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ONUSAL,  ESCUELA  DE  MANDOS.  Tal  es  el  lema  con  el  que  se
ha  titulado  el  articulo  que  encabeza  el  índice  de
colaboraciones  del  presente  mes.  Lo  destacamos  en  esta
página  editorial  porque  a  través  de  dicho  articulo  se  pone  de
relieve  nuevamente,  con  toda  justi  cia.  (y  en  esta  ocasión  con
más  de  un  centenar  de  protagonistas)  los  dos  aspectos  que
mejor  caracterizan  la  actuación  de  los  miembros  de  nuestro
Ejército  desplazados  a  diversos  países  americanos  y  africanos
para  cubrir  misiones  que  les  han  sido  confiadas  por  la
Organización  de  Naciones  Unidas:

—  Verse  inmersos  de  repente  en  una  serie  de  situaciones
totalmente  nuevas,  en  un  ambiente  algunas  veces  hostil  y  en
un  terreno  siempre  difícil,  para  afrontar  vanados  y
complicados  problemas  de  orden  táctico,  político  y  logística

—  Resolver  excelentemente  y.  además,  con  “prontitud  y  orden”
(como  querían  las  viejas  Ordenanzas)  todas  las  papeletas  que
el  desarrollo  de  los  acontecimientos  les  plantean,  acreditando
así  en  el  plano  internacional  la  correcta  formación  de  los
cuadros  de  mando  de  nuestro  Ejército.

En  otro  orden  de  ideas.   dedicará  una  atención
especial  a  partir  de  este  mismo  mes,  a  las  colaboraciones
relacionadas  con  los  diversos  temas  que  puede  inspirar  la
celebración  del  V  Centenario  del  Descubrimiento  de  América.

La  revista  cumple  con  ello  el  propósito  que  se  marcó  ya  en  el
primer  editorial  del  presente  año.
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MANUEL  DE FUENTES
GÓMEZ  DE SALAZAR
Coronel  (Infantería) DEM.
Secretario  General del
Estado Mayor del Ejército

LOS veteranos de la región.
los  que  habían  permanecido
los  meses  anteriores  en  pai
ses  próximos,  les bautizaron
como  “Los  101  Dálmatas’l

Efectivamente,  fueron  101
Oficiales  españoles  los  que
se  incorporaron,  a  finales  del
mes  de  enero  de  1992,  a  el
Salvador,  para  integrarse  en
la  División  de  ONUSAL, la
misión  de  las  Naciones  Uni
das  en  aquel  lejano  pais.

Su  elección  y  preparación
tuvo  que  ser  realizada  a  mar
chas  forzadas  porque las cir
cunstancias  del momento  así
lo  hicieron  necesario.  El  Se
cretario  General  de  las  Na
ciones  Unidas  había logrado
la  firma  de  los  Acuerdos  de
paz  entre  el  Gobierno  de  el
Salvador  y  el  Frente  Fara
bundo  Martí  para  la  Libera
ción  Nacional  (FMLN) en  un
tiempo  récord,  y  era  preciso
que  los  observadores  se  en-

contraran  en  la zona  lo  más
rápidamente  posible.

Nuestros  Oficiales  fueron
recibidos  en  el aeropuerto  de
San  Salvador  por  el  General
Suances,  a quien  las Naciones
Unidas  habían  designado
Jefe  de  la  División  Militar,  y
un  pequeño  núcleo  de  Man
dos  españoles,  que  como  ya
se  ha  indicado,  procedían  de
ONUCA  (misión  de  paz  en
Centro  América).

Rápida  instalación,  concisa

ONUSAL,
ESCUELk
DE  MANDOS
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Relaciones lnternacíonales

puesta  en  ambiente  y distri
bución  de medios  y misiones.
La  mayoría  de  los  recién  ile-

gados  deberían  formar  pareja
con  Oficiales  de otros  Ejérci
tos  (Argentina.  Brasil,  Cana
dá.  Colombia.  Ecuador,  India.
Irlanda,  Suecia  y Venezuela),
trasladarse,  conduciendo  un
flamante  “todo  terreno”  de
Naciones  Unidas,  al  interior
del  país  y  vigilar  y controlar
la  ejecución  de  la  primera
fase  de  los  acuerdos  con  los
que  había  finalizado  un  con
flicto  armado  de  doce  años
de  duración.

No  es  necesario  un  gran
esfuerzo  para  comprender  las
dificultades  que  presentó  el
cumplimiento  de esta  misión:
recorrer  largos  trayectos  por
terreno  absolutamente  des
conocido,  con  unas  comuni
caciones  en  muy  mal  estado,
para  localizar  Unidades  del
Ejército  o  de  la  guerrilla;  to
mar  contacto  con  sus  Jefes,
darse  a  conocer  y lograr  que
se  produjera  una  separación
real  de  las  fuerzas  que  imp!
diera  la  reanudación  de  los
enfrentamientos;  buscar  un
lugar  donde  acampar,  procu
rarse  comida  y agua.  sabien
do  que  el  cólera,  el  tifus,  las
amebas  o  el  “dengue”  (una
especie  de  gripe  “elevada al
cubo’l  estaban  a la vuelta  de
la  esquina.

Todo  ello con  la  única  com

paflia  de  otro  Oficial  al  que
acababan  de  conocer  y con  el
que,  en  algunas  ocasiones,
tenían  dificultades  para  con
versar  con  normalidad  debido
a  la  diferencia  de  idioma.

Y asi  durante  un  largo mes.
Casi  cuarenta  días  que  se
vieron  coronados  por el éxito.
Las  fuerzas  de la  guerrilla  se
concentraron  en  las  zonas
previamente  acordadas  y las
Unidades  del Ejémito se  reple
garon  a sus  acuartelamientos.

Poco  a  poco,  utilizando  al
máximo  las  cuatro  virtudes
cardinales.  prudencia,  justi
cia,  fortaleza  y  templanza,
nuestros  Oficiales  se  fueron
convirtiendo  en  los  árbitros
de  la  situación,  a  la  vez  que
su  misión  adquiría  una  nue
va  dimensión.

Se  trataba  de  recibir  e  in
formar  las denuncias  que am
bos  bandos  realizaban  sobre
las  posibles  violaciones  de
los  acuerdos,  controlar  el  ar
mamento  que  declaraban  los
miembros  del  FMLN, autori
zar  y  supervisar  los  movi
mientos  de las  Unidades  del
Ejército  y de  la guerrilla  y un
sinfín  de  pequeñas  (a  veces
no  tan  pequeñas)  gestiones,
como  conseguir  que  los  dis
tintos  grupos  guerrilleros  fue
ran  delimitando  los  numero
sos  campos  o masas  de minas
sembradas  por  todo  el  ten-i
todo.

Para  cumplir  este  cometido
los  observadores  mili tares  pu
dieron  organizar  unos  cam
pamentos  estables  con  los
que  mejoraron  sus  condicio
nes  de  vida  y  que  les  permi
tieron  una  relativa  concen
tración  que  facilitó  la
alternancia  de unos  servicios
que  debian  prestarse,  durante
dos  o  tres  días,  de  forma
aislada,  con  otros  que  se  re
alizaban  en  el  campamento
base  en  compañia  del  resto
de  los  observadores  de  cada
Centro  de Verificación,  a  pe
sar  de  que  algunos  medios,

En  el  Cuartel  General  de  la
División  Militar,  los  observa
dores  de  diversos  paises  pla
nean  diariamente  las  acciones
que  se  van  a realizar.

Un  observador  militar  namin..
el  arma  de  un  guerrillero.
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principalmente  las  tiendas
de  campafla  suministradas
por  Naciones  Unidas,  no  reu
nían  las condiciones  idóneas
para  las  características  del
terreno  y el clima  de la región.

Queda  por  desarrollar  la
tercera  y  Última  fase  de  la
operación.  cuya  finalización
está  prevista  para  octubre  de
1992  y en la que  los objetivos
fundamentales  serán  el con
trol  y  destrucción  de  las  ar
mas  del  FMLN y la  paulatina
reinserción  de  la guerrilla  en
la  sociedad  civil salvadoreña.

No  será  fácil,  pero  el cono
cimiento  cada  vez  más  pro
fundo  de  la  situación  por
parte  de  nuestros  militares
permite  aventurar  un  parte

final  rotundo:  misión  cum
plida  sin  novedad.

CONSIDERACIONES
FINALES

El  relato  de  lo  acontecido
hasta  la  fecha  en  ONUSAL
quedaría  incompleto  si  no  se
extrajeran  unas  consecuen
cias  militares.

En  conjunto.  el cumplimien
to  de esta  misión  va a resultar
muy  beneficioso  para  el Ejér
cito  porque  es  sin  duda  una
extraordinaria  “escuela  de
Mandos”  donde,  en este  caso.
un  elevado  número  de  Ofi
ciales  Superiores  y  Oficiales
adquieren  o  perfeccionan
unos  conocimientos  que  di-

ficilinente  pueden  practicarse
en  la  vida  diaria  de  nuestras
Unid  ades.

Como  muestra  de  lo  afir
mado  en  el  párrafo  anterior
se  resumen  a  continuación
algunas  de  las  experiencias
que  se  vivieron  durante  el
desarrollo  de la  misión:

•  Trato  directo  y  profundo
con  combatientes  que  han
participado  en  una  guerra
reciente  y de larga  duración.

•  Conocimiento  de los  méto
dos  de actuación  y organi
zación  de  un  ejército  irre
gular.

•  Prácticas  en  un  terreno  des
conocido,  con  un  clima  tro
pical  y lluvias  torrenciales.
al  que  hay  que  agregar  zo
nas  minadas  con  escasa  o
nula  delimitación.

•  Habituarse  a adquirir  y va
lorar  información  con  la
peculiaridad  de no provocar
recelos  ni  desequilibrar  la
debida  imparcialidad.

•  Relacionarse  con  Oficiales
de  Ejércitos  extranjeros  in
tercambiándose  experien
cias  y  sistemas  de  trabajo.
tanto  de  Estado  Mayor
como  de ejecución  y convi
vencia  en  el  campo.

•  Realizar  prácticas  logísticas
de  abastecimiento  e  insta
lación  de  campamentos  en
condiciones  poco favorables
con  materiales  de  circuns
taricias  o poco adecuados  y
sin  contar  con  mandos  su
bordinados.
Una  última  consideración:

el  prestigio  que  a  nivel  inter
nacional  tiene  nuestro  Ejér
cito  no  puede  atribuirse  a
circunstancias  externas  o
aleatorias.  La  formación  de
los  Cuadros  de  Mando  del
Ejército.  sean  Oficiales  o Su
boficiales.  es.  digámoslo  sin
pudor.  excelente  y  nuestro
Plan  General  de  Instrucción
y  Adiestramiento,  aunque  per
feccionable,  debe  considerar-
se  muy  acertado  y completo.

En  uno de los campamentos de la ONU los observadores militares han
Indicado  las distancias  a  las  capitales  de  sus respectivas naciones.
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Funciones

IWFRODUCCIÓN

L0 S problemas  de  la  deci
sión  y  del  mando  me  han
preocupado  desde  que,  con
decidida  vocación, abracé  esta
gratificante  profesión.

Ambos  aspectos  han  sido

recogidos  y tratados  en  nues
tras  publicaciones  reglamen
tarias.  Las Reales Ordenanzas
para  las  Fuerzas  Armadas  de
dican  seis  articulos  a  la deci
sión  y  son  muchos  más  los
que  se  relacionan  con el man
do.

a

CARLOS  GARCÍA FERRER
General  de División

Ciñéndonos  a la decisión,  el
proceso  intelectual  para  al
canzar  decisiones  acertadas
ha  sido  y seguirá  siendo  per
manentemente  estudiado.  Me
ditar  sobre  este  proceso  será
siempre  provechoso,  sin  em
bargo  hoy sólo quiero  exponer
mis  impresiones  sobre  un  as
pecto  parcial  del mismo,  mu
cho  menos  analizado,  que  de
nomino  LOS  NIVELES  DE
DECISIÓN.

LOS  NIVELES
DE  DECISIÓN

Artículo  de  teoiía  orgánica  en  el  que  se  trata  el
escalonamiento  de  tres  niveles  sucesivos  de decisión.
El  autor  señala  el carácter  gen eral de este  conjunto  de
ideas  ypreceptos  aplicables  a cualquier  organización.
incluida,  por  tanto,  la  militar.  Sin  embargo,  no  será
ocioso  recordar  el carácter  personal  de la decisión  del
jefe  militar,  con  la asunción  absoluta  de la  responsa
bilidad.

Ejército,  jumo 1992 9



No  quiere  este  articulo  ser
obra  de  erudición  por  lo  que
he  prescindido,  no  sin  temor,
de  la  consulta  de  otros  más
doctos  pareceres  para  aden
trarme  en consideraciones  per
sonales.  fruto de la experiencia
y  de la  observación.

Experiencia,  porque  el mili
tar  escala  todos  los niveles  de
decisión,  y  observación,  por
que  una  vez abordado  el tema.
he  Intentado  analizarlo  no sólo
desde  dentro  de  las  Fuerzas
Armadas  sino  también  en
otras  Instituciones  o empresas
ajenas  a  la  milicia.

NIVELES  DE DECISIÓN

Ser  ialar a priori  unos  niveles
de  decisión  puede  ser  seme
jante  a edificar  un  castillo  de
naipes  basando  en  él  el  dis
curso.  Al menor  soplo  toda  la
teoría  puede  derrumbarse  con
suma  facilidad.

En  cualquier  institución  o
empresa  se  aprecian  clara
mente  tres  niveles de decisión.
por  debajo  de  los  cuales  se
encuentra  el  nivel  de  aplica
ción  o de producción.  Son:

—  Un  nivel  alto, de dirección.
—  Un  nivel  medio,  de  des

arrollo  o departamental.
—  Un  nivel bajo. próximo  a la

ejecución.
El  concepto  ‘nivel”debe  en

tenderse  no como individual!
dades  directivas,  sino  como
los  equipos  que  soportan  e
impulsan  las  decisiones.

En  este  orden  de  ideas  los
‘staff’  y  estados  mayores.  y
aun  órganos  más  complejos
como  pueden  ser  nuestro
Cuartel  General  del  Ejército  o
el  propio  Ministerio  de Defen
sa,  constituyen  por  si un  nivel
de  decisión.

Cada  uno  de ellos puede,  en
su  esfera.  dividirse  en  otros
tantos  niveles, con  desarrollos
parecidos  al esquema  general
propuesto.  No entraré  en ellos
en  este  esbozo  del problema

Asimismo,  en  niveles  bajos
de  mando  o  en  órganos  de
escasa  complejidad, los niveles
de  decisión  pueden  simplifi
carse,  fundiéndose  sólo en uno
dos  o más  de ellos.

NIVEL  ALTO
O  DE DIRECCIÓN

Cualquier  institución  o em
presa  cuenta  con  una  élite
directiva.  Incluso  los  paises
colectivistas  tuvieron  y tienen
un  órgano  superior  capaz  de
determinar  la política  general
de  la  Institución  o empresa.

En  las  instituciones  direc
tamente  dependientes  del Es
tado,  es  el  Gobierno  quien,
dentro  de la legislación  vigen
te,  determina  la politica  que se
debe  seguir  en cada  uno de los
campos.  Tampoco  trataremos
este  nivel, formulador  de  ten
dencias,  ya que está  plenamen
te  desarrollado  en los tratados
de  ciencia  política

Ciñéndonos  a  un  área  de
terminadá,  el  nivel  alto  o  de
dirección  está  constituido  por
el  propio  director  o jefe  de  la
institución  o  empresa  y  el
entorno  que  lo rodea,  llámese
staif,  estado  mayor,  distintos
consejos  (dirección,  adminis
tración  o gestión).  etc.

A  este  nivel  le  corresponde
formular  los criterios  amplios
de  actuación,  que  orienten  las
decisiones  de los  niveles  infe
riores.

Para  ello se  partirá  de  una
finalidad  o política  general  de
la  institución  o empresa  que.
de  no  estar  definida,  deberá
formularse  antes  de iniciar  el
proceso.

Para  la formulación  de estos
criterios  puede  solicitarse  una
propuesta  o informe  del nivel
inmediatamente  inferior.  Con
ello  se  implica  favorablemente
al  citado  órgano  en la decisión
adoptada  Cuando  las circuns
tancias  lo requieran  pueden  y
deben  obviarse  estos  trámites.

Resulta  no  conveniente  y

hasta  peligroso.  a  este  nivel,
no  formular  criterios  y,  aún
peor,  invadir  campos  de deci
sión  correspondientes  a otros
niveles,  determinando  objeti
vos  departamentales  o  inter
medios  o  Incluso  llegando  a
crear  planes  y programas  de
ejecución.  De hacerlo,  se  pro
ducen  indefectiblemente  una
disfunción  orgánica  y una  fal
ta  de pragmatismo.

Disfunción  orgánica  que  se
reflejará en  una  macrocefalia
del  sistema.  Al asumir  funcio
nes  que  no  le! son  propias.
precisa  de  más  personal  y/o
equipos,  que  siempre  Irán  en
detrimento  del  nivel  de  pro
ducción  en el caso de plantillas
cerradas,  o  del  rendimiento,
en  las  empresas  de  plantillas
abiertas,  en las que los benefi
cios  se diluyen  en las nóminas
de  un  mayor  número  de per
sonal.

La  falta  de  pragmatismo  se
produce  por  la  separación  de
este  nivel  del  de  producción.
En  caso  de  asumir  perrna
nentemente  la formulación  de
objetivos  o programas  pueden
incluso,  siendo  buenos  en teo
ría,  resultar  utópicos  o irreali
zables.

Cierto  es  que  el nivel  alto  o
de  dirección  puede  y  debe
aprobar  los  objetivos  y  pro
gramas  que  formulen  sus  ni
veles  inferiores,  impidiendo
asi  peligrosas  desviaciones  en
relación  con  los criterios  rec
tores.

NIVEL  MEDIO
O  DE DESARROLLO

Con  este  nombre  designo
los  órganos  de  decisiones  de
cada  uño  de los  departainen
tos  en  que  se  subdivide  una
Institución  o empresa  con  un
área  diferenciada  de  actua
ción.

Si  existe  un  solo  departa
mento  este  nivel  es  también
necesario  como  puente  entre
los  otros  dos.
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Funciones

Le  corresponden  a este  nivel
dos  funciones  especificas:

—  De  propuesta  o  informe
hacia  el nivel  alto.

—  De  formulación  de  objeti
vos  posibles.  extraídos  de
los  criterios  del nivel supe
rior.

La  propuesta  puede  surgir
por  iniciativa  del propio  nivel
o  ser  solicitada  por  el  de  di
rección.  Es  conveniente  utili
zar  ambos  sistemas.

El  informe  es  también  ne
cesario  en un  doble aspecto:  a
priori,  como aportación  de da
tos  en  los  que  se  base  el
órgano  superior  para  funda
mentar  sus  criterios,  o a  pos
teriori  como  análisis  de  los
citados  criterios  y comproba
ción  de su viabilidad  en cuan
to  a  personal.  medios  o tiem
po  disponibles.

Los  objetivos  que  formule
este  nivel deben  huir  de gene
ralizaciones  para  transfonnar
se  en  parámetros  cuantifica
bles  o incluso  derivar  hacia  la
formulación  de  actividades
concretas  que  debe desarrollar
el  departamento.

El  mayor  peligro  en  este
nivel  es  crear  objetivos  tan
generales  que  no  constriñan
la  labor  de  planificación.  con
lo  que  se convertirían  en nue
vos  criterios,  descargando  así
todo  el peso de  la decisión  en
el  llamado  nivel  bajo.  Menor
peligro  puede  suponer  elevar
al  nivel  medio  la  formulación
de  los  planes  o  programas
aunque,  de asumir  dicha  fun
ción.  debe  ser  preceptivo  el
Informe  del nivel  interior  o la
constitución  de  comisiones
mixtas.

NIVEL  BAJO, PRÓXIMO
A  LA EJECUCIÓN

Ejecución  no  en  el  sentido
de  producción.  sino  en  el  de
formulación  concreta  de  pla
nes  o  programas.  Le  corres-

ponde.  asimismo,  la  emisión
de  informes.

Queda  claro  que  este  nivel,
situado  junto  al  de  produc
ción,  recibe, por  un  lado, unos
objetivos  concretos  e  incluso
unas  actividades  previstas,  y
por  otro,  está  en  íntimo  con
tacto  con  el sector  productivo
o  de  aplicación  que  las  des
arrolla  Conoce lo  que se qule
re”  y  ‘lo que  se  puede’  sus
planes  o programas  atenderán
consecuentemente  a  los  fines
de  la  institución  o empresa  y
serán  posibles.

Estos  programas.  no  obs
tante,  deberán  ser  analizados
y  aprobados  por  los  niveles
superiores  cerrando  de  esta
manen  el ciclo de la  decisión.
SI  no  se  ajustan  a  lo previsto
deberán  introducirse  las  mo
dificaciones  pertinentes  re
abriendo  todo  el  proceso.

Para  la  formulación  concre
ta  de planes  o programas.  tras
los  criterios  y  objetivos  se
determinarán  las  actividades
(si  no  se  ha  hecho  con  ante
rioridad);  éstas  darán  lugar  a
tareas  concretas  que,  agrupa
das,  constituirán  las áreas  de
actuación  para  cada  grupo
productor,  de ellas  surgen  los
programas.  Este punto  merece
un  tratamiento  más  porme
norizado  ajeno  a este  trabajo.

A  este  nivel el mayor  peligro
es  la ambición  en los  resulta
dos,  creando  programas  no
adaptados  al personal,  medios
o  tiempo  disponibles.

COMISIONES  MIXTAS

Por  haber  sido  citadas  con
anterioridad  voy a  tratar  bre
vemente  de  las  comisiones  u
órganos  de  relación  entre  ni
veles  de  decisión.  Su  consti
tución  puede  acortar  todo  el
proceso  de decisión  al reducir
los  tiempos  de  propuesta  o
informe.

Pueden  constituirse  con per
sonal  de los  tres  niveles,  aun
que  en  problemas  complejos

no  es aconsejable. Resulta  más
conveniente  clrcunscribirlas
a  dos  niveles  consecutivos.

Una  comisión  debe  estar
compuesta,  y más  en la  Insti
tución  militar,  por  personal
de  la misma  o semejante  cate
goría  o empleo y siempre  con
un  presidente  y un  secretario.
De  existir  señalada  diferencia
jerárquica  entre  sus  miembros
se  corre  el  peligro  de  una
imposición  de criterios  por  el
de  mayor  categoría,  derivando
por  lo tanto  hacia  la ineficacia
o  conviniéndose  en  un  ins
trumento  de  propaganda  ha
cia  los otros  niveles. implicán
dolos  en  una  decisión  teóri
camente  colectiva, cuando  en
la  realidad  ha  sido  forzada
por  un  solo componente.

Al  no  ser  vlnculantes  los
trabajos  de  una  comisión,
cuando  sean  analizados  por
quien  ordenó  su  constitución,
pueden  ser  rechazados  u orien
tados  en  nuevas  comisiones,
ejerciendo  así  su  legal acción
de  mando,  y no  en  el seno  de
la  misma.

Los  mayores  peligros  en  su
funcionamiento  se  derivan,
por  un  lado,  de  la  falta  de
homogeneidad  ya apuntada  y,
por  otro,  del riesgo  de  acudir
a  ellas  con  ideas  preconcebi
das  y criterios  de imposición.

MOTOR DEL SISTEMA

Aceptada  la  competencia  y
profeslonalidad  a  todos  los
niveles,  el  funcionamiento  de
este  sistema  sólo se  garantiza
en  un  clima  de confianza  mu
tua.

La  desconfianza  no conduce
más  que  a una  centralización
en  niveles  superiores,  cuyos
peligros  ya han  sido señalados
en  los  apartados  anteriores.

Ante  un  problema  de  con
fianza  no  existen  más  solu
ciones  que  promover  un  cam
bio  en los órganos  de dirección
del  nivel  o  niveles  inferiores,
con  el peligro  añadido  de que
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el  cambio  busque  más  colocar
colaboradores  afectos  a  los
postulados  superiores,  que  el
bien de la  propia  institución
o  empresa;  o bien  realizar  un
riguroso  control  de  las  deci
siones  de  los  otros  niveles  con
el  consiguiente  retraso  de  tiem
po,  siempre  traducible  en  ren
dimientos,  al  tener  que  reem
prender  el  proceso  ante
cualquier  sugerencia  de  mo
dificación.

DIAGNOSIS  DE UN SISTEMA
DE  NIVELES

Descrito  el  sistema,  puede
resultar  pictico  presentar  reu
nida  la  sintomatologia  que
nos  permita  analizar,  en  este
aspecto,  cualquier  institución
o  empresa  Entre  otros  puntos.
señalo  los  que  considero  más
importantes.
—  MACROCEFALIA.  Implica

unos  niveles  de  dirección

desproporcionados  en  re-
ladón  con  los de  aplicación
o  de  producción.

—  PLANES  o  PROGRAMAS
de  imposible  desarrollo  en
el  nivel  productivo,  que  obli
gan  a  remiendos.

—  FALTA DE  INFORMES  y/o
PROPUESTAS.  Síntoma  de
desconfianza.

—  NO  PRESTAR  ATENCION
a  los informes  o propuestas
de  los  niveles  Inferiores.
Supone  centralización  en
los  niveles  altos  de  todo  el
proceso,  por  falta  de  credi
bilidad  hacia  los  niveles
bajos.

—  CARENCIA DE CRITERIOS
Y  OBJETIVOS.  Falta  de  ac
tuación  de  los  niveles  su
periores  o  asunción  por
éstos  de  cometidos  que  no
le  son  propios.

—  Constitución  de  COMISIO
NES  NO  HOMOGÉNEAS.
Desconfianza  e Imposición
de  criterios  en  los  niveles
altos,

—  FALTA DE CONFIANZA. Re
flejada  por  escasos  contac
tos.  o sensación  de  disgus
to  en  niveles  superiores
ante  las  opiniones  de  los
Inferiores.

—  MOVILIDAD  excesiva  en
los  órganos  directivos.

—  Existencia  de  DOS  o  MAS
EQUIPOS  ASESORES  en
un  mismo  nivel.

—  Sensación  de  DISGUSTO,
FALTA  DE  MORAL,  DES
CONTENTO  generalizado
en  los  niveles  bajos  de  apli
cación  o  producción,  tra
ducido  por  una  prolifera
ción  generalizada  de  dé-
man  das.

Si  en  una  institución  o em
presa  se  detecta  alguno  de
estos  síntomas,  o  lo  que  es
peor.  se  superponen  varios  de
ellos,  es  necesaria  una  pro
funda  reflexión  sobre  sus  ni
veles  de  decisión,  ya  que  de  no
corregirse  quedarán  indefec
tiblemente  dañadas  las  finali
dades  de  la  misma.

DistriSuidor Oficial  .

Tecnología Americana

AL  SERVICIO DE LAS
FUERZAS  ARMADAS

ELECTRÓNICA

INFORMÁTICA
SERVICIO  TÉCNICO  PROPIO

CUBRIMOS SUS NECESIDADES
INFORMÁTICAS

•  ORDENADORES.  • REPARACIÓN
•  IMPRESORAS.        DE EQUIPOS.
•  SOFTWARE.      • CONSUMIBLES.



LA ARTILLERÍA
DE COSTA EN EL
ESWECHO S!_

La  contribución  militar  de  España  a la  OTAN fue
concretada  en  seis Acuerdos  de Coordinación,  uno  de
los  cuales  era  el  Control  del  Estrecho  de  Gibraltar  y
sus  Accesos  en  el  que  debe  participar  activamente  el
Ejército  de  Tiena.  Además,  nuestra  Patria,  como
nación  soberana,  tiene  sus  propios  intereses,  que  en
algunas  ocasiones  nuestros  aliados  no  comparten.

El  autor,  a  tal  fin,  formula  unos  requerimientos
que  resultan  bien  modestos  y  con  una relación  coste-
eficacia  altamente  favorable.  Son  éstos:  mantener  el
despliegue  actual,  adquirir  un  solo  grupo  de  misiles
(dos  baterías),  otro  de  cañones  de costa  móviles  (tres
baterías)  y,  finalmente,  conservar  los  asentamientos
desactivados  para  zonas  de  despliegue  de  artillería
móvil.  Todo  ello  respaldado  en  dos  Seminarios  de
Artillería  de  Costa,  convocados  para  estudiar  esta
temática.

JosÉ  VÁZQUEZ ALVES
Comandante (Artillería)
Oficial  de misiles superficie-aire
(MiRe Hércules). RAMIX-32.
Academia de Artillería
Sección Costa. JARTSUR
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Defensa  y Seguridad

A NTE  las  noticias  de  las
nuevas  reformas  que  se van  a
emprender  en nuestro  Ejército
de  Tierra,  debidas,  en  primer
lugar,  al  cambio  de  la  situa
ción  política  en  Europa  como
consecuencia  de  la  desapari
ción  del  Pacto  de  Varsovia  y,
en  segundo.  como factor  inte
rior,  a la reducción  del Servicio
Militar  Obligatorio  a  nueve

meses,  y  ante  la  inquietud
despertada  por  el  modo  en
que  estas  reformas  puedan
afectar  al presente  y futuro  de
nuestra  Artillería  de  Costa.
tras  vencer  no  pocas  vacila
ciones,  me  he  sentido  en  la
obligación  de transmitir  estos
pensamientos.  Van  dirigidos.
fundamentalmente,  a difundir
entre  nuestros  compañeros  de
otras  Armas  el  conocimiento
de  la importancia  de la misión
que  estas  Unidades  cumplen,
y  la  enorme  eficacia  de  su
existencia  si  se  las  dotan  de
los  medios  necesarios.  Se cen
tran  estas  reflexiones  en  el
Estrecho,  aunque  la existencia
de  esta  Artillería  para  la  de
fensa  de  las  bases  navales  o
de  nuestros  archipiélagos  re
vista  la  misma  importancia
que  en  la zona  que  tratarnos.
y  en  todo  caso,  contribuye  de
manera  decisiva a la economía
de  medios.

Justificado  por la obligación
moral  sentida,  quiero  aportar
un  granito  de arena  al conoci—
miento  de  nuestra  Artillería
de  Costa,  la gran  desconocida
y  transmitir  la  preocupación
que  nos produce,  en  lo que  se
refiere  a la eficacia  en el cum
plimiento  de  nuestra  misión
de  Defensa  Nacional,  ver  des
aparecer  gloriosas  Unidades
de  nuestro  Ejército. cuya  ‘ma-
dm’  será muy  dificil recuperar.

Para  animarse  a hacerlo,  no
hay  más que  pensar  en un  dia
cualquiera  de  invierno,  llo
viendo,  soplando  el  viento  de
Levante  que  conocen  todos
los  que han  estado  destinados
en  el  Campo  de  Gibraltar,  y
unidos  por  una  pista  en  “sr
gular”estado  de 15 ó  16km  a
la  carretera  nacional,  desde
una  cualquiera  de las Baterías
del  Mando  de  Artifiería  de
Costa  del Estrecho  (MACTAE)
desplegadas  en esa  zona. Pen
sando  en los compañeros  des
tinados  en esas  Unidades  y en
su  labor,  que  se aprecla  cuan
do  se  visitan  éstas,  escribo
estas  notas.

CONTRIBUCIÓN  A  LA OTAN

La  contribución  militar  de
España  a la  OTAN fue concre
tada  globalmente  en  las  Di
rectri  ces  Generales  para  los
Acuerdos  de  Coordinación,  el
documento  MC-3l3.  Según
este  documento,  habían  de
desarrollarse  seis Acuerdos  de
Coordinación  que recogían  los
cometidos  de España  para  el
cumplimiento  de  misiones  de
interés  común.  Estos  Acuer
dos  son:
—  Preservar  la  integridad  del

territorio  español.
—  Control  y defensa  del espa

cío  aéreo  español.
—  CONTROL  DEL  ESTRE

CHO  DE  GIBRALTAR Y
SUS  ACCESOS.

—  Operaciones  navales  y
aéreas  en el Atlántico orien
tal.

—  Operaciones
aéreas  en  el
occidental.

—  Utilización del territorio  es
pañol  como área  de tránsi
to,  apoyo  y  logística  de
retaguardia

Estos  Acuerdos  se  enume
ran  alfabéticamente.  Al  Ejér
cito  de  Tierra  se  le  dio  la
responsabilidad  de desarrollar
el  primero,  el acuerdo  allh”.  y
el  último,  el acuerdo  ‘Foxtrot”
y  de  participar  activamente
en  el segundo.  “Bravo”, yen  el
tercero,  “CHARLIE”. (CONTROL
DEL  ESTRECHO DE GIBRAL
TAR  Y SUS ACCESOS).

NUESTROS  PROPIOS
INTERESES

Hasta  aquí  la  contribución
militar  de España  a  la OTAN.
pero  además  de esto,  nuestra
Patria,  como nación  soberana,
tiene  sus  propios  intereses,
que  en  algunas  ocasiones
nuestros  aliados  no  compar
ten.  Véase,  si  no.  la  Incon
gruencia  geográfica  que  su
pone  el  incluir  dentro  del

navales  y
Mediterráneo

INTRODUCCIÓN
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Tratado  a  las  islas  Canarias
pero  no  a  Ceuta  y  Melilla. lo
que  lleva a  la  conclusión  de
que  nuestros  aliados  lo serán
mientras  sus  intereses  y  los
nuestros  coincidan,  y dejarán
de  serlo  en  cuanto  esto  no
ocurra  Históricamente,  con
algunos  de ellos, estos  intere
ses  han  sido  no  sólo no  coin
cidentes,  sino  contrapuestos.
y  aún  en  la  actualidad  existe
con  Gran  Bretaña,  el  odioso
contencioso  de Gibraltaz  tam
bién  en un  pasado  muy próxi
mo  (“Marcha  Verde”) el  prin
cipal  de estos  aliados,  EE.UU.,
nos  dio  la espalda,  lo que  nos
autoriza  a plantearnos  la duda
de  cuál  seria  su  actitud  en un
caso  similar  en Ceuta  y Melilla

Por  otro lado, la mayor parte
de  nuestro  comercio  exterior
se  realiza  por  mar  y una  gran
parte  de  él  discurre  a  través
del  estrecho  de  Gibraltar.  Es
obligatorio,  por  todo  lo  ante
riormente  expuesto,  deducir
que  existe,  además  de la ame
naza  compartida,  la  no  com
partida,  y  que  España  puede
verse  en  la  necesidad  de  ha
cerla  frente  en  solitario.

Mirando  una  carta  marina.
se  observa  que  el estrecho  de
Gibraltar,  en  su  parte  más
angosta  llene aproximadamen
te  14  1cm. Analicemos  qué
ocurre  en  la otra  orilla,  donde
nuestra  nación  llene  intereses
que  defender,  y  que  es  de
donde  puede venir  la  amenaza
no  compartida.

De  oriente  a  occidente  se
sitúan  la  Libia  del  Coronel
Gadafi,  la República  de Túnez.
Argelia  (situación  muy  Ines
table.  con  fuerte  influencia
islámica)  y  Marruecos.  cuya
situación  Interior  llene  sus
problemas  (recordemos  los dis
turbios  ocurridos  durante  la
guerra  del Golfo), y que  tradi
cionalmente  ha  desviado  la
atención  de  sus  dificultades
interiores  dirigiéndolas  hacia
el  exterior  (Sahara.  Ceuta.  Me
lilla..).  Podemos,  por  tanto,
encontrarnos  en  un  futuro

próximo  una  república  isla
mica  a  muy pocos  kilómetros
de  la  primen  bandera  de Es
pafia  (Melilla  de  la  frontera
argelina..).  Es obvio que  nues
tras  Fuerzas  Armadas  deben
cumplir,  en  defensa  de  los
propios  intereses  españoles.
la  misión  de mantener  abierto
el  Estrecho  a  la navegación  y
el  tráfico  naval  con  Ceuta  y
Melilla,  y por  la pertenencia  a
la  OTAN debe  cumplir.  entre
otras  misiones,  la  de  control
del  estrecho  de  Gibraltar  y
sus  accesos.

Después  de centrado  el pro
blema,  debemos  pensar  en
cuál  puede  ser  la  amenaza
militar  y en  los  medios  nece
sarios  para  hacerla  frente  y
conseguir  los  objetivos  enun
ciados.

LAS  AMENAZAS

En  el  Estrecho,  solamente
podria  plantearse  un  forza
miento  en  caso  de confronta
ción  ESTE-OESTE,  en  la  ac
tualidad  improbable,  y  se
intentaria  antes  de atravesarlo
el  “dominio” de las dos orillas,
pues  aun  cuando  no  existiera
enemigo  naval por destrucción
del  mismo,  y se  hubiera  arra
sado  toda  laArtffleria  de Costa
(ACTA) existente,  siempre  se
podría  emplear  Artillería  de
Campaña  jACA) e incluso  mi
siles  contracarm  que pudieran
hacer  daño  al  enemigo.  Esto
se  hace más  evidente  teniendo
en  cuenta  que  la dificultad  de
destruir  toda  la ACTA es bien
patente.  como ha  quedado  de
mostrado  en la reciente  guerra
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del  Golfo, donde  desde parce
las  determinadas  Irak  estuvo
lanzando  misiles  SCUD hasta
el  último  dia de  las hostilida
des.  a  pesar  de  la total  supe
rioridad  aérea aijada. En con
secuencia  podemos  deducir
que  una  batería  de  misiles
móviles,  “Exocet” o  “Haipoon”
por  ejemplo, tendría  una  afta
posibilidad  de sobrevivir  y ser
empleada  en el momento ade
cuado.  Para  un  forzamiento
haría  falta  dominar  las  dos
orillas  y  esto  sólo  podría ha-
cene  en  el  marco de  un  con
flicto  generalizado. Si  esta si
tuación  se  diera.  España
puede  suponerse  que no esta
ría  sola  y  que  podría  contar
con  el apoyo de  sus  aliados.

Analicemos  ahora  la  ame
naza  NORTE-SUR Si  esta lle
gase  a  materlallzarse,  proba
blemente  no seria  con un solo
país  con  el  que  habría  que

enfrentarse.  y podría darse el
caso  de tener que hacerlo con
los  cuatro  citados  anterior
mente.  Si  este  hecho  se  pro
dujera.  estos  paises  tendrían
una  clara superioridad  aérea
sobre  España  y  supondrían
una  considerable amenaza  na
val,  pues  con  datos  sacados
del  Balance  Militar  corres
pondiente  a abril de  1990, los
cuatro  países  del  Magreb con
costas  al Mediterráneo suman
7  fragatas,  10 submarinos.  10
buques  de  combate y  56  lan
chas  rápidas,  y  todos  los  bu
ques  de superficie citados pue
den  portar misiles  anti-buque
de  aproximadamente  30  1cm
de  alcance.  En  cuanto  a  la
amenaza  aérea habría que en
frentar  aproximadamente 250
aviones  de  diversos tipos  que
posee  España  con  966,  tam
bién  de diversos  tipos,  de los
cuales  dispondrían  nuestros
potenciales  adversarios.

LA  RESPUESTA

Teniendo  esto  en  cuenta.
habría  que preguntarse  cómo
debería  responderse  a  esta
importante  amenaza.  La res
puesta  podría ser:

—  Conseguir  la superioridad
aeronaval  en  la  zona  por
actuación  de nuestra  Fuer
za  Aérea y nuestra Marina.

—  Establecer  unas  Unidades
de  ACTA, que reforzando a
las  existentes,  produjeran
la  consiguiente  disuasión
y  coadyuvaran a lo expues
to  en  el punto  anterior.

Para  conseguir  lo citado en
el  primer punto, debería reali
zarse  un considerable esfuerzo
para  dotar  a las  Fuerzas  Ar
madas  y  la  Marina  de  los
medios  necesarios, ya que ade
más  deben  desarrollar  los
acuerdos  DELTA y  ECO  del
documento  MC-313  en  rela
ción  con  nuestra  contribución
militar  a la OTAN.

Si  nos  inclinamos  por  el

Para que  España  pueda  confro
lar  la  zona de  mar  que  le  co
rresponde  debe  mantener  la
Artillería  de Costa  existente  con
las  mejoras  necesarias  y refor
zoila  con  Unidades  de  misiles
ami-buque  y Artillería  de Costa
móvil.
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segundo  punto,  conseguiría
mos  economía  de  medios,  ya
que  la parte  angosta  del paso
puede  controlarse  perfecta
mente  desde  tierra  y con  ello
liberariamos  a nuestra  Arma
da  y  Fuerzas  Aéreas  de  parte
del  esfuerzo  que  han  de reali
zar,  tanto  para  defender  nues
tros  propios  intereses  como
para  cumplir  las obligaciones
que  como  miembros  de  la
OTAN  nos  corresponden,  y
que,  dados  los medios  necesa
rios,  encontrarían  dificultades
en  atender,  debido  a la entidad
de  las Fuerzas  Aéreas  y Nava
les  que  tendrían  que  enfren
tan

Si  se  traza  una  línea  que
una  punta  Almina  con  punta
Europa.  y otra  que  una  cabo
Espartel  y  punta  Camarinal.
se  limita  una  zona  de  mar
que  España  debe  aspirar  a
controlar  y que  puede  contro
larse,  además,  desde  la costa
Es  aquí  donde  nuestros  bar-

cos  deben  moverse libremente
y  mantener  abiertas  las  co
municaciones  con  Ceuta.

Lo  siguiente  seria  pensar
qué  esfuerzo debería  realizarse
para,  en  esta  zona  de  mar,
conseguir  esto  desde  la costa.
La  respuesta,  en  mi  opinión,
seria

—  Mantener  la  ACTA  exis
tente  con  las  mejoras  ne
cesadas  en  cuanto  a  mo
dernización  de  los  mate-
dales,  aumento  de los  me
dios  de  detección  y  loca
lización,  y medidas  activas
y  pasivas  de protección  de
sus  asentamientos.

—  Reforzar  esta  ACTA  con
las  Unidades  de  misiles
anti-buque  y  ACTA móvil
necesarias.

El  primer  punto  del párrafo
anterior  se  justifica  por  la
instantaneidad  de  reacción
que  estas  Unidades  tienen,
además  de  su  permanencia.

que  no  se  conseguiría  con
Unidades  móviles pues  reque
rirían  tiempo  para  la  entrada
en  posición.  Considero  vital
conservar  todos  los  asenta
mientos  de  nuestra  actual
ACTA  para  conseguir  la  den
sidad  de  fuego  adecuada  y.
aunque  desde  un  punto  de
vista  táctico  pudiera  prescin
dirse  de alguno.  antes  de  ha
cerlo  debería  pensarse  dónde
entrenar  a nuestras  Unidades
móviles,  su  acuartelamiento,
etc.  No hay  más  que  fijarse en
el  problema  que  ha  supuesto
el  poligono  de Anchuras  para
deducir  que  no  podemos  des
cartar,  y  menos  en  la  costa,
que  se haga demagogia a cuen
ta  de esto, con  el consiguiente
perjuicio  paralos  intereses  de
la  Defensa  Nacional.

Por  otra  parte, hay  que tener
en  cuenta  que  los  asenta
mientos  de  las Unidades  mó
viles.  para  conseguir  eficacia,
deben  estar,  a  ser  posible,

L41  ZI(I  y
4  “—III’  ;  
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Defensa  y Seguridad

preparados  de  antemano,  sus
transmisiones  tendidas,  su  to
pografía  hecha,  su  munición
en  depósitos  cercanos  y demás
necesidades  cubiertas.  Todo
esto,  para  nuestra  acción  so
bre  el  Estrecho  es.  además.
perfectamente  factible  reali
zarlo.

