero.

La  nación  en  armas

La  nación  en  armas  es  el
concepto  que  viene a sustituir
a  los  soldados  del rey. El ejér
cito  profesional  al servicio  del
rey,  se sustituye  por el ejército
democrático.  Este  nace  como
solución  ideal para  poner  fin
a  las  guerras:  eliminados  los
ejércitos  profesionales, susten
to  de las  monarquías  absolu
tas,  aquéllos  no  harían  las
guerras  que  originaban  los
caprichos  de éstas.

La  realidad  fue  muy  dife
rente  al planteamiento  teórico
inicial.  Las  guerras.  lejos  de
suprimirse,  se  acrecentaron,
como  lo demuestran  estos  dos
cientos  afios de aplicación  sis
temática  del concepto.

El  convertir  en  axiomas  las
frases  puramente  retóricas  de
Carnot  y las utopias  jacobinas.
nos  ha  llevado a  matanzas  de
proporciones  gigantescas.

El  Invento  del  ciudadano-
soldado,  lejos de  alejar y limi
tar  los  horrores  de  la guerra.
los  acerca  a cada  familia  y los
extiende  por  toda  la  nación.
“La  historia dela Humanidad
registra  pocas  desilusiones
más  crueles que las  que su
frieron  aquellas esperanzas re
volucionarias “.  (5)

La  propaganda  violenta

Vifiamartin  ya  la  señalaba
en  sus  Nociones.  (6) Esta es,

La  única  salida  file el  mandar  al choque  más  hombres  que  balas  podía
lanzar  el enemigo.  El ardor de las masas revolucionarias  fue aprovechado
por  sus  dirigentes  de  esta  forma,  que  por  ofra  parte.  se  ha  repetido
muchas  veces  en ejércitos  sin  la  necesaria  preparación.

La  propagan
lenta  se ha con
en  el aglutinar
sico,  es  lo que
delirio,  al espín
tallo  que  car
a  toda  una na
armas.
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a  nuestro  juicio,  una  de  las
peores  influencias  de  la  Revo
lución.  La propaganda  violenta
se  ha  convertido  en  el  agluti
nante  básico,  es  lo que  lleva  al
delirio,  al  espíritu  unitario
que  caracteriza  a  toda  una
nación  en  armas.  Lemas  como
‘libertad  o muerte”o  “victoria
a  toda costa “son  normales  en
un  conflicto  entre  naciones
modernas.  Lo  que  no  parece
tan  normal,  es  que  lleguen  a
conveflirse  en  la  directiva  es
tratégica  básica.  Y el  caso  es
que  ocurre.  La  propaganda
violenta  genera  tal  apasiona
miento  que  llega  a  influir  en
la  misma  dirección  de  la  gue
rra  yen  estos  doscientos  años.
los  ejemplos  son  muchos.

Las  masas  apasionadas  y
delirantes  forman  lo  que  se
ha  convenido  en  llamar  “opi
nión  púbiica’l  Sus  criterios
no  son  nunca  comedidos  bajo
la  presión  de  una  propaganda
de  guerra,  y suelen  estar  aleja
dos  de  una  serena  dirección
estratégica.  Sin  embargo,  la
opinión  pública,  animada  por
la  propaganda  violenta,  decide.
Doscientos  años  decidiendo  y
tan  sólo  encontramos,  por  par
te  de  la sociedad,  una  morbosa
contemplación  de  sus  desati
nos.

Es  la  opinión  pública  la que
pide  a gritos  en  Paris  la guerra
en  1870.  Es  la  que  obliga  al
Senado  norteamericano  a  de
clarar  la  guerra  a  España  en
1898.  También  es  la  delirante

y  preparada  opinión  pública
la  que  obliga  al  presidente
Wilson  a  meter  a  los  Estados
Unidos  en  la  Primera  Guerra
Mundial.  Episodio  que  se  re
petiria  en  la  Segunda  con
Roosvelt.  Las  consecuencias
de  estos  conflictos,  iniciados
por  una  democracia  exaspe
rada,  (7),  cuando  no  era  ni
prudente  ni  necesario,  nos
han  traido  consecuencias  trá
gicas.  La primera  de  las  men
cionadas  guerras  nos  abre  un
siglo  de  antagonismos  euro
peos.  La  entrada  de  los  Esta-

dos  Unidos  en  la  Primera  Gue
rra  Mundial  fue,  en  opinión
de  Fúller.  ‘lo más  importan  te
para  Europa  desde  que  Varo
perdiera  sus  legiones”  (9)  y
sus  consecuencias,  nefastas
para  Occidente.  La  forma  en
la  que  entraron  los  Estados
Unidos  en  la  Segunda  Guerra
Mundial  tiene  unas  conse
cuendas  que  aún  no  podemos
medir.  El  entonces  rnigo
ruso”  es  hoy  un  peligroso  ad
versario.  Por  último,  la  guerra
hispano-norteamericana,  fue
iniciada  para  conseguir  la  “li
bertad”  de  Cuba  y  de  paso.
para  asentar  el  dominio  nor
teamericano  en  la  zona.  El
caso  es  que  no  sólo  no  se  ha
conseguido  la  libertad,  sino
que  la  isla  pone  en  peligro  el
dominio  de  la  superpotencia
en  la  zona.

Pero  si grave es la influencia
en  el  inicio,  peor  resulta  en  el
desarrollo  de  la  contienda.  La
propaganda  llega  a  influir,
como  decianios,  en  su  misma
dirección.  La Segunda  Guerra
Mundial  es  el  ejemplo  más
prudentemente  cercano  que
tenemos.  El lema  de  “victoria
a  toda costa”, repetido  hasta
la  saciedad,  terminó  por  ser  la
directiva  estratégica  básica,  o
si  se  prefiere  política.  (8)  Fue
la  política  pertinazmente  se-

Se  con funck
cepto  democn
¡a  nación  en
con  el  de  Patr
es  Io:tiismo  q
fundir  vi 01 enci
te,  con cuitur
en  esta  línea
fusión  se  1k
mocracia  a u:
vociferan  te. y
aplicación  de u
ma  de  derech
co  que  cor
con  tal  nomb

guida  por Roosvelt y Churchifi.
Al  primero  le  parecia  ‘de per
las”  que  la  máxima  preocupa
ción  de  su  Estado  Mayor  fuera
el  matar  el  mayor  número  de
alemanes  (11):  para  el  segun
do,  era  una  victoria  sin  más.
El  caso  es  que  se  perdió  la
finalidad  política  de  la  con
tienda,  y  por  ello la  victoria  no
sirvió  para  nada  “Se sustituyó
a  Hitler  por  Stalin  y  Europa
quedó  como  hace 1.000 azos.
con  los  esclavos  en  el  Elba
(10)

La  guerra  se  inició  para
salvar  la  libertad  de  Polonia  y
la  civilización  occidental,  y  al
término  de  la  contienda,  pese
a  la  destrucción  total  del  ene
migo.  Polonia  y media  Europa
quedaron  sin  libertad.