Pasemos  ahora  a  plantear
nos  con qué  Unidades  móviles
debemos  reforzar  el despliegue
fijo  existente.  Este  tema  ha
sido  tratado en  el  XIII  y  XV
Seminario  de Artillería  de  Cos
ta  y  se  ha  llegado  a  una  res
puesta.  Con  un  grupo  de  dos
baterías  de  misiles  antibuque
(podrían  ser  ‘Exocet”  o  “Fiar
poon”)  y  otro  grupo  de  tres
baterías  de  cañones  de  costa

COSTE-EFICACIA

La  relación  coste-eficacia
que  tendría  la  adquisición  de
estas  Unidades  móviles  con
vistas  al  control  del  Estrecho.
defensa  de  las  comunicaciones
navales  con  Ceuta  disuasión
de  una  amenaza  potencial  y
contribución  a  la  OTAN, hace
idóneo  el  contar  con  ellas.
Además,  conseguiriamos  des
cargar  a  nuestra  Armada  y
Fuerza  Aérea  de  graves  obli
gaciones  en  la  zona  de  mar
que  se  ha  mencionado  y.  por
otra  parte.  España  mostraría
su  voluntad  de  “controlar”  re
almente  el  Estrecho.  (No  he
mos  entrado  en  lo  que  ese
“controlar’lleva  consigo.  pues
eso  tendría  que  ser  objeto  de
otro  articulo  por  sí  solo.)

Para  mi.  la  conclusión  no  es

manera  totalmente  prioritaria.
y  creo  que  estarían  entre  las
de  mejor  relación  coste-efica
cia  de  todas  nuestras  Fuerzas
Armadas.

1l  Cuando me  reflera al  Estrecho.
deberá  en tenderse  lógicamente el “es-
ti-echo de Gibraltar”.  que para  noso
tros  es  el Estrecho por antonomasia.
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it-   ‘p  -  móviles  (podría  ser  el  “Karin”  ctudosa.  Es  necesario  contar
dades  móviles,  para  conseguir  Cf/SO)  cubririamos  los  obje-  con  estas  Unidades  de  una
eficacia,  deben  estar,  a ser  po-  tivos  estudiados.
sible,  preparados  de antemano,
sus  transmisiones  tendidas,  su
topografla  hecha,  su  munición
en  depósitos  cercanos  y demt
necesidades  cubiertas.
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INTRODUCCIÓN

ANTES  de  considerar  cuál
ha  sido  la  actuación  del  siste
ma  PATRIOT en  su  lucha  an
timisil  contra  el  sistema
SCUD-B  y sacar  conclusiones
poco  acertadas,  conviene  tener
en  consideración,  como  en

cualquier  enfrentamiento,
quiénes  son  las  partes  con
tendientes.  Por  ello  hay  que
hacer  una  reseña  al  sistema
SCUD-B  modificado  y  a  las
dificultades  que  la  intercepta
ción  del  mismo  pueden  supo
ner.

EL  ENEMIGO

El  sistema  SCUD-B,  de  oh-
gen  soviético,  fue  concebido
inicialmente  para  llevar  una
carga  nuclear,  con  un  alcance
máximo  de  3001cm  y un  error
probable  de  impacto  de  900  a
1.000  m.  Fue  proporcionado  a
las  Unidades  del  Pacto  de  Var
sovia  para  contrarrestar  la
presencia  en  los  Ejércitos  de
la  OTAN de  los misiles  LANCE
y  HONEST  JOHN.  La  existen
cia  de  una  versión  portadora
de  una carga  convencional  de
900  kIlogramos  de  alto  explo
sivo,  permitió  que  determina
dos  paises  como  Irak  se  hicie
ran  con  este  tipo  de  armas.
Este  desvirtuó  su  empleo  ini-

cial  para  el campo  de  batalla  y
los  empleó,  con  las  modifica
ciones  que  más  adelante  se
verán,  como  arma  para  ate
rrorizar  a  la  población  civil.
amén  de  conseguir  otros  fines
de  tipo  politico  generalizando
el  conflicto  a  todos  los  paises
árabes  del  entorno.

El  sistema  SCUD  permitía
a  Irak  disponer  de  misiles
portadores  de  suficiente  carga
explosiva,  que  podian  ser  lan
zados  con  gran  garantia  de
poder  alcanzar  su  objetivo;
garantía  siempre  mayor  que
la  que  pudiera  conseguirse
con  un  bombardeo,  objeto  de
la  interceptación  de  la  avia
ción  enemiga  o de  las  defensas
antiaéreas.  Esto  habia  sido
así  hasta  la  demostración  re
alizada  por  el  sistema  PA
TRIOT  en  el conflicto  del  Golfo.

Irak  llevó  a  cabo  modifica
ciones  sobre  estos  misiles.
aumentando  su  carga  propul
sora  y disminuyendo  su  carga
de  guerra.  y en  algunos  casos,
modificando  sus  dimensiones.
Tales  modificaciones  permi
tieron  un  mayor  alcance,  si
bien  a  costa  de  la  precisión  y
del  poder  de  destrucción.

Las  versiones  iraquíes  del
SCUD-B  fueron  el  AL-HUS
SEIN  y  el AL-ABBAS.

Las  caracteristicas  de  la  ver
sión  AL-HUSSEIN  son  las  si
guientes:  un  alcance  de  600
1cm y  una  carga  de  400  kg;  al
haber  aumentado  su  alcance
sin  haber  modificado  su  sis
tema  de  guía,  su  error  proba
ble  de  impacto  podría  ser  de
2.000  a  3.000  metros  o incluso
más.  Esta  fue  la  versión  em
pleada  en  los  bombardeos  de
Dahran.  Haifa.  Riyadh  y  Tel
Aviv.

Las  caracteristicas  de  la  ver
sión  AL-ABBAS  son  las  si-
guien  tes:  un  alcance  de
900  kmyuna  carga  de  guerra
de  150  kg.  Su  error  probable
de  impacto  se  encontraria  en
tre  5.000  y  10.000  metros  y se
cree  que  no  llegó  a  ser  em
pleado  en  la  Guerra  del  Golfo.

PATRIG]T
VERSUS

SCUD
Como  es  bien  sabido,  el  sistema  PATRIOT  tuvo  su

bautismo  de  uizego  en  la  Guena  del  Golfo  en  misión
antimisil  contra  los  SCUD  modificados  iraquíes.

El  ¿rito  espectacular  de  aquél,  ampliamente  dühn
dido,  ha  transmitido  la  impresión  de  que  se  había
conseguido  un  sistema  SA  casi  infalible  y  definitivo.

El  autor  razona  sus  dudas  de si,  contra  misiles  más
perfeccionados  y  en  ambiente  de  guena  electrónica
más  severa,  se  habrían  alcanzado  resultados  tan
brillantes.
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EL  TÍO “SAM”

El  sistema  PATRIOT  comen
zó  su  desarrollo  en  1965  como
un  sistema  de  armas  defensi
vo  contra  aviones,  papel  en  el
que  no  ha  podido  demostrar
nada  en  la  Guerra  del  Golfo.

Al  comienzo  de  la  operación
“Escudo  del  Desierto’•  el papel
de  defensa  contra  aeronaves
fue  encomendado  a  la  red  de
defensa  aérea  saudí,  a  los  avio
nes  americanos  y  saudíes  y  a
46  Unidades  de  fuego  HAWK
mejorado,  desplegadas  en  la
reglón.

Las  investigaciones  del  sis
tema  PATRIOT  sobre  su  capa
cidad  como  sistema  antimisil
comenzaron  a  mediados  de
los  80, cuando  la  proliferación
de  tal  tipo  de  armas  en  el
tercer  mundo  —y  la  posibili
dad  de  que  pudieran  ser  por
tadoras  de  cargas  nucleares  o
químicas—  se  hizo  evidente.
El  primer  paso  fue  denomina
do  “Capacidades Antimisil  Tác
tico  PATRIOT’  fase  1 (PAC-l).
y  llevaba  consigo  modificacio
nes  en  el  “software”,  en  el
sistema  del  radar  y en  la  Esta
ción  de  Control  de  Empeños
(ECS).  que  mejoraban  la  de
tección  y  el  seguimiento  de
las  trayectorias  tipicas  de  los
misiles  balisticos  tácticos,  que
tienen  un  gran  ángulo  de  api-o
ximación.  Para  diciembre  de
1988  se  había  concluido  el
desarrollo  del  PAC-l.

Una  vez  finalizada  esta  fase
se  inició  la  PAC-ll  que  llevaba
consigo  algunas  modificacio
nes  como:

—  La  unidad  de  control  y
guía  del  misil.

—  Una  nueva  cabeza  de  gue
rra  que  producía  un  mayor
número  de  fragmentos  que
las  versiones  anteriores.

—  Una  espoleta  radio  proxi
midad  de  mayor  radio  de
acción.

—  La  cabeza  de  guerra  de  75
kg.

Normalmente,  cuando  se

produce  la  detonación  de  la
cabeza  de  guerra,  el  misil  PA
TRIOT  y el  misil  que  se  desea
interceptar  se  encuentran  pa
ralelos  consiguiendo  de  esta
forma  mejores  efectos.

La  Unidad  de  fuego,  o Bate
ría  se  compone  del  radar  AN/
MPQ-53’  “phased  array”  que
opera  en  la  banda  G  de  fre
cuencia  y que  cubre  un  sector
de  exploración  aproximado  de
1.600  milésimas,  por  lo  que
serian  necesarios  cuatro  ra
dares  para  cubrir  las  6.400
milésimas;  un  vehículo  porta
dor  de  dos  generadores  de
turbina  que  proporcionan  una
potencia  de  150  kilowatios  y
ocho  lanzadores  M90  1,  cada
uno  con  cuatro  misiles.  El
misil  pesa  1.100  kg,  tiene  una
longitud  de  casi  6  m  y  se
entrega  como  un  disparo  cer
tificado  que  no  necesita  acción
especial  alguna  de  manteni
miento.  La identificación  “ami
go-enemigo  se  lleva  a  cabo
por  medio  del  interrogador
AN/TPX-46,  a  través  de  una
antena  suplementaria  asocia
da  al  radar  principal.

La  electrónica  del  sistema
permite  desarrollar  en  un  solo
radar  lo  que  requirió  antaño
cinco,  como  era  el  caso  del
viejo  Nike-Hércules.  sistema
al  que  se  pretendía  sustituir
por  el  PATRIOT.

El  radar  puede  seguir  hasta
50  aviones  y  guiar  simultá
neamente  hasta  cinco  misiles.

En  cuanto  al  mantenimien
to  existen  1928  conjuntos,
frente  a  los 4.938  en  el  sistema
Hawk  mejorado  fase  1.

A  principios  de  la  década  de
los  80,  después  de  haber  sido
objeto  de  las  más  duras  criti
cas  por  parte  del  Congreso  de
los  Estados  Unidos  y por  parte
de  la  prensa,  se  desplegó  por
primen  vez  en  Alemania  en
1984,  y  en  la  actualidad  exis
ten  7  Batallones  en  la  zona
Este  sistema  está  en  fase  de
adquisición  por  Italia,  proba
blemente  sea  adquirido  tam
bién  por  Arabia  Saudí  y  se

EL  ENFRENTAMIENTO

El  misil  PATRIOT  fue  em
pleado  en  la  defensa  de  las
ciudades  israelies  de  Tel  Aviv
y  Haifa,  en  Ryad,  capital  de
Arabia  Saudi;  y  en  la  base
aérea  saudí  de  Dharhran.  El
porcentaje  de  interceptaciones
contra  los  misiles  balisticos
iraquíes  tipo  SCUD  estuvo
entre  un  85%  y  un  90%.

Ante  las  primeras  actuacio
nes  de  los  misiles  tipo  SCUD
se  desplegaron  cerca  de  60
lanzadores  PATRIOT  en  Ara

bia  Saudí  como  parte  de  un
mecanismo  de  defensa  para
contrarrestar  esta  amenaza,

está  construyendo  bajo  licen
cia  en  Japón.  El  desarrollo  y
fases  de  pruebas  del  sistema
PATRIOT  ha  costado  al  Ejér
cito  americano  11  billones  de
dólares  a  lo  largo  de  25  años.

El  sistema  SCUD-B,  de origen
soviético,  fue  concebido  ini
cialinente  para  flevar una  carga
nuclear,  con  un  alcance  máxi
mo  de  300  Km.  y  un  error
probable  de  impacto  de  900  a
1.000  ni.
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conflicto.  En  cualquier  caso.
no  cabe  considerar  solamente
los  aspectos  militares  de  ren
tabilidad,  sino  el  deseo  de
controlar  un  conflicto  que  po
día  haber  alcanzado  mayores
dimensiones  con  la  implica
ción  activa  de  Israel  en  el
mismo,  y  si  esto  se  hubiera
producido.  no  cabe  duda  que
otros  países  se  hubieran  alia
do  del  lado  de  Irak.  por  no
pensar  cuál  hubiera  sido  la
actuación  de  Irán  en  tal  caso.

En  verdad,  el  PATHIOT  no
podía  haber  tenido  otro  blanco
más  fácil  que  los  misiles  ba
sados  en  el  modelo  soviético
SS-  1  SCUD-B.  un  misil  poco
preciso  que  emplea  más  de
una  hora  en  estar  preparado
para  el  vuelo.  Al  no  disponer
de  vehículo  de  reentrada  se
parado.  ayudas  a  la  penetra
ción  o  guia  en  su  fase  termi
nal,  la  trayectoria  deducida
por  el  radar  permite  realizar
las  predicciones  para  la  inter
ceptación  con  toda  exactitud.

CONCLUSIONES

basado  en  una  detección  leja
na  a  través  de  los  satélites
desplegados  en  la  zona  capa
ces  de  localizar  el lanzamiento
y  una  actuación  inmediata
por  medio  del  sistema  PA
TRJOT.

Posteriormente,  y  tras  Ile
varse  a  cabo  el  primer  ataque
iraquí  contra  Israel  en  enero.
fueron  enviadas  desde  el Man
do  de  Defensa  Aérea  núm.  32
en  Alemania  dos  Baterías  para
unirse  a  las  dos  adquiridas
por  Israel  en  el  verano  de
1990  y entregadas  en  diciem
bre.  pero  que  no  se  encontra
ban  completamente  operativas
en  el  momento  de  los  ataques.

La  eficacia  del  sistema  PA
TRIOT  en  el conflicto  del  Golfo

puede  decirse  que  ha  sido  del
85  al  90%.  Ahora  bien,  cabe
pensar  si  el  esfuerzo  militar
realizado  por  la  coalición  ha
sido  rentable  en  cuanto  a  que
cualquier  bomba  colocada  por
un  grupo  terrorista  era  más
mortífera  que  los  misiles
SCUD.  tal  y  como  fueron  em
pleados  en  la  Guerra  del  Golfo.
No  olvidemos  que  uno  de  los
mayores  esfuerzos  del  mando
aéreo  de  la  coalición  fue  la
localización  de  las  lanzaderas
iraquíes  y  su  destrucción,  en
detrimento  de  las  operaciones
contra  otros  objetivos  terres
tres  cuya  destrucción  a  la
larga  hubiera  reportado  un
ahorro  en  vidas  humanas  de
haber  durado  más  tiempo  el

—  Si  lo  que  se  pretendía
con  el sistema  PATRIOT  era  la
destrucción  de  los misiles  tipo
SCUD  iraquies,  puede  decirse
que  el  sistema  se  comportó  a
la  perfección.  Pero  si  pensa
mos  en  la  dificultad  que  tuvo
el  sistema  para  destruir  un
misil  de  los  años  60  de  con
cepción.  con  algunas  ligeras
modificaciones,  puede  decirse
que  su  eficacia  fue  escasa.
dado  que  la  trayectoria  era
perfectamente  definida  una
vez  localizado  en  el radar  y no
existia  posibilidad  alguna  por
parte  del  misil  tipo  SCUD
para  poder  maniobrar.  Queda
como  interrogante  la  efectivi
dad  del  sistema  PATRIOT con
tra  misiles  capaces  de  ser
guiados  en  su  fase  terminal  y
con  la  posibilidad  de  conse
guir  una  mayor  velocidad  en
esta  última  fase.

—  El  sistema  PATRIOT  ha

Las  Investigaciones  del  sistema  PATIUOT sobre  su  capacidad como
sistema  antinilali.  comenzaron  a  mediados  de  los  80,  cuando  la
proliferaclón  de tal  tipo de armas  en el tercer  mundo  se hizo  evidente.
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trabajado  en  un  ambiente  lim
pio  de  contramedidas  electró
nicas.  gracias  al  dominio  ab
soluto  del  aire,  yen  conjunción
con  los  satélites  de  alerta  tem
prana  que  en  todo  momento
han  indicado  al  sistema  la
procedencia  de  la  amenaza.
Pensemos  cómo  se  hubiera
comportado  el  sistema  en  un
ambiente  medio  o alto  de  con
tramedidas  y con  la actuación
de  señuelos  electrónicos.  Que
da  como  interrogante.
— Si lo  que  se  deseaba  era

dar  el  espaldarazo  a  la  Inicia
tiva  de  Defensa  Estratégica
(SDI),  más  conocida  como
tuerra  de  las  Galaxias” de  la
era  del  presidente  Reagan.  se
ha  conseguido.  Aunque  lo vis
to  en  la  Guerra  del  Golfo  poco
tiene  que  ver  con  la  intercep
tación  y destrucción  de  misiles
estratégicos  múltiples  y de  los
señuelos  empleados  como  ayu
da  para  facilitar  la penetración
en  los  sistemas  de  defensa.— Si  lo  que  se  pretendía
era  vender  el  sistema  a  otros

paises  para  compensar  los gas
tos  generados  por  la inversión
en  el  desarrollo  del  sistema
(11  billones  de  dólares  en  25
años),  no  ha  podido  tener  me
jor  propaganda  a  través  de  los
medios  de comunicación,  sien
do  en  los  últimos  años  el
único  sistema  de  armas  que
ha  sido  mencionado  por  su
nombre  en  un  discurso  presi
dencial  del  Estado  delaunión,
— En  cuanto  al  coste  del

sistema,  sirva  como  compara
ción  que  el  precio  de  una
Batería  PATRIOT  es  aproxi
madamente  igual  al  de  un
Grupo  HAWK,  fase  1.  de  4
Baterías,  bien  entendido  que
cada  uno  cumple  su  misión
dentro  del  sistema  de  cober
tura  antiaéreo.
— Por  último  decir  que  sí

bien  los  satélites  de  alerta
temprana  funcionaron  para
detectar  los  lanzamientos,  no
parece  que  funcionaran  tan  a
la  perfección  para  detectar  las
lanzaderas,  que  en  cualquier
caso  necesitaban  del  orden  de

una  hora  para  estar  dispues
tas  para  el  lanzamiento.
— Y digamos  ya  para  con

cluir  que  el  sistema  SCUD  u
otro  similar  ha  obligado  a
dedicar  un  esfuerzo  militar  y
económico  importantísimo
que  pocos  paises  pueden  per
mitirse  hoy  en  día  de  ahí  la
duda  de  si estos  sistemas  han
quedado  obsoletos  o  si.  por  el
contrario,  convenientemente
empleados  y  saturando  las
defensas  antiaéreas,  no  han
dicho  su  última  palabra  y
deberemos  esperar  a  ver  su
actuación  en  conflictos  veni
deros.
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LA PROTECC
CONTRA LA.
LOCALIZACIO
ELECTRON
EN LAS
REDES
MILITARES

JOSÉ  LUIS
GARCÍA VALDIVIA
Teniente Coronel (Ingenieros)

UNA  INTRODUCCIÓN
MUY  BREVE

EN  el  trabajo  titulado  “La
protección  contra la localiza
ción  física en las redes milita
res”,  EJÉRCITO núm. 628  -

mayo  1992, se  describieron
las anticontramedidas median
te  las que una red se protege
de  dicha localización.

El  tema no puede estar com
pleto  si no  se analiza breve
mente  la protección contra la
localización  electrónica de la
red.

En general, esta localización
(palabra  que empleamos con
un  sentido  general)  implica
como  primer paso la localiza
ción  de  las emisiones en  el

ESEM  (espectro electromag
nético)1 es decir, la detección.
A  partir de este punto la emi
sión  detectada puede ser:

Interceptada.  Es decir, es
cuchada  y  grabada si  es
voz;  grabada y  analizada,
si  son datos. O,  en  otros
casos,  radiolocalizado  su
emisor.  En general, accio
nes  que  impliquen  explo
tación  de  la  información
que  la señal puede propor
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cionar.  La radiolocalización
de  los emisores (RDF: Ra
dio  Direction Finding) afec
ta,  como ya se comentó, a
la  red directa y específica
mente;  la  explotación  del
contenido  informativo  de
las señales afecta, en cam
bio,  sólo de forma genérica
e  indirecta.

—  Perturbada. Es decir! elec
trónicamente  destruida la
información  que transpoN
ta.

Evitar,  pues, la localización
de  la red en el ESEM constitu
ye  uno  de  los  empeños de
mayor  importancia para pro
porcionarle  capacidad de su
pervivencia.

CÓMO  PROTEGER LA RED
CONTRA LA LOCALIZACIÓN
EN  EL ESPECTRO

Algunas
generalidades previas

la  red y, por tanto, las mismas
consecuencias que ya se han
estudiado.  Además, la  locali
zación  en el  espectro (la de
tección)  permite aplicar sobre
las emisiones detectadas con
tramedidas electrónicas (ECM)
y,  mediante  ellas,  destruir
las  (1).

La  protección contra  la  lo
calización  electromagnética
debe  ser  analizada desde el
punto  de vista de:

—  La  propagación de las on
das electromagnéticas.

—  El tipo de red: permanente
o  de campaña.

—  La  importancia relativa:
•  De la red en sí.
•  De  cada  órgano  o  ele

mento  concreto  dentro
de  la red.

La  determinación del grado
de  amenaza y de la gravedad
de  sus consecuencias deberá
fijar,  en cada caso concreto,
la  intensidad  y  tipo  de  las

siderando,  en cada caso, los
tres  puntos de vista señalados.

El  caso
de  las redes permanentes

El  “Estado del Arte” actual
de  las técnicas de detección e
interceptación de señales hace
imposible,  en la práctica, im
pedir  la  radiolocalización de
los  CT,s de las redes perma
nentes  que por su propio ca
rácter  emiten de forma conti
nuada:
—  Desde  un  mismo  asenta

miento.
—  En  una  misma  banda,  e

incluso  muy a menudo, en
unas  mismas frecuencias.

La  instrumentación de dis
positivos  ESM en satélites ar
tificiales  y plataformas aéreas,
alejadas  miles o  decenas de
miles  de kilómetros del emisor
víctima,  hace posible, desde
tiempo  de  paz, confeccionar

La  protección contra  la  lo
calización  en el  espectro de
sus emisiones (EPM anti-ESM)
constituye  la segunda carac
terística  de  la  estrategia de
ocultación  ante la agresión.

Disponer de esta protección
significa  dificultar las acciones
ESM enemigas dirigidas a de
tectar  las emisiones propias,
y,  una vez detectadas, a inter
ceptarlas;  es decir, dificulta  a
un  enemigo,  potencial o  de
clarado,  la  radiolocalización
de  las instalaciones de la red,
y  como consecuencia:
—  La destrucción física de la

red  mediante acciones de
cualquier  tipo:  de  guerra
convencional, nuclear o irre
gular.

—  La destrucción electrónica
de  las emisiones detecta
das  mediante  ECM,  nor
malmente perturbación.

La  localización en el espec
tro  implica  la  posibilidad  de
localizar físicamente los asen
tamientos  e  instalaciones de

EPM  anti-ESM que  deberán
aplicarse.

De  acuerdo  con  ello,  se
analizará  el problema para re
des  permanentes y para redes
de  campaña por separado, con-

el  mapa del despliegue de las
redes  permanentes.

Las  plataformas terrestres o
navales no disponen, en cam
bio,  de la misma facilidad. La
atenuación de las señales elec

Radioenlace  para  redes  tácticas  en  las  bandas  1, II, ffly  IV EUROCOM.
Se  trata  posiblemente  del  más  moderno  desarrollado  basta  la  fecha.
Emplea  como  técnica  EPM  el  ensanehandento  de  espectro  por
Secuencia  Directa  (OS)  consiguiendo  una  protección  anti-ESM  y  anli
ECM  de  15  dB.  (para  216  Kbps).  Pertenece  a  la  firma  ALCATEL.
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tromagnéticas en su propaga
ción  por el espacio, debido a
obstáculos  naturales o  a  la
curvatura terrestre, introducen
un  factor de dificultad  para la
detección.  Factor que no está
presente  en  el  caso  de  la
exclusiva atenuación en espa
cio  libre que se produce en la
propagación  hacia las plata
formas  aéreas y aeroespacia
les.

Las  ANTICONTRAMEDI
DAS  DE  LOCALIZACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA  más
importantes,  aplicables a las
redes  permanentes, son  las
técnicas  EPM, normalmente
conocidas  como Técnicas de
Sistemas  (Anticontramedidas
de  Sistema) aunque las anti
contrarnedidas operativas tam
bién  deben  ser  considera
das  (2), tanto  en el  diseño y
concepción  de la topologia de
la  red como en la vigilancia de
la  misma. Entre ellas pueden
destacarse:
—  LA  AGILIDAD  DE  FRE

CUENCIA.  En general, se
entiende  por  ‘agilidad  de
frecuencia”  la  capacidad
de  un transmisor o  de un
receptor  para escoger dis
tintas  portadoras. Es decir,
de  ser  un equipo  sintoni
zable,  de forma continua o
por  saltos,  en  una  banda
de  frecuencias.

El  empleo de estos equi
pos  no es lo  normal en el
campo de las redes civiles.
Los  transmisores y  recep
tores se suelen instalar ins
trumentados  para  la  f re
cuencia  de  trabajo  asig
nada  al  servicio  por  el
organismo  que controle la
distribución de frecuencias.
En  todo  caso, sistemas de
redundancia heterofrecuen
cial  utilizan portadoras dis
tintas,  también fijas.

En  redes  permanentes,
que  como las redes territo
riales  de  apoyo,  utilicen
técnicas  similares a las re
des  civiles, el  uso de este
tipo  de equipos no sintoni

zables, será normal. En las
redes estratégicas operati
vas,  en  principio, deberán
utilizarse  equipos dotados
de  agilidad de frecuencia,
instrumentada:

•  Mediante técnica manual
de  cambio. En este caso,
el  operador de un termi
nal,  de  acuerdo con  el
del  otro cambian el equi
po,  sintonizándolo a otra
frecuencia.

•  Mediante  técnica  auto
mática  de  cambio.  En
este caso, el propio equi
po,  normalmente median
te  un pP, se sintoniza a
una  nueva frecuencia y
envía al corresponsal las
órdenes para que lleve a
cabo  el mismo cambio.

La  instrumentación de esta
técnica  EPM como anti-ESM
presenta dificultades a la hora
de  establecer criterios  objeti
vos  para la realización de los
cambios  de  frecuencia.  Esto
es  debido a la naturaleza pasi
va  de las ESM, que no permi
ten  conocer cuándo están sien
do  aplicadas.  Por  ello,  los
cambios deben poder hacerse
de  una forma continua y alea
toria.

La  agilidad  de  frecuencia,
tanto  manual como automáti
ca,  aplicada a la totalidad de
una  red,  exige  un  complejo
sistema  de  gestión  de  f re
cuencias.  Su  aplicación  más
simple  es  en  las  redes  de
cobertura  o en redes de emer
gencia  y,  en general, en des
pliegues que no supongan acu
mulación  de  medios  traba
jando  en  una  misma  banda
concentrados en pequeños es
pacios  (3). Por ello, la aplica
ción  a  las  redes  básicas de
transporte  y  distribución  de
señal  exige sistemas de con
trol  de  redes  sofisticados  y
complejos.

En la redes estratégicas ope
rativas  el empleo de equipos
dotados  de algún tipo de agi
lidad  de  frecuencia  permite

de  la red: el cambio de todo el
plan de frecuencias de la mis
ma  por motivos de entrada en
situación  de crisis  o de con
flicto  abierto.

De  esta forma se convierte
en  obsoleta toda  la informa
ción  que sobre nuestra distri
bución  de  frecuencias  haya
podido  acumular el  enemigo
en  tiempo de paz. Por ello, la
instalación  de  estos equipos
reviste  una  importancia  pri
mordial,  así como la de siste
mas  de control  lo  suficiente
mente  inteligentes como para
poder  gestionar esta anticon
tramedida.

—  SISTEMAS DE  ESPEC
TRO  ENSANCHADO. Estos
sistemas  constituyen las téc
nicas  de  sistema  EPM  más
eficaces  entre  las  utilizadas

res.
Básicamente  consisten  en

transmitir  con una anchura de
banda  que  no está predeter
minada, como en los sistemas
normales,  por  la anchura de
banda  de la señal de informa
ción  moduladora y  por el tipo
de  modulación  que  se  deba
emplear,  sino con una banda
mucho  mayor, obtenida a par
tir  de un código seudoaleato
rio  independiente de la señal
moduladora y de la portadora
a  modular.

Las dos técnicas básicas de
espectro ensanchado más em
pleadas en redes militares son:
la  Modulación Directa (DS) y
el  Salto de Frecuencia (FH) (4).

La  estrategia de ambas téc
nicas para evitar la localización
de  la señal en el espectro es
distinta.  En tanto que la técni
ca-DS  ensancha la  señal de
información antes de modular
la  portadora de RF, y transmite
una señal de gran anchura de
banda y bajisima densidad es
pectral,  la técnica-FH cambia
de  forma aleatoria la frecuen
cia  de la portadora, ocupando

llevar a cabo una de las accio
nes operativas más importan
tes  en orden a la supervivencia

hoy  en día en las redes milita
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la  banda, no de forma instan
tánea  como  en  DS, sino  en
forma  secuencial.

La  técnica-DS, pues, evita
la  detección gracias a la baja
densidad  espectral  que  pro
porciona  a la señal transmiti
da, que incluso llega a enmas
carar  en el  ruido  del  enlace,
en  tanto  que  la  técnica-FH
huye del receptor de detección
moviendo  la  portadora  de
transmisión  de forma errática
por  el espectro. En la figura 1
se  proporciona  un  esquema

BANDA  TOTAL ENSANCHADA

•  BANDA INSTANTANEA DEL SALTO

comparativo del procedimier,
toque  ambas técnicas utilizan
para ensanchar el espectro de
una  señal.

Como  se ve,  la técnica-DS
ocupa  la banda de forma Con
tinua  en el  tiempo: en  cual
quier  tiempo  instantáneo  la
banda  ocupada  por  la  señal
es siempre la total. La técnica
FH,  en  cambio,  lo  hace a  lo
largo  de un período de tiempo:
de  forma deterministica, si  la
secuencia  de  salto  lo  es,  y
aleatoria  si  la  secuencia  es
aleatoria.  En un  tiempo  ins
tantáneo  la  banda ocupada
por  la señal es estrecha, no es
la  banda  total  ensanchada
como  en el otro caso.

Las señales que ofrecen una
gran  resistencia  intrínseca  a
ser  detectadas se denominan
señales LPD (5).

La  aplicación  de  técnicas
de espectro ensanchado como
EPM  anti-ESM  depende  en
gran  manera de

E/tipo  de técnica. La técni
ca-DS  basa su estrategia en
ensanchar  mucho  la  señal
de  información; la técnica
FH  en  saltar  rápidamente.
Por tanto, el ensanchamien
to  relativo y  la velocidad de
salto que puedan conseguir-
se  determinan  el  tipo  de
técnica  que deberá elegirse.

e  La frecuencia de Ja portado

1    2    3    4
SALTO DE FRECUENCIA (FH)

ra  de transmisión. En bandas
elevadas  (la zona  superior
de  UHF, SHF, EHF, etc.) se

puede  llegar a grandes en
sanchamientos,  por lo que,
en  técnica-DS, el  nivel  de
protección  contra  la detec
ción  será grande,  ya  que  el
valor  de esta resistencia está
en  función  directa  del  en
sanchamiento  relativo  que
se  lleve a cabo. En bandas
inferiores, donde grandes en
sanchamientos  directos  no
son  posibles, se  empleará
técnica-FH  o técnicas hibri
das  DS/FH,  mediante  las
que  se  consiguen  presta
ciones superiores a las con
seguidas  con  técnica  FH
pura.  (Ver figura 2)
Hasta  la fecha, la técnica de

espectro ensanchado emplea
da  en  redes permanentes ha
sido  la técnica-DS. Su campo
de  aplicación ha sido el de los
enlaces por satélite, ya que es
en  las bandas altas que estos
radioenlaces  emplean donde
pueden obtenerse grandes en

T  sanchamientos  y  densidades
espectrales  menores, incluso,
que  la del ruido.
—  OTRAS TÉCNICAS DE SIS

TEMA.  Además de la agili
dad  de  frecuencia  instru
mentada  en  los  equipos,
que  proporciona la posibi
lidad de un plan de frecuen
cias  flexible para la red, las
redes  permanentes, sobre

D  SUPIRVIflNCIA.  .  .  III  y  im

Esquema  comparativo  de  las  técnicas  DS  y FE  en  coordenadas  tiempo/
frecuencia
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Factores

todo  las redes de carácter
estratégico  operativo, de
ben  ser concebidas tenien
do  en cuenta que es nece
sario  que  sus  emisiones
ofrezcan  todo  género  de
dificultades  para su detec
ción  y  localización.  Esto
supone  un conjunto de ca
racterísticas  y peculiarida
des de diseño importantes,
que  deben ser estudiadas
en  profundidad. Así, son a
tener  en cuenta:

La  orientación de los ra
dioenaces,  y  por  tanto
de  las  antenas.  En  lo
posible,  debe  evitarse
que  se dirijan  hacia  las
direcciones  donde  se
sabe  o se  presume que
existen  detectores  ene
migos.

•  Los diagramas de radia
ción  de  antenas, sobre
todo  de aquellas que por
radiar  de forma  omnidi
reccional  o  por  hacerlo
en  bandas de  largo  al
cance  (HF, VHF) tengan
una  alta probabilidad de
alcanzar  zonas  de  des
pliegue  de medios ESM
hostiles.  Los diagramas
deben  ser  estudiados
bajo  este  criterio,  apli
cando  medidas técnicas
de  modificación  de  los
mismos en determinadas
direcciones.

•  La potencia emitida, que,
si  bien en  los casos de
radioenlaces  entre  pun
tos  fijos,  puede ser cal
culada  con precisión su
ficiente  como  para  no
sobrepasar sus objetivos,
en  el  caso  de  enlaces
para  móviles resulta con
veniente  establecer pro
cedimientos  para  regu
larla  de forma inteligente
en  cada caso.

VIGILANCIA Y CONTRAIN
TELIGENCIA. La detección
e  interceptación de las seña
les que se transmiten desde
las  redes permanentes no

sólo  puede ser conseguida
desde plataformas lejanas,
aéreas y/o terrestres, fuera
del  ámbito  del  territorio
nacional.  Mediante el em
pleo  de equipos portátiles
y  agentes de información
pueden  detectarse y  loca
lizarse  señales desde pla
taformas muy próximas, en
la  práctica inmediación en
algunos  casos, del emisor
que  se desea localizar.

Se  hace necesario, por tan-

to,  instrumentar  medidas de
vigilancia  y contrainteligencia
dirigidas  a evitar la acción de
este tipo de agentes; tal como
se  dijo referente a la localiza
ción  física.

De  acuerdo  con  los  tres
puntos  de  vista  enunciados
anteriormente para el estudio
de  las anticontramedidas que
se está realizando, los CRITE
RIOS  DE  APLICACIÓN  DE
LAS  ANTICONTRAMEDIDAS
DE  LOCALIZACIÓN  ELEC

AWACS  de  la  OtAN  (14.  ConstItuyen  un  vector  SIGINt y ESM  de la
mayor  importancia  en la determinación  del Orden de Batalla Elecfrónico
del  enemigo.  Van operados  por  una  tripulación  internacional  (2).  (DE
NATO’S  SIXTEEN  NATIONS).
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TROMAGNÉTICA  (en  este
caso  para  las  redes  perma
nentes)  serán:

—  EL ALCANCE DE LA PRO
PAGACIÓN  de  la  señal.
Este  criterio,  sobre  todo
cuando  la amenaza previ
sible  deba  materializarse
desde  plataformas terres
tres1 debe decidir la instru
mentación  o  no  de  anti
contramedidas  en función
de  un estudio del alcance
de  la señal en dirección a

los  sensores ESM del  ad
versario.  El estudio deberá
proporcionar  la  informa
ción  de si el nivel de señal
que  se entrega al detector
puede  o no activar éste y a
partir  de ahí la necesidad o
no  de la anticontramedida.

Cuando  los sensores actúen
desde  plataformas  aéreas
(AWACS)  o  desde  satélites
artificiales resultará muy difícil
evitar  la detección e intercep
tación  de nuestras señales, ya
que  a la gran sensibilidad de
los  receptores se une la menor
atenuación que se produce en
la  propagación en el espacio
libre.  Es necesario, pues, tener
en  cuenta que si el potencial
enemigo  cuenta con  medios
de  estas características será
muy  difícil, prácticamente im

posible,  impedir la radioloca
lización de nuestras emisiones.

Por  el  contrario,  para  un
enemigo  potencial  que  sólo
cuente con sistemas ESM des
de  plataformas terrestres, las
anticontramedidas  descritas
presentan una importante pro
tección  contra la Localización.

—  Respecto a los OTROS CRI
TERIOS, el tipo de red y la
importancia  relativa, tanto
de  la  red en si,  como de
cada  órgano  o  elemento

concreto  de la misma, pue
de  decirse de ellos  lo mis
mo  dicho para las anticon
tramed idas de localización
física.

El  caso de las redes
de  campaña

La  principal diferencia que
ofrecen  las redes de campaña
en  cuanto  a  la  localización
electromagnética de sus emi
siones se refiere, radica en el
hecho  de que lo normal será
que  desplieguen muy  próxi
mas  al enemigo y,  por tanto,
al  asentamiento de los medios
ESM de éste.

En  comparación con las re
des permanentes, ésto supone
una  radical desventaja, com

pensada solamente por la es
casa  permanencia de las ins
talaciones  en  los  asenta
mientos y de las emisiones en
las  frecuencias; es decir,  por
la  movilidad de  la  red, tanto
en  el espacio fisico  como en
el  espectro electromagnético.

No  obstante, los criterios de
aplicación  de anticontramedi
das  de  localización  electro
magnética  e, incluso, anticon
tramedidas  concretas propias
de  las redes permanentes, de
berán  ser  aplicados  en  las
redes  de campaña, en tanto
éstas  sean  establecidas por
escalones  superiores o cons
tituyan  un  complemento  y
adaptación de las redes estra
tégicas  operativas existentes.

Las  ANTICONTRAMEDI
DAS  DE  LOCALIZACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA (EPM
anti-ESM)  aplicables  en  las
redes de campaña pueden cIa
sificarse  en Técnicas Operati
vas  y  Técnicas  de  Sistema.
Las  Técnicas Operativas que
pueden  emplearse son  muy
numerosas.  Sobrepasan am
pliamente  la intención de este
trabajo  su descripción y análi
sis  que, por otra parte, puede
encontrarse en los correspon
dientes Manuales y Reglamen
tos.

Las  Técnicas  de  Sistema,
más ligadas a la red en si y, en
general,  más eficaces son: la
agilidad de frecuencia, los sis
temas de espectro ensanchado
y  las potencias adaptativas.

—  AGILIDAD  DE FRECUEN
CIA.  En las redes tácticas
y  en  las  redes  radio  de
combate el empleo de equi
pos sintonizables es de uso
general  y  extendido. Nor
malmente  son de sintonía
manual,  por lo que exigen
la  acción de  un operador
para el cambio de frecuen
cias.

La tendencia es a instrumentar
agilidad  de  frecuencia auto
mática,  utilizando como pará
metro  del cambio de frecuen

Malnstay  AWACS  de  la  Unión  Soviética  (DE  NATO’S  SIXTEEN
NATIONS).
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cia  la SNR o la TEB del radio-
enlace,  que  es analizada de
forma  continua por el equipo.
Como  EPM anti-ESM esta ins
trumentación  carece de inte
rés,  ya que las acciones ESM
no  son detectables mediante
los  parámetros descritos, co
mo  lo es la perturbación.

Para ser utilizada como an
ticontramedida  de radioloca
lización,  los criterios de cam
bio  de  frecuencia  deben
permitir unos cambios frecuen
tes,  a  ser  posible  de  forma
aleatoria.  Y  ésto  nos lleva a
los  sistemas de  salto de f re
cuencia  que se mencionarán
posteriormente.

La  agilidad  automática de
frecuencia  no  es,  pues,  im
portante  como anticontrame
dida de localización en el cam
po  táctico. Por el contrario,  la
agilidad  manual  reviste  im
portancia  en orden a adaptar
el  plan de  frecuencias de  la
red  a  cada configuración  de
ésta;  o, en ausencia de siste
mas de salto de frecuencia, a
permitir  cambios manuales de
las frecuencias de los radioen
laces  con periodicidad.

—  SISTEMAS DE ESPECTRO
ENSANCHADO. Las técni
cas  de espectro ensancha
do  utilizadas en  las redes
de  campaña son:

La  técnica  de  salto  de
frecuencia  en banda es
trecha,  o  salto  de  f re
cuencia  puro. Esta técni
ca,  aplicada normalmen
te  a  los  radioteléfonos
de  campaña que operan
en  la banda VHF de 30 a
88  MHz, utiliza un canal
de  salto  de  25  KHz de
anchura,  que  permite
transmitir  una  señal de
información  DELTA EU
HOCOM  (6)  16  Kbps.
Como  EPM anti-ESM pre
senta  la  ventaja  de  su
fácil  y económica instru
mentación, pero su grado
de protección está ligado
a  su velocidad de  salto.

que  actualmente no  su
pera  los 200/250 saltos!
seg.

Además  de  en  los
RTF,s  de  campaña,  la
técnica-FH  ha comenza
do  ya  a ser utilizada en
equipos  radio en la ban
da  HF, con un orden de
velocidad  de salto de 25/
50  saltos/seg.  También
se  ha  aplicado  en  los
radioenlaces  multicanal,
aunque  su  empleo  no
está  extendido.

•  La  técnica  de  salto  de
frecuencia  en banda en
sanchada,  o técnica  hí
brida  (Figura 2). Esta téc
nica  ensancha el  canal
de  información mediante
técnica-DS  antes de mo
dularlo  sobre la portado
ra  en cada salto. De esta
forma,  gracias al ensan
chamiento-DS y a su con
siguiente  disminución de
densidad espectral, se ob
tiene  una resistencia in
trínseca  a  la  detección,

independiente  de la  ve
locidad  de salto.

El  salto  en  banda  ensan
chada  permite mayores velo
cidades de salto (existen ins
trumentaciones  de 800 saltos!
seg.  para  un  canal  de  salto
ensanchado  a 256 KHz en la
banda  30 ÷  88  MHz) con lo
que  se  mejora  también  su
capacidad antidetección. El he
cho  es debido, básicamente, a
que  la mayor banda instantá
nea  permite instrumentar sin
tetizadores  más veloces.

En  las bandas superiores la
técnica  híbrida es utilizada en
sistemas tácticos de distribu
ción  de información y  de po
sicionamiento  en el campo de
batalla  (7).
—  POTENCIA ADAPTATIVA.

En  el campo táctico, donde
el  margen  dinámico  de  las
distancias  de enlace es  muy
grande,  resulta imposible, en
la  práctica, evitar los sobreal
cances  de propagación en di
rección  al despliegue enemi
go.