CONCLUSIONES
Discrepamos  del  plantea

miento  de  Villamartín:  las  in
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Iluencias  de la Revolución fian-
cesa  en  la  guerra  no  son
beneficiosas  para  la  Humani
dad.

El  reclutamiento obligatorio,
tan  de actualidad  en  nuestros
dias  y  que  se  confunde  con
una  costumbre  medieval,  es
uno  de  los  resultados  de  la
Revolución.  El evento es  pues.
eminentemente  democrático.
y  consideramos  que  no  fue
positivo,  ya que  sentó las bases
para  la destrucción  total. Pron
to  se  pasó  de  llamar  a  las
armas  a todos  los ciudadanos,
a  reclamar  todas  las  cosas.

Antes  de  la  Revolución  los
conflictos  los resolvían los ejér
citos,  después  de  ella, las  na
ciones  enteras.

Con  idéntica  asiduidad  se
confunde  el concepto. también
democrático  de  la  nación  en
armas,  con  el  de  Patria.  Que
es  lo  mismo  que  confundir
violencia  latente,  con  cultura
viva.  Y en  esta  línea  de confu
sión.  se  llama  democracia  a
una  masa  vociferante,  y  no  a
la  aplicación  de una  norma  de
derecho  politico  que  conoce
mos  con  tal  nombre.

Vemos  pues  positivo  refle

xionar  sobre  estos  tres  asun
tos.  ahora  que  se ha cumplido
el  200  aniversario  de  aquel
magno  —y mitificado—  acon
tecimiento.

Otra  cuestión  seria,  y  en
ella  no entramos,  si es  posible
librarnos  de  las  Influencias
revolucionarias,  como  puede
ser  por  ejemplo,  el  recluta
miento  obligatorio.  O si pode
mos  defender  nuestra  libertad
sin  el  solidario  esfuerzo  de
todos  los  ciudadanos,  cuando
quienes  la amenazan,  asumen
hasta  sus  más  mínimos  deta
lles,  el concepto  de “nación en
armas  “.  con  el máximo  realis
mo  y sin  la  más  mínima  de
magogia.

Pero  como  soñaba  Liddell
Hart,  los profesionales  de este
hennoso  oficio,  no  podemos
renunciar  a  la  esperanza  de
poder  desarrollarlo  sin  poner
en  peligro  la civilización.
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En  los  ejércitos  actuales —herederos de  aquello.  ejércitos  de  la
Revolución  en  muchísimos aspectos— la causa  puede ser que Interese
a  todos por Igual, pero no así el esfuerzo  de su logro.  La posibilidad de
tener  que defender la libertad con las armas y las obligaciones  que esto
origina,  es decir  la obligación  solidaria  de todos los ciudadanos de
prepararse para tal  evento. es rechazada por  muchos.
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Áimas  modernas  de  infantería
Fusil de Asalto AR/70

CONFIGURACIÓN

II
Es  un arma con un sistema de funcionamiento
tradicional,  por gases, accionado por cilindro y émbolo.
El  cajón de los mecanismos está protegido contra la
admisión de tango y partículas externas.
La culata, pistolete y guardamanos son de nilón.
El  fusil puede disparar la granada MECAR de 40 mm.
Existen tres versiones: AR/70 con culata fila. SC/70 con
culata  plegable y SCf7O corto, éste último tiene el cañón
corto  de 320 mm.

TIPO
Fusil  de asalto.

Diseñado en 1968 por Beretta, a partir de una atenta
investigación sobre otros fusiles del mismo tipo, con
soluciones ya probadas que lo hacen muy seguro.

HISTORIA
Exportado a Jordania y  Malasia.
En servicio en Italia en las Unidades Especiales.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Calibre:5,56 mm.
Longitud  de! arma:998 mm.
Longitud  del cañón:450 mm.
Peso del arma: 3,4 kg. Cargada: 3,95 kg.
Capacidad del cargador 30 cartuchos.
Cadencia de tiro: 720 dpm.
Alcance eficaz:400 m.

El  diseño del SAR 80 fue encargado a los técnicos de
Sterling  Armament Company y fabricado por Chartered
Industries of Singapore (CIS).
La  producción comenzó en 1980 y actualmente se
encuentra en servicio en sus Fuerzas Armadas.

CONFIGURACIÓN
Basado en el AR-18, su funcionamiento es por toma de
gases: su ligero peso, así como su compacidad le dan
una  gran flexibilidad en todo movimiento táctico. Existe
una versión con culata plegable.
Duro  y resistente ha sido preparado para soportar la
humedad y las condiciones climáticas cambiantes.
Dispone de un excelente control y  precisión de disparo,
debido  a su concepto de construcción en línea, que
reduce  la reelevación.
Con  un regulador de gas puede lanzar granadas de
fusil.  También puede acoplársele un punto de mira
luminoso  para puntería nocturna.

TIPO
Fusil  de asalto.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Calibre:5,56 mm.
Longitud  del arma:970 mm.
Longitud  del cañón:459 mm.
Peso del arma:3,4 kg. Cargada con 20 carl.: 3,85 kg.
Capacidad del cargador 20 y 30 cartuchos.
Cadencia de tiro:600-800 dpm.
Alcance  cf icaz:400 m

ORIGEN

Fusil de asalto SAR 80

ORIGEN
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Revistas

y  seleccionado  tres guerras:
Afganisttt  11 G.M. y  Panam&
así  como  una  propuesta  del
Rey  Hassán. He tenido que dejar
fuera  un  sistema  completo  de
instrucción  con  simuladores
(“Soldat  und Terhnifr”, 2/1990),
y  el  denso  contenido  del  “Me
modal  del  Ejército  de  Chile”.
Espero  que la selección  valga la
pena

LA GUERRA
DE AFGANISTÁN

(“Erkentnlne  sus  dem Krieg
In  .Mgn..’-tan”  aNaeh den utica
gen  Skalen  des  Kampfes” (tra
ducción  alemana  de  “Vcyennl
Vestnlk”,  7/89);  “Zu den  Ver
luMen  der  Sowjets  In  Mgha
nistan”,  en  “ASMZ”, 2/1990;
“Sowjetlsche  Verluste  In  Mg
hanistan”  en “Soldat und Tech
nlk”.  2/1990).