Satélite  RUYOLITE.  Lanzado  por  primen  vez  en  1972  es  capaz  de
Interceptar  comunicaciones  de  radioenlaces  terrestres  a través  de  los
lóbulos  laterales  de  radiación  de  éstos.  Al  parecer  es  capaz  de
desplegar,  una vez  en el espacio,  antenas  de hasta  200  m. de diámetro,
mediante  membranas  controladas  por  carga  electrostática  sobre
estructuras  muy ligeras  en  forma  de  rejilla.  Orbita  a  35.800  Km.  de
altura  Actualmente  existen  decenas  de  satélites  de  este  tipo  y
similares  orbitando  sobre  la  tierra.  DlbL4o e Información  procedente
de  la  “GUlA  ILUSTRADA  DE  LAS  TECNICAS  Y  EQUIPOS  DE  EW”.  De
Editorial  SAN MARrEN.  Madrid  1986).
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NOTAS

Sólo  mediante el empleo de
dispositivos  que  permitan un
control  de la potencia emitida
por los transmisores, para ajus
tarla  a la estrictamente precisa
para  activar  el  receptor  de
seado, pueden reducirse sus
tancialmente  los  sobrealcan
ces  no deseados.

Estos  dispositivos que pro
porcionan  una emisión de po
tencia  de carácter adaptativo
funcionan  automáticamente
mediante un diálogo continuo
transmisor-receptor,  en  el
cual,  en función de algún pa
rámetro  significativo  de  la
señal  recibida (campo en
cepción,  SNR, TEB, etc.)

re-
se

ajusta  en  más  o  menos  la
potencia transmitida. Esto, den-

tro  de los limites de potencia
máxima  del transmisor y um
bral  del  receptor, permite re
gular  la  potencia  de  forma
continua,  compensando efec
tos  de fading e, incluso, per
turbaciones  cuando se  trata
de  radioenlaces multicanal, y
de  variaciones  de  distancia,
además,  cuando  se  trata  de
enlaces  móviles.

Existen también dispositivos
que  permiten una regulación
manual de la potencia de sali
da,  normalmente de forma dis
creta  y  no  lineal  proporcio
nando,  normalmente,  entre
tres  y cuatro pasos de poten
cias  distintos entre los que se
puede  escoger en  cualquier
momento  la más adecuada.

1.—Existe, además, otra conse
cuenda:  la  escucha y,  en
general, la obtención del con
tenido  informativo  de  la
señal.  Pero este hecho no
afecta,  en principio, a la su
pervÑencia de la red de for
ma específica y. directa. Afec
ta,  indirectamente, en cuanto
a  que la obtención de infor
mación  afecta siempre a  la
supervivencia de todo eldis
positivo  propio.

a—Aunque  en  la  clasifiqación
de  las acciones de EW que
ha  adoptado la  OTAN, las
EPM  se  resumen en  EPM
activas y EPM pasivas, cree
mos que la antigua clasifica
ción  en TécnicasOperativas
y  Técnicas de  Sistema se
adapta  mejor  al  estudio y
análisis  de las anticontrame
didas  (o medidas de protec
ción)  que estamos realizan
do.

3.—El problema fundamental que
ha  de solucionar el sistema
de  control es encontrar ca
nales suficientes y suficien
temente  separados unos de
otros  como  para asignar a
cada  radioenlace una nueva
portadora  que no  interfiera
ni  sea  interferida  por  las
portadoras  asignadas a  os
otros radioenlaces del mismo
Centro.

4.—DS: Direct Sequence Modu
lation  y FH: Frequency Hop
ping.  Para la descripción de
las técnicas de espectro en
sanchado puede consultarse
el  clásico  libro  de  A,  c.
DIXON:  SPREAD  sPEc
TRUM SYSTEMS (Wiley In
terscience. N. York, 1976).

5.—LPD: Low Probability of  De
tection.  (Baja  Probabilidad
de  Detección.)

6.—La modulación Delta que ha
normalizado EUROCOM pa
ra  el  canal  básico  en  las
redes tácticas y redes radio
de  combate  es  del  tipo
CVSD:  Continous  Variable
Slope Delta (Modulación pel
ta  con variación continua de
péndiente)  con un  régimen
binariode  16 kbps.

7.—PLRS: Position Location Re
porting  Systeni  y  JTIDS:
,Joint  Tactical  lnformation
Distribution  System, ambos
de las Euerzas Armadas USA.

Vista  Interior  de una estación ESM para  comunicaciones y radar  de
ELE’rFRONICA SpA.
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JOSÉ LUIS
ISABEL  SÁNCHEZ
Teniente Coronel (Infanteria)

brada  gobernadora  de  los  Países
Bajos,  asistida por  un  Consejo  de
Estado  en  el que  tenía  representa
ción  la  nobleza  flamenca.

El  problema  religioso  y  las
decisiones  políticas adoptadas  por
Felipe  II  sin  consultar  al  citado
Consejo,  hacen  que  en  1565  se
forme  una  federación  en  la  que
intervienen  nobles y  comerciantes
flamencos,  en  abierta  oposición al
Rey  de  España,  lo  que  hace  que

éste  prepare  un ejército para  impo
ner  a  toda  costa su  poder.

En  el  mes  de  agosto  de  1566
estalla  la  revolución,  y  al  año
siguiente  entra  en  flandes  un ejér
cito  al mando  del duque  de  Alba,
comenzando  la  represión  contra
los  rebeldes  a  través  del  llamado
“Tribunal de la sangre’  La rebe
lión,  encabezada  por Guillermo de
Nassau.  príncipe  de  Orange,  se
extiende  por todo el país, al tiempo
que  se  produce  la  renuncia  de
Margarita  de  Parma,  que es  reem
plazada  en su puesto  por  el duque
de  Alba.

En  los años  siguientes,  España
se  verá  obligada  a  mantener  una
costosa  guerra lejos de sus fronteras.
Nuestros  Tercios  se  cubren  de
gloria  en  numerosas  acciones y  se
suceden  ininterrumpidamente  he
chos  heroicos  protagonizados  por

DURANTE  más  de  dos  siglos
se  dio  como  desaparecido  un  ma
nuscrito  que  narraba las guerras de
Flandes  bajo  el  gobierno  de  Ale
jandro  Farnesio;  su  autor  fue  un
antiguo  soldado  de  los  Tercios
llamado  Alonso  Vázquez,  testigo
presencial  de  estos hechos. Esta  es
la  historia  de  su obra.

SS.

La  elección  de  la  Purísima  e
Inmaculada  Concepción como  Pa
trona  de  la  Infantería  española
tiene  una  estrecha relación con las
llamadas  guerras  de  Flandes  o  de
los  Países Bajos.

Estas  tierras,  que  pertenecían  a
los  duques de Borgoña desde 1426,
fueron  aportadas  como  dote  por
Maria,  hija de Carlos el Temerario,
a  su matrimonio con Maximiliano 1
de  Austria, siendo heredadas,  a  la
muerte  de  éste,  por  su  nieto  Car
los  V.

En  1549  Felipe  II  es  jurado
heredero  del  trono de flandes,  que
pasa  a  su  poder  en  1555,  tras  la
abdicación  de  su  padre.  Cuatro
años  más  tarde,  Margarita  de  Par
ma,  hermana de  Felipe  II. es nom

COMENTARIOS
DE  DON  BERNARDINO

de  Mendoça,  de lo  fucedido  en las.
Guerras de los Payfes baxos,  deídeci

Añcde.  i  g6  v.haftac1
dc.  1 5  7 7.

EN  MADRI

Por  Pedro Madrigal, Mo  de. rg  2.

EL MANUSCRITO
PERD IDO
DEL CAPiTÁN
ALONSO VÁZQUEZ

CON  Pazvxts&to.
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aquellos  soldados  que  todo  lo
aguantaban  menos que se  les  ha
blase  alto.  Al  lado  de  ilustres
caudillos  comienzan a destacar los
nombres  de  humildes pero orgu
llosos  soldados, que  gracias a  su
denodado  esfuerzo van alcanzando
poco  a poco los altos puestos de la
milicia.

Será  una guerra larga y dura, en
la  que la  lejanía y  la  penuria  de
medios  clavarán sus garras en unos
soldados  que conflan ante todo en
Dios  y están dispuestos a ofrecer la
vida  por  sus jefes.

En  1573  la  enfermedad obliga
al  duque de Alba a renunciar a su
cargo,  siendo sustituido por D.  Luis
de  Requesens,  quien  fallece  tres
años  más tarde.

La  misma suerte correrá el  si
guiente  gobernador,  D. Juan  de
Austria,  quien se  hace  cargo del
poder  en  1576  y lo  ostenta hasta
que  le  llega  la  muerte dos  años
más  tarde.

En  nuestros  Tercios  no  sólo
formaron  grandes  soldados,  sino
que  hubo quienes supieron alternar
el  uso de la  pica, el  arcabuz o  la
espada,  con el de la pluma; gracias
a  ellos,  podemos  disponer hoy de
obras  que tratan  ampliamente de
aquellas  guerras.

Así,  quien  desee  deleitarse le
yendo  aquellas narraciones de he
chos  y  más  hechos gloriosos,  de
momentos  de  triunfo seguidos de
otros  de desánimo en  los que los
ojos  de nuestras tropas se elevaban
al  cielo implorando fervorosamente

la  ayuda  de  Dios,  tiene  donde
elegir.

Bernardino  de Mendoza es autor
de  la  obra  Comentarios de lo
sucedido  en  las  guerras  de  los
Países—Bajos desde  1567  a  1577,
publicada  en  Madrid  en  1592.
Este  escritor, perteneciente  a  la
familia de los Mendozas y pariente
del  cardenal Cisneros, se distinguió
notablemente en estas guerras, sien
do  capitán a las órdenes del duque
de  Alba; posteriormente combatió
a  las de  Requesens y  de  D. Juan
de  Austria, alcanzando el grado de
maestre  de  campo,  hasta  que,
debido  a  una prematura ceguera,
hubo  de  retirarse  en  1591  del
Ejército, pasando a residir en Ma
drid  donde fallece en  1595.

Los  sucesos  de  Flandes  y
Francia,  del tiempo de Alejandro
Farnesio se puede considerar como

La  guerra continúa durante los
años  siguientes bajo el gobierno de
Alejandro  Farnesio  (1578-1592),
hasta  que la situación en los Países
Bajos  alcanza  su  normalización
gracias  al Acta de  Abdicación de
Felipe  II en  favor de  Isabel Clara
Eugenia y de su esposo el archidu
que  Alberto, firmada el 6 de mayo
de  1598.
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una  continuación  de  la  obra  ante
rior,  ya que  comprende  el período
de  1577 a  1595. Fue escrita por  el
toledano  Alonso  Vázquez,  que
sirvió  como  soldado  y  llegó  a
alcanzar  el  empleo  de  capitán  y
sargento  mayor  de  la  milicia  de
Jaén  y su distrito.

Las  guerras  de  los  Estados-
Bajos  desde  el  año  1588  hasta
1599,  escrita en  1625 y publicada
en  Amberes cuatro años  más tarde,
es  fruto  de  la  pluma  de  Carlos
Coloma,  hijo  de  los  condes  de
Elda,  nacido  en  Alicante  en  1573
y  soldado desde los quince años en
Flandes;  alcanzó  el  empleo  de
maestre  de_campo, llegando_a ser
gobernador  de  Cambray  y  del
Milanesado  y  capitán  general  de
las  armas  del Rosellón.

Otro  toledano,  Francisco  Ver
dugo,  llegó  a  ser  gobernador  de
Frisia  y  capitán  general  de  aquel
ejército,  y  publicó  en  1610  en
Amberes  su  Commentario  del
Coronel  Francisco  Verdugo.  De
la  guerra  de  Frisa,  que  pretendía

que  fuese  una  justificación  de  su
actuación  en  aquellas tierras.

De  algunas  de  estas  obras  se
llegaron  a  realizar  en  un  principio
varias  ediciones.  que  permitieron
una  amplia difusión de las mismas;
otras  fueron más difíciles de  hallar,
y  hubo  alguna  que  se  conservó
inédita  hasta  bien entrado  el  siglo
pasado.

Así  como  de  las obras  de  Ber
nardino  de  Mendoza  y de  Carlos
Coloma  existían  a  mediados  del
siglo  pasado  varios ejemplares  en
diferentes  bibliotecas  españolas, la
de  Francisco  Verdugo  se  llegó  a
considerar  como  rarísima,  siendo
conocida  tan  sólo  una  traducción
al  italiano que  había publicado  un
sobrino  del autor.  Mención  aparte
merece  la obra de Alonso Vázquez,
de  la que, por ser el tema principal
de  este  artículo,  trataremos  más
tarde.

En  1832,  Manuel  Rivadeneyra
—hijo  de  militar—  establecía  en
Barcelona  una  imprenta, origen de
una  de  las  casas  editoriales  más

DOCUMENTOS  iNÉDITOS

PARA LA HISTORIA DE ESPA1.

Fol’

DON  MARTIN  FERNANDEZ  NAVARRETE,  DON MIGUEL
SALVA Y DON  REDIlO SAIL’.L DE ILUt.M)A,  Imlie,,fl,aj
¿e  la Atajan  ja de la  Hiero,
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antiguas  e  importantes  de  España.
Poco  después  concebía  la  idea de
publicar  la  Biblioteca  de  Autores
Españoles,  consiguiendo  iniciarla
en  1845 y publicó en ella sesenta y
tres  tomos  hasta  1872,  año  en  el
que  fallece;  continuó  la  obra  su
hijo  Adolfo,  hasta  la  finalización
de  la  misma.

En  lo referente a la recopilación
de  documentos  y  obras  inéditas
—o  que  se  consideraban  por  su
rareza  como  tales—,  todos  los
trabajos  realizados en  España  en
los  siglos  anteriores  al  XIX  se
vieron  malogrados con  la invasión
francesa.  Las  recopilaciones  que
en  ese  momento  se  estaban  reali
zando  se vieron interrumpidas  du
rante  largos años;  muchos  códices
se  perdieron,  y  otros  fueron  des
truidos  o sustraídos por  los invaso
res  y  aliados.

Para  tratar  de  poner remedio  a
tal  desastre, en  1842 comenzaba  a
imprimirse  la  Colección de  docu
mentos  inéditos para  la historia de
España,  en la que  figuraban como
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autores  los miembros de la Acade
mia  de la Historia  Martín  Fernán
dez  Navarrete,  Miguel  Salvá  y
Pedro  Sainz de  Baranda. El segun
do  de ellos había sido bibliotecario
del  duque de Osuna y de  Isabel II,
resultando  elegido  obispo  de
Mallorca  en  1851.  mientras  el
también  religioso Pedro  Sainz  de
Baranda  era  bibliotecario  y  archi
vero  de  la  Real  Academia  de  la
Historia.

Cuando  Salvá  se hizo  cargo  de
su  diócesis cesó en  la dirección  de
dicha  obra,  quedando  encargado
de  continuar con la publicación  su
hermano  José  —notable  bibliófilo
y  coleccionista de documentos—.
que  no  deseó  que  su  nombre
figurase  entre  los de  los  autores.
En  esta segunda etapa  se hicieron
cargo  de  la  publicación  Feliciano
Ramírez  de  Arellano,  marqués  de
la  Fuensanta  del  Valle  y  José
Sancho  Rayón.  El  primero  de
ellos  había  nacido  en  Cádiz  en

1826,  fue miembro  de  las  Acade
mias  de  Ciencias Morales y Políti
cas  y  de  la  Historia,  así  como
vicepresidente  de  la  Sociedad  de
Bibliófilos  Españoles,  falleciendo
en  Córdoba  en  1896.  El  notable
bibliófilo  Sancho  Rayón  había
servido  en el ejército desde soldado
hasta  alcanzar  el empleo de subte
niente.  Al  retornar  a  la  vida  civil
fue  nombrado jefe de  la Biblioteca
y  Archivo  del  Ministerio  de  Fo
mento,  dejando  a  su  muerte,  en
1901.  una  de  las colecciones más
notables  que  existían en España de
libros  rarísimos  y  manuscritos  y
documentos  de  gran valor.

Posteriormente  al  inicio  de  la
publicación  de  la  Colección  de
documentos  inéditos —1863—,  y
solapándose  con  ella, Sancho  Ra
yón  y el  marqués de  la  Fuensanta
del  Valle  comenzaban  la  edición
del  Ensayo  de  una  biblioteca  es
pañola  de  libros  raros y  curiosos

formada  por los apuntamientos de
don  Bartolomé José Gallardo, obra
en  la  que  colaboraría  Menéndez 
Pelayo.  Comenzó  basándose  la
misma  en la gran colección biblio
gráfica  reunida por Bartolomé José
Gallardo,  crítico y literato español
nacido  en  Campanario  (Badajoz)
en  1776  y  muerto  en  Alcoy  en
1852.  Gallardo  habia  sido  oficial
mayor  del  Diario  de  Sesiones en
las  Cortes  de  Cádiz  y  más  tarde
bibliotecario  de  las mismas.

Volviendo  a las ya mencionadas
obras  relativas  a  las  guerras  de
flandes,  la de  Carlos  Coloma  fue
reimpresa  en  1853 en la Biblioteca
de  A u/ores  Españoles.  El  manus
crito  de  Verdugo  se  consideraba
perdido  hasta que  fue reproducido
en  1872 en  el tomo  II del  Ensayo
de  una  biblioteca  española  de
libros  raros y  curiosos, pero  de  la
obra  de  Alonso  Vázquez  parece
ser  que  hasta  el  momento  sola
mente  se  sabía  que  había  sido
escrita  pero no dónde se encontra
ba.
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La  seguridad de que el hipotético
manuscrito  de  Alonso  Vázquez
había  existido  venía  dada  por  la
obra  que  sobre  las  guerras  de
flandes  había  escrito  el  padre
jesuita  Famiano  Estrada.  Con  el
título  de  De  bello  belgico, el
padre  Estada  —nacido  en  Roma
en  1572  y  fallecido  en  la  misma
ciudad  en  1649— escribía en latín
las  dos  primeras  décadas  de  esta
obra,  siendo el autor  de  la  tercera
—de  1589  a  1593—  el  también
jesuita  italiano Guillelmo Dondino.
En  1682  las  tres  décadas  eran
traducidas  al  castellano  por  el
jesuita  español Melchor de  Novar,
con  el título  de  Guerras  de  Flan
des.  No  cabe  duda  de  que  el
manuscrito  de  Alonso  Vázquez
habia  existido, pues  entre  las rela
ciones  contemporáneas citadas por
Estrada  en  las que  había basado su
obra  se encuentra la del desconoci
do  capitán  de  los Tercios.

Manuel  Juan  Diana  —funcio
nario  civil al servicio del Ministerio
de  la Guerra—, que  había ayudado
a  Estébanez Calderón a realizar los
trabajos  de  investigación  para  la
redacción  de  una  Historia  de  la
Infantería  Española,  publica  en
1851  Capitanes  ilustres  y revista
de  libros  militares.  En su prólogo,
el  autor  se queja  del abandono  en
que  había  caído  la literatura  rela
cionada  con  la  milicia  española
del  siglo XVI,  formada  por  innu
merables  y valiosas obras que si no
volviesen  a  reimprimirse irían des
apareciendo con el paso del tiempo.
Hace  mención  a  que  en  el último
tercio  del  siglo  XVIII  el  general
Urrutia  se  propuso  formar  una
biblioteca  militar, encargando  este
trabajo  a  seis  oficiales, los  cuales
consiguieron  reunir  en  algunos
años  doscientos cuarenta  volúme
nes,  que  se  cree  que  debieron
diseminarse  a  la  muerte  de  dicho
general,  en  1803.

Juan  Diana  traza  en su  libro la
biografla  de  muchos escritores mi
litares  contemporáneos  de  Alonso
Vázquez  —Bernardino de Mendo
za,  Luis Collado,  Marcos de  Isaba,

Cristóbal  de Rojas, Diego de Áiava,
Diego  de  Salazar,  y  otros—,  y
recoge  en  ella  párrafos  de  sus
obras,  pero  no  menciona  para
nada  a  aquel  toledano  que  a  los
quince  años  se  enrolaba  en  los
Tercios  y  que  años  más  tarde
sufriría  el  asedio  de  la  isla  de
Bommel.  Para  realizar su trabajo,
Juan  Diana  confiesa que tuvo  a la
vista  numerosos  manuscritos  iné
ditos  existentes  en  la  Biblioteca
Nacional.

En  1876 se imprime la obra  del
ilustre  escritor  José  Almirante  Bi
bliografía  militar  de España,  y en
ella  ya  si  aparece  una  referencia,
aunque  escueta, a nuestro ignorado
escritor:  “VAZQUEZ (Alonso).—
Sucesos de Flandes y  Francia  en
tiempo  de Alejandro Farnese. Diez
y  seis  libros.  M.  S.  en  la  B.
Nacional”.

¿Quién  y  cuándo  se  había  des
cubierto  el  manuscrito  de  Alonso
Vázquez?

Tres  años  después de  salir  a  la
luz  la  Bibliografía  de  Almirante,
el  marqués  de  la  Fuensanta  del
Valle  reproducía  en  los  tomos
LXXII,  LXXIII  y  LXXIV  de  la
Colección de documentos inéditos
el  manuscrito  de Alonso  Vázquez.
En  el  prólogo  del  primero  de  los
tomos  se  desvelaba  el  anterior
misterio.  Antonio  Cánovas  del
Castillo  había  sido  el  autor  del
descubrimiento  de la obra de Non-
so  Vázquez en la Biblioteca Nacio
nal,  y  considerando  interesante
aquel  hasta entonces ignorado ma
nuscrito,  había comunicado  su  ha
llazgo  a  los  autores  de  la  citada
Colección,  quienes se decidieron  a
incorporarlo  a  la  misma, influidos
además  por el juicio  favorable que
al  contenido  del  manuscrito  se
daba  en  una  obra  publicada  en
Bruselas  en  1875.

Fue  Cánovas,  pues,  quien  des
cubrió  la obra de  Alonso Vázquez,
y  este hecho  tendría  lugar en  una
fecha  anterior  a  1875.

No  cabe  duda  de  que  a  partir
del  momento  de su inclusión en  la
Colección de documentos inéditos,

la  obra  de Alonso  Vázquez estuvo
al  alcance  de  todos  los  lectores,
comenzando  a ser citada y comen
tada  en  aquellas obras referentes a
historia  y literatura  militar.

Barado,  en  su  Museo  Militar.
Historia  del  Ejército  Español,
publicada  en  1884,  se  refiere  en
multitud  de ocasiones a  la obra  de
Alonso  Vázquez, pero, en  cambio
—cosa  extraña—,  se  basa  en  Es
trada  y  no  en  aquél  —testigo
presencial—  para narrar los hechos
de  la  aparición  en  Bommel  de  la
tabla  de  la  Inmaculada.  Más  ex
tenso  es  en  Literatura  militar
española,  publicada  en  1890,  en
la  que da  muestras de  haber  leído
a  fondo la obra de Alonso Vázquez.

Si  bien el Regimiento  de  Infan
tería  Zamora  núm.  8  —heredero
del  Tercio  de  Bobadilla—  había
mantenido  en su historial los moti
vos  por  los  cuales  la  Inmaculada
Concepción  era  su  Patrona,  éstos
se  exponían de forma muy sucinta;
en  cambio,  la  obra  de  Alonso
Vázquez  descendía  al  detalle  y
ofrecía  un  buen fundamento  para
que  la Inmaculada fuese nombrada
Patrona  de  toda  la  Infantería,  en
competencia  con  otras  muchas
advocaciones  de la Virgen venera
das  como Patronas por  otros Cuer
pos  del  Arma.

De  aquí  a  que  surgiese la  idea
de  unificar todos los patronazgos  y
elegir  a  la  Inmaculada  como  Pa
trona  única  de  todos  los Cuerpos
de  Infantería  tan  sólo quedaba  un
paso.

¿De  quién partió la idea y quién
o  quiénes se erigieron en defensores
de  la misma?... Esa es otra historia.
Pero  no  cabe  duda  de  que  un
capitán  llamado  Alonso  Vázquez,
hasta  hacía muy pocos años desco
nocido,  había  conseguido, a  través
de  un manuscrito  perdido  durante
siglos,  que  la  Infantería  eligiese
como  Patrona a la Virgen Inmacu
lada  y que, como  consecuencia de
ello,  nuestra  Arma  se  preparase
cien  años  más  tarde  para  celebrar
el  Centenario  de tan  magno acon
tecimiento.
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IDADES
LAS
UN
DE
TRANSPORTE
DEL MALZIR

Se  plantea un problema muy interesante de impor
tancia  general y  desconocido para buena parte de los
Cuadros de Mando, problema muy amplio que requeriría
volver sobre él; en cualquier caso, este articulo supone
una  primera y  oportuna aproximación.

JOSÉ  DE ZUELETA
Y  ALEJANDRO
Capitán  (Caballería)
Especialista en Transportes por la
ELET.  Especialista en Carros
de  Combate. Instructor
de  Combate Nocturno.
RCLAC Sagunto 7 (Sevilla).
Unidad de Transportes IX/61
(Valladolid).

CUENTAN  que  Napoleón,
durante  la campaña de Rusia,
ideó  un  sistema  genial  pa
ra  asegurarse el  suministro:
30.000 carros de bueyes car
gados de víveres para Ser Con
sumidos  durante  el  avance.
Cuando  se acabaran los víve
res serian sacrificados los bue
yes, y así hasta llegar a Moscú.

Tan  fantástico  plan  tenía
sólo  un  fallo.  El  Emperador
“olvidó”  la posibilidad de ser
derrotado,  por  lo  que  al  ser
obligado  a volver a Francia se
encontró  con miles de Carros,
pero  sin  nada que  los arras
trase.  Esta falta de transporte
desembocó en una de las reti
radas más trágicas y cruentas
que  registra la Historia.

Comienzo con este ejemplo
para  contar algo real que co
rrobore  la  tan  manida frase,
no  por ello  menos cierta, de
que  el  problema logístico es
al  final un problema de trans
porte.

Sobre  él  va  a  versar  mi
articulo, y más concretamente,
sobre  las Unidades de Trans
porte  de  los  MALZIR,s, que
llevan gran parte del peso del
Servicio.

UN  POCO  DE HISTORIA

Hasta la aparición del SALE,
las  Unidades encargadas de

los  transportes eran las Com
pañías  Regionales de  Auto
móviles,  dependientes de los
Capitanes  Generales a través
de  las 4  Secciones. Por ser
aquella  una logística  basada
en  los materiales, la heteroge
neidad  era  la  característica
más  acusada de sus medios,
que  iban desde grúas, aljibes,
cisternas, a los lógicos camio
nes de carretera, sin una plan-
tilia  común.

A  partir  de  la  entrada  en
vigor  del SALE y de las normas
de  procedimiento  derivadas
del  mismo, se define la  Fun
ción  Logística de Transporte
como  el conjunto de activida
des  realizadas por el Servicio
Logístico  de Transporte con
la  finalidad de trasladar recur
sos  humanos, de  ganado  y
material  al  lugar y  en el  mo
mento  que  necesiten  las
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UCO,s  del  Ejército  de Tierra
para  el  cumplimiento de  sus
misiones  o cometidos.

Las  Compañías se convier
ten  en Unidades Funcionales
de  Transporte, con un proce
dimiento  común y  la aspira
ción  de una plantilla homogé
nea.  Pasan a  depender  fun
cionalmente  de la Sección de
Transporte  de la  PLM de las
AALOG,  integrándose  en  la
cadena  que finaliza  en la  Di
rección  de  Transportes  del
MALE.

El  material es fundamental
mente  de carretera, entregán
dose  a U,s de otros Servicios
lo  necesario para cumplir  su
función,  y  empezando un es
tudio  riguroso sobre  los me
dios  más idóneos, basados en
la  experiencia de cada día. El
resultado  de  este trabajo  se
expone  más adelante.

Su  razón de ser, por tanto,
es  reunir en las mismas manos
todos  los medios disponibles
de  transporte  por  carretera,
dejando a las UCO,s los indis
pensables,  logrando  de  este
modo  una mejor coordinación,
que  implica mayor rapidez de
ejecución,  y  sobre todo  una
importante  economía de me
dios.

EL  PROCEDIMIENTO
OPERATIVO
DE  TRANSPORTE

El  primer  Procedimiento
Operativo  de  Transporte  se
publica con una clara vocación
de  provisionalidad, pues al no
haber  antecedentes de  este
tipo  de Unidades se pensaba
que  la manera más sencilla, y
a  la vez más útil, era aprender
sobre  la  marcha a  partir  de
una  base general.

En  efecto, el Procedimiento

Góndolas  para  vehículos  de ca
denas,  que  permitirán  un  Ini-
portante  ahorro  en  los  movi
mientos  de grandes  materiales,
actualmente  encomendados  a
empresas  civiles.
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se  modifica tan sólo dos años
después,  y  aunque no es mi
intención  entrar  a  analizarlo
en detalle, si quiero detenerme
en  algunos  aspectos  a  mi
modo  de  ver  especialmente
importantes.

El  primero es el  intento de
definición  de  lo  que  es  un
transporte  logístico, no dema
siado claro en los reglamentos
existentes,  y  la  clarificación
entre  los ahora considerados
apoyo y transporte, que a me
nudo  se simplifica hasta redu
cirlo  a un mero problema de
carburante,  o  para  ser  más
claro,  a quién es el que paga
ese carburante. Quedan toda
vía  algunas lagunas, pero con
la  aparición  de  conceptos
como asignación y agregación
se  ha  dado  un  gran  paso
adelante. El concepto de apo
yo  ha variado sensiblemente y
pasa a ser una ayuda de otras
Unidades a las del Servicio.

El  segundo aspecto que de
seo  mencionar es el  cambio
en  la  consideración  de  las
urgencias  en  el  transporte.
Hasta  ahora! la urgencia sig
nificaba para el ejecutor contar
con  más o menos días para su
realización,  mientras que  en
el  momento presente puede
llegar  a provocar cambios en
el  procedimiento  normal  de
trabajo,  e  incluso,  llevar  al
empleo  de medios distintos a
los  que  en condiciones  nor
males  se  considerarían  idó
neos, lo cual agiliza mucho el
trabajo  de la Unidad en caso
de  premura.

Como  documento de traba
jo,  el Procedimiento Operativo
resuelve  muchas de las cues
tiones  normales y  extraordi
narias  del funcionamiento de
una  UTp, estableciendo crite
rios de prioridades, utilización
de  autopistas de peaje, escol
tas,  etc.,  incluyendo  EMIT,
transporte  por FFCC y todo lo
referente a transporte militar,
comprendiendo  los  plazos
aconsejables para realizar las
peticiones  de transporte.

Estos  plazos de  petición,
que  a menudo resultan exce
sivos  desde el punto de vista
del  peticionario (y a veces lo
son),  son consecuencia de la
dificultad  de coordinación de
los  movimientos, y del lógico
tiempo  “de despacho” nece
sario  para cumplimentar todos
los  requerimientos señalados
en  la Norma.

MISIONES
DE  LAS UNIDADES DE
TRANSPORTE

Las  misiones asignadas a
las  UTp,s son las siguientes:

•  Realizar los transportes de
personal,  material y ganado
que  se les ordene.

•  Apoyar alas Unidades, Cen
tros  y  Organismos que  se
les  indique.

•  Realizar las operaciones de
Terminal  de Transporte que
les  correspondan.

•  Establecer las Estafetas pe
riódicas  que les sean asig
nadas. -

Pasaremos a  continuación
al  estudio  de  los  métodos,
medios  y  personal empleado
para el cumplimiento de estas
misiones,  y a la problemática
general de la Unidad, tanto en
su  funcionamiento  interno
como  en  sus relaciones con
las  UCO,s apoyadas; analiza
remos  también los proyectos
que se están haciendo realidad
y  los que  aún son sólo  pro-
yectos.

PREPARACIÓN DE UN
TRANSPORTE

Recibida  la orden de trans
porte  de la autoridad superior,
la  Unidad comienza a trabajar
sobre  ella, teniendo en cuenta
aspectos que pueden sorpren
der  al profano.

Se  empieza por comprobar
los  datos de peso y  volumen
de  la carga, ya que frecuente-

mente  las Unidades carecen
de  medios para hacer cálculos
idóneos,  para lo que se están
preparando unas fichas de car
ga-tipo  para los distintos ca
miones y materiales que unifi
quen  criterios  y  faciliten  la
labor  a peticionarios y ejecu
tantes. A continuación se dis
tribuye  la carga entre los vehí
culos  disponibles,  que  por
supuesto  no son todos los de
la  plantilla, ya que a los ave
riados1 accidentados, etc., hay
que  sumar el tanto por ciento
(aproximadamente un 20), que
se  encuentra  en  tareas  de
mantenimiento.

Se  establecen a continua
ción  contactos telefónicos con
el  destinatario y el peticionario
para ultimar detalles sobre ho
rarios  de entrega y recepción,
muelles  y  medios de  carga,
posibilidades de aparcamiento
y  repostaje, y de ser necesario
por  la duración del movimien
to,  lugares de vida y alimenta
ción  del  personal implicado.

Del  estudio sobre el tipo de
material se extraen conclusio
nes  sobre  la  necesidad  de
escolta,  si  hay  que  aplicar
alguna  medida especial de se
guridad, y si es o no mercancía
peligrosa,  ya que el transporte
de  estas materias está sujeto
a  regulación específica.

Las  fechas en que se va a
realizar  también condicionan
los  movimientos, no sólo por
la  climatología,  sino  porque
existen  limitaciones  de  paso
por  algunos  puntos en  días
determinados,  que  señala
anualmente  la  Dirección Ge
neral  de Tráfico.

Todos  los datos disponibles
se  reúnen en una Orden Pre
paratoria,  que  se  entrega al
Jefe del convoy, quien la com
pleta cdn directrices concretas
para  los  implicados.  No  se
suelen  realizar cuadros o cro
quis  de marcha, ya que el ca
rácter  territorial  de las UTp,s,
hace  que se repitan los itine
rarios  frecuentemente, y sean
perfectamente conocidos.
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EJECUCIÓN
DEL  TRANSPORTE

Establecidos todos los con
tactos,  se ejecuta el transporte
según  la Orden Preparatoria.
Finalizado  el mismo, se liqui
dan  los gastos según el  pro
cedimiento  marcado.

En  caso de haber ocurrido
alguna  incidencia, se eleva un
informe por la cadena de man
do.  a  fin  de  solucionar  los
problemas  surgidos y  antici
parse a los que puedan apare
cer.

MEDIOS

Las UTp,s de MALZIR tienen
como  vehículo fundamental el
Ebro  M-100, vehículo de  ca
rretera  de 6 Tm, apto para las
misiones  asignadas, pero de
pequeña  capacidad  para los
pesos  y  volúmenes  que  se
mueven.

En  estos momentos está en
estudio  una  modificación  de
la  plantilla  de material, en  la
que  se incluyen vehículos de
carretera  pesados  (12  Tm),
cabezas  tractoras y  semirre
molques  capaces para trans
portar  contenedores y vehícu
los  pesados, y góndolas para
vehículos de cadenas, que per
mitirían  un importante ahorro
en  los movimientos de grandes
materiales, actualmente enco
mendados a empresas civiles.

En  un  plazo muy breve se
van a recibir vehículos Pegaso
de  15 Tm dotados del sistema
de  autocarga ‘AMPLIROLL”,
que  permite cubrir  alguna de
estas  necesidades. A falta de
su  total  desarrollo, se  puede
anticipar  su  capacidad  para
transportar  un contenedor de
20  pies,  vehículos  pesados
(Pegasos 3045, VEC), e incluso
TOA,s.

PERSONAL

El  principal  problema  del

personal  de  las  UTp,s es  la
Tropa,  por  la  dificultad  de
encontrar  entre  los soldados
de  reemplazo conductores con
carnet  C-1, y lograr que supe
ren  los exámenes psicotécni
cos  y  el  curso  los  que  se
incorporan con B-1,ya que ha
aumentado su dificultad  con
siderablemente desde princi
pios  de 1990.

Para  los que superan todas
las  pruebas,  el  rendimiento
obtenido  es  pequeño,  pues
los  plazos, marcados  en  el
PGIA  para la realización de la
instrucción de conductores re
ducen  a un 70% el tiempo de
Servicio  Militar  en  que  son
empleados como tales.

Esta  carencia de tiempo, y
la  aparición de los materiales
citados,  así como la experien
cia  deseable para puestos de
tanta  responsabilidad, hacen
que  el voluntario  especial de
transporte sea fundamental en
estas  Unidades.

Actualmente  hay pocas pe
ticiones  de ingreso, y  tal vez
seria conveniente que las pro
pias  Unidades pudieran llevar
a  cabo la captación de volun
tarios  especiales, y  que  pu
dieran ingresar como tales des
pués  del  Servicio  Militar,
cuando  el  joven  conoce  la
realidad de “la mili”, qué puede
obtener  de este voluntariado
y  las  salidas  que  le  ofrece
para  la vida civil.  Podrían in
tentarse  además acuerdos o
convenios  entre  Defensa  y
otros  Ministerios, o  con em
presas civiles, que incentiven
el  empleo.

INSTRUCCIÓN DE LA
UNIDAD

La  instrucción  de una Uni
dad  de Transporte puede divi
dirse  en  dos  partes diferen
ciadas  por  la  condición  de
conductores  de parte del per
sonal  de Tropa.

Para  éstos,  la  instrucción
consta  de  una  primera fase

durante  la  cual  realizan  el
correspondiente  curso de ca
pacitación,  y  se les imparten
conocimientos  de carga y es
tiba,  transporte de mercancías
peligrosas,  normas de convo
yes,  Ley  de  Seguridad  Vial,
fundamentos  de  mecánica y
conocimiento  perfecto de su
vehículo.

A  los no conductores se les
imparten  más horas de clases
teóricas  de armamento y tiro,
régimen  interior,  etc.,  pues
pasan más tiempo en el Acuar
telamiento  que los conducto
res, y de salir de éste lo hacen
como ayudantes de conductor
o  escoltas.

Debe  incluirse un curso de
corta  duración  (aproximada
mente  dos  semanas), sobre
mantenimiento,  volcado en la
hoja  de  revisión diaria,  que
podría  tener carácter cíclico,
(p.  ej. trimestral), a fin de con
seguir  el máximo rendimiento
en  el  entretenimiento de  los
vehículos,  que  con  sólo  los
conductores  no podria asegu
rarse.

Ambos  grupos  reciben  las
clases  teóricas de moral, Or
denanzas,  régimen interior  y
armamento  incluidas  en  los
correspondientes  PGIA, reali
zando un ejercicio de tiro men
sual,  y  varias horas de orden
cerrado y gimnasia semanales.
Estas últimas, orientadas a las
necesidades de los conducto
res,  obligados  a grandes es
fuerzos  de  atención  durante
muchas  horas, siguen un pro
grama de mantenimiento fisico
que  debe realizar  un  Oficial
Diplomado.

Como  es lógico, casi nunca
se  logran cumplir  los progra
mas  previstos  debido  a  las
rutas,  por lo que es aconseja
ble  la realización de ejercicios
ALFA  en los cuales se termi
nen  aquellos puntos pendien
tes.  Estos  ejercicios  püeden
aprovecharse  asimismo  para
aumentar  conocimientos  de
logística de campaña, de acuer
do  con los otros Grupos/Uni
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dades de la AALOG, realizan
do  prácticas  con  sus  ma
teriales  y equipos específicos
y  conjuntando  los  distintos
medios  para  tratar  de  sacar
enseñanzas de la cooperación,
por  ejemplo, de un puesto de
municionamiento con una Sec
ción  de  Transporte,  control
de  tráfico,  regulación  de  la
circulación, dificultades de en
trega  y recepción de material,
etc.

ESTAFETA MILITAR
TERRESTRE

La  Estafeta Militar Terrestre
establece  una serie de termi
nales y  líneas regionales bajo
la  responsabilidad de los Jefes
de  las UTp,s de MALZIR.

Este  sistema de transporte
regular  tiene enormes venta
jas,  y  aunque su  desarrollo
está siendo muy veloz, todavía
puede obtenerse de él un ma
yor  rendimiento, a poco que
se  conozca.

El  funcionamiento  es  muy
sencillo,  pues consiste en un
recorrido  fijo  por los Gobier
nos  Militares en  la  zona  de
responsabilidad de cada UTp
de  AALOG,  que  se  realiza
semanalmente, enlazado con
toda  España a través de lineas
centradas en Madrid, que per
mite  el transporte de paquete
ría diversa, cuyo tamaño viene
marcado,  generalmente, por
la  posibilidad de  manejo del
bulto  por  2  hombres, y  la
capacidad  de la furgoneta de
carga  empleada.

Es  un  procedimiento ideal
para enviar y recibir pequeños
materiales, piezas de repuesto,
libros,  y todo aquello para lo
que  no compensa solicitar  un
T-500, o cuya urgencia lo acon
seja.

Sí  existe  una cierta  resis
tencia  a utilizarlo por parte de
las  UCOs,  pues dudan de la
bondad del procedimiento. Yo,
desde  aquí, quiero  asegurar
que  tras  2  años  desde  su

inicio,  ycon  miles de entregas
realizadas, el sistema funciona
casi  a la perfección.

LAS  ESCUELAS
DE  CONDUCTORES

Una  de  las  más  pesadas
herencias  recibidas  de  las
URA,s  son  las  Escuelas de
Conductores,  pues  llevan el
peso, con material y personal
de  la  UTp, de  la  enseñanza.
no  sólo  a  la  propia  Unidad,
sino  a  toda  la  AALOG y  en
ocasiones a muchas U,s de la
Plaza  y de la Región.

Los  exámenes! tanto de mi
litares  como los  de  aquellos
soldados  licenciados que re
nuevan los carnets, se llevan a
cabo  en las instalaciones de
la  Escuela, y con sus medios,
lo  que  a menudo colapsa el
trabajo  de la Unidad.

La  disparidad  de  criterios
de  enseñanza y prácticas que
existen, conocidas por el con
tacto  constante con otras Uni
dades similares, y la ausencia
de  normas generales claras,
parecen  exigir una reglamen
tación  común para todos, así
como  que en los exámenes se
tuviera  en cuenta  la  opinión
del  Oficial  y  Suboficial  que
imparte  el curso, ya que nadie
conoce  mejor  que  él  a  los
examinados, y puede orientar
sobre  si los fallos  se han co
metido sólo por nervios o mala
suerte,  o  porque en  realidad
el  conductor  no ha adquirido
aún  los  necesarios  conoci
mientos.

TRANSFERENCIA
DE  FUNCIONES DE
TRANSPORTE POR
FERROCARRIL

Al  asignar  la  Norma  de
Transporte  la responsabilidad
zonal  del  mismo a los  MAL
ZIR,s,  corresponde  a  sus

AALOG,s  asumir las compe
tencias  del transporte por fe
rrocarril,  y a las UTp,s la parte
que  se refiere a los acarreos
entre  terminales de ferrocarril
y  Unidades,  pasando a  de
pender del Jefe de las mismas
los  capataces y  peones que
hasta  entonces  estaban en
cuadrados  en  los  Gobiernos
Militares  de las cabeceras de
AA LOO.

Pasa  por  estas  Unidades,
por  tanto, o está en trámite de
hacerlo, toda la ejecución del
servicio  de transporte  en  su
escalón  intermedio, incluidas
las terminales marítimas entre
Ceuta,  Melilla  y  Baleares, y
las estafetas regulares, lo cual
supone  el  mayor  porcentaje
del  movimiento de material de
nuestro  Ejército.

r
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Logística  Ceneral

Indudablemente, hacen falta
conocimientos  específicos,
que  hoy en día se imparten en
la  ELET.

EL  CURSO
DE  ESPECIALISTA EN
TRANSPORTE

Desde  hace  dos  años,  la
Escuela de Logística del Ejér
cito  organiza Cursos de Espe
cialización en Transporte, para
Oficiales  y  Suboficiales,  en
los  que se intenta abarcar el
más amplio espectro de cono
cimientos  sobre la función.

Es  de destacar el entusias
mo  y la entrega de los compo
nentes  del  Grupo  de  Trans
porte  de  la  Escuela,  que
recopilan  y actualizan todo lo

escrito,  tanto militar como ci
vil,  enseñan la materia, y pos
teriormente  continúan en con
tacto  con  el  alumno,  acon
sejando  y  ayudando  ante
cualquier  duda, lo que facilita
el  mando y  el desempeño de
las  tareas propias de las Uni
dades.

Espero  haber  conseguido
con  estas  líneas acercar  un
poco  más estas Unidades Fun
cionales  a  quienes  precisan
de  sus servicios, para lograr
un  rendimiento  adecuado  y
el  mejor cumplimiento de las
misiones  asignadas.

Comencé el articulo con un
ejemplo  antiguo, y  no resisto
la  tentación  de terminar  con
otro  más reciente, que dé una
idea  de la  incidencia de este
Servicio en la guerra moderna.

Durante el conflicto del Gol
fo,  a  todos  asombraron las
operaciones  logísticas.  Uno
de sus elementos, el transporte
terrestre,  da que pensar. Las
Fuerzas  Aliadas  movilizaron,
para  asegurar el apoyo, 1.500
camiones  de diverso tonelaje
por  las  “autopistas” del  de
sierto.

Basta  decir  que esos 1.500
vehículos suponen casi 50 ve
ces  los medios de las U,s de
MALZIR  de  las  que  se  ha
hablado, y que a pesar de ello,
el  propio  mando norteameri
cano  ha reconocido fallos  de
coordinación,  y  sobre  todo,
de  capacidad. Sobran comen
tarios.

ABREVIATURAS

-  .nta::

-4

AALOG: Agrupación de Apoyo
Logístico.

ELET:  Escuela de  Logística
del  Ejército.

EMIT:  Estafeta Militar Terres
tre.

MALE:  Mando de Apoyo  Lo
gistico  del Ejército.MALZIR: Mando de Apoyo Lo

gístico  a  Zona  Inter-re
gional.

PGIA:  Plan General  de  Ins
trucción  y Adiestramiento.

PLM:  Plana Mayor.
SALE: Sistema de Apoyo Lo

gístico  del Ejército.
T-500:  Impreso reglamentario

de petición/orden de trans
porte.

Tp:  Transporte.
UCO:  Unidad Centro u Orga

nismo.
URA: Unidad Regional de Auto

móviles.
14
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Este año 1992 España va a ser propietaria
de dos satélites de comunicaciones, los HISPA
SAT-1, que estarán situados a una altitud de
35.786 km, en la órbita geoestacionaria a 302
de longitud oeste.

Con el  lanzamiento de los HISPASAT-1,
España entrará en el reducido club de los
países que poseen satélites de comunicaciones.

Los satélites de comunicacicnes constituyen
desde hace dos décadas el principal medio de
transmisión y distribución de información de
ámbito mundial. A  través de satélite se
transportan más de dos tercios de los circuitos
telefónicos internacionales y todos los enlaces
intercontinentales de televisión “en direcroT

Cualquiera de nosotros, cuando efectuamos
una llamada telefónica internacional, podemos
estar enviando nuestra voz hasta un satélite
situado a una distancia de casi seis veces el
radio de la Tierra, sin ser conscientes de ello.

En el campo de las comunicaciones por
satélite no militares, nos encontramos actual
mente en un momento sumamente dinámico,
con cambios que van desde las normas que
regulan la explotación de estos medios, y que
previsiblemente conducirán al fin de los mo
nopolios que los Gobiernos vienen ejerciendo
en el campo de las telecomunicaciones, hasta
la implantación de nuevas tecnologías, como
la difusión, desde satélite, cte televisión de alta
definición y  la de sonido digital de alta
fidelidad o  como la instalación de redes
privadas VSAT Very Small Aperture Terminal).

El valor estratégico y táctico de las comuni
caciones militares por satélite es enorme, y ha
quedado demostrado en-el reciente conflicto
del  Golfo, donde no hubiera sido posible
organizar un despliegue de fuerzas tan consi
derable, en una zona tan carente de infraes
tructura de comunicaciones, sin el apoyo de
un  gran volumen de comunicaciones por
satélite, instantáneas, fiables, protegidas y
seguras, entre los diversos Mandos y Cuarteles
Generales de la zona y entre estos Mandos y
sus metrópolis respectivas.

Además de la organización del despliegue
de las fuerzas, las comunicaciones por satélite
permitieron enviar rápidamente a la zona de
combate grandes volúmenes de información
vital para el desarrollo de las operaciones,
tales como gráficos sobre la entidad y el
despliegue ce fuerzas hostiles, ubicación de
sistemas de armas, y otras informaciones que
se obtuvieron desde retaguardia, por ejemplo
a partir de los satélites de observación.

Los planes de operaciones, con las acciones
previstas para el día siguiente, que sumaban
grandes volúmenes de información, eran trans
mitidos con total seguridad y  de forma
inmediata a través de los satélites de comuni
caciones.

La importancia táctica de estos medios se
comprende cuando se comprueba que las
Unidades pueden maniobrar sin ninguna res
tricción de movimiento que pudiera derivarse
de la necesidad de mantener el eniace con el

7 1,e4e446c4�
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Puesto de Mando de la Unidad superior, ya
que, por mucho que se separen las Unidades,
se  puede conseguir dicho enlace de forma
directa, rápida, segura y  fiable, utilizando
terminales tácticos de comunicaciones por
satélite.

Comparados con las comunicaciones en HE,
los enlaces vía satélite son de gran calidad y
capacidad y con una disponibilidad permanente
las 24 horas del día.

Las comunicaciones por satéute van a per
mitir al Ejército de Tierra español disponer de
unos medios que ya tienen otros países, y que
responden admirablemente a  las actuales
exigencias operativas de disponer de unas
fuerzas con gran movilidad y capacidad de
reacción. Para apoyar a estas fuerzas, resulta
necesario disponer de terminales tácticos de
comunicaciones por satélite.

Por otra parte, la importante participación
del Ejército dé Tierra en misiones de paz, bajo
los auspicios de la ONU, en zonas con deficiente
infraestructura de comunicaciones, requiere
disponer de algunos terminales que aseguren
el enlace entre Madrid y las fuerzas españolas
destacadas.

Los satélites HlSPASAT- van a proporcionar
a  España unos recursos de comunicaciones,
civiles y militares, de gran valor estratégico.

En vísperas de este acontecimiento, podría

tener interés hacer un breve repaso de la
situación en el ámbito mundial de las comuni
caciones por satélite en los campos civil y
militar. Por esta razón este trabajo se concreta
en las siguientes partes:
1. Las comunicaciones por satélite no militares,

o  no declaradas como tales, pero que
pueden ser utilizadas por usuarios militares.

U. Las comunicaciones por satélite en el
campo específico de lo militar. Una revisión
de sus aplicaciones y ventajas, así como un
repaso a los principales sistemas existentes.

III. El Programa español HISPASAT y el sistema
SECOMSAT (Sistema Español de Comunica
ciones Militares por SatélitE.



L05 principales usuarios de la
órbita  geoestacionaria son las
tres  organizaciones internacio
nales de cobertura mundial: lN
MARSAT, INTERSPUTNIK e INTEL
SAT. Hay algunas otras orga
nizaciones de cobertura regional,
como ARABSAT y EUTELSAT,

Estas organizaciones tienen ca
rácter público. Sus miembros son
los paises signatarios de sus acuer
dos constitutivos. Tomemos, co
mo ejemplo, el caso más relevan
te,  el de la Organización Inter
nacional de Comunicaciones por
Satéflte, INTELSAT.

INTELSAT se creó en 1964 como
un nuevo modelo de organización
internacional, determinado por
dos acuerdos internacionales: el
acuerdo internacional de INTEL
SAT lo firman Estados soberanos,
mientras que el acuerdo opera
cional lo firman, bien Gobiernos,
bien aquellas entidades de tele
comunicaciones, públicas o pri
vadas, que sean designadas en
cada nación por el respectivo

LAS

.josÉ LUIS GIL RUIZ
Comandante (Ingenieros)
DEM.  Ingeniero industrial.
Geodesta Militar. Destinado en la
Jefatura de Telecomunicaciones
de  Defensa (JETELDET).
Representante en los Grupos
de  Satélites de Comunicaciones
de  la OTAN. Representante de la
JETELDEF en la Oficina del
Programa SECOMSAT.

Gobierno. Estos acuerdos hacen
que INTELSAT sea, al mismo tiem
po, una organización internacio
nal y una corporación internacio
nal de carácter comercial.

En la práctica, los 121 paises
signatarios del acuerdo interna
cional de INTELSAT están normal
mente representados en la Junta
de  Gobernadores tel órgano su
premo de decisiónl por las res
pectivas entidades estatales en
el área de las comunicaciones. En
el  argot internacional se las co
noce como las PTTs Post Tele
graph  and Telecoml, como la
Bundespost por Alemania, o  la
Telefónica en el caso de España.
Sin embargo hay algunos países
que,  debido a la ausencia de

15
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entidades estatales que ostenta
ran la titularidad pública, desig
naron a una empresa privada
como  signataria de INTELSAT.
Por ejemplo EE.UU. designó como
entidad signataria a la empresa
privada COMSAT.

La organización INTELSAT es la
propietaria y la gestora del seg
mento espacial” del sistema de
satélite INTELSAT, compuesto por
los satélites y las instalaciones de
control en tierra. Cada signatario
de  INTELSAT aporta capital y
recibe el  beneficio correspon
diente a su inversión. La aporta-

ción y el beneficio están deter
minados por  el  principio de
“particípación en la inversión La
inversión del signatario es pro
porcional al  uso que hace del
segmento espacial de INTELSAT.

[1  beneficio de las empresas
signatarias no radica en los divi
dendos que distribuye INTELSAT,
ya que son inferiores a lo que se
paga al consorcio, sino en las

tarifas que cada PTT cobra a los
usuarios, ya sean éstos los usua
rios comunes de la red telefónica
internacional, cadenas de televi
sión u otras empresas de teleco
municaciones.

A  diferencia de las organiza
ciones de carácter público, hay
otras redes de satélite que co
rresponden a la iniciativa privada,
como PANAMSAT y ORION, que

it

t
Ita

Vista  de algunas  de las antenas  de 30  metros  de diámetro  del Centro  de
Comunicaciones  por  Satélite  de  Buitrago  (Madrid).  Este  centro  pro
porciona  todo tipo  de  servicios  (telefonía,  teletipo,  TV, datos]  a través
de  los  distintos  satélites  lT’JTELSAT.

1  -
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son sistemas privados de ámbito
mundial, o como ASTRA (Luxem
burgo), cuya única actividad es la
difusión de  televisión para el
espacio europeo.

Por  último, hay redes de co
municaciones por satélite de ám
bito  nacional. Son las conocidas
como  redes domésticas (DOM
SAT) y sus propietarios son nor
malmente los Gobiernos, aunque
en casos como Estados Unidos o
Japón podemos encontrar redes
domésticas privadas. En esta ca
tegoría de redes de satélite de
¿mbito  nacional se encuentra
incluido el HISPASAT-1.

SISTEMASDECOBERTURA
MUNDIAL

INMARSAT (International
Maritime  Satellite
Organization)

Es a más joven de las redes de
satélite de cobertura mundial.
Se creó el 16 de julio de 1979, a

instancias de la Organización Ma
rítima Internacional.

Los fines originales de la orga
nización consistían en ofrecer
enlaces por satélite entre termi
nales sobre buque y estaciones
costeras, para mejorar las comu
nicaciones maritimas, pero re
cientemente ha modificado sus
acuerdos con el fin de suministrar
comunicaciones móviles terres
tres  para terminales portátiles
terrestres) y comunicaciones aero
náuticas.

Los usuarios del sistema IN
MARSAT son, entre otros, los
petroleros, los barcos cargueros
y de contenedores, los pesqueros,
los buques de pasajeros, y  de
investigación. Cualquier buque
equipado con un terminal de
INMARSAT puede obtener, a tra
vés de satélite, acceso a la red
telefónica internacional.

El  sistema se utiliza también
con terminales portátiles terres
tres para aplicaciones tales como
emergencias, desastres humanos
y  catástrofes naturales, es decir,
para situaciones en las que no se
dispone de acceso a la red tele
fónica.

INMARSAT comenzó a dar ser
vicio en 1982, alquilando capaci
dad de INTELSAT y de los satélites
MARISAT de la US Navy. El éxito  ,.,  

de esta organización ha quedado  —

Satélite  INMARSAT  2  (segunda
generación).  Los  distintos  ta
maños  de antena responden a
&ferentes  bandas de frecuen
da.  Peso  en  lanzamiento:
1.271  Kg. t,oswjtuddesplegado:
15,23  mefros.  Capacidat  250
circuitos  de voz bldlrecdonales.
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de manifiesto por un crecimiento
espectacular de la demanda. En
1988 había ya más de 6.000 bar
cos  equipados con terminales
INMARSAT, y  en 1990 más de
13.000. Es de señalar que la Unión
Soviética, que no ha Querido
integrarse en INTELSAT hasta el
año 1991, es el segundo accionista
de  INMARSAT (14%) detrás de
EE.UU. (23%).

Entre 1990 y 1991 INMARSAT
habrá lanzado cuatro satéfites de
su  segunda generación. Estos
nuevos satélites se situarán sobre
el océano índico, el Pacifico, y dos
de ellos sobre el Atlántico, con lo
que se pasará de un plan de tres
grandes regiones oceánicas a otro
de cuatro, desglosando la antigua
región del Atlántico en dos, este
y  oeste. La tercera generación

de  satélites está ya en fase de
desarrollo.

España está representada en
INMARSAT por  Telefónica, que
participa con el 2% de la aporta
ción total, ocupando el puesto
decimotercero entre los 62 países
miembros. A finales de 1990 había
en  España 212 terminales de
INMARSAT, 33 de ellos en tierra,
con capacidad para proporcionar
servicios de telefonía bidireccio
nal, facsímil, télex y alertas de
socorro y emergencia.

Gran número de buques de
guerra en todo el mundo van
equipados con un terminal IN

MARSAT, que les proporciona un
medio alternativo de enlace con
su  metrópoli o  con cualquier
punto del mundo donde llegue
la  red telefónica pública. Sin
embargo, de acuerdo con el
convenio de INMARSAT, estos
enlaces por satélite no deberán
utilizarse en apoyo de operacio
nes militares.

Las fragatas españolas enviadas
al  golfo Pérsico durante el re
ciente conflicto con Irak dispu
sieron de estos terminales..

INTERSPUTNIK

Con sólo quince miembros, esta
organización, fundada en 1971 y
con sede en Moscú, ha pretendi
do, con poco éxito, ser la contra
partida de INTELSAT. Además de
los paises que pertenecieron al
Pacto de Varsovia, son miembros
de  JNTERSPUTNIK Cuba, Nicara
gua, Mongolia, Afganistán, Viet
nam, Yemen del Sur, Siria y Laos.

INTERSPUTNIK utiliza como seg
mento espacial dos satélites so
viéticos Statsionar de gran po
tencia,  lo  que  permite usar
estaciones terrenas más pe
queñas.

Aunque los miembros de IN
TERSPUTNIK son sólo 15, más de
40 países se sirven de sus servicios:
telefonía, telegrafía, facsímil, in
tercambio de programas de radio
y  TV, transmisión de datos y
otros tipos de información.

Es de esperar que las nuevas
Repúblicas de la Comunidad de
Estados Independientes, CE!, se
constituyan en nuevos miembros
de INTERSPUTNIK, para continuar
disfrutando de estos servicios de
telecomunicaciones, cuyo control
pasará probablemente a la Fede
ración rusa.

INTELSAT

Cuenta con 121 países miem
bros, El último en incorporarse
ha sido la Unión Soviética, que lo
hizo en 1991. Además de contar
con un número tan elevado de
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sobre el ocÉano índico, y 4 sobre
el  Pacifico 7+4-i-4.  En 1993 se
comenzarán a lanzar los satélites
de  la serie VII (actualmente en

miembros, INTELSAT proporciona
servicios de telecomunicaciones
a  unos 190 paises, lo que refleja
hasta qué punto es a única red
de satélIte de ámbito verdadera
mente mundial.

La Organización Internacional
de Telecomunicaciones por saté
lite  INTELSAT es propietaria, y
explota, los sistemas de comuni
caciones comerciales por satélite
que  dan servicio a  Tas redes
públicas de todos los paises que
lo soliciten, sean miembros o no.

Estos servicios fueron, en un
principio, enlaces internacionales,
pero a partir de 1975 se inició,
con Argelia, la práctica de pro
porcionar también enlaces do
mésticos a países con deficiente
nf raestructurá ae comunicacio
nes. Hoy unos treinta Estados,
normalmente en vías de desarro
llo,  utilizan el sistema INTELSAT
para comunicaciones domesticas.

INTELSAT se creó en 1964 con

ly  paises signatarios, y su primer
satélite, el Early Bird (lntelsat-l),
lanzado en abril de 1965, fue el
primero en utilizar comercial
mente la órbita geoestacionaria.
El primer satélite gecestacionario,
el  Syncom-2 de la NASA, había
sido lanzado en julio de 1963.

El crecimiento de la demanda
de este tipo de comunicaciones
ha sido ciertamente espectacular.
Se ha pasado de los 150 circuitos
telefónicos a tiempo completo
que  se prestaban en 1965 a
125000 circuitos en 1990, y de
las 80 horas’canal de televisión
hasta las casi 73,000 horas del
año pasado. Por contra, el precio
anual de un canal telefónico vía
satélite en 1965 era de 32.000 5
USA, mientras que en 1990 era
sólo de 1.000 $ USA.

INTELSAT dispone actualmente
deis  satélites que despliegan en
tres grupos de posiciones orbita
les: 7 sobre la región atlántica, 4
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construcción, y se prevé absor
ber la creciente demanda con un
despliegue (9+4±41 para el final
de esta década.

El signatario español, Tejefóni
ca,  ha realizado en INTELSAT,
durante 1990, un gasto de 1200
millones de pesetas, lo que le
convierte en el octavo socio por
orden de importancia, con una
participación en la organización
de  un 2,2% dei total.

Tambn en el caso de INTELSAT
se puede alquilar capacidad del
segmento espacial para comuni
caciones en apoyo de elementos
militares, bien a  través de los
terminales fijos o de los trans
portables.

SISTEMASDECOBERTURA
REGIONAL

Se constituyeron siguiendo el
modelo de INTELSAT, para aten-  regional. El establecimiento de  un golpe a los intereses de INTEL
der a requerimientos de ámbito  estos sistemas regionales supuso  SAT. Sin embargo, estos nuevos

sistemas no fueron los primeros
en  buscar soluciones fuera de
INTELSAT. Previamente ya habían
roto  el fuego algunas naciones:
ia primera fue Canadá en 1972, y
a continuación Estados Unidos.

De los sistemas regionales des
tacan dos: ARABSAT y EUTELSAT.

ARABSAT

La Organización Árabe de Co
municaciones por Satélite se cons
tituyó  en 1976: los países signa
tarios fueron los 22 miembros de
la Liga Arabe (incluyendo a OLP).

El segmento espacial de APAB
SAT consta de 2 satélites situados
en la órbita geoestacionaria a 19
este y a 26 este. El sistema pro
porciona enlaces entre as capi
tales árabes, comunicaciones para

Vista  de  algunas  de  las  antenas  del  Centro  de  Comunicaciones  por
Satélite  de  QuadaIiara  (la  más  próxima  de  18  metros).  Este  centro
proporciona  todo  tipo  de  servicios  (tetefonia.  teletipo.  TV,  datos)  a
través  de  los  distintos  satélites  EUTELSAT.

Terminal  de Telefónica  transportable  sobre  shelter,  con  antena  de una
pieza,  de  4 metros  de  diámetro.  Configurado  sólo  para  TV.



las ¿reas rurales, e virej cambio
de programas de televisión. Hay
finalidades claramente políticas
en ARABSAT, como la reducción
de la dependencia de INTELSAT y
el  refuerzo de los sentimientos
de  constituir una sola nación
árabe.

E U T ELSA T

En 1977 se gesta EUTELSAT de
forma provisional por las Admi
nistraciones de Correos y Teleco
municaciones de 17 paises, aun
que no se establece formalmente
hasta septiembre de 1985. Ac
tualmente cuenta con 28 paises
miembros, siendo España miem
bro fundador.

Su segmento espacial consta
de  4  satélites de  la  primera
generación, y 2 de la segunda,
estando previsto el lanzamiento
de  4 satélites más de esta serie
para  antes de 1993. Con ello
dispondrá de más de 100 tras
pondedores repetidor-es a bordo
de satélite) sobre Europa.

España ha apostado fuerte
por  EUTELSAT, siendo Telefónica
hasta el mes de marzo de 1991 el
primer accionista con un 22,1 %
del  presupuesto total. Actual
mente  es el  tercero con un
18,5%, detrás del Reino Unido y
Francia.

Al  contrario que ARABSAT,
EUTELSAT parece responder más
a  criterios comerciales que a
finalidades políticas, como lo de
muestra el hecho de estar abierta
a nuevos miembros, Los últimos
en incorporarse han sido Rumanía
y  Polonia, en 1991.

En el contexto de EUTELSAT,
aunque como proyecto especial,
se encuentran los nuevos satélites
EUROPESAT. Este sistema de sa
télites  podrá proporcionar 40
canales de televisión que se recE

Terminal  de Telefónica  poitttft.
con  antena  de  una  pieza,  de
1,9  mefros  de dMmefro.  Todo
el  equipo  cabe  en 7 caJas y pesa
300kg,

birán con una sola antena de 40
a  60 cm de diámetro, El primer
satélite de la serie, el PREEURO
PESAT, será lanzado en 1993. Es
de  señalar que el 70% de los
ingresos de EUTELSAT, por servi
cios prestados, corresponden a
servicios de  transporte o  de
distribución de televisión.

Otras  redes regionales son:
PALAPA lAsociación de Naciones
del Sudeste de Asia, TELE-X (Sue
cia, Noruega y Finlandia) y ASIA
SAT.

SISTEMASNACIONALES

A  principios de los años 70
varios países desarrollados deci
dieron que, para atender a sus
crecientes necesidades de comu
nicaciones, precisaban de redes
de satélite nacionales o domésti
cas (DOMSAT

Es un hecho contrastado que
entre  el  número de teléfonos
per cápita y el producto nacional
bruto  hay una correlación del
80%, y que la relación coste!
cf icacia de las inversiones en
infraestructura de telecomuni
caciones puede alcanzar rendi
mientos de hasta el 100 por uno
para paises desarrollados.

Para las comunicaciones por
satélite no cuentan as distancias,
siempre que las estaciones terre

nas estén dentro de la cobertura
campo de visión:’ de las antenas
del satélite. Por ello, los sistemas
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El sistema AUSSAT consta de 3
satélites: AUSSATA1, A2 y A3, en
160, 156y 164 este, respectiva
mente1 Que proporcionan servi
cios de telecomunicaciones y de
difusión de televisión.

BRASIL

El Sistema Brasileño de Teleco
municaciones por Satélite (SBTS)
consta de 2 satélites, los BRASIL
SAT 1 y  2, en 7O y  65 este,
lanzados en 1985 y  1986, que
proporcionan telecomunicaciones
y  difusión de televisión,

Los BRASILSAT 1 y 2 poseen
además unos traspondedores
para uso militar.

Durante a guerra de as Malvi
nas Ref. 7), la información cursa
da  a través de satélite por la
Royal Navy del Reino Unido no
pudo ser interceptada ni  por
Brasil, ni por Argentina ni  por
Uruguay. Al parecer, ésta fue la
razón por  la que el Gobierno

de  comunicaciones por satélite
son un medio muy idóneo para
paises extensos como Australia,
China, Canadá o Brasil, ya que
permiten obviar la carencia de
infraestructuras que existe en
grandes zonas de los territorios
de estos paises.

Fue Canadá precisamente la
primera que, en 1972, estableció
una red de comunicaciones por
satélite nacional o doméstica, y a
partir  de ese momento algunos
países signatarios de  NTELSAT
comenzaron a buscar soluciones
nacionales.

En este contexto es interesan
te  conocer qué países disponen

de  estos medios y cuáles no los
tienen. Por eso se relacionan a
continuación sucintamente los
casos más significativos. La enu
meración que se hace, sin ser
exhaustiva, es bastante completa.

ALEMANIA

El sistema KOPERNIKUS consta
de dos satélites: El DFS-1 ten 23,5
este) y e! DFS-2 (en 28,5- este).

Ef  DFS-1 se utiliza exclusiva
mente  para la distribución de
programas radiofónicos y de te
levisión. El DFS-2 proporciona ser
vicios de comunicaciones de im
portancia fundamental para los
cinco nuevos Estados de Alema
nia, después de la reunificación.

Además de los DFS, Alemania
dispone del TV-SAT 2, situado en
9- oeste, para la difusión directa

de televisión.

Satélite  INTELSAT IV, de fonna
cilíndrica,  estabilizado  en  un
eje,  mostrando las  coberturas
de  sus antenas sobre la superfi
cie  terrestre.
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brasileño decidió adquirir un sis
tema de satélite propio.

CANADÁ

Telesat es la empresa propie
taria de los satélites ANIK. Desde
1972 ha lanzado tres satélites
ANIK A y un ANIK B que están ya
fuera de servicio. Actualmente
están operativos dos satélites
del tipo “D”, el ANIK 0-1 104,5
oeste), lanzado en 1982, y el ANIK
D2  Chi, 1  oeste), lanzado en
1984, y tressatélites del tipo ‘C”,
el  ANIK CI 114,9 oeste), el ANIK
C2  (110k oeste) y  el ANIK C3
(118,7k oeste) lanzados en 1985,
1983v 1982 respectivamenta En
1991 se lanzaron los ANIK El y
ANIK E2 para sustituir cada uno
de ellos a un ANIK C más un ANIK
D.

Los servicios que proporcionan
son los de comunicaciones y dis
tribución y difusión de televisión.

CHINA

ducen fallos en los satélites, se
lanzan otros nuevos, y se activan
o  desactivan según las necesida
des), parece que en 1989 los
EE.UU. disponían, en el arco geoes
tacionario, de 29 satélites de
comunicaciones en estado ope
rativo,  que se encontraban si
tuados aproximadamente entre
los 60 de longitud oeste y  los
13  de longitud oeste.

Algunas de estas redes de
satélite son las siguientes:

SATCOM, de la RCA.
COMSTAR, de la AT & T.
WESTAR, de la western Union.
SBS.
G-STAR, de la GTE.
Estas redes se utilizan amplia

mente para proporcionar todo
tipo  de servicios de telecomuni
caciones, complementando la red
terrena telefónica. Además son
elemento fundamental para en
lace con Hawai, Puerto Rico y
Alaska.

Tras lanzar con éxito dos saté
lites  experimentales STW-1 y
STW-2 en 1984 y 1985 respecti
vamente, China ha lanzado otros
tres satélites, los CHINASAT 1, 2 y
3  situados por este orden en
8752, 110,52 y  98  este. Estos
satélites proporcionan todo tipo
de servicios en el ámbito nacional
reduciendo la dependencia de
INTELSAT.

ESTADOS UNIDOS
DE  AMÉRICA

En 1970 se produjo la decisión
de  “abrir los cíe/os” (open sky
policy), que permitió, a  toda
entidad cualificada, el estableci
miento y explotación de redes
de  satélite domésticas. Como
consecuencia de ello, los EE.UU.
poseen hoy más satélites domés
ticos que ningún otro país. Aun
que es muy difícil conocer qué
satélites están operativos en cada
momento debido a que se pro-
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FRANCIA

Francia decide en 1979 esta
blecer la red nacional por satélite
TELECOM 1  para cumplir tres
objetivos importantes:
1.  Las comunicaciones entre la

metrópoli, los Departamen
tos franceses del Caribe Gua
yana, Martinica, Guadalupe),
Saint Pierre y Miquelon, y las
islas del océano Indico (La
Reunión, Mayotte).

2.  La distribución en el territorio

metropolitano de  cadenas
de  televisión y radiofónicas.

3.  Proporcionar un servicio co
mercial a compañías dispersas
geográficamente para  la
transmisión de datos internos
y  señales de videofonia y
telefonía.

Para conseguir la cobertura
necesaria sobre todos los terri
torios franceses de ultramar se
precisaba que los satélites estu
vieran ubicados entre 5- este y
10  oeste. Las posiciones final
mente adoptadas fueron 8-oeste
(TELECOM 1-A, lanzado en agosto
de  1984), 5 oeste (TELECOM 1-B,
lanzado en 1985) y 3 este (TELE
COM 1C, lanzado en 19881.

Además de las misiones comer-
dales, el sistema TELECOM 1 dis

I  pone de varios traspondedoresen la banda X (8/7 GHz) para usomilitar (el sistema SYRACUSE 1).
La segunda generación, los TE

LECOM 2 comenzarán a lanzarse
en  1992 y vendrán a sustituir a
los TELECOM 1, con aumento de
las prestaciones, especialmente
en el ámbito audiovisual, y en la
misión militar en banda X.

Además de los TELECOM, Fran
cia ha lanzado dos satélites TDF 1
y  TDF 2 (ambos situados en 19
oeste, la misma posición que el
TV-SAT 2 alemánl para la difusión
directa de televisión.

INDIA

Dispone del sistema INSAT 1. En
junio de 1990 se lanzó el INSAT l-D,
que es el que está actualmente
operativo. Ofrece no sólo teleco
municaciones y distribución de
TV,  sino que también reauza
observación sinóptica de la Tierra
y  retransmisión de  los datos
meteorológicos.

Estaba previsto el nido de los
lanzamientos de la segunda ge
neración de satélites, los INSAT II,
a  finales de 1991.

ITALIA

Dispone del satélite ITALSAT,
lanzado en 1990 y situado en una

Una  de las  coberturas  del satélite  EUTELSAT II, situado  en 7° este.

Satélite  INTELSAT V, estabilizado  en 3  ejes. Se  muestran  las fases  del
despliegue.
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longitud de 13’ este. Se trata de
un satélite preoperacional, pro
totipo  de los futuros satéNtes
italianos de comunicaciones, que
han de entrar en servicio antes
de fin de siglo en el contexto de
la  Red Digital de Servicios Inte
grados (RDSI) italiana.

JAPÓN

Japón es otro gran consumidor
de  comunicaciones por satélite.
En el ámbito público dispone de
dos  satélites el CS-3a (1 32’ este) y
el  CS-3b (1 36  este), lanzados
ambos en 1988, que son explota
dos principalmente por la corpo
ración pública Nippon Telegraph
and Telephone.

Además existen varias redes
de  satélite privadas como la
JCSAT de la Japan Communica
tions Satellite Company con dos
satélites, el JCSAT 1 (150’ este),
lanzado en 1989 y el JCSAT 2
(154’ este), lanzado en 1990; 0
como tos SUPERBIRD, cuyo primer
satélite, el  SUPERBIRD A  (1 58
este), lanzado en 1989, se averió
en  1990, y se preparó el lanza
miento del SUPERBIRD B a finales
de 1991.

LUXEMBURGO

La Société Européenne des Sa
téllites  (SES), lanzó el  satélite
ASTRA en 1988, que se ubica a
19,2- oeste y se dedica única
mente a la distribución y difusión
de televisión en Europa.

MÉXICO

Dispone de red de satélite con
dos  satélites: uno principal, el
MORELOS (113,5- oeste), lanzado
en  junio de 1985, y  otro  de
reserva, el  MORELOS II (116,5’
oeste), lanzado en noviembre de
1985.

Como la mayoría de las redes
de  satélite domésticas, propor
ciona servicios de telecomunica
ción nacionales, incluida la trans
misión de datos para las grandes
compañías mexicanas, y la distri

SUECIA
El sistema TELE-X consta de un

satélite ubicado en 5- este. Fue
lanzado en 1989 y es explotado
por  la Swedish Space Corpora
non. Transmite datos y televisión
para clientes de Suecia, Noruega
y  Finlandia.

SITUACIÓNACTUAL

El Libro Verde de las Comuni
caciones por Satélite, elaborado
por (a Comisión Europea, postula
una liberalización del sector, eli
minando los monopolios ejercidos
hasta ahora por las Administra
ciones Públicas o por las PTT5,
como la Telefónica española, y
dando paso al sector privado, de
forma  que cualquier empresa
cualificada en el campo de las
comunicaciones por satélite pue
da  alquilar recursos de los seg
mentos espaciales disponibles y
proporcionar servicios a los usua
rios, ya sean éstos empresas o
individuos particulares, con las
mínimas restricciones precisas
para asegurar la homologación
de equipos y la coordinación de
los servicios que pueden prestarse
en eLámbito paneuropeo.

En el  futuro Mercado Único
Europeo, las comunicaciones por
satélite tienen intrínsecamente
un  carácter paneuropeo, por
razón de sus coberturas multina

cionales, y constituirán un recurso
básico en el que se apoyará la
ampliación del ámbito de “‘ión
de  muchas empresas nacio ales,
ya  usuarias de estos servicios,
sobre los territorios de los parses
vecinos.

Desde el punto de vista militar,
hay  Que señalar que alunos
sistemas de satélite nacionales
disponen de unos traspondedo
res  (repetidor-es a  bordo del
satélite) para uso exclusivamente
militar, como es el caso de Francia
y España: son los llamados satéli
tes multimisión icivil-militarL Con
carácter general, todos los saté
lites comerciales, ya sean domés
ticos o internacionales, pueden
prestar servicios de telecomuni
caciones (y, efectivamente, se han
prestado en el pasadoi en apoyo
de aquellas necesidades de la De
fensa Nacional que no presenten
requerimientos especiales de re
sistencia a ataques electrónicos,
nucleares o físicos.

De  hecho, la posibilidad del
uso sistemático, por fuerzas u
organizaciones militares, de ca
pacidades de comunicaciones por
satélite en los sistemas civiles se
está  considerando muy seria
mente por parte de la OTAN, ya
que, a través de INTELSAT, EUTEL
SAT e INMARSAT, se podría satis
facer un volumen considerable
de necesidades de enlace de tipo
general, tanto entre terminales
fijos, como transportables y mó
viles, a un coste interesante,

bución de programas de televi
sión y radio.
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Las Comunicaciones Militares
por  Satélite CMS constituyen
uno de los principales campos de
actividades dentro del conjunto
de  los sistemas espaciales de la
Defensa. Sin embargo, hay que
precisar que no es el único campo
de interés dentro de estos siste
mas, y puede que ni siquiera el
más importante, ya que compar
te este titulo con los sistemas de
observación de la Tierra desde
satélite.

Parece, pues, conveniente, an
tes de presentar el caso de los
satélites de comunicaciones, citar
otras  interesantes aplicaciones
militares de los satélites.

El empleo de satélites ha sido
impulsado por as potencias, tras
reconocer las grandes ventajas
tanto técnicas como operativas,
que estos ingenios proporcionan
(Ref. 16).

Entre las ventajas de tipo téc
nico de los satélites cabe resaltar:

A)  Se dispone de energía solar
inagotable, que se puede trans

formar en energía eléctrica, y
permite que los ingenios espacia
les  alcancen actualmente una
vida útil superior a los diez años.

BI  No existe rozamiento que
frene  el desplazamiento de la
nave, una vez puesta en órbita,
manteniéndose el movimiento de
forma indefinida, siguiendo las
leyes de gravitación universal.

O  Basta una pequeña canti
dad de energía para hacer regre
sar  una nave en órbita a  la
Tierra, y la atmósfera se encarga

de frenar la nave en su regreso a
la superficie.

D  El espacio es ingrávido e
isótropo, lo que facilita, una vez
superada la inicial adaptación al
medio, a maniobrabilidad de las
naves y de las personas fuera de
ellas. Pensemos cuánto más com
plejo puede ser maniobrar en el
fondo del mar.

Como ventajas operatrvas de
los satélites se destacan:

A)  La visibilidad o  dominio

COMUNICACIONES
MILITAR
POR SA

LOS SATÉLITES MILITARES
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visual de los territorios, crucial
para muchas actividades como:
—  La vigilancia y observación y

sus aplicaciones como alerta
avanzada, vigilancia naval, re
conocimiento y apoyo a la
verificación de tratados.

—  Ayudas a la navegación, y a la
localización, para sistemas de
guiado de misiles, posiciona
miento de plataformas nava
les aéreas y terrestres, bús
queda  y  rescate, y  me
teorología.

—  Detección de misiles balísticos,
y en el futuro, incluso quizá la
defensa contra este tipo de
armas.

—  La agresión, tanto a territorio
enemigo como a otros satéli
tes. Esta aplicación ha tenido
desarrollo experimental, pero
es la que menos se ha puesto
en  práctica.

—  Y por supuesto las comunica
ciones, que es el tema que
nos ocupa ahora.

8  La extraterritorialidad, que
se traduce en la libertad e impu
nidad con que se puede actuar
en el espacio exterior. Esta liber
tad es beneficiosa para todos los

usuarios actuales, y, quizá por
ello, hasta ahora se han evitado
las  acóones que pudieran ser
entendidas como agresión direc
ta.

Sin  embargo, en el  campo
militar se han desarrollado dispo
sitivos de ataque a satélites ene-

migos y, paralelamente, procedi
mientos de autodefensa de los
satélites propios (Ref. 15). Hay
tres tipos básicos de ataque a los
satélites del adversario:

—  Ataque nuclear, mediante ex
plosiones a gran altitud.

DSCS  III;1]

::iéTfltia;0]

cOBERTURA
GLOBAL

X  Red conformadora de los haces do la antena O  Conmutador
Y  Detector y localizador de perturbadores

BAUZA  B

O  Sumador
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—  Ataque físico, mediante armas
antisatélite (ASAD.

—  Perturbación e  interceDta
ción, ataques puramente elec
trónicos. La interceptación es
una actividad que se desarro
lla  normalmente en tiempo
de  paz, mientras que la per
turbación, dependiendo de
cómo se efectúe, es una agre
sión de carácter más o menos
limitado.

La prueba de que el espacio es
importante para la defensa es
que la mayor parte de los satéli
tes  que orbitan en torno a la
Tierra son de carácter militar

Sin embargo, a pesar de sus
indudables ventajas sólo las gran
des  potencias, y  en particular
Estados Unidos y la Unión Sovié
tica destacan claramente como

usuarios del espacio, seguídos a
gran  distancia por algunas po
tencias europeas como el Reino
Unido y Francia. El resto de los
países, con la salvedad de Alema
nia y Japón, carece de tecnología
relevante y por ello deben acudir
a  estos paises para la adquisición
de sus sistemas nacionales.

Los campos de actividad de la
defensa en el espacio se han
centrado principalmente en (Ref.
6):

Así, en el campo de la observa
ción  y  vigilancia, participamos,
junto  con Francia e Italia, en el
programa HELIOS. Dentro del Gru
po Espacio de la UEO, de reciente
creación, presentamos nuestra
candidatura para la instalación
de  un Centro de Satélites de la
UEO en España, y el 18 de no
viembre de 1991 se decidió que
este centro va a estar en Torre
jón. Está en marcha el programa
de comunicaciones militares por

—  VigUancia y observación.
Comunicaciones.

—  Ayudas a la navegación aérea
y  marítima.

—  Investigación científica de in
terés militar,

—  Sistemas defensivos/ofensi
vos.

—  Sistemas de búsqueda y res
cate.

Aunque este trabajo se centra
en el tema de las comunicaciones,
hay que mencionar que España
está  desarrollando actividades
espaciales militares y pronto dis
pondrá de capacidades espaciales
(Ref. 6).

A.  Terminal  de  comunicaciones
por  satélite  AN/TSC-1 24
SCOTT.  Producido  para  ser uti
lizado  con  los  satélites  MUS
‘MR  en la banda  ERF. Su ante
na  es  de  1,67  metros  de
diámetro.  Proporciona  4  casia-
les  de  2.4  Kbps.  El tiempo  de
montaje  y  puesta  en funciona
miento  es  menor de  30  mitin
tos.

Satélite  SKYNET 4/NATO  IV.  b
Un  segmento  espacial  británico
para  el  Mlnistry  of Defence  del
Reino  Unido,  que ha adquirido
también  la OTAN.
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satélite SECOMSAT, basado en el
HISPASAT, y recientemente nos
hemos incoporado al programa
internacional COSPAS-SARSAT de
ayuda or  satélite a la búsqueda
y  salvamento de vehículos marí

timos, aeronáuticos o terrestres
en cualquier punto del globo.

LOSSATÉLITESMILITARES
DECOMUNICACIONES

Los satélites de comunicaciones
son, en principio, estupendos sis
temas “repetidores”, que reciben
las señales hacia ellos enviadas
por  los terminales terrenos, y
que retransmiten esas señales de
nuevo hacia la Tierra, tras su
amplificación y traslación de as
frecuencias empleadas.

Para estos cometidos los saté
lites disponen de unas antenas,
que apuntan a la superficie te
rrestre, abarcando áreas más o
menos amplias. La zona “ilumina
da”  por cada antena se llama
“cobertura”, y cada satélite pue
de tener varias coberturas (glo
bal, regional amplia, y de “pincel”),
las coberturas de pincel pueden
ser, bien fijas, o bien orientables.

DOS TIPOS FUNDAMENTALES
DE  ÓRBITAS

La órbita que utilizan casi todos

los satélites de comunicaciones
es la órbita gecestacionaria. La
velocidad a la que gira un satélite
alrededor de la Tierra depende
sólo de su distancia al planeta.
Cuanto más lejos está situado el

satélite, más despacio se desplaza.
A una cierta altura, 35.786 km, la
velocidad angular de rotación
del satélite alrededor de la Tierra
resulta igual a la de a rotación
de  la Tierra sobre sí misma. Si la
órbita es circular y ecuatorial, el
satélite par-ece estar estacionario
en e! cielo respecto a un obser
vador terrestre, y por ello se la
conoce como órbita geoestacio
nana.

La órbita geoestacionaria pre
senta dos ventajas fundamenta
les (Ref. 2). La primera es que,
como el  satélite parece estar
inmóvil en el cielo, los usuarios
terrestres no precisan de sistemas
de  seguimiento del satélite, lo
que  reduce considerablemente
la  complejidad de os terminales
terrenos. En segundo lugar, tal y
como predijo el “profeta de los
satélites de cornunicaciones Art
hur C. Clarke, en 1945, es teárica
mente posible alcanzar una co
bertura  de  todo  el  planeta
excepto las zonas polares) por
medio de tres satétites geoesta
cionarios separados entre sí 1 2.

Sin embargo, en la práctica, la

cobertura no alcanza a las regio
nes de latitud mayor de 7O,
debido a  la  gran atenuación
causada por la atmósfera. Si se
quiere proporcionar comunica
ciones fiables por encima de 7O

de latitud, se precisa otra órbita.
La URSS tiene una gran zona de
su territorio por encima de 7O-,
por lo que ha impulsado la órbita
Molniya y es su principal usuario.