El  día  de Navidad de  1979  los
soviéticos  invadieron  Mganis
tan.  En  diez  años  pasaron  por
allí  medio  millón  de  soldados
soviéticos,  de  los  cuales  hubo
permanentemente  de  100  a
140.000. Tuvieron por lo menos
13.000  muertos  y  35.400  heri
dos.  Finalmente,  se  retiraron  a
primeros  de 1989  con el amargo
sabor  de la derrota  a manos  de
unos  80  a  100.000  guerrilleros.
mal  armados  y  bastante  des
unidos  entre  sí. La revista  mili
tar  suiza  de  lengua  alemana
“ASMZ”  sintetlza  esta  guerra
basándose  en noticias  militares
soviéticas.  “Soldat  und  Tech
nlk”  por otra parte.  puntualiza
la  cifra,  extraordinariamente
alta,  de  1755  oficiales  caídos.

Según  “ASMZ”, pan  los sovié
ticos  la  guerra  tuvo  tres  fases:
grandes  operaciones  mecani
zadas,  de  1979 a 1982; campaña
de  terror  y tropas  especiales de
1982  a  1986:  y  finalmente,  de-

fensa  de  sus  propias  bases,  de
1986  a  1989.

Por  su  parte.  los  guerrilleros.
al  principio  equipados  con  ar
mas  de  museo,  y  luego  con
armas  ligeras (FUSA. Am. y LG.)
capturadas  al  enemigo.  sólo  a
partir  de  1986  pudieron  prote
gene  de los helicópteros, gracias
al  misil  antiaéreo  individual
Stinger.  Los guerrilleros  reali
zaban  acciones  limitadas:  de
fensa  de  sus  propias  bases.
ataque  a columnas  de suminis
tros,  asedio  a bases  enemigas,
guerrilla  urbana  Su  principal
fortaleza  era  moral.

Los  soviéticos,  que  pasaron
de  aniquilar  al  enemigo a  pro
teger  las  bases  propias,  se pre
guntan  por  qué  unos  guerrille
ros  mal  armados  han  podido
desafiar  con éxito  durante  nue
ve  años  a  una  superpotencla
La  literatura  militar  soviética
sugiere  algunas  respuestas:  la
doctrina  y  los  medios  de  la

•emos  leído...

.JosÉ M. SÁNCHEZ
DE  TOCA ‘1 CATALÁ

Teniente Coronel de Infantería DEM
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ofensiva  mecanizada  no servían
en  Afganistán;  demasiada  co
operación  canos-mecanizados
y  poca instrucción  de Infantería
En  segundo  lugar,  el  estilo  de
mando  soviético.  rígido  y  dis
tante.  Dice  en  “Voyenni  Vest
nik”  un  jefe  de  batallón:  ‘Afga
nistán  me  ha  abierto  los  ojos...
en  combate  ¡oque  cuenta  es  &
ejemplo  y  la confianza  que  des-
pleita  el jefe:  la  capacidad  de
cada  uno  para pensar  y  actuar  1
En  tercer  lugar.  los  fallos  de  la
instrucción  de  combate  (excepto
en  paracaidistas  y  “spetsnaz’):
‘En  cuanto  mataron  al jefe  del

pelotón,  los soldados  fueron  in
capaces  de  usar  sus  armas  para
defenderse.  Cuando  los  rescató
una  patrulla  de  veteranos,  esta
ban  tirados  por  el  suelo,  tem
blando  e  incapaces  de  tomar
sus  annas’l

“ASMZ”  resume  las  conse
cuencias  que  el Ejército  soviéti
co  ha  sabido  extraer  de  la  gue
rra:  Nueva  organización  y  más
fuego  de  apoyo para  las PU,s. Los
helicópteros  son  ahora  parte
esencial  del  combate  integrado
de  todas  las  Armas.  Se ha  foija
do  una  generación  de  mandos,
templados  en  el combate  y cre
cidos  en  la Iniciativa.  Han apren
dido  a  vigilar  las  instalaciones
y  a  dar  seguridad  a la  logística

En  esta  guerra  han  mejorado
las  armas.  EIAGS-17  “Plamya”.
que  es  una  antiestética  arma
de  compañía.  hibrido  de  ame
tralladora.  cañón  automático  y
mortero;  de  calibre  30,  alimen
tación  por  cinta  y tiro  curvo.  La
bocacha  y granada  de  fusil  BG
15:  el  mortero  automático  de
82  ‘1/asiliok’1- nuevos  lanzaco
hetes  RPO y  RPO-A  submuni
clones  (bombetas  y  flechetas);
misiles  contracarro  con  carga
rompedora  o  contra  helicópte
ros:  nuevos  cañones  de  30  mm
para  los  BMP-2 y  los helicópte
ros  Mi-24.

Ha  sido  necesario  dar  más
coraza  a  los  BMP-2  y  MTR-70;
aumentar  el  sector  vertical  de
las  armas  de  la  torreta,  y  dar
posibilidad  de tiro  y observación
a  los  fusileros  sentados.

Se  ha  comprobado  una  vez
más,  la  eficacia  de  las  minas

contra  cano  y contra  personal.
Como  los americanos,  los sovié
ticos  aprendieron  a  reducir  ba
jas  llevando  parabalas  (más  bien
loriga  que  chaleco)  sobre  todo
en  las  guardias  y  para  el  com
bate  de  la  Infantería.

Se  demostró  la  eficacia  del
avión  de  apoyo  al  suelo  Su-25
FROOFOOT.  El  helicóptero  Mi-
8  se  reveló escaso  de  motores,  y
fue  sustituido  por  el  Mi-17.
Pero  el  mejor  hallazgo  de  esta
guerra  fue  el  Stinger.  que.  in
troducido  en  el  otoño  de  1986,
obligó  a  los  soviéticos  a  tomar
serias  contramedidas,  con  in
terferencias  y reduciendo  la  ‘flr
ma’  infrarroja.