La órbita Molniya es muy elípti
ca y tiene una inclinación de 63
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respecto al ecuador. Su perigeo
ipunto más próximo) está a sólo
500 km de la Tierra, mientras
que su apogeo (punto más lejano)
está a unos 40.0w km. un satélite
en órbita Molniya pasa a máxima
velocidad por su perigeo, y luego
va  frenándose al alejarse de la
Tierra camino de su apogeo. Al
llegar a su apogeo parece casi
inmóvil (zona útil para comunica
ciones) y después va acelerándose
progresivamente conforme se
acerca de nuevo al perigeo. El
periodo de esta órbita es de 12
horas, por lo que cada satélite
pasa por su apogeo dos veces al
día. El primer apogeo está sobre
la  unión Soviética y el satélite
puede usarse durante 8 horas,
mientras que el segundo pasa
sobre Canadá, pero aun así puede
ser usado durante 6horas por la
URSS. Situándolos con acierto,
tres satélites pueden proporcio
nar una cobertura de 24 horas/
día, pero la URSS utiliza 4 satélites
en cada sistema.

Hay  una razón para utilizar
una órbita inclinada precisamente
63-, y es que al no ser la Tierra
exactamente redonda, se pro
duce sobre la órbita una rotación
de su eje mayor, es decir, que el
punto de su apogeo no es fijo,
sino que se va desplazando sobre
la órbita. Este giro depende úni
camente de la inclinación del
plano de la órbita respecto al
plano ecuatorial. La rotación es
máxima en el plano ecuatorial,
en  uno de os sentidos, y en el
plano polar, en el sentido opues
to,  y  resulta nula en un plano
intermedio que es precisamente
el  de 53,4Q de inclinación, que es
la  llamada órbita con apogeo de
latitud constante.

Otro sistema que opera en la
órbita tvlolniya es el SOS Satellite
Oata System, que proporciona
comunicaciones a la Fuerza Aérea
de los EE.UU.

VENTAJAS  OPERATIVAS

Las comunicaciones por satéli
te,  además de las cualidades de

los satélites en general, ofrecen
otras muchas ventajas entre las
que se cuentan:
—  Cobertura mundial, con coste

independiente de las distan
cias.

—  Comunicación con áreas aisla
das  o carentes de infraes
tructura de telecomúnicacio
nes.

—  Facilidad de  instalación en
nuevos emplazamientos, con
terminales altamente trans
portables.

—  Gran fiabilidad de los enlaces,
que  alcanzan valores del
99,9% del tiempo de servicio.

—  Permiten gran volumen de
tráfico, del orden de decenas,
e  incluso centenas de MHz,
mucho mayor que el  que
permite la banda HP o  los
enlaces tropo, y además, con
una disponibilidad permanen
te  las 24 horas del día.

—  Permiten enlaces más allá de
la  línea de horizonte para
plataformas móviles (barcos
y  aviones),

—  Permiten enlaces troncales
entre Unidades separadas en
una  zona de conflicto, de
forma mucho más ágil y rápi
da  que una cadena de ra

dioenlaces terrestres, lo que
tiene gran aplicación en las
actividades de Unidades te
rrestres, muy móviles en el
entorno estratégico actual,
con mucha menor vulnerabi
lidad y riesgo de interrupción
por avería que dichas cadenas,
que son caminos críticos a lo
largo de todo su recorrido.

Como inconvenientes podemos
citar que:
—  Debido a sus ventajas, la de

manda de comunicación por
satélite es muy grande, y sin
embargo, las bandas de es
pectro electromagnético des
tinadas a los enlaces por sa
télite  son limitadas y están
muy ocupadas.

—  La órbita geoestacionaria está
muy poblada por todo tipo
de  satélites de comunicacio
nes, también por los de ca
rácter militar.

—  La plataforma espacial tiene
un coste elevado.

—  El hecho de que el satélite
constituya un nodo, que es
punto de paso obligado para
todos los enlaces, confiere a
la red una particular vulnera
bilidad.
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BANDAS  DE FRECUENCIA

Los satélites de comunicaciones
usan unas determinadas bandas
de  frecuencia, que han sido de
signadas para este fin  por  la
Unión Internacional de Teleco
municaciones (Ref. 22. De estas
bandas, hay una que se ha dedi
cado desde el principio para uso
militar o gubernamental se trata
de  la  llamada banda X,  que
comprende 500 MHz (de 7900 a
8.400 MHz) para el enlace ascen
dente (Tierra-> satélite), y otros
500 MHz (de 7.250 a 7.750 MHZ)
para el enlace descendente (sa
télite-  >  Tierra). En el ámbito

militar se la conoce como banda
de  8/7 0Hz, o como banda X (de
la  nomenclatura de  las bandas
radar), y  también como banda
SHF por estar comprendida en
tre  3 y 30 0Hz).

Esta es la banda más usada
por  los satélites de telecomuni
caciones militares. Sin embargo
hay otras dos bandas fundamen
tales

—  La banda UHF, que va desde
225 MHz hasta 400 MHz. Esta
banda es de uso exclusivo
militar  en  los paises de  la
OTAN, por lo tanto se utiliza,
no  sólo para enlaces por sa

Tabla  1

télite, sino también para todo
tipo de enlaces tácticos.

—  La banda EHF, que utiliza 2
0Hz (de 43.5 0Hz a 45.5 0Hz)
para el enlace ascendente, y
1  0Hz (de 20.2 a 21.2 0Hz)
para el enlace descendente.

En la tabla 1 se presentan las
características más relevantes de
estas bandas de frecuencia.

PRINCIPALES REDES
Y  SISTEMAS EXISTENTES

Son realmente muy pocos los
paises que disponen de satélites
de comunicaciones para uso ex-

“r  .r.
1

iii.
e

1Ial

...

II  -

BANDA UHF SHF EHF

FREcuENcIAS 225-4J MHz Enlace descendente
7250-7750 MHz

Enlace ascendente
7goo-e4 MHZ

Enlace descendente
20, 2-21, 21,2 0Hz
Enlace ascendente

43,5-45,5 ONz

CAPACIDAD
DE TRÁFICO

BAJA
Decenas de canales con
repetidores de 25 Khz

ALTA
4rMHz útiles con

repetidores de 20 a 135 MHz

ALTA
Cuatro veces más banda que

en SHF pero mayor
ensancriamnto de espectro

COSTE BAJO MEDIO ALTO

RESISTENCIA
A LA PERTURBACIÓN

Muy BAJA ALTA
con equípamiento adecuado

Muy ALTA

RESISTENCIA
A LA INTERCEPTACIÓN

NO .LIMITADA
Función del diseño y del

despliegue de los terminales

ALTA
Función del diseño y del

despliegue de los terminales

DISEÑO Sencillo y robusto
Pocos problemas de

puntería hacia el satélite

Complejidad’ por empleo
de SHF y por tipo y volumen
de tráfico. Puntería hacia
el satélltecon precisión

de 0,tE a 0,52
.

Gran complejidad por empleo
de EHF y por una punterra

mucho más exigente.
Antenas más reducidas,

Empleo de satélites
geoestacionarfos y nc

geoestaciona ríos.

LTIUZACIÓN
‘

Enlaces de muy baja
capacidad

Terminales tácticos
Terminales navales
Terminales sobre

aeronaves

Enlaces estratégicos de
gran capacidad

Terminales tácticos
Terminales navales

Enlaces que requieran gran
robustez y supervivencia
en todos los nveIes de

conflicto.
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clusivo militar. En el  entorno
occidental y europeo encontra
mos  tan sólo cuatro: Estados
Unidos, Unión Soviética, Reino
Unido y la OTAN. Italia tendrá el
sistema SICRAL para gg  y Fran
cia tiene los satélites multimisiófl
(que atienden a uso civil y militar)
TELECOM y II, que disponen de
unas cargas útiles o trasponde
dores en a banda de 8/7 GHz.

En otros continentes encon
tramos el SISCOMIS de Brasil, el
SUPERBIRD de japón y el ACSAT
de Australia.

En  la tabla del anexo están
relacionados los sistemas de sa
télite  que utilizan las bandas de
frecuencia militares. Esta tabla
puede constituir una base de
datos que sirva para comprender
las redes hoy en servicio.

Esta lista de satélites geoesta
cionarlos se ha confeccionado en
base a los datos publicados por
la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias (FRS), y refleja las
solicitudes presentadas para su
homologación internacional. Hay
que hacer tres aclaraciones im
portantes:
—  El hecho de coordinar y regis

trar  una red de satélite no
supone que la red exista real
mente.  Se da  el  caso de
satélites que sólo existen “so
bre  el papel”, aunque la na
ción que tiene registrado un
satélite de este tipo mantiene
los derechos a usar esa posi
ción orbital.

—  Muchos de estos satélites es
tán en su fase de provecto y
desarrollo, por lo que a pesar
de haber solicitado la coordi
nación de su sistema con los
sistemas ya registrados, no
están aún en órbita, mientras
que otros satélites han sido
ya  notificados a  la  Junta
(IFRB), y están operativos, a
no  ser que se trate de posi
ciones de reserva o de satéli
tes de “papel”.

—  se  carece de datos fiables
sobre la utilización de satélites
de comunicaciones para fines
militares en la URSS (hoy CEI).
Por eso, no se han recogido
en  esta tabla redes como
la TOR, con 26 satélItes regis
trados en EHF, o VOLNA, con
25 satélites registrados en la
banda UHF.

Los EE.UU. son la primera po
tencia en comunicaciones milita
res por satélite. Del repaso de
sus redes podemos aprender so
bre los problemas y posibilidades
de estos medios.

—  DEFENSE SATELLITE
COMMUNICATIONS
SYSTEM. DSCS

Se trata de la red fundamental
de  comunicaciones por satélite
del  Departamento de Defensa,
que atiende también a requeri
mientos del Departamento de
Estado y de otros Departamen
tos.

Ha  habido tres generaciones
de  DSCS (pronunciado DisKes):

DSCS 1

La primera fase comenzó a dar
servicio en 1966 (Ref. 14). Bajo el
programa lnitia Defense Com
munications Satellite Program
(IDCSP) se lanzaron 26 satéHtes
no  geoestacionariOs de  corta

REDES DE ESTADOS UNIDOS
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vida, que tuvieron un papel im
portante en las comunicaciones
entre EE.UU. y las fuerzas desta
cadas en Vietnam.

DSCS II
Fue el comienzo de sus redes
geoestacionarias. Cuatro satélites
proporcionaban cobertura mun
dial: Pacifico este (135 oeste);
Atlántico (12k oeste); índico (6
este) y Pacifico oeste (175este.
Con otros dos satélites en reserva
en  57 este y 180 este.

Los dos primeros satélites se
lanzaron el 2 de noviembre de
1971, y quedaron fuera de servi
do a los pocos meses por averías.
Los dos siguientes se lanzaron el

-  1

13  de diciembre de 1973. En
total se han lanzado 15, el último
de  ellos en octubre de 1982,
conjuntamente con el  primero

de la serie DSCS III. Su objetivo de
vida era de cinco años, pese a lo
cual  durante el  conflicto del
Golfo (1991), aún se encontraban
operativos dos satélites DSCS II
(Ref. 3., que habían superado
ampliamente sus previsiones de
vida  operativa. En total, esta
generación ha durado 20 años.

Los  satélites son cilíndricos,
con 3,95 m de altura y 2,75 m de
diámetro; su peso es de 590 kg.
Los paneles solares para generar
electricidad envuelven la superfi
cie lateral del satélite, con lo que
la  iluminación solar directa que
reciben dichos paneles equivale a
sólo un tercio de la que recibirían
si  la superficie del cilindro estu

p

viera desplegada sobre un plano
y  apuntando hacia el  sol. La
potencia eléctrica que propor
donan es de 531 watios.

La nave dispone de tres ante
nas: una de cobertura global
(CG), que abarca todo el hemisfe
rio  visible desde el satélite, otra
orientable de cobertura estrecha
(CE), y la tercera orientable de
cobertura amplia (CA).

Tiene dos traspondedol-es en
la  banda X: el primero, con dos
canales de 50 y 125 MHz, recibe
por  la cobertura global (CG) y
transmite por las tres coberturas
(CG, CE y CA); e! segundo, con dos
canales de 50 y 185 MHz recibe
por  la CE y transmite también
por cualquiera de las tres cober
turas. Es decir, se dispone de 410
MHz útiles sobre un total de 500
MHz disponibles en la banda, ya
que hay que dejar unas “bandas
de  guarda” en los intervalos
entre canales adyacentes.

Los sistemas de comunicaciones
por  satélite DSCS II han propor
cionado comunicaciones fiables,
seguras, con cobertura mundial,
a  una gran variedad de usuarios
en  los campos diplomático, es
tratégico, táctico y de defensa
nuclear.

Para operar con los satélites
DSCS It se han fabricado una
gran variedad de terminales te
rrenos de diferentes tipos y ta
maños que se encuentran des
plegados en las instalaciones de
EE.UU. por todo el mundo 130
terminales en 1981). Desde los
terminales fijos AN/FSC-78 con
antenas de 18 metros de diáme
tro  y 10 Kw de notenci, hasta
los tácticos AN/TSC-85 con ante
nas de 2,4 metros y 500 watios
de  potencia.

Como se aprecia, el tamaño de
los terminales pequeños es aún
bastante grande. Hay una razón
para esto: a potencia con que
debe emitir el satélite depende
fundamentalmente del tamaño
de  a antena del terminal terres
tre  que debe recibir dicha señal.
Cuanto más pequeña sea la an
tena más potencia debe emitir el
satélite. Por esta razón, dado
que la potencia eléctrica a bordo
del satélite es muy limitada, ya
que se obtiene de los paneles
solares, el sistema no admite un

Terminal  transportable  MARTLET  de la red  SKYNET  iv,  con  entena  de
4,5  metros.
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número elevado de usuarios tác
ticos, con terminales pequeños.

otro  inconveniente del DSCS II
es su reducida capacidad para
hacer frente a  las agresiones
electromagnéticas (perturbación).
Para mejorar estas deficiencias
se  inició en 1974 el  programa
DSCS U, que había de incorporar,
en ucesivas etbpas, notables
mejoras como consecuencia de
la experiencia obtenida y de los
avances técnicos.

DSCS IR

Las redes DSCS IR son las que
están hoy plenamente operativas.
En principio se planeó una cons
telación de 4 satélites para re
emplazar a los DSCS II en sus
mismas posiciones. Las previsiones
fueron construir 14 satélItes OSCS
III, para poder operar en nuevas
posiciones orbitales como Atlán
tico oeste (52,5 oeste) y Atlántico
medio (42,5 oeste). Estas posi
ciones muestran claramente un
reforzamiento del interés nor
teamericano en su enlace con el
escenario europeo.

Los satélites DSCS III tienen
forma cúbica, pesan unos 1.040 ki
logramos, y poseen estabilización
en los tres ejes (el DSCS II sólo la
posee en un eje). Esto permite
que  os paneles solares se des
plieguen a manera de unas alas
que quedan permanentemente
orientadas hacia el sol. La poten
cia que pueden suministrar es de
1.200 watios, lo que se traduce
directamente en mayor capaci
dad para admitir usuarios tácti
cos.

Las antenas del DSCS III pro
porcionan una sustancial mejora
en  la  resistencia a  agresiones
electrónicas. Para recepción hay
una avanzada antena orientable
multihaz (MHR), compuesta por
61  lentes elementales, y  para
transmisión hay otras dos ante
nas orientables multihaz (MHT)
con 19 elementos cada una. Las
zonas de cobertura de estas
antenas se pueden reconfigurar
desde tierra de forma que puede

crear nulos en la dirección en
que llegan las señales que identi
fica como agresoras o no desea
das, mientras que refuerza la
ganancia en la dirección de las
señales deseadas.

Además de estas tres antenas
multihaz, que pueden observarse
en la foto adjunta, hay otras dos
antenas con cobertura global
(CG), y una antena orientable de
gran ganancia, esta última para
atender a las comunicaciones de
la Casa Blanca, a las contingencias
del Estado Mayor Conjunto y a
los  requerimientos tácticos del
Ejército, los Marines y la Fuerza
Aérea.

Los satélites están protegidos
contra el impulso electromagné
tico originado por una explosión
nuclear en el espacio.

Cada satélite DSCS III dispone
de  seis traspondedores cuyos
anchos de banda y  potencias
son los del cuadro adjunto.

Como se observa, el ancho de
banda total  es de  375 MHz,
menor que los 410 MHz de los
DSCS II, sin embargo, en el esque
ma de conexiones de sus tras
pondedores podemos observar
como es mucho más flexible. Por
ejemplo, la antena multihaz de
recepción MHR) puede conec
tarse a los cuatro primeros cana
les, e igualmente estos cuatro
canales pueden transmitir por
cualquiera de las dos antenas
multihaz MHT), eligiendo la com
binación más conveniente en
cada momento.

Los terminales terrenos utiliza
dos con el DSCS III son, en parte,
versiones mejoradas de los mo
delos anteriores, y además apa
recen nuevos terminales portáti
les como el AN/GSR-42 con antena
de 91,4cm y 54 kg de peso o el
terminal naval AN/WSC-6, que ha
supuesto el inicio de la LiS Navy
en  el campo del SHF. Hay que
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tener en cuenta que la Navy ha
venido utilizando, como medio
fundamental para comunicacio
nes por satélite, la banda UHF
ver  FLEETSATCOML

Los satélites DSCS III tienen un
objetivo de vida de 10 años, y es
de esperar que esta generación
permanezca en servicio hasta el
fin  de siglo. Para el año 2000
deberá estar preparada una nue
va generación de satélites en la
banda SHF, pero hasta el mo
mento no ha trascendido ningu
na decisión a este respecto.

Con independencia de lo que
se  decida sobre la generación
que  vaya ser continuación del
DSCS III (banda SHF), se está
trabajando ya sobre otra banda
de frecuencias que va a disputar
el  liderazgo a la SHF. A principios
de los 80, se tomó la decisión de
iniciar una nueva generación de
satélites en la banda EHF: los
MILSTAR,

—  LOS SATÉLITES TÁCTICOS
EN  UHF: FLEETSATCOM
Y  LEASAT

El programa de comunicaciones
para la Fleet (Armada) de EEUU.
fue  aprobado en 1971 con el
objetivo principal de proporcionar
comunicaciones en UHF entre los

buques y los Puestos de Mando
de  la US Navy, siendo también
utilizado por los bombarderos y
centros de control de lanzamien
tos de la US Air Force, así como
por todos los Puestos de Mando
Aéreos y por algunos elementos
del  Ejército con capacidad nu
clear.

A  consecuencia de varios re
trasos en la fabricación de los
satéUtes, se alquilé una parte del
satélite MARISAT de COMSAT,
desde 1976 hasta 1981. Esta parte
militar  de  MARISAT recibió el
nombre de GAPSAT gap =  inter
valor Recordemos que la parte
civil de MARISAT estuvo alquilada
por  el  consorcio INMARSAT al
principio de su andadura, y que
COMSAT es la empresa designada
como signatario representante
de  EE.UU. en INTELSAT e INMAR
SAL

Entre 1978 y 1981 se lanzaron
5 satélites de los que 4 resultaron
operativos y  se situaron sobre
los tres océanos: en el Pacífico

este (100 oeste), sobre el Atlán
tico  23 oeste), sobre el Indico
i75  este), y  sobre el  Pacífico
oeste 172- este).

Cada satélite proporciona 23
canales en la banda de 244 a 400
MHz. De ellos 9 son de 25 KHz de
ancho de banda (7 de baja po
tencia y 2 de alta), que emplea la
Armada, otros 12 canales tienen
sólo 5 KHz y son utilizados por la
Fuerza Aérea. Hay un canal con
500 KHz para uso de las autorida
des  del Mando Nacional, y  un
último  canal de 25 KHz para
radiodifusión de mensajes a la
Flota.  Esta última señal sube
hacia el satélite en la banda de
8/7  0Hz, con el fin de conferirle
mayor resistencia frente a per
turbaciones.

La vida operacional de estos
satélites era de cinco años o,
como  máximo, siete años, de
modo que con la anticipación
necesaria el  Congreso de  los
EEUU. decidió en 1977 que el
sistema que debía continuar la
tarea del FLEETSATCOM había de
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ser un sistema alquilado, de forma
que una empresa norteamericana
debía construir y lanzar cuatro
satélites, y además ocuparse del
control del sistema. En 1978 Hug
hes Communications Inc. obtuvo
el  contrato del sistema LEASAT
(lease =  alquilar).

Los LEASAT, con algunos cana
les menos que los FLEETSATCOM,
no han aportado ninguna mejora
sobre estos últimos, limitándose
a constituir una prolongación de
los mismos. Cinco satélites LEASAT
se  han puesto en órbita entre
1984 y 1990. El LEASAT 4 falló una
vez  en órbita geoestacionaria,
mientras que se da el caso curioso
de que el LEASAT 3, que presen
taba una avería en los controles
de  tiempo y se había quedado
en  una órbita baja, pudo ser
reparado por la misma tripulación
de  la lanzadera espacial que aca
baba  de  poner en órbita al
LEASAT 4. El LEASAT 3 goza hoy
de  buena salud.

Los LEASAT ocupan las siguien
tes  posiciones orbitales: Pacifico
este  105- oestE, Atlántico este
it-  oeste, índico 77 estet y

Pacifico oeste 1 7S este). Como
se observa, estas posiciones, aun
que estén próximas, no coinciden
con  las posiciones de los FLEET
SATCOM.

Con  independencia del pro
grama LEASAT, en 1983 se decide
adquirir 3 nuevos satélites FLEET
SATCOM con el añadido de una
carga  útil  experimental en la
banda EHF, que debía servir como
banco de prueba para el diseño
de los MILSTAR. Estos satélites se
lanzaron en 1986, 1987 y 1989. El
segundo resultó destruido du
rante el lanzamiento.

Los satélites militares pueden
permanecer en reserva y  ser
activados cuando  convenga,
como cualquier satélite civil, y
además pueden desplazarse des
de  su posición orbital a ,otra
posición cuando sea preciso isin
considerar la problemática legal
ante  la Junta Internacional de
Registro de  Frecuenciasl, bien
como consecuencia del fallo de
algún satélite o bien para reforzar

un  escenario determinado. Sen
tada esta precaución, se estima
que hoy están operativos cuatro
satélites FLEETSATCOM y los cua
tro  LEASAT.

—  EL SISTEMA DE LA
FUERZA  AÉREA
AFSATCOM

Hasta ahora no hemos men
cionado que cualquier sistema
de  comunicaciones por satélite
se compone de tres segmentos:
—  un  segmento espacial, com

puesto por los satélites y por
las estaciones terrenas encar
gadas de mantenerlos en po
sición y perfectamente con
trolados.

—  Un segmento terreno, com
puesto por los terminales de
los usuarios. Estos terminales
son los que utilizan la carga
útil  (traspondedores de co
municaciones.

—  un  segmento de control de
las comunicaciones encarga
do  de asignar canales y po
tencia del satélite a los usua
rios. En el caso de sistemas
militares este segmento ad
quiere  mayor importancia,
dada la frecuente variación
en  el número y necesidades
de  enlace de los usuarios y
suele subdividirse en varios
sistemas de control para aten
der a las distintas familias de
dichos usuarios.

Esta realidad es la base del

Antena  TRADESMAN (Trans
portable  Rapid  Deptoyment
Steerable  Mount  Antenna)  de
Siemens.  Con 7  metros  de diá
metro  puede  ser  transportada
sobre  C-130  o por un  Chlnook.
La  ganancia  de esta  antena  es
13  veces  mayor  que  la del  ter
minal  UKIVSC-SOly  135  veces
mayor  que  la  del  terminal  VR,’
PSC-505.

a

1.7         iii
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sistema de comunicaciones por
satélite de la Fuerza Aérea de los
EE.UU.: FI AFSATCOM.

No hay ningún satélite dedica
do  a atender especialmente a la
US Air Force, pero si hay varios
satélites de distintas redes Que
ceden capacidad del segmento
espacial para las redes AFSATCOM.
La  Air Force pone sus propios
subsistemas de centro! de sus
comunicaciones y tiene su propio
segmento terreno.

En  realidad la  Fuerza Aérea
tiene asignada la adquisición y
operación del segmento espacial
de todos los satélites del 000 de
los EE.UU., excepto los alquilados,
mientras que el Army y la Navy
se ocupan de definir sus requeri
mientos y de la adquisición de
sus segmentos terrenos y  de
control.

FI AFSATCCM hace uso de tres
constelaciones de satélites:
—  Los FLEETSATCOM, de los que

utiliza ios 2  canales ge 5 KHz
y  el canal de 500 KHz, todos
en la banda UHF.
Los  Satellite Data System
5051, que operan en la órbita
Molniya, inclinada 63-,  que
proporcionan varios canales
en la banda de UHF.
Los DSCS III llevan también un
canal AFSATCOM en la banda
UHF, similar a los que lleva el
FLEETSATCOM, y además pro
porcionan enlaces entre bases
aéreas en la banda SHF.

Los canales en la banda UHF se
utilizan para comunicaciones tác
ricas con unidades en vuelo.

En un futuro próximo los usua
rios de los sistemas FLEETSATCOM,
podrán pasar a utilizar los siste
mas MILSTAR.

—  EL FUTURO: LOS MILSTAR

El programa MILSTAR Military
Strategic Tactical and Relayl sur
gió como consecuencia del anun
cio  que el  presidente Reagan

Satélite  francés  mal timisión  TE
LECOM  U,

fizo  ci 2 OC octucre ae 1981
sobre el refuerzo de las fuerzas
estratégicas.

En 1983 el Departamento de
Defensa de los EE.UU. asignó a la
Lockheed Missiles and Space Com
pany un contrato por valor de
1,000 millones de dólares, para el
desarrollo de la primera genera



ción  de satélites militares de
comunicaciones en a banda EHF.
Teniendo en cuenta que el plazo
de planeamiento y desarrollo de
un satélite es de unos 10 años, el
lanzamiento del primer satélite
está previsto para 1992.

No se conoce mucho sobre las
prestaciones de estos Satélites
Militares Estratégicos, Tácticos y
Retransmisores, pero síse pueden
avanzar algunos datos intere
santes:

Por usar la banda EHF 44 GHz
enlace ascendente, 20 0Hz enlace
descendente), con longitudes de
onda del orden de 7 mm) meno
res que en SHF, se podrá prescin
dir de las grandes estaciones con
antenas de 12 ó 18 metros y se
podrán emplear antenas muy
pequeñas que emitirán unos ha
ces muy estrechos y, en conse
cuencia, permitirán el empleo de
estos terminales en situaciones
en las que hasta ahora había que
mantener el silencio radio. Ade
más serán tan portátiles como
una  radio HF, pero con una
disponibilidad de 24 horas al día
(Reí. 7).

otra de las innovaciones de los
MILSTAR es que tendrán proceso
de señal a bordo. Hasta ahora los
satélites han sido repetidores de
las señales que llegaban, limitán
dose a retransmitir en dirección
descendente lo que recibían en
sentido ascendente, efectuando,
como es obvio, la correspondien
te traslación de frecuencias para
evitar  el  solape entre  ambas
direcciones.

En los MILSTAR, en cambio, las
señales ascendentes, que serán
de  espectro ensanchado, para
resistir a posibles interferencias,
serán ‘des-ensanchadas’ demo
duiadas y decodificadas, recupe
rándose la información original.
La  señal original es entonces
nuevamente codificada, modula
da  y ensanchada para su trans
misión hacia la Tierra. Este proce
so  independiza los  caminos
ascendentes y  descendentes y
permite eliminar completamente
el  efecto de las interferencias
recibidas en el canal ascendente

con  lo que toda la potencia de
los amplificadores del satélite se
aplica a la señal propia Reí. 7L

Otra cualidad de los MILSTAR
es  que dispondrán de enlaces
satélite-satélite, probablemente
en la banda de 60 0Hz, Los 60 0Hz
son una frecuencia muy especial.
Debido a fenómenos de resonan
cia de las moléculas de oxígeno
de  la atmósfera, la atenuación
que experimentan las ondas elec
tromagnéticas presenta un sen
sacional pico a  60 0Hz. Esta
atenuación impide que la infor
mación de estas señales, que se
intercambia entre satélites en
órbita, sea recibida en la Tierra.

Hasta ahora cuando se quería
enlazar por satélite dos terminaS
les que no coincidieran dentro
del campo visual cobertura) del
satélite, era preciso efectuar un
doble salto, a través de un termi
nal terreno intermedio y de un
segundo satélite, con lo que el
recorrido aumentaba en 72.000
km ua órbita geoestacionaria está
a unos 36.000 km del ecuador), y
en la misma proporción se incre
mentaban dos aspectos negati
vos: el tiempo empleado en el
trayecto, y la degradación de la
señal,

Los MILSTAR podrán pasarse el
tráfico entre satélites, y no sólo
el  trÉffico de información, sino
también las órdenes necesarias
para mantener la salud del saté
liteS Es decir, un satélite podrá
ser controlado desde otros saté
lites, y la red podrá mantenerse
en  funcionamiento aunque sea
destruida alguna estación de con
trol  terrena (Reí. 2).

Se prevé que un satélite pueda
mantenerse operativo durante 6
meses en ausencia de apoyo
desde una estación terrena, Es
interesante destacar que la red
de posicionamiento global Global
Positioning System OPS NAVSTAR,
utiliza este mismo sistema de
enlaces entre satélites, para con
seguir una gran capacidad de
supervivencia e  independencia
de los sistemas en Tierra.

Los  MILSTAR dispondrán de
componentes electrónicos resis

tentes al impulso electromagné
tico  originado por explosiones
nucleares en el espacio. Asimismo
podrán soportar ataques con
armas láser,

Para aumentar la resistencia a
la perturbación que proporciona
el  empleo de la banda EHE, se
utilizarán varias técnicas. Por ejem
plo, las antenas de los satélites
serán de un diseño muy avanzado
a base de componentes de esta
do  sólido: los Monolithic Micro
wave Integrated Circuit MMC),
que permitirán seleccionar entre
las señales que e llegan desde
tierra, eliminando las señales in
terferentes  Reí. 2). Por otra
parte se emplearán modems de
espectro ensanchado de tercera
generación.

El  empleo de tantos compo
rientes electrónicos a bordo, con
tanta inteligencia, va a precisar
el uso de chips aún más pequeños
y con menor consumo de energía.

Los tres Ejércitos han partici
pado en el proyecto con gran
interés, y se han venido desarro
llando nuevos terminales terrenos
en  EHF, tanto portátiles, como
sobre  buque y  avión. Para el
Ejército de Tierra, Magnavox ha
producido 15 prototipos AN/
TSC-124 SCOTT Single Channel
Objective Tactical Terminali, que
proporcionan 4  canales a  2,4
Kbps.

A  pesar de los recortes en el
presupuesto del DOD, se espera
que el primer satélite MILSTAR
sea lanzado en 1992 y que haya
en total ocho satélites en órbita,
4 geoestacionarios y otros cuatro
en órbita Molniya, para propor
cionar cobertura sobre las zonas
de alta latitud.

DE  SATÉLITE DE LA
SOVIÉTICA.

Dada la situación geográfica
de  la Unión Soviética, se com
prende que utilicen prioritaria’
mente la órbita Molniya, ya co
mentada en este articulo, para
sus comunicaciones civiles y milF
tares.

REDES
UNIÓN
MOLN IVA
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En 1965 fue lanzado el primer
Molniya 1-1 y  desde entonces
‘Reí 2’120 naves de ese tipo han
sido nuesras en órbita para aten
der  a las comUnicaciones ce la
URSS. Ha habido tres generacio
nes de satélites Molniya, y  en
1975, su momento de máximo
auge. había en ói ó’ta 33 de 
serie Molniya-1 iniciada en 1965’,
15 de la serie Molniya-2 iniciada

REDES DEL REINO UNIDO.
5K VN ET

El Reino Unido reclama el honor
de  haber lanzado en noviembre
de 1969 el primer satélite militar
geoestacionario de comunicacio
nes, el SKYNET-i que estuvo ope
1:1 rivo  sobre el océano Indico
nasta 1974, proporcionando 23
circLntos de voz y 250 canales

las fuerzas al “este de Suez”eran
una  parte fundamental de los
requerimientos operativos para
el sistema SKYNET.

Las fuerzas británicas, y  en
especial su Royal Navy sentían la
necesidad de disponer de comu
nicaciones por satélite, por  lo
que  el  Reino Unido tuvo que
alquilar capacidad espacial en los

MOLINVA-1            MOLINVA-3

BANDA DE FRECUENCIAS              UHF                   SHF
1 TRASPONDEDOR EN      3 TRASPO.NDEDORES
LA BANDA 1/o8 0Hz        EN LA BANDA 6/4 0Hz

SEPARACIÓN ENTRE LOS PLANOS DE               45L                   909
ÓRBiTAS CONSECUTIVAS

TIEMPO EE•.TRE EL PASO DE DOS SATÉLITES           3 HORAS            6 HORAS
CONSECUTIVOS SOBRE UN MISMO PUNTO

SATÉLITES A LA VISTA DESDE LA MAYORÍA        3 SATÉLITES           1 SATÉLITE
DE LAS ESTACIONES TERRENAS

en  1971’ y los 4 satélites de Que
constona la constelación Molruyo
3  ie5íje  1974’ En la actualidad
sólo permanecen las series 1 V 3.
En  la tabla adjunta se muestran
algunas Ca, aclerísi icas significa
tivaS de los Molniya 1 y 3.

hace poco, los Molniya-3
proporcionaban una de las dos
lineas calientes enTre Washington
y  Moscú, la ot ‘a ur ¡liza un satélite
INTELSAT. Actualmenre iRef. 21
e  ha carnhiano aquélla al satélite
soviético geoestacionarlo Cori
zOr it.

Según la publicación Jane’s
Ref. 7’ hay ciertas evidencias de
que  la constelación Molniya se
esté  usando para aplicaciones
gubernamentales y militares, ya
que desde 1976 la :,t irena para
hóiica de los Molniya-3 fue reem
ralazada por un Conjunto de cua
tro  antenas helicoidales.

Se cree que se utilizan para
aplicaciones de la Defensa otras
redes como la Volna, geoestacio
nana en UHF, o Gorizont en SHF.

telegráficos entre el Reino Unido
y  el Oriente medio y lejano.

El SKYNET-1 fue sustituido por
la segunda generación de satéli
tes.  El SKYNET-2A se perdió du
rante el lanzamiento, a comienzos
de  1974, debido a un fallo en el
vehículo de lanzamiento, pero el
2B  fue  puesto en órbita  en
noviembre de 1974 y ha estado
operacional hasta 1988, aunque
un fallo en la señal de telecoman
do  señal que transmite las órde
nes al satélite dejó a la nave
fuera de control, vagando en la
órbita  geoestacionaria entre el
meridiano de Creenwich y  las
Filipinas Ref. 2’. El SKYNET-2B
disponía de dos canales en la
banda X (8/7 0Hz’, uno de 20
MHz y otio de 2 0Hz.

La  ercer a  generación de
SKYNET comenzó su fase de defk
nición en 1972, pero el programa
fue  cancelado en 1974, coinci
diendo con la retirada de las
bases británicas al este del canal
de Suez. Las comunicaciones con
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satélites de la OTAN y  de los
EE.UU.

En  1980, convencidos de la
necesidad de una nueva genera
ción de satélites, se inicia la de
finición del programa SKYNET-4.
La producción se inicia en 1982,
siendo contratistas principales
dos empresas británicas: British
Aerospace y Marconi Space and
Defence.

Tres satélites SKYNET-4 se han
puesto felizmente en órbita. El
SKYNET-4A, que debía haberse
lanzado por la lanzadera espacial
en junio de 1986, tuvo que retra
sar su lanzamiento debido a la
tragedia del Chal lenger en enero
de  1986. El SKYNET-43 fue el
primero en lanzarse, en diciembre
de  1988. ocupando la posición
orbital de 1-oeste (ver tabla de
satélites geoestacionarios; hasta
el  presente está operativo al
100%. El SKYNET-4A fue lanzado
en octubre de 1989 y Fue situado
en  6  este. El SKYNET-4C fue
lanzado en agosto de 1990.

Parece que el SKYNET-43, que
disponía de gran reserva de com
bustible, fue desplazado en agos
to  de 1990 a la posición de 53:
este, que es la posición nominal
del SKYNET-4C. Un simple vistazo
al  mapa nos muestra que el
meridiano de s3 este pasa próxi
mo  a  Riad. Por su  parte, el
SKYNET-4C, lanzado en ese mismo
mes, pasaba a ocupar la posición
dejada por el 4B en l  oeste.

Por- su parte el  SKYNET-4A,
con  algunos problemas en los
traspondedores de UHF, va a
desplazarse a la posición orbital
del Atlántico en 34- oeste o en
35  oeste, en función de la posi
ción fina’ en que pueda ubicarse
el HISPASAT-1. La cuestión consis
te  en que se desea una separa
ción mínima de 4  entre ambos
satélites. El satélite español tiene
asignada la posición de 31-oeste,
y  está intentando resolver los
problemas de coordinación para
desplazarse 12 hacia el este y
situarse en 3ET oeste.

En caso de que todo evolucio
ne según lo esperado, as posicio
nes finales serían: HISPASAT-1 en

30= oeste y  SKYNET-4A en 34-
oeste. De este modo el Reino
Unido dispondrá de Lina conste
lación de tres satélites con co
bertura sobre una amplia zona
que alcanza desde el continente
americano hasta el lejano Oriente.

Los satélites de la serie SKYNET-4
tienen como carga ‘útil principal
cuatro traspondedores en la ban
da  de 8/7 GHz (banda Xl, con
anchos de banda de 135,85,60 y
60 MHz, con un total de 340 MHz.
También tiene dos canales de 25
KHz en la banda UHF (225-400
MHZ), y un receptor experimental
para investigación en la banda
de  43,5 a 45,5 GHz.

Al  igual que los DSCS III, los
satélites SKYNET-4 están estabili
zados en los tres ejes, y disponen
de paneles solares montados so
bre  unas alas de 6 metros de
longitud, que pueden suministrar
1.200 watios. Su objetivo de vida
es  de 7 años, con lo  que se
espera que permanezcan opera
tivos hasta casi el fin de siglo. En
todo caso, está previsto el lanza
miento de los 4D y 4E (versiones
mejoradas de la serie SKYNET-4
en  los años 1997-1998 si las cir
cunstancias lo aconsejan.

Para los dos canales en UHF
dispone de una larga antena
helicoidal. Para la banda X dispone
de cuatro antenas: una con co
bertura global itodo el hemisferio
visible desde el satélite), otra con
cobertura amplia sobre la zona
del  Atlántico Norte, otra  con
cobertura menos amplia sobre
Europa y la cuarta con cobertura
de pincel sobre Centroeuropa.

Para luchar contra la interfe
rencia sobre el enlace ascendente,
los  SKYNET-4 disponen de una
antena que, orientada hacia las
potenciales fuentes de interfe
rencia, puede producir nulos so
bre la dirección de llegada de las
mismas.

Complementariamente, el sa
télite  dispone de un receptor
capaz de  “des-ensanchar” dos
canales ascendentes que suben
hacia el satélite con ensancha
miento de espectro, lo que per

mite asegurar algunas funciones
vitales del sistema.

Por  lo demás, los trasponde
dores son transparentes, es decir
no disponen de proceso de señal.
Estos traspondedores funcionan
linealnnente, es decir, cuanto más
intensa es la señal que llega al
satélite, más amplificación expe
rimenta, dicho de otra forma,
son canales abiertos a posibles
perturbaciones. Por esta razón
la  red SKYNET-4 está estrecha
mente controlada desde la esta
ción de la Fuerza Aérea RAR en
Oakhanger Hampshire’.
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Esta estación de Oakhanger
está dotada de protección con
tra  el impulso electromagnético
y  de protección antimisil. No
obstante, es notoria la vulnerabi
lidad de este tipo de instalaciones
Frente a una agresión directa,
Para aumentar la supervivencia
de  la red, se han construido
nuevas instalaciones fijas de con
trol  en diversos puntos del Reino
Unido (Defford, Colerne, suple
mentadas por terminales trans
portables tipo MARTLET, con an
tena de 7 metros! que puedan
hacerse cargo del control de la
red  en caso necesario. Todas
estas estaciones están conecra
das a las redes de comunícaciones
terrestres, tanto a la red civil
Megasrream, como a la militar
Boxer.

En cuanto al segmento terre
no, hay que decir que el primer
usuario del SKYNET es la Royal

Navy con más de 50 buques de
guerra equipados con terminales
SCOT de Marconi, Este terminal
es el más experimentado (más
unidades vendidas) entre los de
su  género, y  uno de los que
optan para ser adquiridos por el
programa SECOMSAT, para equi
par a nuestra Armada.

Para el Ejército de Tierra exis
ten una variedad de terminales.
Se destacan el MARTLET. de Mar
coni, con antena de 4,5 metros,
que  ha sido utilizado para las
pruebas en órbita del NATO IV A;
el  UK/VSC-501 de Racal, sobre
vehículo CLTT 3/4, con antena de
1,9 metros, muy adecuado para
fuerzas móviles; y el UK/PSC-505
que  pesa sólo 17 kg y  es un
terminal Manpack.

Para uso sobre avión hay un
modelo experimental, el MASTER
de Marconi.

El  Reino Unido ha realizado
estudios sobre la próxima gene
ración de SKYNET, los SKYNET-5,
que se encuadran en el conjunto
de sistemas Post-2.000. Paralela
mente está participando en el
proyecto EUMILSATCOM, ambi
ciosa iniciativa que contempla el
diseño y  producción conjunta,
entre varios países europeos, de
la próxima generación de satélites
militares europeos para su ad
quisición por las naciones que lo
requieran.

La decisión sobre cuál de tas
dos opciones se adoptará deberá
tomarse, en cualquier caso, antes
de  1994, para que dé tiempo al
largo  proceso que supone la
puesta en funcionamiento de un
sistema de comunicaciones por
satéliteS

REDES DE FRANCIA.
EL SISTEMA SYRACUSE

El sistema SYRACUSE es el sis
tema de comunicaciones militares

—  SKYNET-5  O
EUMILSATCOM
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por satIite  CMSJ de las Fuerzas
Armadas francesas. Como seg
mento espacial utiliza una parte
de  la carga útil de los satélites
TELECOM 1 y 2.

Los sistemas multimisión como
el TELECOM-SYRACUSE francés, o
como el próximo HISPASAT-SE
COMSAT español, presentan las
ventajas derivadas de compartir
os costes del segmento espacial
entre los promotores de las co
municaciones de tipo general y
el Ministerio de Defensa francés,
pero r3mbién plantean algunas
servidumbres a la hora de decidir
las  prioridades en la utilización
de recursos comunes.

Los sistemas TELECOM 1 y 2
fueron ya mencionados al hablar
de  las redes civiles de Francia. El
sistema SYRACUSE 1, en servicio
desde finales de 1984, utiliza dos
traspondedores en la banda X,
con 40 MHz de ancho de banda
cada uno] a bordo de os satélites
TELECOM 1, y proporcionó enlace
en un principio a tres estaciones
fijas con antena de ocho metros
Brest, Paris y France Sudi, nueve
estaciones transportables con an
tena de 3 metros, tres terminales
tácticos con antena de 1,3 me
tros  y once estaciones navales,
con antena de 1.5 meo-os.

La cobertura de ambos canales
es global, alcanzando a los reí rl-
torios franceses de ultramar, des
de el Caribe 1Guayana, Martinica,
Guadalupe), hasta el océano Indi
co (La Reunión, Mayottei,

Las misiones del sistema SYRA
CUSE son las típicas de un sistema
militar de comunicaciones por
satélite  Ref. 12): proporcionar
enlace entre los buques de guerra
y  los centros de mando navales,
así como entre las bases militares
de la Francia metropolitana y las
autoridades militares de los te
rritorios franceses de ultramar o
las fuerzas desplegadas fuera del
territorio francés. Además sirve
como sistema de reserva para la
red  militar nacional de comuni
caciones, y  la red táctica de
comunicaciones del campo de
batalla.

El  objetivo de vida de  los

satélites TELECOM-i es de siete
años, por  lo  que la  segunda
generación] los TELECOM-2, esta
ba pí-evista para finales de 1991.

Ef  SYRACUSE II, proyectado
para  apoyarse en los satélites
multimisión TELECOM-2, responde
al éxito obtenido por el SYRACUSE
1, ya que ha probado ser un
sistema altamente fiable y útfl, y
por ello los requerimientos de los
usuarios han aumentado sensi
blemente respecto a la versión
inicial.

El  programa SYRACUSE II se
inició en enero de 1987 y está
previsto el lanzamiento del pri
mero de los tres nuevos satélites
TELECOM-2 en 1992.

Las principales mejoras del SYRA
CUSE II son:

Gian aumento de la capacidad
de  comunicaciones, ya que
consta de cinco trasponde
dores con anchos de banda
de €0] 40, 40, 40 y 80 MHz, es
decir, un total de 360 MHz,
frente a los 80 MHz del SYRA
CUSE 1.

—  Aumento significativo del nú
mero de estaciones terrenas.

—  Tres coberturas (Global, Cen
troeuropa y  Orientable de
haz estrechoi, más ajustadas
a  los requerimientos. La co
nectividad e!.lrre canales y
antenas figura en el cuadro
adjunto.

—  Nuevas estaciones más ligeras.
Así a la estación transportable
sobre shelter, con antena de
3 metros, que puede ser aero
transportada sobíe C-1 30, y

la estación táctica ligera con
antena de 1,3 metros aneja al
vehículo (VLR 4 >< 40 equiva
lentei y que puede ser fácil
mente  transportada sobre
avión C-130, se une la estación
Vehículo Ligero sobre vehículo
tipo CLTT 3/4. con antena de
0,9 metros. En el ámbito naval,
al  terminal naval con dos
antenas de 1,5 metros esta
bilizadas en los tres ejes (para
asegurar la visibilidad directa
del satélite, por al menos una
de  las dos antenas, desde
cualquier posición del buque),
se  suma el  terminal naval
ligero, con una sola antena
de  metro de  diámetro,
para buques de bajo tonelaje
(desde 800 Tm, y un terminal
muy singular, el terminal sobre
sUbmarino tipo Dauphin, con
antena periscópica estabiliza
da en dos ejes.
Un sistema de gestión auto
mática de los recursos del
sistema.

—  Mayor objetivo de vida, 10

—  TELECOM-5 O
EUMILSATCOM

Francia es, junto con el Reino
Unido, otro  gran impulsor del
proyecto EUMILSATCOM, en el
que  cree firmemente. Para las
Fuerzas Armadas francesas, pue
de  suponer el paso de satélites

años, lo que le confiere una
vida útil que alcanza, al menos,
al  año 2002.
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multirriisión a satélites puramente
militares. En todo caso, y hasta
que no haya una decisión firme
sobre este asunto, se mantienen
los estudios correspondientes a
la opción de una tercera genera
ción de satélites multimisíón TE
LECOM 3.

REDES DE LA OTAN. NATO
SATCOM.

—  NATO  SATCOM 1

La OTAN comenzó a participar
en actividades de comunicaciones
por satélite en 1966, apoyándose
en  satélites del programa Initial
Defense Communications Sateflite
Programme (IDSCP, ver OSCS 1)
de los EE.UU. Para ello alquiló dos
terminales transportables con an
tena de 4,5 metros, con los que
estableció un circuito de voz y
dos telegráficos entre los Cuar
teles  Generales de SHAPE, en
Bélgica, y AFSOUTH en Italia. El
SATCOM 1 continuó en operación
hasta 1972, cuando fue reempla
zado por el SATCOM II.

—  NATO  SATCOM II

A  partir de esta experiencia,
se puso en marcha el SATCOM II,
con dos satélites basados en los
SKYNET-1, cada uno con dos
traspondedores 120 y  2 MHz),
que proporcionaban 22 MHz en
la  banda X. El SATCOM llA fue
lanzado en marzo de 1970, pero
falló tras un año de vida operati
va. El SATCOM lIB fue lanzado en
febrero de 1971 y permaneció
operativo durante 6 años, clara
mente después de que el primer
SATCOM III estuviera disponible a
mediados de 1976.

El  segmento terreno estuvo
compuesto por  12 terminales
fijos, con antena de 12,8 metros,
situados en las capitales de cada
nación, excepto las de Francia,
Luxemburgo e Islandia. La finali
dad inicial fue proporcionar co
municaciones para consultas de
alto  nivel entre las naciones, sin

embargo se aumentó la efectivi
dad de; sistema proporcionando
enlaces para uso estratégico mi
litar.

—  NATO  SATCOM III

La tei-cera generación del SAT
COM III, con una larga vida opera
tiva,  que  ha abarcado desde
1976 hasta octubpe de 1991, ha
comprendido cuatro satélites SAT
COM lilA, 6, C y O, construidos
por  Ford Aerospace (hoy Loral).
Los tres primeros se lanzaron
bastante seguidos, SATCOM lilA
en abril de 1976, SATCOM IIIB en
enero de 1978 y SATCOM IIIC en
noviembre de 1978.

El cuarto, y último de la serie,
el SATCOM IIID (una versión mejo
rada), se lanzó en noviembre de
1984, para asegurar el intervalo
entre el final de la vida útil de los
SATCOM III y el primer SATCOM
IV.

La carga útil de cada satélite
SATCOM II constaba de tres tras
pondedores con 17, 85 y 50 MHz,
y  dos tipos de antena. Una con
cobertura amplia, sobre la zona
del Atlántico Norte y otra con
cobertura más estrecha sobre el
teatro europeo. Los canales pri
mero y tercero, con 17 y 85 MHz,
utilizaron la cobertura estrecha
sobre Europa, mientras los 50
MHz del segundo canal atendían
a  la cobertura amplia atlántica.

El segmento terreno fue am
pliado con nuevos terminales te
rrenos fijos, con antena de 13,4
metros, y terminales transporta
bles de varios tamaños, todos
ellos propiedad de la OTAN. Tam
bién fueron admitidos como usua
rios unos pocos terminales sobre
buque, de algunas naciones. En
total  el sistema SATCOM III pro
porcionó varios centenares de
circuitos de voz y telegráficos, y
ha sido un instrumento extraor
dinariamente útil dentro del Sis
tema  de Comunicaciones inte
grado de la OTAN (NICS).

—  NATO  SATCOM IV

arrollo, riesgos técnicos y aumen
tar  a interoperabilidad, se decidió
que la nueva generación desaté-
lites había de estar basada en los
SKYNET-4. Los SATCOM IV se han
diseñado para tener una mejor
supervivencia y  poder cumplir
los ReQuerimientos Militares Míni
mos (MMR) en un ambiente hostil.

En  1987 la  OTAN ordenó a
British Aerospace y Marconi Space
Systems la construcción de dos
satélites NATO SATCOM IV, por
un  importe de 100 millones de
libras.

Los satélites están estabilizados
en  los tres  ejes y  tienen un
objetivo de vida de 7 años como
mínimo.

Al igual que los SKYNET-4, en la
banda SHF (8/7 GHz) y  como
principal carga útil cada SATCOM
IV dispone de cuatro trasponde
dores con anchos de banda de
135, 85,60 y 60 MHz, es decir, un
total  de 340 MHz. Cada canal
dispone de una potencia de 40
watios, aunque los canales 2 y 4
comparten el mismo amplificador.

El satélite tiene cuatro antenas
diferentes para transmisión hacia
la  Tierra junto con tres antenas
para recibir las señales ascenden
tes hacia el satélite. Las cobertu
ras de transmisión son: 1. Global,
2. Amplia OTAN, 3. Europea y 4.
Centroeuropa. Las dos últimas
utilizan el mismo reflector. Las

Para reducir gastos en des-



coberturas para recepción SOfl:
1. Global, 2. Centroeuropa y 3. An
tena par-a producir nulos sobre
posibles interferencias.

También dispone de dos cana
les en UHF 225-400 MHz), con un
ancho de banda de 25 KHz cada
uno.  Estos canales UHF están
acoplados a  una sola antena
helicoidal con cobertura global.

En cuanto al segmento terre
no, se incrementarán el número
y  tipo de estaciones. Merecen
particular mención los terminales
altamente transportables (HTTI,
que estarán dotados de modems
de espectro ensanchado que ge
neran una forma de onda resis
tente a la “scintll/ation”, es decir,
que la señal se puede propagar
adecuadamente a través de una
zona cuyas características elec
tromagnéticas hayan sufrido gra
ves alteraciones debido a  una
explosión nuclear. Estos termina
les están diseñados para tener
un alto grado de supervivencia.

El satélite NATO SATCOM IVA
fue puesto en la órbita geoesta
cionaria a 18: oeste, en enero de
1991, y es el que se encuentra
operativo en la  actualidad. El
segundo satélite (IVBI de la serie
está ya construido y pendiente
de  que se decida el momento
más adecuado par-a su lanza
miento, que tendrá lugar, nor
malmente, a partir de finales de
1993, aunque pudiera retrasarse
de  uno a tres años, en caso de
que el IVA se mantenga en bue
nas condiciones de operatividad.

OTROSSISTEMAS

CANADÁ

Canadá no posee ningún saté
lite militar. Sus Fuerzas Armadas
disponen de algunos terminales
en la banda militar X (8/7 GHz), y
en  las bandas comerciales. La
capacidad espacial la consigue
alquilando circuitos sobre SKYNET
o  DSCS, en la banda X, o sobre
los  satélites comerciales cana
dienses ANIK, en la banda Ku (14/
11 GHz).

Para el futuro, el Departamen
to  de Defensa tiene establecido
el  requerimiento de tener un
segmento espacial propio, para
o  que está considerando varias
opciones, como participar en un
satélite multimisión, adquirir un
satélite, alquilar un traspondedor,
o  participar en algún proyecto
multinacional.

ITALIA

Ha venido utilizando la banda
UHF, con terminales sobre buque
fabricados en Italia por Maritele
radar, y con circuitos del seg
mento espacial del FLEETSATCOM,
alquilados a EE.UU.

Para 1994 Italia espera tener
en órbita dos satélites SICRAL.

PAÍSES BAJOS

Holanda dispone de varios ter
minales SCOT de Marconi), sobre
buque, para sus fragatas. Estos
terminales trabajan en la banda
SHF y utilizan habitualmente cir
cuitos alquilados a la OTAN en su
sistema NATO SATCOM.

Recientemente han adquirido

una nueva partida de 17 termi
nales sobre buque, esta vez a la
firma Electrospace de EE.UU.

ALEMANIA

Dispone de varios terminales
sobre buque SCOT), y tácticos
terrestres. Al igual que los Países
Bajos, tiene alquilados circuitos
del NATO SATCOM.

Tanto Alemania como los Países
Bajos, Italia y otros paises de la
OTAN están siguiendo con gran
interés el  proyecto EUMILSAT
COM, ya citado, para después del
año 2000.

CONCLUSIONES

Como hemos comprobado, la
demanda de CMS, y  las consi
guientes capacidades de enlace
disponibles para las Fuerzas Ar
madas, han crecido de forma
sostenida desde su inicio a finales
de  los años 60.

El valor estratégico y táctrco
de las comunicaciones por satélite
es enorme, y ha quedado demos
trado en el reciente conflicto del
Golfo, donde no hubiera sido
posible organizar un despliegue
de  fuerzas tan considerable, en
una zona tan carente de mf raes
tructura de comunicaciones, sin
el apoyo de un gran volumen de

La  Tierra  vista  desde  los  satéli
tes  TELECOM lyli  (cobertura
globalj.
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comunicaciones por satélite, ins
tantáneas, fiables, protegidas y
seguras, entre los diversos Man
dos  de la zona y  entre estos
Mandos y sus metrópolis respec
tivas.

La importancia táctica de estos
medios se comprende cuando se
comprueba que las Unidades pue
den maniobrar sin ninguna res
tricción de movimiento que pu
diera derivarse de la necesidad
de  mantener el enlace con el
Puesto de Mando de la Unidad
superior, ya que, por mucho que
se separen las Unidades, se puede
conseguir dicho enlace de forma
directa, rápida, segura y fiable,
utilizando terminales tácticos de
comunicaciones por satélite.

con  respecto a las comunica
ciones en HF, las comunicaciones

por satélite permiten mucha más
capacidad de tráfico, y con una
disponibilidad y fiabilidad perma
nente, las 24 horas del día.

En el escenario actual, y  sin
considerar a la URSS (hoy ED
por  falta de suficientes datos
fiables, hay que reconocer que
EE.UU. es el líder mundial de las
cMS, seguido a  gran distancia
por el Reino Unido y por Francia.
Los EE.UU. no sólo disponen de
más capacidad de comunicado
nes que todos los demás países
juntos, sino que además poseen
los mejores sistemas de protec
ción física y electrónica de sus
satélites.

Un país que quiera procurarse
un  segmento espacial para las
CMS, dispone de varias opciones.
La más cara y la que ofrece un

satélite. Hay otra opción menos
costosa que es el alquiler de
capacidad espacial, bien en un

u”

Sistema  SYRACUSE. Prototipo  de la antena   SObl-C     mayor grado de inoepenaencra
tipo  DMIPMD.                                         es la adquisición directa de un



satélite militar de un país aliado,
bien en un satélite nacional mul
timisión (caso de Francia y Es
paña).

En cuanto a lo que nos espera
en el futuro, pueden adivinarse
algunos de los retos tecnológicos
repasando el programa MILSTAR.

Con el empleo de la  banda
EHF, las antenas adaptativas, los
modems de espectro ensanchado
de  tercera generación, la resis
tencia al impulso electromagné
tico  y a las armas antisatélite,
incluidos los rayos láser, los MILS
TAR van a conseguir una consi
derable robustez frente a ata
ques de todo tipo. Los enlaces
directos entre satélites en órbita
van  a  proporcionar, por  otra
parte, una gran independencia
de  los satélites respecto a  las
correspondientes estaciones te
rrenas de control.

Np es descabellado pensar en
la  utilización, en un futuro no
lejano, de rayos láser para las
CMS. El láser presenta dos venta
jas. Primero, una enorme capaci

dad de comunicaciones debido a
las increiblemente altas frecuen
cias que utiliza (del orden de
10000 veces mayor que la banda
de 44GHz). En segundo lugar, los
rayos láser producen un haz muy
estrecho. un haz láser típico, que
llegase a la Tierra procedente de
un  satélite geoestacionario, ilu
minaría una zona no mayor de
500 metros. Esto dificultaría enor
memente la interceptación y la
perturbación.

Han quedado expuestos los
sistemas de CMS más relevantes,
y  también se han esbozado los
sistemas que pueden servir para
continuar o mejorar los mismos.
En el ámbito europeo, el futuro
no  está ni mucho menos decidi
do.  Hay un gran debate actual
mente que surge del gran interés
que  se tiene en este tipo de
medios, y  de la  necesidad de
conseguirlos al mínimo coste. La
utilización de medios comerciales
y  el proyecto E[JMILSATCOM son
algunos de los puntos en discu
sión.
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PROGRAMA
H ISPASAT.
SECOMSA

En agosto de 1992 se lanzará
el  satélite  HISPASAT-1A, y  en
febrero de 1993 se  lanzará el
HISPASAT-1B. Estos lanzamientos
marcarán un hito en las comuni
caciones nacionales tanto civiles
como  militares, por  ello puede
resultar interesante conocer algo
sobre este primer sistema nacio
nal de comunicaciones por satéli
te.

En el año 1983, España inició
los estudios de viabilidad de un
sistema  nacional de  comunica-
dones por satélite, especialmente
para  la  difusión de  televisión
(Ref. 20). Este estudio fue encar
gado por RTVE al NTA y no tuvo
consecuencias.

En 1988 el Ministerio de Trans
porte,  Turismo y Telecomunica
ciones, con el objetivo de dispo
ner  de  un  satélite doméstico
para  1992, encargó un estudio
detallado al INTA, RTVE y Telefó
nica.

Fruto  de estos estudios, el 7
de  abril de  1989 el Consejo de

Ministros aprueba el  Programa
Hispasat y como consecuencia se
crea  la empresa HISPASAT con
capital de Telefónica (25 %),  Re
tevisión  (25%),  Caja  Postal
(22,5%), INTA (15%), INI (10%) y
COTI (2,5 %).  HISPASAT es, pues,
una  sociedad anónima cuyo pro
pietario  es  la Administración y
cuya  presidenta es la Secretaria
General de Comunicaciones doña
Elena Salgado Méndez.

El contratista principal del pro
grama  HISPASAT-1 es  la  firma
francesa  MATRA. Para la carga
útil  de  comunicaciones hay un
subcontratista  principal que es
la empresa británica Marconi Spa
ce  Systems. Los dos  satélites
serán  puestos en  órbita por el
lanzador francés ARIANESPACE.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
HISPASAT

HISPASAT es un sistema multi
misión, y  por  lo  tanto,  va  a
satisfater  varios objetivos:

Proporcionar  capacidad de
satélite para soportar el trans
porte  de la imagen de televi
sión, radio y señales asociadas,
de  acuerdo con las necesida
des nacionales actuales y pre
vistas.

—  Proporcionar soporte de co
municaciones para la Defensa
Nacional.

—  Proporcionar canales desti
nados a redes oficiales.

—  Proporcionar soporte de sa
télite  para programas de te
levisión destinados a la comu
nidad  de  habla hispana en
América.

CONFIGURACIÓN DEL
SISTEMA

El sistema multimisión HISPA
SAT se compondrá de dos satéli
tes (el HISPASAT-IA y el HISPASAT
IB), que  estarán operativos si
multáneamente  en  la  órbita
geoestacionaria, a 302 de longitud
oeste,  es  decir, en  mitad  del
Atlántico, a unos 38.100km de la
peninsula ibérica. Además de los
dos satélites habrá un centro de
Control de Satélites y dos Centros
de  Control de la carga Util.

La plataforma será la EUROSTAR
2.003, la  misma del  TELECCM-2
francés.  Esta  plataforma está
estabilizada en  los tres  ejes, su
longitud total es de 20,5 metros
y  la  masa en  lanzamiento de
cada  satélite es de  2.150 kg. La
precisión  en  el  apuntamiento
hacia la Tierra es de 0,052 a 0»2.
Los paneles solares de sus alas

go
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MISIONES DEL HISPASAT

Para cumplir con los objetivos,
la  carga útil de cada satélite se
compone de cuatro misiones:
Radiodifusión Directa de Televi
sión, Misión América, Servicio Fijo
y  Misión Gubernamental.

Radiodifusión  Directa
por  Satélíte

Esta misión permitirá la radio
difusión de cinco canales de tele
visión y  de  as portadoras de
sonido asociadas en canales de
27  MHz. Estos canales son los
asignados a España en la conf e
rencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de  1977
(CAMR-77).

En esta Conferencia se hizo,
excepcionalmente, un  reparto’
entre varios paises de la banda
de  12 GHz, atribuida al Servicio
de  Radiodifusión por Satélite. El
objetivo de este reparto es que
cada pais pueda transmitir pro
gramas de televisión desde saté
lite dentro de su ámbito nacional,
y  que estos programas puedan
ser recibidos individual o colecti
vamente con antenas muy pe

queñas, y por lo tanto econórni
cas.

En 1977 no había ningún siste
ma  de este tipo, pero muchos
paises estaban planeando su es
tablecimiento.

Este plan, muy detallado, asig
nó  posiciones orbitales, bandas
de frecuencia y área de cobertu
ra  para cada uno de los paises
interesados. Para ello se tuvieron
en  cuenta factores como el ta
maño  de cada país, los usos
horarios o los idiomas respectivos.

Se asignaron 34 posiciones or
bitales, que iban desde 372 oeste
a 1702 este icomo se ve, dejando
aparte el continente americano),
con intervalos de 62 entre posi
ciones consecutivas. Sólo se pla
neó el enlace descendente, y a la
mayor parte de los paises se les
asignaron cuatro o cinco canales
de  27 MHz cada uno, aunque
algunos países con mayor de
manda obtuvieron más canales.

Este plan respondió al deseo
que  expresaron muchos países
de  asegurarse un lugar en la

—

Satélite  IUSPASAT-1. Un  siste
ma  muitlmlslón  civil-militar.

ofrecen una potencia total supe
rior a los 3,5 kw más del doble
de  los 1,3 Kw del NATO IV y del
SKYNET-4). Su vida operativa pre
vista es de diez años, aunque
podria llegar a  los quince, en
función de la cantidad de com
bustible que vaya quedando en
relación con la masa total del
satélite,
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órbita geoestacionaria, y por ello,
una peculiaridad de este plan es
que  cualquier país que desee
utilizar estos canales, tiene la
misma prioridad ante la Junta
Internacional de Registro de Fre
cuendas UFRB), con independencia
de  la fecha de notificación. El
criterio habitual es que el primero
que se registra tiene la prioridad.

En este plan, España obtuvo la
posición de 3t  oeste yE canales
de  27 MHz cada uno. España,
acogiéndose a estas asignaciones
definió  la  posición orbital del
HISPASAT-1 precisamente en 312
oeste.

El  Servicio de  Radiodifusión
Directa supone unas emisiones
de gran potencia desde el satéli
te. Cada satélite llevará 6 amplifi
cadores dello  watios, inferiores
a  los 230-250 watios utilizados
por otros sistemas, pero al com
binarlos con la ganancia de la
gran antena para este servicio
la  mayor de todas as antenas
del  satélite con 2,2 metros de
diámetro), se obtiene una Poten
cia Isotrópica Radiada Equivalente
(PIRE) de 56 dBw sobre todo el
territorio  nacional, lo  que es
suficiente para recibir las emisio
nes de televisión con antenas de
40 a 60 cm de diámetro.

De los seis amplificadores que
fleva cada satélite, pueden en
cenderse simultáneamente cua
tro,  y  los otr os dos son de
reserva. De estos cuatro, uno se
utiliza para la misión América por
lo  que quedan 3 amplificadores
por  satélite para la difusión di
recta de TV, 6 en total, de los
cuales se utilizarán E, de acuerdo
con lo reglamentado en la CAMR
77-

Misión del Servicio Fijo
por  Satélite

Así como el Servicio de Radio
difusión por Satélite podemos
imaginarlo con un número muy
reducido de grandes estaciones
(podría bastar unal que emiten
dada el  satélite y  un número
muy elevado (podrían llegar a ser

varios cientos de milesi de termi
nales que sólo reciben la señal de
TV procedente del satélite, en el
Servicio Fijo por Satélite el esce
nario es más equilibrado.

En el Servicio Fijo por Satélite
encontramos un número más o
menos moderado de estaciones
terrenas de tamaño medio que
emiten y reciben al mismo tiem
po. Hay dos áreas principales de
utilización:
—  redes de  telecomunicación

públicas y  privadas: redes
VSAT (Very Small Apei-ture
Terminal), comunicaciones Pe
nínsula-Canarias, comunicacio
nes  de  emergencia, redes
RDSI, etc.

—  Sistemas de distribución, in
tercambio, y contribución de
señales de radio y televisión,
videoconferencia, televisión
de alta definición (TVAD), etc.
Ya se dijo al tratar del sistema
europeo EUTELSAT que el 70%
de sus ingresos actuales pro
cede de estas aplicaciones.

La misión del Servicio Fijo of re
cerá 16 traspondedores con los
siguientes anchos de banda: 8

canales de 36 MHz, 2 de 46 MHz,
2 de 54 MHz y 4 de 72MHZ. Estos
16  canales estarán repartidos
entre los dos satélites. Los enlaces
ascendentes utilizarán la banda
de 14-14,5 6Hz, y los descenden
tes  las bandas 11,45-11,7 6Hz y
12,5-12,75 6Hz.

Cada satélite está equipado
con doce canales y doce amplifi
cadores de 55 watios de potencia,
de los que pueden ser activados
ocho simultáneamente. La antena
consta de un reflector de 1,2
metros de diámetro y  de un
alimentador de haz conformado
en dos haces: uno para la Penín
sula y otro para Canarias.

Al  igual que veiamos que se
podrán recibir señales de televi
sión con antenas de 40 a 60 cm
de diámetro a través del Servido
de Radiodifusión Directa, es fun
damental conocer qué tamaños
tendrán los terminales terrenos
del Servicio Fijo, ya que el coste
de  estos terminales está muy
ligado a su tamaño. Los diámetros
necesarios para cada terminal
variarán en función de su aplica
ción. Para redes VSAT de 9,6 a
512 kbpsi tendrán de 0,9 a 1,2
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metros de diámetro. Para set-vi
cios empresariales de 64 kbps a
2  Mbps serán de  1,5 a  1,8
metros. Para enlaces punto-mul
ripunto (de 2,8 a 34 Mbps) preci
sarán de antenas de 2,4 metros,
y  para enlaces punto a punto de
muy alta capacidad serán de 6,5
a  10 metros.

Por último, para la contribución
y  distribución de señales de TV
se podrán usar terminales de 1,0
a  2,4 metros.

Misión América
La misión América se compone

de dos submisiones: Tv América
y  Retorno América.

TV América

La TV América consta de dos
canales de TV, uno en cada
satélite, que permitirá el trans
porte  de señales de TV desde
España hacia los países de habla
hispana de América. El enlace
ascendente puede originarse des
de  cualquiera de las zonas cu

biertas por la antena del Servicio
Fijo. El descenso de la señal alcan
za a una gran zona de América
que  se extiende desde Nueva
York hasta Buenos Aires, siendo
máxima en la zona central, desde
Miami hasta Colombia.

Para esta señal descendente
los satélites utilizan uno de los
amplificadores de 110 watios, y
una antena de 70 cm de diáme
tro,  con lo que se podrán recibir
seña’es distribución de TV con
antenas de 2,5 a 4 metros.

Estos canales son también uti
lizables para a difusión de emiso
ras de radio y también de siste
mas de difusión de datos.

Retorno América

Recientemente se decidió mo
dificar ligeramente el diseño del
HISPASAT-1 3 para incorporar dos
cana’es de retorno desde América
de  54 y 72 MHz, Estos canales
subirán por la antena de cober
tura  americana y utilizarán dos
amplificadores del Servicio Fijo.

Esta misión permitirá la utiliza
ción de sistemas de contribución,
e incluso de distribución, de seña
les de TV desde América, o en su
caso sistemas de transmisión de
datos.

Misión Gubernamental

Los satélites HISPASAT-1 Av 13
dispondrán de dos traspondedo
res en la banda X (8/7 0Hz) con
40 MHz de ancho de banda cada
uno. Los amplificadores de po
tencia son de 40 watios y dispone
de tres coberturas: fija, orientable
y  global. La cobertura fija utiliza
una antena de 70 cm de diáme
tro,  cuyo reflector es el mismo
de  la misión América, y abarca
una  zona que excede en 500
mUlas el  territorio español. La
cobertura orientable utiliza otra
antena de unos 70 cm, que
origina un haz móvil sobre el
hemisferio visible desde el satélite,
de tamaño similar al haz fijo. Por
último a cobertura global consta
de  dos bocinas, una para la
emisión de la bauza, y otra de

Misión  del SerViCiO Fijo  por  Satélite.  Cobertuia  de la antena  transmisora.
Menos  potente  que  la  de  Difusión  Directa.  se  compone  asimismo  de
dos  focos;  uno  sobre  la  Península-Baleares  y otro  sobre  Canarias.
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recepción de comunicaciones que
suban hacia el  satélite desde
cualquier punto del hemisferio
visible y desciendan sobre la co
bertura fija.

La misión Gubernamental cons
ta  de idénticos traspondedores
en  los dos satélites HISPASAT,
por  lo que el HISPASAT-IB va a
proporcionar una redundancia
en órbita dell 00%, respecto a la
capacidad del HISPASAT-1A. Esto
no ocurre en las otras tres misio
nes,  en las que la  capacidad
total,  para cada misión, es la
suma de las capacidades de los
dos satélites, por lo que en caso
de fallar uno de ellos, la capacidad
se vería reducida al 50% aproxi
madamente.

CENTRO DE CONTROL DE LOS
SATÉLITES  HISPASAT

Estará situado en la zona de
Arganda y  su misión principal
será el ocuparse de la  “buena
sa/ud” de todos los sistemas a
bordo de los satélites. Entre as
tareas propias de este centro
encontramos:
—  Apoyo a la operación de pues

ta  en órbita de los satélites.
—  Apoyo a las pruebas de acep

tación en órbita, tanto de la
plataforma como de las car
gas útiles.

—  Mantener a los satélites en
sus posiciones orbitales, eje
cutando maniobras periódicas
para  que no se salgan de
unos márgenes estrictos res
pecto a su posición nominal.

—  Monitorizar (recibir las señales
de telemedida que llegan del
satélite y comprobar que res
ponden a lo esperado) y con
trolar  todos los subsistemas
durante la vida útil del satélite
potencia, térmico, propulsión,
carga útil, etc.).

—  Monitorizar la utilización que
se hace de la carga útil (las
señales de  comunicaciones
que utilizan el satélite).

Para esta última misión habrá,
en  la misma ubicación de este
Centro de Control de Satélites,
un Centro de Seguimiento de la
Carga Util Civil. La carga útil
militar  será controlada desde
otro centro de seguimiento, que
estará situado en la estación de
anclaje del sistema SECOMSAT.

LANZAMIENTO  DE LOS
SATÉLITES

Los dos satélites HISPASAT-l
serán puestos en órbita desde la
base de lanzamiento de Kourou,
situada en la Guayana Francesa,
a  menos de 52 de latitud.

Los lanzadores serán del tipo
Ariane 4, que pueden poner en
órbita a dos satélites al mismo
tiempo con una masa total máxi
ma de 3.700 ó de 4.200 kg.

Si se quiere alcanzar la órbita
geoestacionaria directamente
con  un lanzador, por potente
que  éste sea, resulta que los
36.000 cm que separan esta órbi
ta  de la Tierra son una distancia
considerable. Por esta razón se
utiliza un método muy eficiente
para llegar hasta ella: la órbita de
transferencia de Hohmann.

El  satélite es puesto inicial-
mente  en una órbita circular
muy baja, de unos 200 km de

altura,  unas 180 veces menor
que la de la órbita geoestaciona
ria. Una vez situado el satélite en
esta  órbita circular, una fase
posterior del lanzador produce
una aceleración que hace que el
satélite pase a una órbita muy
elíptica, con su perigeo (punto
más próximo) a la altura de la
órbita circular anterior (200 kmi
y su apogeo lpunto más alejado)
a  la altura de la órbita geoesta
cionaria que se pretende alcanzar
(35.800 km).

Una vez alcanzada esta órbita
de transferencia de Hohmann. y
precisamente cuando el satélite
pasa por su punto de apogeo, se
produce una nueva impulsión
que  debe convertir la órbita
elíptica de Hohmann en una órbi
ta  circular a la distancia de la
órbita geoestacionaria.

Gracias a estas impulsiones en
los momentos de perigeo y apo
geo, el satélite alcanza la altura
aproximada de 35.800 km (la de
la  órbita geoestacionaria). Pero
hay que recordar que el satélite
no fue lanzado desde el ecuador,
y  que en consecuencia, la órbita
de  transferencia tiene una incli
nación de 72 con respecto al
plano ecuatorial. En consecuencia,
hay  que realizar todavía unas
maniobras de deriva para alcan
zar  el plano ecuatorial, y para
situar el satélite en su posición
orbital 13121. Estas maniobras se
hacen a expensas del combustible
que se ha de utilizar a lo largo de
la  vida operativa del satélite
para efectuar las maniobras pe
riódicas que mantienen la nave
en su posición orbital. La duración
de  a vida operativa del satélite
depende fundamentalmente del
combustible que le quede, por
eso es tan importante que se
lance el satélite desde un punto
lo  más próximo posible al ecua
dor.

Las operaciones de puesta en
órbita  de los H1SPASAT-l serán
controladas por el Centro de la
Agencia Espacial francesa en Tou
louse, y está previsto que durante
ellas se consuma la mitad del
combustible a bordo del satélite.
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PRUEBAS EN ÓRBITA

Una vez en órbita, comienzan
unas comprobaciones del buen
funcionamiento de todos os sis
temas del satélite. Estas pruebas
son bastante exhaustivas, dado
el alto coste del sistema, y podrán
durar varios meses. Los informes
finales de estas pruebas tienen
claras repercusiones económicas.

EL PROGRAMA SECOMSAT

El programa SECOMSAT (Siste
ma Español de Comunicaciones
Militares por Satélite), responde
a la finalidad de utilizar la misión
Gubernamental que existirá a
bordo  de los satélites HISPA
SAT-1.

Como el segmento espacial lo
porporciona la empresa HISPA
SAT, el  programa SECOMSAT
debe encargarse de adquirir:
—  El segmento terreno, es decir,

los  terminales terrenos que
han de proporcionar comuni
caciones a los usuarios utili
zando la capacidad de la car
ga útil de los HISPASAT,

Centro  de Control  de Satélites
de  }USPASAT en  Azganda (en
6se  de construcción).

estación de control de satéli
tes de HISPASAT en Arganda.

Para conseguir estos tres obje
tivos  se está construyendo al
este de Madrid y no lejos de la
Estación de Control del HISPASAT
un complejo donde se ubicará el
Centro de Seguimiento de la
Carga Util Militar y la Estación
Principal de Comunicaciones del
SECOMSAT. Esta estación con
trolará la asignación de los recur
sos de comunicaciones de  os
satélites en banda x  entre los
terminales de los usuarios y servi
rá  de nodo fundamental de la
red, integrando a dichos termi
nales en las redes de comunica-
dones terrestres militares y civiles.

El  programa SECOMSAT con
templa, además de la adquisición
de dicha estación principal, la del
resto de los terminales que com
pondrán el segmento terreno.
Estos terminales vendrán a satis
facer requerimientos de comuni
caciones planteados por los tres
Ejércitos, el EMACON4, la JETELBEF
y  el CESIO, por lo que el número
y  tipo de estos terminales res-

—  El segmento de control de las
Misión  AmériCa.  Cobeftura  da      comunicaciones, encargado
la  antena transmisora,          de monitorizar el empleo de

la  carga útil  militar y  de
asignar los recursos de  la
misión Gubernamental entre
los usuarios, de acuerdo con
las prioridades que se esta
blezcan.

—  Un adecuado enlace entre
estos dos segmentos y  la

A
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ponde  precisamente a estos re
querimientos;

EMA CON: Enlaces estratégicos
para propor-cionar mayor capa
cidad y supervivencia a los enlaces
entre la Península y los territorios
españoles extraperjinsulares. Se
contempla como segura una es-
ración fija en Canarias que pro
porcione un enlace Madrid-Cana
rias, y como posibles otros enlaces
con las plazas de Ceuta y Melilla y
las islas Baleares.

ARMADA: Se van a adquirir
terminales sobre buque para el
“Príncipe de  Asturias  y  para
varias fragatas. Estos terminales
asegurarán el enlace entre os
buques y el territorio español.

EJERCITO DEL AIRE Los termi
nales sobre plataformas aéreas
son aún de tipo experimental,
pero se espera disponer de ellos
en un futuro próximo. El enlace
estratégico Madrid-Canarias aten
derá también a requerimientos
del Ejército del Aire.

EJERCITO DE TIERRA: Se van a
adquirir varios terminales trans
portables en apoyo de Cuarteles
Generales móviles y de las Fuerzas
de  Acción Rápida.

JETELDEE: La Jefatura de Tele
comunicaciones de Defensa con
tará con algunos terminales en

Contornos  de ganan
cia  de  la  cobertura
fija  de la  estación  es
pacial  mSPASAT-1.
tal  como  lo publicó  la
Junta  Internacional
de  Registro  de  Fre
cuencias  (Ginebra,
1989).  La  ganancia
máxima,  en  el  centro
de  la  cobertura,  es
32  dBi.

apoyo de las comunicaciones que
precisan los organismos del MI
NISDEF no incluidos en el ámbito
operativo.

CESID: Contará con algunos
terminales en apoyo de sus pro
pias comunicaciones,

Estos trminales serán similares
a los que hemos visto al examinar
los sistemas existentes en otros
pa[ses. Al cierre de este articulo
aún no se ha tomado una deci
sión! existiendo varias firmas que
compiten por la adjudicación de
los correspondientes contratos.

Los terminales militares estarán

dotados de equipos de espectro
ensanchado para la protección
frente a interferencias, a lo que
cooperará la reducida amplitud
de las cobertuias fija y orientable.

COORDINACIÓN

Par-a poder registrar el sistema
de comunicaciones militares HIS’
PASAT-1 en la Junta Internacional
de  Registro de Frecuencias (In
ternational Frequency Registra
tion Board, IFRB, ha sido preciso
coordinar nuestro sistema con
os  sistemas ya existentes que
han declarado resultar afectados
(sufrir interferencia intolerable)
por el nuevo sistema.

Estas coordinaciones son res
ponsabilidad de la Dirección Ge
neral  de  Telecomunicaciones
DGTeI, pero en el ámbito de la
misión Gubernamental en banda
X, son normalmente los respecti
vos Ministerios de Defensa quie
nes establecen los estudios y
acuerdas. Dichos acuerdos no
suelen hacerse públicos ante la
RE

Paia la coordinación de la ban
da militar banda X, 8/7 GHz), se
ha tenido que coordinar con los
EE.UU. (redes DSCSr, con el Reino
Unido SKYNET-4D situado en 332
oestei, y  con la  URSS (redes
GALSL

Fruto de estas coordinaciones,
y  de las que atañen a las otras
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tres misiones de los HISPASAT-1  Los HISPASAT-1 van a propor-  militares, dentro de la zona de
surgió la conveniencia de despla
zar  la posición orbital de estos
satélites 12 hacia el este, para
pasar a la posición de 302 oeste.
Aunque no se han completado
todos los procesos de coordina

ción necesarios para este despla
zamiento, se puede aventurar
que probablemente los satélites
HISPASAT-1 estarán situados en
302 oeste.

CONCLUSIONES

El HISPASAT es un sistema de
sarélire multimisión (civil/militar)
que va a permitir a las Fuerzas
Armadas españolas disponer de
un sistema militar de comunica
ciones por satélite en la banda X
(8/7 0Hz), a un coste menor que
si  se pretendiera adquirir un
satélite puramente militar.

El plazo comprendido entre la
creación de la empresa HISPASAT
y el lanzamiento del primer saté
lite, es de sólo tres años. Teniendo
en cuenta que el plazo conside
rado adecuado es de 10 años, se
comprueba que se ha tenido
que  trabajar a  un ritmo muy
superior al recomendable.

cionar a España una apreciable
autonomía en el campo de las
comunicaciones civiles por satéli
te, cuya valoración desde el pun
to  de vista estratégico es muy
positivo, tanto desde el punto

de vista general, como del parti
cular de  as Fuerzas Armadas.
Hay que recordar que el Servicio
Fijo puede proporcionar comuni
caciones por satélite a fuerzas

cobertura del Servicio Fijo, siem
pre que se juzgue necesaria

La posición orbital asignada a
España en la CAMR-77, fue 319
oeste, pero como resultado de
las negociaciones de coordinación,
especialmente de la coordinación
con  el  SKYNET-4D militar del
Reino Unido) y con INTELSAT, los
satélites HISPASAT-1 estarán muy
probablemente en la  posición
orbital de 302 oeste.

Este primer sistema SECOMSAT
no  ha surgido como proyecto
específico de Defensa; más bien
se ha tenido en cuenta a Defensa
como un potencia! usuario, que
bajo la óptica de compartir los
costes viniera a apoyar al pro
yecto HISPASAT y, en consecuen
cia, obtuviera unos servicios de
comunicaciones por satélite en
la banda X,

El  reto y  la oportunidad de
disponer de comunicaciones por
satélite para las FAS está ya muy
próximo. La experiencia con estos
medios nos permitirá contrastar
con  la realidad las expectativas
planteadas. Desde estas líneas
animo a los futuros usuarios de
los terminales terrestres a que
saquen el partido posible a estos
sistemas de apoyo al Mando que
tan eficaces se han mostrado ya
en otros países.

Contorno  de  la  cobertura  global  del  mSPASAT-1.  Refleja  t
zona  de  servicio  donde  puede  actuar  la  antena  orlentable.
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FLTSATCOM*WEST PAC
GALS-4
MILSTAR-12
PLtSTCOM-’A PAORC
OSCS PH? EASTPAC
DSCS .PH3 EASTPAC
DSCS PH2 EAST-PAC-2
DSCS pt-Í EAST-PA&2
MILSTAR-6
DSCS PH4 EAST PAC-1
FLTSATCOM-A EAST PAC
FLTSATCOM E PACIRC                i[
ftTSATtOM: EAST PAC
MiLSTARi

1 SlSCOMiS3  --

.LTSATCOM-B WEST ATL
MLSTAR8
SISCOMCW
SISCOM&1
NATO SATCOM PHASE3B
bs  PH3 WEST ATL
D�C51*3 MIO ATIL
DSCS PH4 ATLANTlC3
OSCS PH4 ATLANTIC-2
bscs PFU ATLANTIC-I
SKYNET 40

HFSPASAT1
GALS-1
GALS-9
FLTSATCOM :ATLANTFC
FLTSATCÇW-8 EAST-ATL
NATO SATCOM PHASE-3

NATO SATCOM4
MIISTAR-3
ftTSATCOMA ATLÁTlC:,
GOMSi
QSCS PH2 ATI
OSCSPH3 ATL
MILSTAR2
TEffCOMIA
TEtECOM2A
TELECOM-lB
TELECOM 28     ‘11F

GAIS 11   

SI-IF
SHF

SHF
SHF
SHF
SHF
SHF

SHF

SHF
SHF
SHE
SHF
5ff

SHF
SHF
SHF
SHF

SHF

SHF

SHF
SHF
SHF
SHF

SHF
SHF
SHF
5FF
5FF

EHF
EHF
EHF
EHF *

Coordinado con HISPASAT-l
Coordinado con HiSPASAT1

u  EHf exqerimental.
Coordinado con HISPASAT-l
Satélité muinmisión
Coordinado con HISPASAT-l
Coordinado con HISPASAT-1
Coordinado con HISPASAT-1
Coordinado con HISPASAT-1
Poctón principal de la red
NATO SATCOM
Satélite meteorológico que
usa a banda militar

Satélite multirnisión
Satéilte muftimón
Satélite Ui LII 11 rn i  ón
Satélite multirrhsíón

.

Posición
orbital País Estación

Espacial
Bandas de frecuencia

Observaciones
UHF SHF EHF

EHF

EHF
EHF

EHF
EHF

EHF
EHF

SHF
SHF

177,0W
170,0W
148,0 W
145,0 W
135,0 W
135,0 W
130,0W
130,0W
120,0W
109,0 W
105.0 W
100,0W
100,0 W
90,0 W
70,0 W
70,0 W
68,0 W
65,0 W
61,0W
60,0 W
52.5 W
42,5 W
42,5 W
39,0 W
35,0 W
330  W

31,0W
26,5 W
25,0 W
23,0 W
23,0 W
18,0 W

18,0W

17,8 W
16,0 W
15,0W
14,0W
12,0W
12,0 W
9,0 W
8,0W
8,0 W
5,0 W
5,0 W
3,0 W

EE.UU.
URSS
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EEUU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
BRASIL
EE.UU.
EE.UU.
BRASIL
BRASIL
BÉLGICA
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
REINO UNIDO

ESPAÑA
URSS
URSS
EEUU
EE.UU.
BÉLGICA

URSS

BÉLGICA
EE.UU.
EE.UU.
URSS
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
URSS

UHF

UHF
UHF

UHF

UHF
UHF

UHF

UHF

UHF

UHF

UHF
UHF
UHF

UHF

SHF

SHF

EHF

EHF
EHF

EHF

Esta  tabla  responde  a  lo  publicado  por  la  Junta  Internacional  de  Registro  de  Frecuencias  (IFRB), y  refleja  las
solicitudes  presentadas  pan  su homologación  Internacional.  Hay que  hacer  tres  aclaraciones  Importantes
—  El  hecho  de  coordinar  y  registrar  una  red  de  satélite  no  supone  que  la  red  exista  realmente.  Se  da  el  caso  de

satélites  que sólo  existen  “sobre el papel”, aunque  la nación  que lo tiene  registrado  mantiene  los derechos  a usar
esa  posición  orbital.