“ASMZ”  saca  sus  conclusio
nes:  Afganistán  ha  demostrado
que  las  tropas  mecanizadas  tie
nen  poco  que  hacer  contra  las
guerrillas  en  terreno  montaño
so;  el helicóptero,  aunque  vulne
rable,  tiene  un  papel  táctico  en
el  desembarco  a  retaguardia.
terrible  eficacia  de  las  minas  y
las  bombas  de  saturación.

Pero  lo  más  importante  es
que  el  factor  decisivo  de  esta
guerra  ha  sido  la  moral  y  la
motivación  de  los  hombres.
Nada  nuevo,  pero  que  viene
bien  que  se  repita  ahora  que
todos  pensamos  más  en  la can
tidad  y  potencia  de  las  armas.
que  en  el alma  del  hombre  que
ha  de  manejarlas.

NOTAS  DE  COMBATE

(“Combat  Notes”,  en  “mían
Uy”.  Nov.-Dec. 1989.)

“Lnfantiy”  ha  rescatado  de

archivo  las  notas  de  combate
de  un  anónimo  general  ameri
cano  de la  IIGM. pubiicadas  por
vez  primera  en  1944.  pero  que
todavía  guardan  la frescura  del
primer  día,  como  cuando  el
general  anota:  “Muchos  solda
dos  actúan  como  si al entrar  en
combate  se  acabaran  los  regla
men  tos: nada  de  higiene  perso
nal,  dejan  las  prendas  abando
nadas,  derrochan  el  aguw  se
olvidan  hasta  de  las annas’  ‘la
primera  noche  en  Norman  día.
bastó  que  pasara  un  avión  ale
mán  de  reconocimiento  sobre

el  vivac para  que  todo  el mundo
le  tirara  con  lo  que  tenía  a
mano.  El piloto  no pudo  desear
mejor  confIrmación  ‘1

Visto  con  gafas  de  general.
los  problemas  de  los  capitanes
y  los jefes  de  batallón  son  man
tener  el  control  y  la  dirección:
Un  coronel  dio  a  sus  batallones
unos  ejes  de  avance  paralelos
con  rumbo  este.  Los batallones
se  despistaron.  y  mientras  uno
atacaba  al  Sur,  el  otro  lo hacia
al  Norte.  La cosa  llegó a  saberse
cuando  cada  uno  pidió  fuego
sobre  la  zona  que  ocupaba  el
otro.

Otro  jefe  de  batallón  que  es
taba  clavado,  quiso  emplear  la
compañia  de  reserva;  pero  no  la
encontraba  ni  con  radio  ni  con
mensajeros.  Por  fin  supo  por
qué:  Se  había  retrasado  incluso
respecto  a  la  compañía  de  re
serva.  Y es  que.  como  apostifia
el  general,  si  un  jefe  no  quiere
perder  su  batallón,  tendrá  que
correr  mucho  hacia  delante.  No
se  puede  mandar  desde  el pues
to  de  mando.  Para  conservar  el
control  hay  que  estar  con  las
compañías.  El jefe  no  tiene  que
asaltar,  pero  tiene  que  estar
con  las  compañías  que  asaltan.

Muchas  observaciones  del ge
neral  son  hoy  parte  de  regla
mentos:  ‘No  apretujarse!  es  una
queja  antigua  que  sigue  siendo
verdad.  La gen te no se  dispersa.
Las  ametralladoras  hacen  pocas
bajas.  pero  no  es  raro  que  un
morterazo  haga  doce  de  golpe.
mandos  y  tropa ‘1

Al  general.  los  carros  no  le
imponían:  “La invulnerabilidad
del  carro  es  un  mito.  Lo  que
tienen  que  hacer  los  fusileros
es  acabar  con  la  Infantería  de
acompañamiento.  mientras  el
equipo  de  lanzagranadas  des
truye  el  carro.  Por  la  misma
razón,  hay  que  cubrir  a  nues
tros  carros  para evitarla  acción
de  la  Infantería  enemiga  ‘1

Las  notas  insisten  en  la nece
sidad  de  combinar  fuego  y mo
vimiento:  “Cuando  el fuego  de
tenga  a  una  pequeña  unidad.
que  una  fracción  devuelva  el
fuego  y  otia  maniobre:  a  veces
basta  un  solo  hombre  en  el
flanco  enemigo  para  desmorali
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zasio.  Fuego  y  movimiento,  ya
que  quedaa’se pegado  al terreno
sólo  sirve  para  tener  bajas  se
guras  porque  en  106  l5minu-
tos.  los  alemanes  castigarán
severamente  con  fuego  de  mor
teros”.

En  consecuencia,  la  instruc
ción  debe  centrarse  en  lo  fun
damental.  Nada de problemas
complicados.  Situaciones  sen
cillas  de  fuego  y  movimiento
para  que  los jefes  de  sección  y
pelotón  se  acostumbren  a  ac
tuar  rápidamente  y  a  tener  su
gente  en  la  mano.

Capacitar  mandos  vuelve  a
preocuparnos  hoy como  cuando
el  general  anotaba;  “Hay  mu
chas  bajas  de  mandos.  Por eso
hay  que  instruir  continuamente
ajos  cabos ya  los soldados  que
tendrán  que  reemplazarlos.  Hay
que  darles  ocasión  de  ejercer
su  autoridad:  El jefe  de  pelotón
debe  ser  maestro  y  consejero
del  soldado  en  toda  su  vida
militar.  Lo que  el soldado  nece
site  debe  pedirselo  a  su  jefe,  y
no  al furrieL  Las pequeñas  uni
dades  deben  funcionar  siempre
con  sus  propios  jefes

Las  notas  tratan  una  serie  de
temas  que  no  hay  espacio  para
extractar,  de  los que  selecciono
algunos:

“Lo peor  es  preparar  un  ata
que.  de  noche  ven  contacto  con
el  enemigo:  en  estas  condicio
nes.  hasta  repartir  agua  es  difi
ciL’

“No depender  sólo de  la radio:
multiplicarlos  agentes  de  trans
misión.”