—  Los  satélites  que  están  en  fase  de publicación  anticipada  están,  por  lo general,  en fase  de proyecto  o  desarrollo,
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Posición
orbital País Estación

Espacial
Bandas de frecuencia

Observaciones
UHF SMF EHF

0W     REINO UNIDO    SKYNET 4A        .   UHF       SHF     EHF’  ‘“  EHFexnennen:a
1,0 E     URSS            CÁLS-15            -‘IUr              SHF
3.0 E     FRANCIA         TELECOM 1 C                           SHF              Satélite rnuItlmór
3,0 E     FRANCIA         TELECOM-2C            .1,!              SHF               Satétre rnultlmisrón
4,0 E     EE.UU.       LTp-  13                   UHF                 EHF
6.0 E     REINO UNIDO    SKYNET 48       .. ‘    UHF       SHF         i’i EHF exoerlmem

8,0 E    URSS           GALS-7               .11.:.             SHF
12,0 E     URSS            GALS-17                                SHF
15,0 E     URSS            C5ALS-12           ;-i’ii).:f              SHF
16,0 E     ITALIA           SICRAL-1A         L1,.’!i    UHF       SHF       EHF
19,0 E     EE.UU.           MILSTAR-9                                   ‘J:fi,jj    UHF      EHF
22.0 E     ITALIA           SICRAL’lB                    UHF      SHF       EHF
23,0 E     URSS            GALS-8                                 SHF
30,0 E     EE.UU.           MILSTAR-10     ‘ -•    UHF               EHF
35,0 E     URSS            GAL5-6                                 SHF
45,0 E     URSS            GALS-2        . ‘‘               SHF
49,0 E     URSS            C-ALS-13                                SHF
53,0 E     REINO UNIDO    SKYNET 4C                   UHF      SHF     EHF’  “ EHFexperim’1ta1
55,0 E     EE.UU.           MILSTAR-4             “ii   UHF                EHF
57,0 E     EE.UU.           DSCS PH2 INDOC-2                     SHF
57,0 E     EE.UU.           DSCS PH3 INDOC-2                     SHF
58,0 E     EE.UU.           DSCS PH4 INDOC-2  -::    UHF                 EHF
60,0 E     EEUU.           DSS PH2 INDOCHINA                  SHF
60,0 E     EE.UU.      - DSCS PH3 INDOCHINA                   SHF
69,0  E     URSS           CALS-14                             SHF
70,0  E     URSS           OALS-16                             SHF
72,0 E     EE.UU.           FLTSATCOM INDOCHINA       UHF      SHF
72.0 E     EE.UU.           FLTSATCONI-13 INDOCHINA    UHF                EHF
75,0 E     EE.UU.           FLTSATCDM INDOCHINA                 SHF
77,0 E     EE.UU.           FLTSATCOM-A INDOCHINA    UHF       SHF
85,0 E     URSS            GALS-3                                 SHF
90,0 E     EE.UU.           MILSTAR-5.                        EHF

128,0 E     URSS            GALS-10               :Ei1   UHF       SHF
130,0 E     URSS            GALS-5        .,         UHF       SHF
1330 E     EEUU           MILSTAR 7       ‘        UHF                EHF
150,0 E     EE.UU.           MILSTAR-i5                                      EHF
152,0 E     EE.UU.           MLSTAR-lt                                      EHF
158,0 E     JAPÓN          SUPERBIRD-A                         SHF             Satéire m’.lltirna’ón
160,0 E     AUSTRALIA      ACSAT1        ‘-   «‘        SHF
162.0 E     JAPÓN          SUPERBIRIJ-B     ,J   UHF      SHF              SatélIte ínUItiflhlSión
164,0 E     AUSTRAUA     ACSAT-2          ‘              SHF
172,0 E     EE.UU.           FLTSATCOM WEST PAC.                SHF
172.0 E     EE.UU.           FLTSATCOM-3 WEST PAC.                           EHF
175,0 E     EEUU.           DSCS PH2 WEST PAC.  j    UHF      SHF
175,0 E     EEUU.           DSCS PH3 WEST PAC.                   SHF
‘177,5 E     EE.UU.           MILSTAR-14                                      EHF
180.0 E     EE.UU.           DSCS PH2 WEST PAC-2                 SHF
180,0 E     EE.UU.           DSCS PH3 WEST PAC-2                 SHF

5ari’it’.’-  Multirnisión Dispnne de rl .•‘in..» ‘‘r-r’  l.* L -A’’  i’’-t u     en las Canoas no rniliares

mientras que los que están ya nofificados pueden estar operativos, a no ser que se trate de posiciones de reserva
o  de satélites de “papel”.
Se carece de datos fiables sobre la utilización de satélites de comunicaciones para fines militares en Rusia. Por
eso no se ban recogido en esta tabla redes como la ‘R  con 26 satélites registrados en EHF. o VOLNA con 25
satélites registrados en la banda UhF.
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ARARSAT: Organización Ára
be  de Comunicaciones
por  Satélite.

ASAT: Anti Satellite weapons.
AT&T: American Telegraph

nd  Telecom.
AUSSAT: Australian Satellite.
CAMR77: Conferencia Admi

nistrativa Mundial de Ra
diocomunicaciones de
1997.

CMS: Comunicaciones Milita
res por Satélite.

COMSAT: Empresa de EEUU.
que  fabrica y  explota
sistemas de comunica
ciones por  satélite, y
que es la signataria de
INTELSAT en represen
tación de EE.UU.

DCA: Defense Communica

tions  Agency. En 1991
ha cambiado su nombre
por el de DISA.

DISk  Defense Information
Systems Agency.

D0D: Departamento de De
fensa de los EE.UU.

DOMSAT: Domestic Satellite.
Se dice de las redes de
satélite que operan en
el  ¿mbito de una sola
nación.

DFS: Deutscher Eernmelde
satelllt Kopernikus. Sis
tema nacional de satéli
tes de Alemania.

DSCS: Defense Satellite Com
munications  System.
Red  de  satélites de
EE.UU.

EHE: Extremely High Fre
quency. Banda de fre
cuencias entre 30 y 300
6Hz.

ESPECTRO ENSANCHADO: Téc
nica para luchar contra
la perturbación, que con
siste  en  extender la
señal sobre un ancho
de banda mucho mayor
(unas 1.  veces mayor)
de lo necesario.

EUTELSAT: European Tele
communications Satelli
te  Organization.

FLTSATCOM: Fleet Satellite
Communications. Siste
ma de comunicaciones
por satélite para la Ar
mada de los EE.UU.

GAPSAT: Ver MARISAT. Parte
de los satélites lanzados
por COMSAT Cerieral Cor
poration que la Marina
de  los EE.UU. alqulló a
esta empresa

GEOESTACIONARI0: Se dice
de las órbitas en el plano
ecuatorial, que por estar
a  una distancia de la
Tierra de 35.786 km, gi
ran con la misma veloci
dad angular que a Tie
rra  y parecen inmóviles
para un observador te
rrestre.

6Hz: GigaHertzio =  109 hert
zios.

HTT: High Transportable Ter
minal.  Terminal muy
transportable.

INMARSAT: International Ma
ritime  Satellite Organi
zation.

INTA: Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial.

INTELSAT:lriternational Tele
communications Satelli
te  Organization.

INTERSPUTNIK: Organización
de  Usuarios de Teleco
municaciones por Saté
lite.

JCSAT: japan Communica
tions Sarellire Company.

LEASAT: Leased Sarellite. Pro
grama que enlaza dos
generaciones del FLTSAF
COM.

MARISAT: Maritime Satellite.
Nombre dado a la parte
civil (en la banda de 1,5
GHzi de los tres satélites
civiles-militares, que la
Marina de los EEUU. pro
movió en 1976. Fueron
fabricados por COMSAT
y  la  parte  militar se
conoció como GAPSAT.

MHZ: MegaHertzio= 16 Hert
zios.

MILSTAR: Military Strategic
Tactical and Relay Sate
hite  Communications
System. Nuevo sistema
de  comunicaciones por
satélite  de los EE.UU.
para mediados de los 90
y  post-2.000.

MORELOS: Sistema Nacional
de  Satélites de México.

PALAPA: Sistema de Satélites
de  Indonesia.

RDSI: Red Digital de Servicios
Integrados.

SOS: Satellite Data System.
Red de EE.UU. que pre
senta servidos a la Fuer
za Aérea de EE.UU.

SBS:  Satellite  Business
Systems (Consorcio for
mado por  IBM, Aetna

SIGLAS UTILIZADAS

100



;1]

Cíéñcia;0]

Life Insurance y, hasta
1984, por COMSATI.

SBTS: Sistema Brasileño de
Telecomunicaciones por
Sa téH te.

SECOMSAT: Sistema Español
de Comunicaciones Mili
tares por Satélite.

SES: Société Européenne des
Satéllites.

SHF: Supon High Frequency,
Banda de frecuencias en
tre  3 y 30 GHz.

SYRACUSE: Systéme de Radio
Communications Utili
sant  un Satellite. Red
militar francesa de co
municaciones por satéli
te.

TRASPONDEDOR: Parte de la
carga útil de un Satélite
de comunicaciones que
efectúa la función de
repetidor sobre una ban
da  de frecuencias, am
plificando bs señales que
se envían desde una es
tación terrena y reen
v{ándolas hacia la Tierra.
Puede constar de uno o
más canales esto último
cuando varios canales
se amplifican conjunta
mente). A pesar de esta
distinción, muchas veces
se identifica trasponde
dor con canal.

UEO: Unión Europea Occi
dental.

UHF: Ultra High Frepuency.
Banda de frecuencias en
tre  300v 3.000 MHz.

UIT: Unión Internacional de
Telecomunicaciones.

VSAT: very Small Aperture
Terminal.
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,iosÉ DOMÍNGUEZ
VA LO N ERO
Capitán  (Infantería)
Especialización de Personal
por  la ELET

CON la incorporación de la
mujer  a  las FAS es  evidente
que, paulatinamente, a medida
que  su  número  vaya  incre
mentándose, se van a ir mani
festando  una serie de  situa
ciones  que  requerirán,  en
algunos  casos, que  se efec
túen  determinadas modifica
ciones  en  las  normas hasta
ahora vigentes para adaptarlas
a  las nuevas necesidades.

Este  es  el  caso  que,  sin
lugar  a duda, se producirá en
lo  relativo a vacantes y desti
nos.

A  partir de ahora empezarán
a  producirse matrimonios en
los que ambos cónyuges sean
miembros  de las FAS, y  esto
dará  lugar a que con  motivo
de  los  cambios  de  destino,
cada  uno de ellos, inevitable
mente, se encuentre en distin
ta  Guarnición.

YLOS
DESTINOS

ser  objeto de regulación.

En  realidad esto es  lo  que
puede suceder a cualquier ma
trimonio  en el que uno de sus
componentes sea militar, pero
en  el caso que nos ocupa esta
situación  se producirá en ma
yor  número de ocasiones, teó
ricamente  el doble de veces,
por  lo  que  seria  necesario
establecer  la  regulación pre
cisa  para que los cambios de
destino  afecten a este tipo de
matrimonios  en la misma me
dida  en  que  lo  hacen a  los
tradicionales.

La solución se presenta com
plicada,  ya que requiere con
jugar  los intereses del  matri
monio,  de las Unidades y, al
mismo  tiempo,  evitar  perjui
cios  y  agravios comparativos
con  el resto del personal pro
fesi o na 1.

En  esencia los matrimonios
hasta  ahora  existentes y  las
posturas  que pueden adoptar
ante  un  cambio  de  destino
podemos  resumirlas en:

a)  Matrimonios en los que
la  mujer no trabaja.

1.   Que la mujer no se mar
che al nuevo destino, con
lo  que la  “ruptura” de la
unidad  familiar  sólo  de
pende del tiempo que tar
de  el marido en regresar
a  la  plaza de origen,  ya
que  su  esposa no  tiene
ningún  tipo de servidum
bre.

2.  Que la  mujer se marche
al  nuevo destino.

Como vemos, el matrimonio
es  libre de adoptar cualquiera
de  estas posturas.

b)  Matrimonios en los que la
mujer  trabaja

—  Es evidente que la esposa
puede ejercer el mismo tipo
de  elección que en el caso
anterior.
Si  decide  no  marchar  al
nuevo  destino la situación
no  difiere de la anterior. Si
en  cambio opta por seguir
a  su  marido  tendrá  que
elegir  entre dejar su traba
jo,  pedir una excedencia o
conseguir  un traslado a la
nueva Guarnición, si es que
esto  último es posible.
En  cualquier caso su tras
lado  depende,  exclusiva
mente,  de su voluntad.

Visto  lo anterior, y volviendo
al  tema que nos ocupa, parece
lógico  que se trate de llegar a
una  solución  con  la  que  la
situación  del  nuevo tipo  de
matrimonio,  ante  un  cambio
de  destino, sea lo más similar
posible a la que se produce en
un  matrimonio tradicional.

Pueden  producirse  dos si
tuaciones:LA INCORPORACIÓN

DELA
ALAS
FAS

Un  tema nuevo que plantea una realidad social no
comentada hasta la fecha en la Revista y que tendrá que
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Analizando  el problema ve
mos  que se  pueden llegar a
plantear  cuatro posibles solu
ciones:

1.  No  establecer  ninguna
regulación al respecto, es de
cir,  seguir con  la  legislación
actual.

Esto haría que al producirse
el  destino  de  uno  de  ellos
fuese impredecible determinar
cuándo  volvería a reunirse la
familia,  y  una vez que se hu
biese  reunido, cuánto tiempo
permanecerían juntos, ya que
mientras durase el destino que
motivó  la  separación, podría
tener  lugar el del otro cónyuge
o  podría  suceder  que  este
destino  se produjese al poco
tiempo  de  reincorporarse  el
que  se ausentó.

2.  Conceder  derecho  al
que  es  destinado  para  que
pueda  reclamar al  otro,  que
ocuparía una vacante eventual
en  la nueva Unidad.

Esto evitaría la situación an
terior,  pero  al  ser  dos  los
destinables,  y  hacer  ambos
uso  de este derecho, se pro
duciría  una permanente pere
grinación  de la familia, ya que
si  no hiciesen uso del mismo
se  estaría en el caso 1 expues
to  anteriormente.

3.  Otorgar el mismo dere
cho  antes citado  al  cónyuge
que  no cambia de destino.

Este caso haría inviable cual
quier  reglamentación que se
hiciese sobre provisión de va
cantes,  pues si pudiesen ejer
cer  ambos cónyuges este pri
vilegio,  nunca tendrían nece
sidad  de cambiar de plaza.

Por  esto habría que limitar
el  número  de  ocasiones  en
que  se pudiese hacer uso del
referido  derecho, con  lo  que
al  final  llegaríamos a la inde
seada  situación  del  caso  1.
Además,  al  no tener lugar  la

incorporación  al nuevo desti
no,  sería  un  tercero  el  que
tendría  que hacerlo por él con
lo  que, evidentemente, se daría
el  caso de que quien  se en
cuentra  en peor situación eco
nómica  es a quién le corres
pondería  efectuar el traslado.

Tanto  en este caso como en
el  anterior,  en  la  Unidad de
origen  se produciría  una va
cante  imprevista, cuya impor
tancia  dependería del empleo,
especialidad o cargo que des
empeñase el segundo cónyu
ge,  que sería el reclamado.

4.  Declarar a un  cónyuge
“no  destinable”,  con la posibi
lidad  de que, cuando lo desee,
pueda  marchar al destino del
otro  en vacante eventual.

Esto supondría que cuando
a  este cónyuge le correspon
diese ser destinado permane
cería  en la misma Guarnición
en vacante eventual, pero siem
pre  sin privarle de poder soli

MuJER MUJER
TRABAJA

ón

CONDICIÓN QUE ESTABLECER 1
cónyuge  que siempre

seria  el
NO  DESTJNABLE

Perjuicios
a  lerceros

Esquema  resumen
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citar,  voluntariamente, vacan
tes  en cualquier otra localidad.
Además también exigiría que,
al  contraer matrimonio, hicie
sen  constar  cuál de  los dos
ejercería, de forma permanen
te,  este derecho. Es obvio que
cuando  se alcance un empleo
para el  que no exista vacante
en  la  plaza, se pasaría a ser
destinable.

Analizando  esta cuarta po
sibilidad  vemos que:
—  Es la  más similar  a la que

existe  actualmente, pues si
ahora  la  mujer,  tanto  si
trabaja  como si no lo hace,
puede  optar por quedarse
en  la plaza o marcharse al
destino  de su marido, con
esta solución el nuevo tipo
de  matrimonio puede ejer
cer  las mismas opciones.

—  No se perjudica a un terce
ro,  pues al ocupar vacante
eventual  no hm ita las posi
bilidades  de destino de losde  su empleo, y  por  otro

lado,  las Unidades, prácti

—  Además, ha de tenerse en
cuenta  que  hay gran  nú
mero  de Guarniciones en
las  que  no  existe  coinci
dencia  de  vacantes  para
todos  los Cuerpos y Esca
las,  con lo que si los miem
bros  de estos matrimonios
pertenecen  a  Cuerpos  y

agudizarse el problema.
Con  esta solución que esta

mos  considerando se  sosla
yaría  en  gran  medida  este
inconveniente,  pues,  de  los
dos,  aquél  que disponga de
un  número más restringido de
plazas en las que poder ocupar
destino,  tiene opción a elegir
quedar  fijo en una de ellas.

camente, no se ven afecta-  Escalas diferentes  podría
das.
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El  pasado  2  de
mayo,  gloriosa  fecha
en  la  que  se  conme
mora  la reacción  uná
nime  del  pueblo  es
pañoi  y  su  Ejército
contra  la  arbitraria
ocupación  extranjera,
se  celebraron  vistosas
pandas  militares  y “it
tretas”  en  la  plaza  de  -

Oriente,  plaza  de  la
Minería,  Capitanía Ge
neral.  plaza  de  la Villa
y  plaza  Mayor,  de  las
que  se  da  cumplida
cuenta  en  el siguiente
reportaje  gráfico.

REI’REFA
CON]  VI El VIORAC  JÓN

2  DE  MAYO
EN  MADRID

Gastadores  del  Regimiento  de
Infantería  de  España  (Carlos
fin.

A  Reales  Guardias  Alabarderos
ante  el  monumento  erigido  a
los  héroes  deI  2  de  mayo,  hoy
monumento  al  soldado  desco
nocido.                                           Y

Granadero  del  Regimiento  del
Rey (Carlos  fil).
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Culturales

A
Gastadores  y Banda
de  Música  de  la
Guardia  Civil.

En  la  Plaza  de  la
Armería,  formación
de  Húsares  de Pavia
(Alfonso  XIII).

1

Escuadrón  de  lan
ceros  de la  Guardia
Real.

Banda  de trompetas
del  escuadrón  de la
Policía  Municipal
en  la  Plaza  de  la
Armería.y



JOSÉ  CARLOS FUERTES
ROCAÑÍN
Capitán de Sanidad (Medicina)
Jefe  del Servicio de Psiquiatria

EL CONSUMO
DE DROGAS,
CAUSA DE EXC WSIÓN
EN EL SM

OLGA
MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Psicóloga

Tema de palpitante actualidad en el conjunto de las
Fuerzas  Armadas, lo  que  lo  hace de interés generaL
Está  tratado con rigurosidad y al mismo tiempo resulta
de  fácil lectura.

INTRODUCCIÓN

EL  problema social  de  las
drogodependencias es amplia
mente  conocido  por la socie
dad actual. El consumo elitista,
en  solitario, por razones ideo
lógicas y entre una clase social
elevada  ha dado paso, sobre
todo  después de la década de
los  60, a un consumo masivo,
entre  personas cada vez más
jóvenes,  de forma grupal y  a
modo  de rito iniciático y fun
damentado  sobre todo  en el
hedonismo  y  como forma de
protesta  ante los valores so
cioculturales  del momento.

Este  problema,  cada  vez
más acuciante en nuestra so
ciedad,  adquiere singular im
portancia y características es
peciales en el marco social de
las  Fuerzas Armadas.

Es  bien  conocido  que  las
legiones  romanas, antes  de
entrar  en  combate,  ingerían
bebidas  de  carácter  embria
gante  y  euforizante,  al  igual
que  los samuráis con el  sake
o  los normandos con las po
ciones fabricadas por druidas.
Esta tradición va a llegar hasta

las últimas confrontaciones bé
licas,  como las Guerras Mun
diales,  la  Guerra del Vietnam
e  incluso  en  nuestra  propia
contienda  civil,  en  donde se
utilizaron  una cantidad relati
vamente elevada de anfetami
nas,  sobre todo en la Marina e
Infantería.  (Cabrera, 1990).

En  los  momentos actuales
los  niveles de toxicofilia entre
el  personal no profesional de
las  Fuerzas Armadas, ha ad
quirido  un aumento compara
ble  al  producido en la socie
dad  civil, hecho éste por otro
lado  normal, ya que las tropas
no  son otra cosa que parte de
esa  misma sociedad.

Todo  ello ha motivado que
el  Plan Nacional sobre Drogas
haya  instado al  Ministerio de
Defensa a una regulación de
finitiva  sobre  la exclusión de
toxicómanos  del  Servicio Mi
litar,  al aumento de colabora
ción  entre la  institución cas
trense  y  las  civiles, y  a  una
ampliación,  para el diagnósti
co  y tratamiento, de los recur
sos  ya existentes. (Cabrera y
cols.,  1990).

Siguiendo  en  esta  misma
línea  argumental  habría que
señalar  cómo  la  coherencia
interna,  la jerarquización flor-

mativa de las Fuerzas Armadas
y  la cada vez más sofisticada
dotación  de los Hospitales Mi
litares  en este sentido, hacen
que  la  detección  del  uso de
tóxicos  sea rápida  y  eficaz,
descubriéndose  los casos de
simulación  con relativa facili
dad.

A  todo ello  habría que unir
la  entrada en vigor del nuevo
Código  Penal Militar (Ley Or
gánica  13/1985, art.  148) que
introduce  específicamente el
término  droga”,  como  cir
cunstancia  agravante  en  la
comisión  de  delitos,  hecho
éste  de gran trascendencia ya
que  en el  anterior texto legal
sólo  se contemplaba el  con
sumo  de alcohol.

Queremos  significar  desde
ahora  que la toxicomanía, to
xicofília,  drogodependencia,
abuso  de  sustancias tóxicas
etc,  no se encuentran incluidas
como  tales en el vigente Cua
dro  Médico de Exclusiones de
las  Fuerzas Armadas, debien
do  recurrir  para su  etiqueta
ción  diagnóstico-pericial, bien
al  Grupo  1 de  los  Principios
Generales en su número 1, en
el  que se habla textualmente
de  “incapacidad para vestir e!
uniforme,  para  usar o  trans

Ejcncilo  Junio  1992 111



portar  una parte esencial del
equipo  militar,  así como para
seguir  el  régimen de vida, de
alimentación  o  de ambienta
ción  social  disciplinaria  que
se  exige en las Fuerzas Arma-
das”;  pudiendo, no obstante,
incluirse  también en la  Letra
A,  Grupo  1, número  16  del
mismo Cuadro de Exclusiones,
que  hace referencia a las  In
toxicaciones  Crónicas”, valo
ración  ésta que no dependería
de  los servicios de Psiquiatría,
sino  de los de Medicina Inter
na.

MATERIAL  Y MÉTODOS

Este  trabajo  presenta una
revisión  de  las  alegaciones
que,  sobre consumo de tóxi
cos,  se  han  registrado en el
Servicio de Psiquiatría del Hos
pital  Militar de Burgos durante
el  año 1989.

Del  contingente anual com
puesto  por  16.738 individuos
correspondientes a la demar
cación  de la 5! Región Militar
Pirenaica  Occidental, se  han
valorado  y atendido por dife
rentes trastornos psiquiátricos
un  total  de  2.383 alegantes
(14,2%  con  respecto al  total
del  contingente). (Gráfico 1).

De  todos estos sujetos, ale
gan  presentar un  cuadro  de
abuso y/o dependencia de sus
tancias,  un total de 359 perso
nas  (2,14% con  respecto  al
total  del contingente). (Gráfi
co  2)

A  todos aquellos sujetos que
decían  presentar una drogo-
dependencia,  se les practicó
una  historia clínica estandari
zada  y  rastreo de tóxicos  por
medio  de enzimoinmunoaná
lisis  modelo E.T.S. (Syva).

RESULTADOS

Del  total  de  alegantes por
presunta  patología psiquiátri
ca,  es decir, de los 2.383 indi
viduos,  fueron  considerados
no  aptos para el Servicio Mili-

tar  1.895(80%). De ellos, 1.353
(57%)  fueron  excluidos  tras
consideración del Tribunal Mé
dico  Militar Regional, con ex
clusión Total o Definitiva, sien
do  542 (23%) los excluidos de
forma  Temporal, y 488 (20%)
considerados  útiles  para  el
servicio  y  reintegrados a sus
Unidades.

Todos  los sujetos conside
rados  por el Tribunal  Médico
como  drogodependientes fue
ron  fallados como  Excluidos
Totales,  lo  que  supone  un
26,8%  del total  de excluidos.
En  este grupo la etiqueta diag
nóstica fue la de I-PG-01 (Prin
cipios  Generales del  Cuadro
Médico  de Exclusiones), y que
en  nuestro servicio empleamos
para  incluir  el  consumo  de
tóxicos  y en ocasiones la con
flictividad  legal  que  le  suele
acompañar.

La  distribución  del  grupo
de  los  sujetos considerados
drogodependientes  con arre
glo  a su situación administra
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tivo-militar  es la siguiente: Mo
zos,  148  (41,2%);  Reclutas,
173  (41,1 °k), y  Soldados, 38
(lO,S%).

En  relación a las diferentes
modalidades  de  sustancias
consumidas  en cada uno  de
los  grupos  en  los que se  ha
dividido  el  estudio  tenemos
que  significar lo siguiente. En
el  grupo  integrado  por  los
mozos,  la valoración analítica
de  las  sustancias fue  en  la
mayoría  de los casos imposi
ble  de  efectuar,  bien porque
la  alegación  presentada era
de  un  sujeto  en  periodo de
rehabilitación y, portanto,  ha
bía  dejado  de  consumir  la
sustancia  tóxica  desde hacía
tiempo,  bien porque los infor
mes  y  certificados  médicos
que  se nos presentaban eran
lo  suficientemente elocuentes
y  serios como para tener que
realizar  una  determinación
complementaria,  o  porque la
existencia  de signos y  sínto
mas del consumo era evidente
y  fácilmente objetivable  (f le—
bitis,  síndrome de abstinencia,
tatuajes,  etc.).

En  los otros dos grupos, la
distribución  de las sustancias
se  efectúa según queda refle
jado  en la gráfica 3, destacan
do  en lineas generales la exis

tencia  de  una  politoxicofilia,
razón  por  la  que se solapan
los  resultados, siendo porcen
tualmente  significativo  y  en
cierta  manera curioso el con
sumo  de  los derivados opiá
ceos  y  cannábicos,  por  este
orden,  como  las  sustancias
más  consumidas.

COMENTARIOS
Y  VALORACIÓN DEL
ESTUDIO

Una vez expuestos los datos
más sugerentes vamos a pasar
al  análisis y  reflexión  de  los
mismos.

Lo  primero que nos llama la
atención  es el elevado número
de  alegaciones que se produ
cen  cuando  el  sujeto  se  en
cuentra  cumpliendo el periodo
de  recluta, es decir, el periodo
inicial  de  instrucción  militar
básica,  cuya duración  nunca
es  superior  a los dos meses,
pudiendo  ello  explicarse  en
función  de las siguientes va
riables:

1.  Actitud de disimulación
durante  el  período de  mozo
(previo  a su  incorporación  a
filas),  con el objeto de ocultar
en  el  ambiente sociofamiliar

la  existencia del  consumo de
tóxicos.

2.  Existencia de cierta des-
información en materia de ale
gaciones  durante  el  periodo
de  mozo.

3.  Intención de conseguir
¡a  rehabilitación en el  medio
militar  (tradicionalmente  se
vero  y  en  donde  el  simple
consumo  está penado), situa
ción  ésta no obstante bastante
cuestionable dado que en nin
gún  caso  de  los que  hemos
recibido se ha solicitado ayuda
seriamente para abandonar el
consumo  de tóxicos.

4.  Dificultades para obte
ner  la  sustancia/as,  lo  que
podría  precipitar  cuadros de
abstinencia,  y  por tanto,  ne
cesidad de recibir tratamiento
con  relativa urgencia.

5.  Despreocupación y  ac
titud  de abandono, frecuente
en  este tipo  de sujetos, que
provoca  que  estas  personas
no  aleguen en tiempo y forma
debidos.

Por  lo que hace referencia a
los  mozos, éstos se sitúan en
segundo  lugar,  alegando en
una  proporción  menor  que
los  reclutas su dependencia y
consumo  de sustancias tóxi
cas. Entendemos que este gru
po  está integrado por el dro
godependiente  “establecido”
que,  o  bien  ha  sido  o  está
siendo  tratado o tiene un co
nocimiento  claro de su pato-
logia  y de las limitaciones que
ella  le ocasiona para efectuar
el  Servicio Militar, alegándolo
en  consecuencia en los dife
rentes  filtros  que se estable
cen.

Por  último, el dato que hace
referencia a los soldados, gru
po  de menor porcentaje, po
dría  ser consecuencia desde
nuestro  punto de vista de los
siguientes  parámetros:

1.  Existencia de abundan
tes  filtros  previos.

2.  Escasa frecuencia de ini
cio  en el consumo de tóxicos
posterior  a su ingreso en filas.

N’  Sujetos

CONSUMO  DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS

CUtAS
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3.  Aquellos  sujetos  que
han  superado los  filtros  de
muestran  una mayor capaci
dad  de adaptación que podría
ser  debida a un  consumo de
drogas  intermitente  y  de es
casa cuantía que no interferiría
en  las actividades castrenses.

4.  La simulación del con
sumo de tóxicos no es utiliza
da  como medio de conseguir
la  exclusión del Servicio Mili
tar,  a pesar de lo sencillo que
ello,  en teoría, resultaría.

Por  lo que hace referencia
al  tan traído y llevado tema de
que  el Servicio Militar sea por

sí  mismo  origen  y  causa de
iniciación  en el  consumo de
drogas, creemos que los datos
que  aportamos no hablan en
este  sentido ya que, como se
puede ver, el mayor porcentaje
de  consumidores en  nuestra
muestra  se produce en el pe
riodo  de mozo (anterior a su
llegada  a  filas)  o  en  el  de
recluta (antes del primer mes).

Sí se podría admitir, en cam
bio,  que  un  cierto  tipo  de
personalidades con rasgos de
inmadurez,  inseguridad,  de
pendencia  etc., y  que previa
mente  ya habían tenido con-

tactos  esporádicos con deteN
minadas  sustancias  (sobre
todo  con el alcohol y  el can
nabis), al salir del medio fami
liar  que  hasta  entonces  les
había  “protegido”  y  llegar a
otro  más rígido y en algunos
aspectos incluso hostil, se con
viertan  en consumidores, pu
diendo  considerarse este últi
mo  factor  como  desencade
nante  del consumo.

Por  último no podemos de
jar  de abordar la problemática
médico-legal  que puede origi
nar  la permanencia del drogo-
dependiente  en  las  Fuerzas
Armadas  y  que  pasamos a
sintetizar en los siguientes pun
tos:

1.  La frecuente asociación
de  drogodependencia  y  en
fermedades transmisibles, he
cho  éste de gran trascenden
cia  en  una  comunidad  en
donde  las relaciones interper
sonales  son tan intensas.

2.  Tendencia del drogadic
to  al  proselitismo como  una
forma  de  obtener  ganancias
que  le permitan continuar con
sumiendo  los tóxicos, lo  cual
implica,  dadas las especiales
características  de  la  legisla
ción  militar,  problemas tanto
para el sujeto consumidor (en
fermo)  como para el traficante
(delincuente).

3.  Escasa utilidad que para
las  misiones que la Constitu
ción  otorga a las Fuerzas Ar
madas tiene este tipo de indi
viduos.

Por  todo  ello  es  nuestro
criterio  proponer la exclusión
de  los  sujetos  drogodepen
dientes,  incluyéndolos  en  el
Capitulo  de Principios Gene
rales  del Cuadro de Exclusio
nes,  dado  el  posible  efecto
reforzador  del  consumo que
pudiera  existir si se calificara
expresamente a la “TOXICO
MANÍA”  como  causa de  ex
clusión  para el Servicio Militar.

Por  lo  que  respecta a  la
consideración de Total o Tem
poral, nos atenemos a criterios
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internacionales en donde pa
rece quedar claro que el tiem
po  necesario para conseguir
la  rehabilitación de este tipo
de  sujetos es siempre superior
al  que  marca el  período de
revisión  en  los casos de ex
clusión  temporal.

Por  otro lado, podría darse
con  la “Exclusión  Temporal”
un  efecto opuesto al deseado,
ya  que podría ser un factor de
incitación  para que el toxicó
mano  persevere en el  consu
mo,  y  conseguir  con elio  el
objetivo  de la “Exclusión To
tal”.
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CONCLUSIONES

1.  A la luz de nuestros re
sultados, y siendo conscientes
de  la limitación metodológica
de  los mismos, no se  puede
afirmar  que el  medio militar
sea  un  inductor  al  consumo
de  drogas.

2.  Desde nuestra perspec
tiva,  el  toxicómano debe ser
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EL CASTILLO
DE
CONSUEGRA

Tiene  cimientos  romanos  y  está  rodeado  por
trece  molinos de viento.

Fue  cuartel  general  del  Priorato  de  la  Orden de
San  Juan.

El  castillo  de  Consuegra  es  uno  de  los  más
interesantes  de  toda  la Mancha,  tanto  arquitectónica
como  paisajístlcamente;  su  ubicación  no  pudo  ser
más  acertadaj  el  ceno  Calderico,  una  crestería  de la
provincia  toledana,  desde  cuya  cumbre  se  puede
divisar  casi  toda  la llanura  manchega.  Alrededor  de la
sing*ilaribrtaleza.  trece  impávidos  y  blancos  molinos
de  viento,  y,  a  pocos  metros,  una  impresionante
cantera  romana;  abajo,  la  legendaria  población  de
“Consaburum”,  caigada  de  testimonios  que  evocan
sus  ancestrales  orígenes...

JESÚS AVILA GRANADOS
Licenciado en Ciencias de la
Información.
Miembro de la Asociación
Española de Críticos de Arte.
Critico literario

CIMIENTOS  ROMANOS

Lo  que  sí  resulta  de  una
aplastante  realidad  son  los
numerosos  testimonios  que
se  conservan  de  un  pasado
protohistórico  y  romano:  el
circo,  el  anfiteatro,  restos  del
acueducto,  la presa,  los  siste
mas  de  canalización  de aguas
subterráneas,  restos  del  re
cinto  amurallado  de la ciudad,

DEFINIENDO  los limites geo
gráficos  de  la  Mancha  por  su
extremo  norte,  como  flotando
sobre  las  estáticas  e  inacaba
bles  lineas  horizontales  que
caracterizan  a la típica  región
castellano-manchega  donde  la
vista  no  encuentra más  limite
que  el  cielo,  sobresale  con
arrogancia  la cumbre  del cerro
Calderico  —una  de  las  estri
baciones  de  los  montes  de
Toledo—,  conocida  como  “La
Crestería”.  En  medio  de  su
afilado  lomo,  un  sólido  castifio
medieval,  de  ancestrales  oil-
genes,  rodeado  por trece  blan
cos  molinos  de  viento:  sim-

El  cerro  (Jalderico  está
declarado  Conjunto
Histórico-A  flíáüco.

biosis  arquitectura-naturaleza
que  no  se  repite  en  ningún
otro  lugar  del  mundo.  No  es,
por  lo  tanto,  nada  extraÑo
que  esta  imagen  haya  sido
reproducida  en  los  más  pres
tigiosos  libros  de  arte  e histo
ria  militar.

El  origen  de  Consuegra.
como  el  de  muchas  poblacio
nes  de  nuestro  país,  se  pierde
en  la  nebulosa  noche  de  los
tiempos.  Algunos  escritores.
historiadores  y  cronistas  de
todas  las  épocas  no  han  du
dado  en  concederle  Incluso
más  antigüedad  que  a  la  Im
perial  Toledo.  La  mayoría  de
ellos  coinciden  en  fijar  su
fundación  en  el  siglo  xv  a  de
J.C.,  en  tiempos  de  Consabu
rano,  un  capitán  griego,  hijo
de  Ceclope.  pero  en  esta  anti
gua  ciudad  parece  que  la  le
yenda  le  gana  la  partida  a  la
historia

Los  molinos  de  viento,  desde
una  de  las saeteras  del castillo.
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la  cantera  que  abastecía  de
mineral  a  las  obras  civiles.
religiosas  y  militares.  Los es
critores  romanos  son  los  pri
meros  que  hablan  muy  con
cretamente  de  Consuegra  y
de  los  sucesos  más  sobresa
lientes  en  ella  acaecidos  (Tito
Livio.  Alejandrino.  Oroslo.  Ve-

leyo.  Frontino.  Floro,  etc.,  no
se  cansaron  de  elogiar  sus
bellezas).

Toda  Consuegra  está  mina
da  subterráneamente  por  ga
lerías  —especialmente  junto
al  antiguo  matadero,  cerca  del
arco  llamado  de  la Virgen  de
Belén—,  recuerdo  de  aquel
largo  asedio,  en  el  siglo  1 a  de
J.C..  de  las fuerzas  de  Sertorio
contra  la  ciudad:  se  cree  que
algunas  de  ellas  comunican
directamente  con  los  sótanos
del  castifio.

En  tiempos  de  Trajano  (52-
117)  se  fortaleció  más  esta
estratégica  villa,  poniéndose
entonces  los  cimientos  para
la  construcción  del  castillo.
Los  demás  vestigios  de fortifi
cación  que  se  conservan  en
las  faldas  de  la crestería,  tales
como  los  pequeños  lienzos
que  fonnan  el rectángulo  exis
tente  aún  entre  el  castillo  y la

torre  centinela,  el depósito  del
acueducto,  la  presa  y  otros
restos  que  aún  podemos  ad
mirar.  acusan  mayor  antigüe
dad.

La  fortaleza,  recientemente
restaurada  por  el  Ministerio
de  Obras  Públicas  y  Urbanis
mo,  en  colaboración  con  el
Ministerio  de  Cultura  y  el
Ayuntamiento  local,  es  sede
actuahnente.  desde  hace  unos
seis  años,  de la  Escuela-Taller
Wañfe  un  inquieto  centro
de  formación  dejóvenes  moti
vados  por  la  historia,  el  arte  y
el  patrimonio  monumental:  al;1]

ir-    -  -

1’  r__
e2-          ;0]

Vista  general de la zona superior  de la Crestería manchega coronada
por  los molinos de viento y el castillo  de Consuegre.

Desde las almenas del castillo
se contempla una amplia peno
mica

—
La  canten  prórima
nos  induce  a  pensar
que  el  castillo  de  Con
snegn  sea  de  origen
romnno.
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mismo  tiempo,  tan  relaciona
do  con  las  gestas  militares.
gracias  al  factor  estratégico
de  la  fortaleza.

El  legendario  castillo  se  le
vanta,  a  modo  de  airoso  navío.
sobre  el impresionante  paisaje
de  la  Mancha.  Rodeado  por
tres  recintos  amurallados,  la
construcción  suponía  un  só
lido  bastión  defensivo  sobre
la  vasta  reglón  castellana,  sien
do  la  muralla  conocida  como
‘la  centinela”  la  más  amplia,

el  recinto  todavía  más  con  las
concepciones  militares  de  la
ingeniería  y  arquitectura  ro
mana,  porque  si  caia  —por
desplome—  un  lienzo  de  mu
ralla,  la  tone  no  sufría  daño
alguno.  y  viceversa.  Los  to
neones,  cuatro  de  planta  cir
cular,  están  orientados  hacia
los  puntos  cardinales.  En  el
vértice  suroeste,  otra  torre
exenta  de  almenas.  En  el  to
rreón  principal  —la  tone  del
homenaje,  conocida  como  To

haber  sido  el principal  bastión
de  la  Orden  de  San  Juan  en
los  territorios  castellano-man
chbs.  está  llend  de  recuerdos
medievales;  pero  más  en  cuan
to  a  las  crónicas  históricas
que  a  los  restos  arquitectóni
cos  relacionados  con  la  orna
mentación  tanto  gótica  como
mudéjar.  No  debemos  olvidar
que  los sanjuanistas  eran  muy
discretos  en  materia  de  os
tentaciones  y  lujos.  que  cui
daron  más  la  seguridad  y  el

abierta  por  verticales  y  pun
tiagudas  aspifieras  (saeteras)
en  forma  de  cerradura.  Varias
torres  componen  el  conjunto
arquitectónico,  la  mayoría  de
las  cuales  son  de  planta  circu
lar  y, en  muchos  casos,  ocupan
zonas  verdaderamente  estra
tégicas  en  la  defensa,  como
son  los  ángulos,  relacionando

El  castillo  de  Consue
gra  es  parco  en  moti
vos  ornamentales,  a
traña  el  gótico  y  el
mudéjar.

nr  Albarrana’  (recordándonos
la  participación  en  la  obra
medieval  de  alarifes  islámi
cos)—,  sobre  las  dovelas  clave,
campean  los  escudos  de  los
Alvarez  de  Toledo  y  el  de  don
Juan  José  de  Austria  (1677).
Próxima  a  la  tone  que  mira  a
mediodía  se  encuentra  la  lla
mada  “Capilla”, construcción
del  siglo  xiii.  donde  se  venera
ba  la  imagen  de  la  Virgen
Blanca.

El  castifio  de  Consuegra.  al

bienestar  de  sus  territorios
que  las  riqueza  superfluas.

La  Consuegra  medieval  co
mienza  su  esplendor  en  el
siglo  xii,  cuando  el  monarca
Alfonso  VIII  (1155-1214)  la
cede  a  la  Orden  Hospitalaria
de  San  Juan  de  Jerusalén.  en
1183,  concediéndole  los  Fue
ros  de  SepCilveda.

En  el  Instrumento  de  dona
ción,  sacado  del  libro  “Bece
rro’,  que  se  guardaba  en  el
archivo  de  los  sanjuanistas.

Los  molinos  de Consuegra  son  los  más  fotogénicos  de toda  la  Mancha.
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situado  en  el  castillo  de  Con
suegra.  se  lee:  ‘Don Alfonso  y
mi  mujer  Doña  Leonor  de
Aquitania  donaron  a  la Reli
gión  de  San  Juan  y  a  Don
Pedro  Arcis.  gran  Prior  de  la
Orden,  por juramento  de  he
redad”.  La citada  donación  la
confirmó  el Pontifice  Lucio  III,
el  23  de  agosto  de  aquel  mis
mo  año  (1183).  en  una  Cons
titución  que  expidió  en  la
ciudad  italiana  de  Verona.