Sobre  el fuego:  “Si se  pasa  la
línea  de  partida  después  de  la
hora  prevista  se desaprovechan
los  efectos  de  la  artillería  y  no
se  consigue  el objetiva  Los jelés
de  batallón  deben  aprender  mu
cho  sobre  la  artillería,  que  casi
siempre  es  precisa”.  (Eso  dice
el  generaL)  Una acción  de  fuego
muy  eficaz  en  Francia  fue  la
serenata’.  que  consistía  en  que
cada  pieza  de  la división  tirara
simultáneamente  uno  odos  dis
paros  sobre  una  misma  área
reducida  Los  efectos  son  In
descriptibles.”

La  táctica,  contada  así,  no
resulta  aburrida...

LA  GUERRA  DE  PANAMÁ

(“Front&Crnter”  Gen.  Carl
E.  Vuono: “Army  Light Infantxy
Weapons  in psmn:  A Foreing
Proifie”.  ECL  en  “Army”.  Feb.
1990.)

La  revista  “Army”  comenta  la
operación  Just  Cause,  nombre
de  la invasión  de  Panamá.  Como
es  sabido,  fuerzas  americanas
de  unos  30.000  hombres  inva
dieron  este  pais  con el propósito
declarado  de  detener  al general
Noriega.

El  general  Vuono.  JEME  nor
teamericano,  en  la  conferencia
reseñada  por  “Army”,  dice  que
ésta  “quizá  no  sea  el modelo  de
las  futuras  operaciones,  ...  pero
confirma  los  imperativos  para
reorganizar  el  Ejército”.  impe
rativos  que  son  como  la sintesis
de  las  enseñanzas  de  la  opera
ción:  Soldados  de  gran  calidad:
doctrina  (FM-100-5)  que  pro
mueva  la  agilidad,  sincroniza
ción,  profundidad  e  lnlciativa
adecuada  combinación  de  fuer
zas:  modernización  continua  del
equipo:  Instrucción  dura  y  re
alista;  énfasis  en  la  formación
de  mandos.

Vuono  se congratula  de  haber
acertado  en  dos  aspectos  del
planeamiento:  Lineas  de  mando
y  relaciones  de  subordinación
bien  claras;  así  como  dejar  los
planes  finales  abiertos  a  las
modificaciones  que  exija  la  si
tuación.  pero  no  antes.

En  la  operación  se  probaron
armas  como  el  mortero  de  120
israeli,  con espoleta  electrónica
el  Grupo  de  Artillería  de  la
División  de  Infantería  Ligera.
con  tres  baterías  de  seis  obuses
de  105  (el  británico  remolcado
M-l  19); el nuevo  fusil  de  asalto
M 16A2.  que  solamente  puede
tirar  ráfagas  de  tres  tiros:  la
ametralladora  M249  de  5,56,
variante  de  la  belga  Minimi”:
el  misil  contracarro  sueco  AT
4:  y la  autoametralladora  “MV
25’.  con  cañón  de  25  mm  y
tracción  8 x 8,  construIdo  bajo
licencla  de  la  MOWAG suiza.

Vuono  admitió  haber  recibido
críticas  por  la cantidad  de  fuer
zas  y  fuego  empleados.  lo  que
justificó  porque:  “Nuestras  fuer-

zas  en  Panamá  no  eran  sufi
cientes”.  En  efecto,  las  fuerzas
americanas  en la zona  del  Canal
antes  de  la invasión,  no llegaban
a  los  10.000  hombres,

DIRECTRICES
PARA  MARRUECOS

(Le  Mame  Mise  sur  L’Eura
ñique,  de  Jean  Chesneau,  en
“Défense  Nationale”,  1/1990.)

La  revista  “Défense  Nationa
le”  es  una  publicación  presti
giosa  en  el ámbito  de la  franco
fonia.  con  predilección  por  los
temas  de  geopolitica  actual.  Su
colaborador.  Jean  Chesneau,  gb
sa  unas  manifestaciones  del
rey  de  Marruecos:  “Exhorto  a
mis  compatriotas  a  reflexionar
horizontalmente  para  el  Gran
Magreb.  y  verticalmente  para
Euráfrica,  Es  un  hermoso  desa
fio,  ...  un  desafio  histórico”.

Según  el  autor,  esta  doble
directriz  reflejaría  la doble  per
sonalidad  de  la  clase  dirigente,
una  elite  con  formación  supe
rior  (se sobreentiende,  francesa),
profundamente  alejada  de  las
masas  populares:  y seria  más  la
expresión  de  su  voluntad  que
de  las  aspiraciones  populares.
Sin  embargo,  Chesneau  advier
te,  citando  para  ello otras  decla
raciones  del  monarca  alauita,
que  para  Hassan  II.  Euráfrica
es  un  futurible  y  la  CEE  una
elección,  pero  el  Gran  Magreb
es  “lo que  siempre  hemos  pen
sadoysoñado  ...  al  servicio  de la
causa  árabe”.  Finalmente,  el
articulo  (que  trasluce  escepti
cismo)  concluye  exhortando  (,al
rey?)  a consagrarse  a  ‘la priori
dad  de  prioridades..,  la  forma
ción  y  el progreso  tecnológico...
preparar  a la juventud  paralos
arcanos  del  mundo  moderno”.

Para  España.  que  por  conti
güidad  geográfica  forma  parte
necesaria  de  la  reflexión  eura

i  fricana  del  rey  Hassán  II  de
Marruecos,  nada  de  cuanto  éste
diga  puede  ser  indiferente.  Para
nosotros,  es  importante  conocer
y  comprender  los  intereses  y
aspiraciones  del  monarca  alaui
ta,  un  veterano  estadista,  con
una  tenaz  habilidad,  bien  de
mostrada
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RELACIONES ESTE-OES
TE, V. Giscard dEstaing,
Y.   Nakassone, H. Kissin
ger, Editorial Tecnos, Ma
drid (1989).

Los tres nombres que
tirman el presente informe
para la Comisión Trilateral,
avalan suficientemente el
valor de este texto. Tanto
por  el  indiscutible peso
que los tres autores tienen
por  si  mismos, por su
actuación directa en la
política internacional y por
la  amplia información de
que disponen sobre ella
(han sido, respectivamente,
Presidente de la República
Fráncesa, Primer ministro
del Japón y Secretario de
Estado de los Estados Uni

dos), como por la categoría
de la entidad a la que va
dirigido el informe.

El momento actual, cuya
oportunidad se ha puesto
ya tantas veces de relieve,
marca una nueva fase en
las relaciones entre el Este
y  el Oeste que —natural
mente— tiene que intere
sar a cualquier lector aten
to  al  desarrollo de la
política internacional.

Los autores opinan (y
es muy de tener en cuenta
este criterio) que, ante la
nueva situación, los paises
occidentales gozan de una
oportunidad excepcional
para modificar la naturaleza
de sus relaciones con la
Unión Soviética, siempre
que elaboren un programa
y  una estrategia coheren
tes. La pasividad, o una
postura de reacción tardía
o  no coordinada, permiti
rían que fuera el Kremlim
quien definiera la senda
del futuro con una atención
preferente a los intereses
soviéticos.

Por ello, después de un
análisis detallado, prudente
y  clarificador, establecen
una serie de conclusiones
del mayor interés, que per
miten delinear un programa

que sirva como pauta para
poder evaluar las iniciativas
y  las actuaciones soviéti
cas y, consecuentemente,
las correspondientes pos
turas del mundo occidental
que necesariamente deben
ser adoptadas.

J.u.P.

DEFENSA. INFORMACIÓN
Y SEGURIDAD INTERNA
CIONAL, Instituto de Cues
tiones Internacionales.

En la presente publica
ción, se recogen las po
nencias y discusiones co
rrespondientes al seminario
que, sobre el anterior titulo,
celebró el INCI en noviem
bre de 1988.

La primera reflexión que
nos podemos hacer es la
fecha en la que el seminario
se celebró y que en el año
y  pico transcurrido desde
entonces, se han producido
tales acontecimientos y con
tal  precipitación, que mu
chos de los interrogantes
que se hicieron en aquella
fecha, pueden haber tenido
una aparente contestación.

1   Sin embargo, en la presen
tación de las sesiones de
trabajo, Antonio Sánchez
Gijón se pregunta si la
viabilidad de los cambios

1   en la Unión Soviética con
ducirán a la distensión que
todos deseamos, si no va
a  ser motivo de que se
reduzca el grado de cons
ciencia sobre la necesidad
de una defensa fuerte den
tro de la Alianza Atlántica,
preguntas que a pesar de
todo pueden seguir siendo
motivo de reflexión hoy
día.

La primera ponencia ‘LA
OTAN Y LAS DEBILIDA
DES DE LA INFORMA
CIÓN SOBRE DEFENSA”
está a cargo de Philippe
Augir, de la Dirección de
Información de la OTAN.
De su exposición, que con
sideramos de gran interés,
destacan los siguientes pun
tos: Es necesario tratar los
problemas de información
de modo diferente, de acuer
do con las características
de la opinión pública; existe
una gran indiferencia por
las cuestiones de Defensa
en  la mayor parte de los
países occidentales; los so
viéticos son verdaderos ex
pertos en desinformación
y  la han institucionalizado
como método de guerra; la
información sobre la De
fensa es peligrosa, y por
ello hace taIta limitarla lo

INFORMACIÓN
BIBLIOGRÁFICA
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más posible y. finalmente,
que la OTAN debería hacer
conocer las propuestas de
desarme y de diálogo, para
mostrar que no es una
organización agresiva! sino
que ha conservado la paz
y  libertad durante estos
últimos cuarenta años.

La  segunda ponencia
ACTUALIDAD DE LAS
DESVIACIONES EN LA
INFORMACIÓN SOBRE
DEFENSA” fue expuesta
por el general José Uxó
Palasí.

En el apartado de la
“Panorámica Informativa en
el Campo de la Defensa” y
espigando entre los muchos
conceptos dignos de re
señar, destacan los si
guientes: Los comentarios
de los medios de comuni
cación de todas las clases
imaginables suelen ser sim
plistas, vacíos de contenido
unas veces o tergiversados
otras; en no pocas ocasio
nes, marcadamente dema
gógicos en la forma de ser
titulados, cuando no re
presentan simplemente un
formidable instrumento de
manipulación de las men
tes, en favor de una deter
minada opinión partidista,
muy lejana de los propósi
tos e ideales de nuestro
mundo occidental. Por otra
parte, opina que la masa
constituyente de la opinión
pública tiene una tendencia
mayor a frecuentar aquellos
medios de comunicación
que halagan unos senti
mientos emocionales, pues
tos de moda por el am
biente  de  decadencia
espiritual que anima algu
nos sectores de nuestra
sociedad.

Para el General Uxó, el
hecho comprobado es que
la  desinformación consti
tuye un fenómeno real,

que conserva su actualidad
y  que existe, fundamental
mente, como arma de gue
rra utilizada intensamente
por  los adversarios del
mundo occidental, concre
tando el hecho de la desin
formación en la URSS ac
tuaL No puede descartarse
la  idea de que el nuevo
sistema soviético que se
producirá con el éxito de
la “perestroika”, si así es,
no será otra cosa que una
nueva interpretación del
marxismo-leninismo, cuyo
propósito no es otro que
estimular la eficacia y el
progreso industrial; lo que
se quiere abandonar son
los métodos que han pro
ducido el fracaso econó
mico del país, no los fun
damentos originales del
sistema.

Por su parte, Antonio
Marquina en su ponencia
‘LA DESINFORMACIÓN Y
LOS SERVICIOS DE IN
FORMACIÓN” delirnita el
concepto desinformación y
lo  diferencia de los de
intoxicación, propaganda,
influencia! decepción y es
tratagema, para definir la
primera como la difusión
de información alterada o
falsa, con la finalidad de
obstruir el  conocimiento
objetivo de las realidades
en una sociedad dada.

Finalizan las ponencias
con la de “INFORMACIÓN
Y  PROBLEMAS OE SE
GURIDAD”, presentada por
Henri Pierre Cathalá. El
tema lo analiza en dos
apartados. El primero “Si
tuación actual de la infor
mación” en el que subraya
dos características gene
rales: la desmesura, con el
desarrollo prodigioso de los
medios! tanto de forma
cualitativa como cuantita
tiva,  y  las limitaciones

contradictorias de la pro
fesión de periodista, con
las  exigencias frecuente
mente opuestas de los di
rigentes políticos y  del
público.

En el segundo aspecto
“La información manipula
da”, define la desinforma
ción así: se trata de crear
una falsa realidad, sufi
cientemente convincente
para que el adversario se
equivoque razonando co
rrectamente, según fórmula
de Veroldi, a la que añade
el ponente, la intención de
perjudicar, el disimulo de
la fuente y de los objetivos
reales.

La recapitulación del co
loquio la hace Jesús Sal
gado Alba mediante un
símil: la desinformación es
una  enfermedad actual,
cada vez más grave, de
tipo psicológico. La tera
péutica para combatir esta
enfermedad se divide en
cuatro partes: el diagnós
tico, el pronóstico, el tra
tamiento y  la etiología.
Para él, hay posibilidades
de  diagnosticar la enfer
medad; el pronóstico quizás
es  muy grave; para el
tratamiento, la mejor me
dicina es la buena infor
mación; por último, la raíz
de la desinformación está
en el rnarxismo-leninismo.
En este momento, noviem
bre del 88, la etiología de
la desinformación está con
centrada en el ‘gorbacho
vismo”. ¿Y en 1990?, pre
guntamos nosotros.

J.M.S.

ESTUDIOS SOBRE MA
RRUECOS EN LA EDAD
MEDIA, Guillermo Gozalbes
Busto, Granada 1989.

Por razones de orden
geopolítico fundamental
mente, la historia de las

tierras hispanas y la de los
confines magrebies, al otro
lado del Estrecho de Gi
braltar, han estado siempre
firmemente interrelaciona
das a  lo  largo de los
siglos. Unas veces presidi
das por un talante amistoso
y  de cooperación y, otras,
violentamente enfrentadas.
Pero nunca ha existido la
indiferencia entre ellas.

El profesor Guillermo Go
zalbes Busto, cuya dedi
cación a los temas hispa
no-marroquíes cuenta con
una larga y fecunda “hoja
de  servicios”, nos había
descrito en ocasión anterior
la  singular historia de la
república andalusí de Rabat
en  pleno siglo XVI: una
portentosa narración que
supera las mejores novelas
de  Emilio Salgan, pero
que tiene sobre ellas la
considerable ventaja de ser
absolutamente real. Es la
historia de unos moriscos
de Hornachos que, exul
sados de su pueblo por el
edicto real y obligados a
vivir en el ámbito musul
mán, saben hacerlo —de
forma admirable— al his
pánico modo.

Esta vez, en el libro que
reseñamos, aporta una se
rie  de estudios entre los
que destacaremos aquéllos
en los que relata la etapa
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medieval de poblaciones
tan ligadas a nuestra his
toria reciente como son
Tetuán, Tánger, Arcila, Al
kazarquivir, Alkazarseguer
y el reino de Nakur (al que
nuestra cartografía actual
designa con el nombre de
Nekor) así como también
aquéllos otros, de carácter
sociológico, en los que
destaca las huellas anda
lusíes en la indumentaria
marroquí. Su lectura nos
introduce, una vez más, en
la  nostalgia de recuerdos
entrañables de aquellas tie
rras que otrora llevaron el
nombre de Hispania Trans
fretana.        , 

EL MUNDO DE LOS BLO
QUES, Milagros Martínez
de Sas, Editorial Anaya,
Madrid 1989.

La  profunda transfor
mación que, desde el pa
sado otoño, está sufriendo
en forma acelerada toda la
Europa Central y del Este,
hace prever el estableci
miento de un cambio fun
damental en la organización
del  mundo, que básica
mente venía rigiendo a lo
largo de las últimas déca
das.

En general, tanto los
medios informativos como
los círculos de especialistas
siguen con atención los
diversos acontecimientos
que se suceden en estos
dias —con las tensiones y
crisis correspondientes—
y procuran formular algunos
vaticinios e hipótesis sobre
el futuro inmediato.

Pero para poder seguir
con facilidad estos nuevos
planteamientos, es preciso
partir de unos elementos
previos bien establecidos.
En el campo de cualquier
ciencia, sus estudiosos ma
nejan siempre algún com
pendio o vademécum que
les permita tener perfecta
mente ordenados y tabula
dos los necesarios datos
iniciales. Este es el caso
del libro que presentamos:
un  perfecto vademécum
que en forma muy clara y

concisa va detallando las
novedades ocurridas en el
escenario internacional, a
partir del final de la Se
gunda Guerra Mundial, y
explicando los fundamentos
de la situación final de los
diversos bloques militares
y  políticos, en los años
ochenta, hasta la aparición
de la ‘perestroika”.

Para mayor facilidad en
el manejo de estas premi
sas básicas, el libro con
tiene un capítulo titulado
‘Datos para una historia”
que de forma sintética,
incluye la cronología f un
damental del tiempo con
siderado, un índice alfabé
tico  para agilizar la
consulta concreta que pue
da  interesar al lector, y
una bibliografía básica su
ficiente para cubrir el ob
jetivo que su autor pre
tende.             J.u,P.

UN  NUEVO

LIBRO
DELA

¿p    COLECCION
fuicloNEs  FJERCITO

SERVICIO  DE PUBLICACIONES
DEL  ESTADO  MAYOR

DEL  EJERCITO

Alcalá,  18,42  •  28014-MADRID

120



DISPOSICIONES_OFICIALES
P.M.N.

DISPOSICIONES OFICIALES PUBLICADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 1990

BANDERAS  Y ESTANDARTES

OM.  9/90. de 24-1  (BOD.  núm. 23)

De  conformidad con lo  establecido en la O.
de  26-4-1-1 980 (DO. núm. 101), concede el uso
de  la  bandera de España a la  Agrupación de
Apoyo  Logístico núm. 22.

0.  10/90. de 24-1  (BOD.  núm. 23)

Concede la enseña nacional a la Agrupación
de  Apoyo Logístico núm. 31.

0.  11/90, de 24-1  (BOD.  núm. 23)

Concede la enseña nacional a la Agrupación
de  Apoyo Logístico núm. 61.

CALENDARIO  LABORAL  PARA 1990

Resolución  de  19-1-90 (BOD.  núm. 29)

Publica  las 12 fiestas laborales que corres
ponden  al  presente año, siendo 9 de carácter
nacional  y tres optativas en cada Comunidad
Autónoma.

CÓDIGO DE CIRCULACIÓN.
PERMISOS CONDUCIR

O.  de 25-1-90  (BOE  núm. 38)

Regula  las  pruebas que  deben realizar los
solicitantes  de  permisos de  conducción  de
vehículos de motor.

CRÍA  CABALLAR. REMONTA

0.  44A/2247/90, de 29-1  (BOD,  núm. 29)

Regula  las  paradas de  sementales para  la
presente temporada.

CUERPO JURÍDICO MILITAR

OM.  12/90, de 8-2 (BOD.  núm. 30)

De conformidad con la Disposición Adicional
3’  de la Ley 17/89, indica la composición de la
Junta  Superior de dicho Cuerpo.

EMBARCACIONES DE RECREO. TÍTULOS

O.  de 3 1-1-90 (DOE. núm. 43)

Regula  la concesión de títulos de embarca
ciones de recreo.

EDUCACIÓN ESPECIAL. INTEGRACIONES

0  de 15-1-90 (BOE. núm. 41)

Sobre planificación de la Enseñanza Especial
a  disminuidos psíquicos e integración en cole
gios  sostenidos con fondos del Estado.

GANADO. EPIZOOTIAS

O.  de 9-2-90  (BOE. núm.  39)

Establece medidas complementarias para el
saneamiento del ganado.

HORARIO LEGAL

O.  de  15-2-90 (BOD. núm.  37)

Regula  el  horario legal en  España para el
trienio  1990, 91 y  92 con el adelantamiento  de
sesenta  minutos,  el  último  domingo  de  los
meses de marzo y  retraso de igual tiempo, el
último  domingo de los meses de septiembre.

JUSTICIA.  COMPETENCIAS

Sentencia  de  11-12-89 (BOD.  núm. 27/90)

La  Sala de Conflictos Jurisdiccionales deter
mina  que  es competencia de  la  Jurisdicción
Penal  Ordinaria el  conocimiento de  robo  de
munición  y explosivos por un soldado en filas,
al  que  también  se  le  imputa  pertenencia a
banda terrorista.

Sentencia  de 14-12-89 (BOD. núm. 27/90)

Igual  Sala dispone que es competencia de la
Jurisdicción  Ordinaria el esclarecimiento de la
colisión  de dos vehículos militares en la  que
resultaron  heridos los soldados ocupantes, al
estimar que no es delito militar.

Sentencia  de  14-12-89 (BOD. núm.  27/90)

Igual  Sala acuerda que es competencia de la
Jurisdicción  Ordinaria la desobediencia de un
paisano que circulaba en vehículo particular, a
una  patrulla de vigilancia exterior de un acuar
telamiento.

Sentencia  de  14-12-89 (BOD.  núm.  27/90)

Igual  Sala declara que es competencia del
Juzgado Togado Militar Territorial de Sevilla la
concesión  del  “habeas corpus”  solicitada por

EiitiIo  MNY, 99O
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un  miembro de la Benemérita y concedida en la     dispensación de productos farmacéuticos, en
Jurisdicción  Ordinaria,                           la Seguridad Social,

MUSEOS ESTATALES                           REGISTRO EXPORTACIÓN MATERIAL DE
DEFENSA0.  de 7-2-90 (BOE. núm. 38)
0.  de 3 1-1-90 (900.  núm. 31)Regula ayudas económicas a Museos e Insti

tuciones  integrantes del sistema español.            Regula el Registro Especial para Exportación
de  dicho material y tecnologías de doble uso.

NORMALIZACIÓN

QMQ.  200/38001/90 (BOD.  núm. 29)              SALARlO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Implanta  la  norma OTAN “Fotografía aérea  RO. 170/90, de 9-2 (900.  núm. 32)
vertical  con fines cartográficos”. Señala en 50.010 el salario mínimo interpro
OMD.  200/38002/90  (BOD.  núm. 29)              fesional para mayores deiS  años y 33.000 ptas.

para  los menores de dicha edad.Implanta la NORMA OTAN “Escalas y tamaños
mínimos de objetos para la resolución a efectos
de  interpretación de imágenes”.                   SEGUROS

OMD.  200/38003/90 (BOD.  núm. 29)           Resolución de  12-1-90 (BOD.  núm. 21)

lrnplanta  la  norma  OTAN  “Métodos  para       Convenio de Asistencia Sanitaria que deben
describir  puntos, zonas y limites”,  prestar las instituciones sanitarias públicas por

accidentes de tráfico.
MANDO DE REGIONES O ZONAS.
ORGANIZACIÓN SITUACIONES. RESERVA
RD.  125/90  de 2-2 (BOD.  núm. 26)            OM. 421/2444 1/90 (BOD.  núm. 32)

Determina que los que ejerzan mando de las       Concede el  pase voluntario  a  la  Reserva
desaparecidas Capitanías Generales se deno-  Transitoria, cupo 1989, a diferente personal de
minen  en el  ET. “General Jefe de la... Región  las FAS.
Militar”  o  General Jefe de la Zona Militar de...”.

PAGA EXTRAORDINARIA                        ZONAS DE SEGURIDAD

RO-Ley  1/1990 de 2-2  (BOD.  núm. 27)         0. 342/38097/90  (BOD.  núm. 21)

Concede, con carácter excepcional, una paga       Señala las Zonas de  Seguridad próxima y
extraordinaria única de 52,525 ptas. al personal     lejana del Cir CENTRO, ubicado en Cáceres.
al  servicio de la Administración pública.        0. 342/38098/90 (800.  núm.  21)

PATRIMONIO DEL ESTADO                       Señala la Zona de Seguridad de la Batería de
Costa  de Cabo Silleiro (Pontevedra).0.  de 3 1-1-90 (800.  núm. 38)

Dispone  que  las Delegaciones Provinciales  0.  342/38099/90  (BOD. núm.  21)
de  Hacienda informen a la Dirección General Señala  la Zona de Seguridad del Acuarteladel  Patrimonio del Estado, de los Planes Urba-     miento de la Guardia Real, ubicado en El Pardo
nísticos que afecten a todas las propiedades del     (Madrid).
Estado.

0.  342/38101/90 (800.  núm. 28)RECETAS MÉDICAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL                                           Deroga la 0.  57/83, de 28-7, que declaraba

Zona  de Seguridad del Polvorín de Retamares
0.  de 1-2-90 (BOE. núm. 35)                      (Madrid), debido a su desafectación por Deten-

Establece el  nuevo modelo de recetas para  sa.
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