Descriptiva

En  1183,  la  Orden  de
San  Juan  fijó  en  el
castillo  la  cabeza  del
Gran  Priorato.

EL  ESPLENDOR  MEDIEVAL

Consuegra.  una  vez  consti
tuida  cabeza  del Gran  Priorato
de  San  Juan,  fue  escogida
como  residencia  habitual  de
los  grandes  priores.  Su  histo
ria.  desde  esta  fecha,  va  ínti
mamente  ligada  a  la  de  los
caballeros  sanjuanistas  —-los
de  la  cruz  blanca  en  el pecho  y
en  la  espalda—,  quienes  se
esmeraron  en  su  conservación
y  embellecimiento,  mirándola
corno  cosa  propia.  Las  pobla
ciones  del  Priorato  de  San
,Juan  que.  desde  entonces,  de
pendieron  de  Consuegra.  fue
ron:  Madridejos,  Camuflas.  He
rencia.  Villafranca  de  los  Ca
balleros,  Alcázar  de  San  Juan,
Argamasilla  de Alba. Villarta  de

‘4  En  el  interior  de  Consuegra  se
levanta  este  sólido  torreón  me
dievaL

Vista  parcial  del  interior  del
castillo,  desde  una  de las  ahue
“as.
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San  Juan,  Arenas  de  San
Juan,  Yébenes  de  San  Juan
(hoy.  los  Yébenes).  Manzane
que,  Turleque.  Tembleque  y
Quero; los castillos  de Cervera.
Guadalerza  y  Peñarroya  las
aldeas  de Puerto  ¡Ápice. Ru!
den  y las  Labores: las quinte
rías  de  Villacentenos.  Tirez,
Villaverde. Villacaflas de Algo-
dar  y Castelnovo, y  el  Sacro y
Militar  Convento de Santa Ma
ría  del Monte. De todos  estos
territorios,  que ocupaban una
superficie  superior a los 8.000
kilómetros  cuadrados, era  ca
beza  Consuegra  por  eso,  el
escudo  de  armas de esta villa
es  un castifio en campo verde
y  una  cabeza  demostrando
que  lo era de toda la comarca.
Además  de  estos  derechos  y

privilegios,  los  sanjuanistas
eran  dueños,  en  Consuegra.
del  castifio y fortaleza con sus
correspondientes  torreones,
murallas, antemuros. traveses,
aposentos.  iglesia.  archivo de
escritura  de la Cámara  prioral
y  Encomiendas.

LA  CRESTERÍA

Trece  molinos  de  viento,
desafiando  el  tiempo.  acom
pañan  —desde  la  Baja  Edad
Media—  al  castillo  feudal, en
lo  más alto del ceno  Calderico.
conocido  popularmente como
“La Crestería  “,  circunstancia
o.  mejor dicho,  magistral  bi
nomio  arquitectura/naturale
za  que no vemos  repetirse  en

ningún  otro lugar del mundo.
A  modo de enhiestos  hidal

gas  y  atemporales  vigias,  los
molinos,  siguiendo  la  tradi
ción  de  la  universal  obra  de

don  Miguel de Cervantes, fue
ron  bautizados  con  nombres
de  personajes  extraídos de las
páginas  de  El  Ingenioso  ¡fi
dalgo  Don Quijote  de la Man
cha:  “Vista Alegr&.  “Sancho’
“Rucio”,  “Clavileño”, ‘i4Jcan-
cia’  “Chispas’  ‘Batería’Ç ‘ta
rugo’Ç  “Bolero”,  “Santo  Do
mingo’  etc.

En  1980.  el  Ayuntamiento
de  Consuegra  invirtió  cerca
de  medio millón de pesetas  en
la  restauración  del  molino
“Sancho”,  que  es  el  primero
que  encontramos  al terminar
la  fuerte pendiente  de subida,

La  fábrica  arquitectó
nica  que  hoy  nos  sor
prende  se  remonta  a
 los  siglos  XUyXIII.  ØJ

—  -  PRIMER RECINJU
—  ‘SEGUNDO PEONiO

TERCER RECINIO

—  . ACTUACIONES ESCUELA D4LLER

Planta  del  castillo  de  Consuegra.  de  origenes
romanos  y  diseño  hispanomusnImán.  La  flecha
indica  la  puerta  principal  de  acceso.
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En  aquel  mismo  año.  la  Cres
tería  sirvió  de  fondo  para  la
realización  de  varios  progra
mas  de  TVE:  tosas”,  “300
Millones”.  así  como  un  repor

mica  de  la  Crestería  de  Con-
suegra.

La  Crestería  —molinos  de
viento  y castillo—  también  ha
servido  de  portada  a  numero
sas  colecciones  bibliográficas
que  seria  interminable  citar:
muchas  de  ellas  han  dado  la
vuelta  al mundo,  como  símbo
lo  de  la  belleza  arquitectónica
y  paisajística  de  la  región  man
chega  y  del  inmenso  legado
monumental  que  encierra.  El
centenario  artista  manchego
Gregorio  Prieto,  propietario  de
uno  de  los  molinos  del  cerro
Calderico.  dijo en  una  ocasión:

“Mi  pintura  no  sería  nada  si
yo  no  hubiese  descubie  fo  la
belleza  de  los  molinos  y  el
embrujo  del  castillo  deja  Cres-
(ería,  cuya  cumbre  es  la  más
paisajística  del  mundo”.  Y hoy
todavía  más,  porque  desde
hace  muy  poco  toda  la Creste
ría  resplandece  por  la  noche,
gracias  al completo  alumbrado
sufragado  por  el Ayuntamien
to  de  la ciudad;  y el estratégico
castillo,  cuartel  general  du
rarite  muchos  siglos  de  la
Orden  de  San  Juan.  parece
recobrar  vida,  evocando  sus
gloriosas  gestas  militares.,.

La  Escuela-Taller  “Alarife”  está  
desarroUando  una  importante
tarea  de  restauración  en  ci  cas
tillo.

taje  documental  sobre  la ener
gía  eólica  sin  olvidar,  tampoco.
la  película  “Concierto  Barro
co”,  basada  en  un  texto  del
inmortal  cubano  Alejo  Car
pentier.  magistralmente  pro
tagonizada  por  Javier  Escriv&
ni  el  bes  (-seller del  genial  es
critor  brit&iico,  recientemente
fallecido,  Graham  Greene. Don
Quijote  (Cuatro  Estaciones),
cuya  portada  está  ilustrada
con  una  espléndida  panorá

Á  Los campos  azafraneros  de Con
suegla:  al fondo,  arriba,  el  cas
tillo,
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HERNÁN CORFÉSI
MEDELLÍN,,
LA CUNA DEL HEROE

ALEJANDRO
BORREGUERO  BARRIGA
Comandante de M.  (A.T.)

pretendemos  en  estas lineas
contar  vida  y  hechos de Hernán
Cortés,  porque ardua  y dificil tarea
habría de resultar la empresa, sino
comentar de forma sencilla los rasgos
más sobresalientes de su personalidad
y,  mediante el tratamiento del tema,
rendir  homenaje a  tan  destacada
figura de la conquista, colonización
y evangelización de América en este
año  mítico de 1992.

Asimismo  quisiéramos recordar
desde aquí —y en futuros trabajos,
si  hallamos ocasión— a otros grandes
conquistadores y esforzados soldados
como  Francisco Pizarro, Pedro de
Alvarado,  Gonzalo de  Sandoval,
Orellana, Núñez de Balboa,... Todos
hijos de Extremadura, “donde nacían
los  dioses’..  Muchos de nuestros
hombres bajaron hasta Sanlúcar y
embarcaron rumbo a lo desconocido:
unos soñando sólo con la  gloria y
otros pensando sólo en el pan. Pero
aquellos magníficos y  valerosos es-

pañoles supieron estar siempre a la
altura que les marcaron los aconte
cimientos: fieles a su patria, leales a
su rey y coherentes con sus creencias
religiosas. Consideraban que con
quistar tierras, ciudades y  vasallos
para  su Emperador, enarbolar lo
símbolos de su patria en los 1ugos
más ignotos, liberar a los nativos de
sus  bárbaras prácticas religiosas e
instruirlos en la fe de Cristo, eran
deberes a los que no podían renunciar
como españoles y como cristianos, y
por  encima de todo así lo hicieron.

“Fueron a/Nuevo Mundo a fazer
nuevas moradas’ y  4a ganar el pan’
con la lanza y  con la espada, y  tan
lejos estaban de abrigar dudas sobre
la  ática de su profesión como el
accionista de una empresa lo  está
hoy de abrigar dudas sobre la daca
de sus dividendos. Cortés respiraba
de la fe de su tiempo. Servir a Dios
queda decir: ¡raer al  rebaño de la
Iglesia a los pueblos ajenos a la fe o
guerrear  contra aquéllos que se
declaraban enemigos de Dios y de su
Iglesia. Este era e/plan de acción de
Cortés en aquellas tierras desconoci
das.  Téngase en  cuenta que  en
aquellos tiempos Estado y  religión;
civilización y  fe)  era  una  misma
cosa ‘  (Salvador de Madariaga).

Medellín,  la  antigua Metelium
coecilioe de  los  romanos es  un
delicioso pueblecito de la provincia
de  Badajoz, con  campos verdes
durante todo el año merced al gran
rio  Guadiana, caudaloso y suave, y a

los  canales largos y abundantes del
Zújar.  Contemplar la vega, la verde
alfombra  sobre la  que se asienta
Medellin,  desde las murallas de la
antigua fortaleza en una espléndida
mañana de verano, cuando pequeñas
columnas de humo se elevan sobre
tas celestes brumas tempraneras, es
un  espectáculo tan  relajante que
habria sosegado hasta el atormentado
espíritu de Van Gogh.

Tiene actualmente en tomo a los
dos  mil  quinientos habitantes, y
supone un núcleo pintoresco en el
que convergen restos romanos, árabes
y  cristianos medievales en un increí
ble  conjunto de historía y  cultura.
Los  muros de la impresionante for
taleza-símbolo del antiguo Condado
de Medellín, los restos del milenario
teatro  romano  y  sus numerosos
conventos e  iglesias recuerdan sin
duda un pasado glorioso.

En  este lugar, en la calle de la
Feria, vino al mundo Hernán Cortés,
el  conquistador de Méjico, en 1485,

Con este trabaJO se inician los que el comandante Borreguero
ha  escrito para  rendir  homenaje a  figuras  destacadas de la
conquista, colonización y evangelización de América en este año
mítico  de 1992.

Monumento  a  Hernán  Cortés
con  estatua en bronce. Traje de
campaña, borgoña  botas de
montar,  guanteletes y  Pendón
de  Castilla  coronado  con  la
muz.
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Personajes

La  casa  donde  nació  “el  español
más  capaz  de  su  siglo”  (5.  de
Madariaga)  ha  desaparecido  por
completo;  sólo el  pozo a  espaldas
del  actual monumento ha perdurado
durante  mucho  tiempo,  pero  hoy
tampoco  existe. Esta casa solariega,
propiedad de Martín Cortés de Mon
roy  y doña Catalina Pizarro Altami
rano,  padres de nuestro héroe, cons
taba  de dos plantas y tres puertas en
la  fachada, y  sobre  la  principal de
éstas  podía  verse una  imagen de  la
Virgen  del Perpetuo Socorro.  En la
planta superior, la cocina, el comedor
y  una alcoba, más algún otro depar
tamento  que prestaría, casi con toda
seguridad,  los servicios de  granero.
En  la  planta  baja  el  zagúan, a  la
izquierda  de  éste  la  escalera  de
acceso  al  piso  superior,  y  a  la
derecha  dos  dormitorios,  uno  con
puerta  hacia  la  calle  y  otro  con
ventana  al  corral,  hacia  el castillo.

En  este  último  vino  al  mundo
Hernán  Cortés,  el  conquistador de
Méjico,  el personaje más legendario
de  la  historia de  España. Una  ms
cripción  en piedra recuerda el lugar
exacto de la ubicación del dormitorio
y  el  año  en  el  que  ocurrió  tan
importante  acontecimiento: 1485.

Además  de la casa donde vivian,
los  Cortés disfrutaban en  Medellín,
o  en su término, de otras propiedades:
un  molino en la orilla izquierda del
Ortigas,  en la zona que llamaban de
“Matarratas’  un  colmenar  por  la
parte  de la Marchena entre Medellín
y  Santa  Amalia,  posiblemente en
alguna  de  las sierras que  rodean el
arroyo  de  la Galapaguera; una  viña
en  la vega del Guadiana al  suroeste
del  pueblo, cerca de las charcas y los
huertos  comunales;  otras  casas en
renta  y  bastantes fanegas de  trigo,
así  como 3.500 maravedíes de renta.
De  estos datos no resulta una  situa
ción  de  extrema pobreza, tampoco
de  riqueza,  pero  sí  una  situación
económica  en  zona  templada.  Los
habitantes de Medellín, posiblemente
como consecuencia de la transmisión
oral  de  generación  en  generación,
recuerdan  aún  que  los Cortés  eran
una  familia económicamente fuerte,

gente  que  ‘marchaba bien ‘  Y  tal
vez  lo  más  importante, que  fueron
muy  queridos  considerados entre
sus  convecinos.

Por  lo que respecta a su situación
económica queda claro que  no ron
daban  la indigencia como han llegado
a  decir,  (“h(jo de un  labrador muy

pobre  ck Medellín” dijo Bartolomé
de  las Casas) quizá con la  intención
de  menospreciarlo,  aunque  ni  la
pobreza  es  deshonra  ni  la  riqueza
pecado  si la  primera  se ejerce con
dignidad  y  la  segunda  con  mano
generosa...

En  el lugar de la calle de la Feria,
también  desaparecida, y de  la histó
rica  casa  donde  nació  y  creció  el
futuro  conquistador, se construyó la
plaza  que lleva su  nombre y, en  el
centro  de  ella, se colocó  el  monu
mento  en su honor. Los nombres de
Méjico,  Tabasco, Otumba,  ‘flaxca
la...,  así  como  las  cabezas  de  tos
sanguinarios  ídolos  aztecas (j,1-Iui-
chiobos?)  reposan  a  los  pies  del
valeroso  guerrero.  El  monumento
en  bronce (obra de  Eduardo Barrón.
Moratilla  del  Vino, Zamora,  1858-
Madrid  1911), se  erigió  en  el  año
1890  e  importó  la  cantidad  de
sesenta  y dos mil setecientas setenta
y  dos pesetas. La construcción de la
plaza y el monumento llevó consigo
la  desaparición de  la  casa  de  los
Cortés,  aunque se supone que no se
arrasó  ésta,  sino  las  muy  escasas
ruinas  que  pudieran quedar de  ella.
Mas  resulta muy extraño que si esta
vivienda  ‘fue reformada por Martin
Cortés  en  el  año  1523 para  que
fuera  digna de  tan gran conquista
dor” (C. Pereyra). a la sazón ya muy

Monolito  en  piedra  alusivo  al
lugar  y año de  nacimiento.
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Monumento  a  Rernt’  Cortés. Al  fondo,  la  fortaleza  del  Conde  de
Medellín.  Rodrigo  de  Portocarrero.  Arabe,  del  siglo  X.
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famoso  en  toda  España  por  los
grandes  hechos  llevados  a  cabo
allende los mares, luego  terminara
en  tal  estado de abandono  que la
hiciera  desaparecer. Doña  Catalina
Pizarro  viajó  a  América  con  su
único  hijo, Hernán Cortés, en el año
1530,  y  como  Martín,  el  padre,
había  fallecido años  antes, esto sig
nifica  que  con la ausencia de  doña
Catalina  la casa quedó deshabitada
o  pasó a  manos de algún pariente.

Pero,  no  obstante, me  pregunto:
¿se  pusieron todos los medios para
conservarla? Consta que a principios
del  siglo XIX aún estaba en pie, pues
Vicenta  Bastoné Vadillo, nacida en
Medellín  en  1802, relata en  1886 al
párroco  don  Eduardo  Rodríguez
Gordillo  la visita que, siendo niña y
acompañada  de sus abuelos, hizo a
la  casa  de  Hernán Cortés.  Y  más
aún:  recordaba la anciana cómo sus
abuelos,  al  entrar  en  el dormitorio
donde  había nacido nuestro  héroe,
se  hincaron de rodillas embarazados
de  la  más  profunda  emoción.  Si
Vicenta era aún niña y había nacido
en  1802, la reseñada visita pudo ser
por  el  1810 ó  1815, es  decir,  tres
siglos después de que Catalina Pizarro
embarcara  rumbo  a  Méjico acom
pañando  a  su hijo. Y si la histórica
construcción  había sobrevivido du
rante  tantos años, incluso a la batalla
de  Medellín entre las tropas francesas
del  Mariscal Victor y  las españolas
del  General De La Cuesta, ¿cómo se
destruyó  después?

La  admiración sobrecogedora que
los  abuelos de  Vicenta mostraron al
pisar  las  baldosas  del  dormitorio
donde  nació el conquistador, no es
sólo  una  anécdota aislada, sino un
ejemplo  más del cariño y devoción
que  los metilenses de antes, de ahora
y  de  siempre  han  profesado a  la
figura de Hernán Cortés. Por cierto...
¿dónde  se encuentran los restos del
conquistador?  ¿Por  qué  andan  ro
dando  por  esos  mundos de  Dios,
incluso  escondidos como  si fueran
los  de  un proscrito? Nosotros pensa
mos  que Medellín, que  fue su cuna,
tiene  igualmente el lugar ideal para
su  sepulcro: el  castillo en  el  que
jugaba  de niño, la fortaleza del viejo
Condado  de  Medellín,  propiedad
hoy  del  municipio. (Fue  adquirido

en  1919 al  Duque  de  Lerma  por
icuatro  mil pesetas!) Dentro de este
histórico  recinto creemos  disponer
del  suficiente  y  adecuado  espacio
para  reconstruir la  casa solariega de
nuestro  héroe y elevar un mausoleo
para sus restos. En el que no podrían
faltar  los de  otro  ilustre metilense:
Gonzalo  de  Sandoval, uno  de  sus
más  fieles y valerosos capitanes.

Pero  sigamos. ¿Cómo transcurrió
la  infancia  y  primera juventud  de
nuestro  futuro  gran  conquistador?
Se  sabe que  padeció con tal intensi
dad  y gravedad de fiebres palúdicas,
sus  cuartanas, que  le  tuvieron  más
de  una vez entre la  vida y la muerte,
y  si salió adelante no fue sólo gracias
a  la  Santa  y  Divina  Providencia,
sino  también a los solícitos cuidados
de  su madre, doña Catalina, y a los
infinitos desvelos de su ama de  cría,
Maria  Esteban, una  sufrida y amo
rosa  mujer  del  cercano  pueblo  de
Oliva  de Mérida.

Las  cuartanas, que así se denomi
nan  porque la  fiebre desaparece al
tercero  o cuarto día, provienen de la
picadura  de  un  diminuto mosquito
que  habita  en  las  aguas estancadas
donde  bebe el ganado; y es enferme
dad  a  la  que  los  habitantes  de
Medellin han rendido siempre cum
plida  servidumbre. Este insecto trai
dor  fue el  causante de  los muchos
quebrantos  que sufrió nuestro hom
bre,  que aparte de este padecimiento,
tenía  una salud de hierro: “de buena
estatura  y  de  gran  pecho,  color
ceniciento (por las cuartanas), barba
clara y  cabello largo.  Tenía mucha
fuerza,  mucho ánimo y  gran destreza
con  las armas. Fue travieso cuando
muchacho  y  cuando  hombre  muy
sentado, y  así tuvo buen lugar en  la
guerra yen  la paz también “  (López
de  Gómara).

A  la edad de dieciséis años partió
Cortés  para Salamanca con la loable
idea  de estudiar leyes, e hizo el viaje
sobre  un jumento  de  la  recua  del
arriero  conocido como el tío  “Picos
Fardos”  (1).  Era  este  hombre  un
personaje  divertido y dicharachero,
que  afirmaba ser el  más informado
sobre  toda  noticia  que  llegaba  a
España  procedente  de  las  tierras
descubiertas por Colón. Había visto
“con sus propios ojos y  tocado con

sus  propias manos” a  un indio en el
puerto  de  Sevilla,  casi  desnudo  y
muy  adornado  de  plumas,  que  el
mercader  italiano Merigo Vespuche
exponía  al  público  para  venderlo.
Igualmente  “había visto... “cómo los
oficiales  del  Rey requisaban, en  un
puerto  de  Galicia, nada  menos que
cincuenta libras de perlas a Peralonso
Niño.  Que sabía de muy buena tinta
que  en  aquellas tierras el oro  corría
por  los ríos lo mismo que el agua...
etc.,  etc.

De  Medellín a  Salamanca  —vía
Don  Benito-Miajadas-Trujillo-Plasen
cia-Béjar—  hay  un  largo  viaje  de
sesenta  leguas que en  el caminar de
un  arriero puede prolongarse hasta
los  quince días; y es tiempo más que
suficiente para que el apodado “Picos
Pardos”  extrajese de  la  mente  del
joven  Cortés la noble idea de estudiar
leyes  y  le  inculcase, a  cambio,  un
sueño  de  doradas  aventuras  y  de
riquezas  inmensas. No  obstante, el
tiempo  que nuestro futuro conquis
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Personajes

esgrima,  y  tan  buena disposición
mostró  en  esta  especialidad  que
obtendría  fama de gran  espadachín.
De  regreso  a  casa  hizo  escala  en
Valladolid  para  trabajar  en  una
notaría,  donde llevó a la práctica sus
conocimientos  gramaticales  y  de
redacción.  Experiencia que  no  le
resultó tampoco estéril, pues andando
el  tiempo  y desempeñando el cargo
de  escribano en la localidad de Azúa
(Santo  Domingo)  “adquirió gran
reputación por la pulcritud y elegan
cia  de sus escritos

Bernal  Díaz del  Castillo, nacido
en  Medina  del Campo en 1492, que
fue  soldado de  Cortés durante  toda
la  conquista de Méjico y cronista de

aquella  proeza en  su Historia  ver
dadera  de la conquista de la Nueva
España  (1568), nos describe así  la
personalidad de  su jefe: “Era bravo
en  el  campo de  batalla y  en el  del
amor. O! decir que cuando mancebo
en  la  isla  La  Española fue  algo
travieso  sobre  mujeres y  que  se
acuchilló  con  hombres fonados  y
diestros y  siempre salió con victoria.
Tenia  una señal de  cuchillo cerca
del  labio inferior que se cubría con
la  barba’

“Cuando hablaba con letrados u
hombres  latinos, respondía a lo que
le  decían en latín. Era algo poeta; y

Tone  del  Homenaje.  Las  almenas  de  sus  torres/se  Pfl”  cada  hacía coplas en metros y  en pmsw
‘asasna/mizéndose  en  el  espq4o/turquesa  del Guadiana

tador  permaneció  en la bella ciudad  igia  de San  Martín.  Siglo XIII. Estilo  protogótico  con transfonnacio
del  Tormes  no  fue  en  vano, pues  si  nra  barrocas.  Conserva  la  pila  donde  fue bautizado  Hernán  Cortés.
no  alcanzó  la  licenciatura  —algunos
dicen  que  sí:  “estudió  leyes  en
Salamanca, y era en ellas Bachiller’
dice  B. de las Casas—, supo  obtener
un  grado de conocimientos, espe
cialmente  en Gramática, que bien le
valieron  después.  Profesor de  esta
asignatura  era  el  marido  de  su tía
Irene de Paz, Francisco Núñez Vale
ra,  en  cuya  casa  se  hospedó,  y  a
buen  seguro que  Cortés  sacó gran
provecho  de  sus  lecciones. Años
más tarde, y ya célebre conquistador,
sus  Cartas  de  Relación, dirigidas a
Carlos V, no sólo asombraron a éste,
sino  que  fueron traducidas al  latín,
francés  e  italiano  y  se  hicieron
famosas  en  toda  Europa.  Con  las
Leyes  y  la  Gramática  alternó  el
aprendizaje  del  digno  arte de  la
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Vos  sin igual en el mundo,
yo  en  serviros, sin segundo...”

Pareado  de  su invención que  fue
grabado  sobre la culebrina de  plata
que  envió como  regalo a  Carlos V
en  1524, de  la que sólo el  metal le
costó  cerca de  veinticinco mil duca
dos  en  oro,  amén  del  primoroso
labrado  hecho  por  expertos y  pri
morosos  artesanos aztecas.

“Cuando  juraba  decía  ‘en  mi
conciencia’ —sigue Bernal—y cuan
do se enojaba con algún de nuest ros
soldados  le  decíw  ‘oh, mal pese  a
vos  Y cuando estaba muy enojado
se  le  hinchaba  una  vena  de  la
garganta  y  otra  de  la frente...  Y
siempre  en  las  batallas le  vi  que
entraba juntamente  con nosotros’:

“Y  no  quiero  decir  de  otras
muchas  proezas y  valentías que  vi
que  hizo porque son tantas y de tal
manera  que no acabaría presto. Por
las  noches entraba en los ranchos de
nuestros  soldados y  al  que  hallaba
sin  armas o descalzo lo reprendía y
le decía que a la oveja ruin le pesa la
lana’

De  su padre, Martin Cortés, en su
juventud  capitán  en  el  bando  de
Juana  la  Beltraneja frente al  de  la
futura  reina Isabel la Católica, apren
dió  el oficio de  la  agricultura y  la

ganadería,  y  llegó a ser tan experto
en  estas materias que más tarde en el
valle  de  Oxaca,  territorio  de  su
Marquesado, consiguió criar los me
jores  caballos de la Nueva España y
el primer algodón que llegó a Europa.

Rondaba  ya  los dieciocho años
cuando  regresó  de  Salamanca  a
Medellín,  previa estancia en  Valla
dolid.  Había cambiado notablemente
y  se  presentó  ante  sus padres  con
hechuras  de  hombre  y  con  un
incipiente  bigote que  le sombreaba
varonilmente  el  labio.  Si  antes de
partir,  Martin y  Catalina ya  sospe
chaban  que el  inquieto genio de  su
hijo  no se sometería a  la  pacífica y
monótona  vida  de  Medellín, ahora
después  de  su descubierta, lo veían
imposible.  El joven  Cortés se hacía
la  misma pregunta. ¿Trabajaría  las
tierras  de  su  padre  a  orillas  del
Guadiana,  extraería la miel del col
menar  de  la Marchena o acarrearía
el  grano hasta el molino de  ‘Mata
rratas’?  Ninguna  de  estas  faenas,
aun  considerándolas honrosas, col
maba  sus nuevas ilusiones. ¿Adónde
ir?

Dos  sendas llenas  de  sueños  se
abrían ante los ojos del joven Hernán:
Italia  y las Indias. En Italia el Gran
Capitán  asombra a  Europa con sus

resonantes  victorias en  el  reino de
Nápoles; no obstante, si por  aquellos
mundos  campeaba el gran Gonzalo...
¿habría  gloría para  los demás? No,
decididamente la cuna de Rómulo y
Remo  no  era  un  punto  que  le
atrajera  lo  suficiente. ¿Las  Indias?
Ah,  las  Indias!...  Cuántas  cosas

había  oído  contar  en  los  últimos
tiempos  sobre  este  Nuevo  Mundo
descubierto por Colón. ¿Sería cieno
que  el  sol convertía en  oro  el agua
de  los ríos y en perlas las arenas del
mar?  ¿Que existían reinos habitados
sólo  por hermosas mujeres e inmen
sos  pueblos de hombres salvajes que
aguardaban  para  ser  incorporados
por  los  españoles a  la  Corona  de
Castilla ya  la fe del Evangelio? Una
voz  interior le decía que aquél era el
camino  que Dios le había reservado,
y  que  hacia  ese  puerto  habría  de
orientar  el rumbo la joven nao de su
vida.

(1)  De color  pardo llevaban los picos las
mujeres de vida alegre que en la Edad Media
seguían  a  las  tropas.  y  en  este detalle  se
distinguian  a  primera  vista  de  las  demás
mujeres. que los llevaban blancos.
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La  revista tiene veedores (“Te
he  visto en la revista Ejército”),
arrancadores  (optimistas  que
arrancan  los artículos pensando
leerlos  más adelante),  lectores
propiamente  dichos,  y, si  uste
des  disculpan  la  inmodestia,
fans.  En  los  últimos  tiempos,
además,  tenemos cartas  al  di
rector  de colaboradores espon
táneos  que  comentan,  critican
o  aportan nuevos datos a lo que
se  dice en esta sección.

“Arma  sin  nombre”,  que  re
sumí  del  periódico  austriaco
“Der  Soldat”,  ha provocado  las
cartas  de un amable Capitán y
un  alumno  de la  Especial, que
coinciden  ambos en señalar que
el  PLAMYA  ruso,  ese  hibrido
zancudo  de mortero  y  ametra
lladora,  no fue  el primero  en su
especie,  sino  que  los  rusos  lo
copiaron  de los americanos.  El
Capitán  está de acuerdo en que

al  “bazooka”  o  “Panzerfaust”
mejor  seria  llamarlo  “lanzaco
hetes  contracarro”  en  vez  de
“lanzagranadas’  y  sugiere con
buen  criterio  (que  ya  empleó
“Ejército”  en su ficha de arma
mento)  llamar  “lanzagranadas
automático”  al arma sin nombre,

La expresión “lanzagranadas”
(lance-grenades) creo que nació
en  la 1 Guerra Mundial  para los
morteros  de trinchera. Aún hoy,
en  Alemania, el mortero se llama
“Granatwerfer” (literalmente, lan
zador  de  granadas)  aunque
—cito  de memoria  como  siem
pre,  y  es  una  memoria  muy
falible—  en el léxico militar aus
tríaco,  así  como  en  el  de  la
desaparecida  DDR  se  llaman
“Morse,”,  es  decir,  morteros,
Aquellos  lanzagranadas  de  la
Primera  Guerra  Mundial,  mor
teros  de trinchera,  tiraban  in
cluso  granadas  de  mano;  me
parece  recordar haberlo visto al
pie  de una foto  de la época.

Sería  interesante  averiguar
por  qué se llamó aquí lanzagra
nadas  a lo que a todas luces es
un  lanzador de proyectiles  co
hete,  pero  no  me  es  posible.
Esta  especie de  “Selecciones”
de  revistas militares extranjeras
va  saliendo  en  los  ratos  (de
verdad  escasos)  que  me  deja
libre  el Batallón, sin diccionario,
sin  bibliografía  y  sin  investigar
nada.  Por  eso  agradezco  su
colaboración  a todos: veedores,
arrancadores,  lectores,  fans,  y
también,  cómo  no,  a  los  cola
boradores.  Esto es una tertulia
para  charlar de temas que están
de  moda  por  ahí  y  pasar  un
buen  rato juntos.

COMPARACIÓN  DE FUERZAS

(“La  comparaison  des forces
et  son influence  sur  le  champ
de  bataille”,  Prof.  Fritz Stoekli,
Revue Militaire Suisse, 2/1992).

En  octubre  de 1991 la OTAN
organizó  en Oberammergau un
simposio  al que asistieron tam
bién  los  rusos  para  tratar  de
encontrar  el  umbral  de reduc
ción  de armamentos  que quite
al  agresor  toda  posibilidad  de
éxito,  y  deje  al  agredido,  en

Hemos  leído...
JOSE  M.’ SÁNCHEZ

DE  TOCA  Y CATALÁ
Teniente Coronel (Infantería) DEM.
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cambio,  lo suficiente para de
fenderse. En la terminología so
viética a esto se le llama “umbral
de  suficiencia razonable”, que
si como concepto resulta claro,
es  difícil  de  reducir  a  cifras
concretas.

En  el  simposio, el  profesor
Stoeckli  expuso un trabajo ba
sado  principalmente en datos
rusos de las campañas finales
de  la  II  Guerra Mundial, que
ahora publica la RMS  suiza; ya
se  sabe que los soviéticos, por
aquello del marxismo científico,
se  han dedicado mucho al aná
lisis cuantitativo de operaciones,
a fin de deducir las “normas”de
combate,  los  kilómetros que
tiene  que avanzar al  día y  el
frente que hay que darle a cada
Unidad, por ejemplo.

Stoeckli parte de la hipótesis
de  que los dirigentes políticos
estudiarían sus posibilidades en
un conflicto eventual, evaluando
los  potenciales y esfuerzos re
cíprocos.  La  comparación de
los  daños previsibles, la dispo
nibilidad  de recursos y  las ga
nancias que obtendrían les per
mitirán  ¡uzgar si vale la pena.
Naturalmente no  todo  puede
evaluarse: la moral es decisiva,
como  demostraron las  cam
pañas de Manchuria en 1945 y
del  Golfo en 1991, pero el aná
lisis  de bajas y ganancias terri
toriales  (medida en kilómetros
de  progresión) en relación con
las  fuerzas en  presencia y  el
grado de superioridad local pue
den  ayudar a fijar  el  tope  de
fuerzas  que, si  no  se  supera,
garantice a todos que el even
tual  agresor salga malparado.

El  estudio  de Stoeckli  pre
senta 7 tablas, tomadas de las
campañas rusas de 1944-45 en
Bielorrusia, Cárpatos, Finlandia,
Polonia, Prusia Oriental, Berlin
y  Manchuria, que dan mucha
materia  de reflexión. Lamento
que  no quepan todas, pero tra
taré  de sintetizarlas:

Al  cabo de poco más de dos
semanas de combate victorioso
y  con superioridad muy consis
tente,  los Cuerpos acorazados
y  mecanizados del Ejército Rojo
atacante sufrían (fig. 1) más del

•  50%  de  bajas y  pérdida de
i  todos sus carros.

Los  analistas soviéticos atri
buyen a la aviación de la época
menos  importancia que a  los
otros  medios, lo que hace sos
pechar  si este análisis influiría

en  la táctica que después em
plearon los irakies en el Golfo.

El  estudio detallado de  las
bajas diarias de personal mues
tra  que hubo una relación in
versa entre el grado de superio
ridad  y el porcentaje de bajas.
Es  la tabla de la figura 2, en la
que  las abscisas deben leerse
así:  0.1 =  defensor en relación
de uno a diez; 0.2 =  defensor en
relación de uno a cinco, etcéte
ra.

En total, los muertos y heridos
en  una operación típica de 12 a
20  días venian a ser entre el 8 y
el  35 % de los efectivos iniciales,
y  equiiíalieron a la cuarta parte
de  los efectivos enemigos. Las
bajas rusas fueron mayores que
las  que tuvieron en Europa y
África contra el mismo enemigo
los  aliados occidentales. Para
un conflicto en Europa, las fuen
te  rusas recientemente descla
sificadas muestran que los rusos
contaban con pérdidas diarias
humanas del 1 Wc, y del 5 al 7%
de  carros.

La velocidad de avance media
del  frente, otro  indicador im
portante  para la  planificación
operativa, fue de  13 a  15 km
diarios en Lvov-Sandomir (Bie
lorrusia),  y de 2 a 5 km en los
Cárpatos,  donde se ve  la  in

DÍAS

II  1

Pérdida  media diaria  (muertos
y  heridos) en janv  (1); Klssiniev
(2);  BielorrusIa  (3); Cárpatos
(4);  Petsamo (5); VístSa/oder
(6);  Prusia orIental  (7); Berlin
(8).  Moran  (9), y las previstas
para  Manchuria (10).

fluencia del terreno en las mis
mas  condiciones de superiori
dad.

PÉRDIDAS %loo

00

Nr 2
Nr  4

Nr  2

—

Nr4hombres  --

—

Porcentaje  de pérdidas huma
nas y de carros soviéticos entre
1943  y 1945.

PÉRDIDAS/DÍA

(%)
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Pero  para trasponer estos da
tos  a un escenario actual habría
que  tener en cuenta los cambios
en  las armas. La segunda parte
del  trabajo de Stoeckli se centra
en  os resultados de los estudios
del  General Kardachevski sobre
las  posibilidades  de  supervi
vencia  de carros que ataquen a
misiles  contracarro,  que  modi
fican  sustancialmente los datos
obtenidos  en los  análisis ante
riores.  Según Kardachevski, de
20  carros  que  atacasen  a  5
filodirigidos,  quedarían destrui
dos  5 carros; pero si los filodiri
gidos  fuesen 10, quedarian des
truidos  18. Es el  efecto  “sinér
gico”  (los  resultados no se su
man,  sino  que  se  potencian),
que  se ve en la  práctica  y  que
puede aplicarse también al nivel
operativo  concentrando  los ca
rros,  por ejemplo. En estas mis
mas  proporciones  de carros  y
filodirigidos,  Kardachevski  en
cuentra  que  la  eficacia  media
de  los lanzagranadas contraca
rros  varia entre 0,2 y  0,4 (cada
lanzagranadas acabaria con dos
o  cuatro  carros),  que  no  está
nada  mal. Son datos que permi
ten  establecer el potencial  con
tracarro  adecuado  para  un ba
tallón,  y  las  posibilidades  de
una  defensiva concreta en caso
de  ataque  con  saturación  de
carros.

La  última  parte del trabajo de
Stoeckli  describe sucintamente
el  modelo  de V. N. Tsyguichko
para  el  potencial  de  combate
de  un agrupamiento táctico.  Se
trata  de  un  método  similar  al
del  norteamericano Dupuy, que
el  lector  puede encontrar  en La
comprensión  de la batalla, obra
recientemente  publicada  por
nuestra  editorial.

El  trabajo del profesor Stoeck
Ii  es importante  y nos acerca a
análisis  poco  accesibles  que
ayudan  a  cifrar  la  percepción
del  fenómeno bélico y a mejorar
la  calidad de los dispositivos de
la  defensa. Ya decía Lord Kelvin
que  sólo  se  empieza  a  saber
algo  de  una  materia  cuando
puede expresarse numéricamen

Lo  que  pasa  en  este  oficio
nuestro  es que además de cien-

cia  es pura artesanía. Y de todasf6rmas,  Lord  Kelvin también se

equivocaba:  a  fines  del  siglo
pasado  les dijo a los universita
rios  de Física que era una pena
que  hubieran  escogido  una
rama  en la que ya estaba todo
descubierto.  Lo que se dice, en
castizo,  un profeta.

LA  CONDICIÓN  MILITAR

(‘La  condition  militaire.  Co
lloque”,  Défense  Nationale,  2/
92).

El  número  de  febrero  de  la
francesa  Défense Nationale pu
blica  un  coloquio  en  cierto
modo  equivalente  a un  “Docu
mento”  de nuestra revista. En el
primer  articulo,  Jacques Thou
venin  (“La  condition  militaire,
aujourd’hui”)  examina la condi
ción  militar  como  forma de ser
caracteristica  e identificable  en
tre  los  demás ciudadanos.  Las
caracteristicas  de la profesión:
disponibilidad,  disciplina,  mo
vilidad  geográfica  y  exigencia
de  juventud condicionan formas
de  vida más difíciles que las de
la  sociedad  civil.  El autor  mide
cuatro  parámetrósTaütdftéciu
tamiento,  remuneraciones, ho
ras  de  trabajo  y  traslados.  El
autorreclutamiento  es  compa
rable  al  de la sociedad civil:  el
30%  de  los  suboficiales  son
hijos  de suboficial;  el  28% de
maestros,  hijos de maestros. El
45%  de los oficiales superiores  i
y  el  50% de los obreros  tienen  1
la  misma profesión que el padre.

Las remuneraciones, esencia-
les  junto  con  el  prestigio  y  el
nivel  cultural  para  situar  una
profesión,  son  inferiores  a  las
homólogas  del  sector  público
(menos  para cabos  primeros  y
suboficiales).  En 1988, el militar
francés  estuvo  fuera  de  casa
una  media de  78  días  al  año,
con  una  jornada  de 42  horas

1  semanales de  trabajo  y  77 de
presencia,  y  sólo  disfrutó  el
75%  de los fines de semana y el
60%  de los permisos reglamen
tarios.

Por  otra parte, la permanencia
media  en  un  destino  es  3,3

años.  Los coroneles han sufrido
al  menos 9 traslados. Este factor
es  para  Thouvenin  el  que más
afecta  al  militar,  que  debe  re
nunciar  al empleo de la esposa
o  desgarrar su familia. Tres ejes
de  reflexión concluyen el traba
jo:  más importantes que la me
jora  de remuneraciones son las
medidas  financieras y  sociales
para  una colectividad más sujeta
que  otras  a  los  condiciona
mientos  profesionales; medidas
de  acompañamiento  de la mo
vilidad  geográfica,  o reducción
de  la frecuencia de los traslados;
y  evitar  que  se  degraden  las
condiciones  para  seguir  atra

yendo  los  dos  extremos  de  la
carrera,  voluntarios  de tropa  y
militares  de alto  rango.

Todo  el coloquio  es atractivo.
Alain  Wybo (“Les armées sur  le
marché  de  l’emploi”)  examina
la  doble función de los ejércitos
como  empleadores  y  fuentes
de  personal que vuelve a la vida
civil.

Cailleteau  (“Données et hypot
beses  pour  l’avenir”)  se ocupa

1  de  los  oficiales  de élite,  espe
cialistas  y  voluntarios,  y de los
grandes  problemas de la colec
tividad  militar: el interfaz profe
sión-familia,  y  las condiciones
materiales.  Toca  el  tema  con
agudeza cuando dice, por ejem
plo,  que si  los traslados fueran
más costosos para el Ministerio
y  más provechosos para el inte
resado,  los planificadores  se lo
pensarían  antes de mover per
sonas  y Unidades.

Un  trabajo de Bernard Boene
(“Elements  de  comparaison
avec l’etranger”) compara al mi
litar  francés con sus compañe
ros  de otros paises en cuanto  a
remuneración,  bienestar social,
autoridad,  influencia,  prestigio
y  consideración.  Pierre  Dabe
zies  (“L ‘environment national et
international”)  estudia al ejército
en  su  contexto,  y  arranca  con
una  espléndida  cita  de  Fustel
deCoulanges:  “El estado socia!
y  político  de  una  nación  está
siempre  en relación  con la  na
turaleza  y  la  composición  de
sus  ejércitos”.

En  suma, un espléndido  tra
bajo  colectivo  al  que  cierra  el
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debate  celebrado  en  la  redac
ción.

¿CÓMO  ELEGIR POSICIÓN?

(“Kak  Positsiya?’Ç Cor. A. Ha
tonov  y Cor.  Shevchuk, en yo
yenni  Vestnik).

El  ruso es un idioma compli
cadillo.  Las letras están al revés,
y  cuando  están al  derecho  no
suenan  como aquí: la Hes  N; la
B,  y;  la  P,  R;  la  Y,  U;  y  la  O
suena  muchas veces A. Uno ve
escrito  3011A y  no son  treinta
hectáreas, sino “zona”. De modo
que  me quedo con las ganas de
saber  qué  dicen  los  coroneles
rusos  Platonov y Shevchuk so
bre  el  tema —que  me fascina
desde  los  lejanos  tiempos  de
Compañía de Esquiadores—, de
dónde  poner  las posiciones en
una  altura

No  hace mucho preparé para
el  ‘Memorial  de Infantería”  un
trabajo  del General Von Senger
und  Etterlin, que mandó el Cuer
po  de Ejército  alemán que  de
fendió  Montecassino. El general
alemán  opinaba que si  la mon
taña  es  afilada,  lo  mejor  es
ponerlas en la mismísima cresta,
porque  los proyectiles enemigos

siempre  se  quedan  cortos  o
largos.  Lo  que  pasa es  que  la
montaña  media rara vez lo es, y
tiene  sus faldas llenas de panzas

CRESTA TOPOGRÁFICA

a

6     GRAN ALTURA

CRESTA MILITAR

y  barrancadas. No se qué dirán
los  coroneles  rusos,  pero  he
traducido  para ustedes un poco
por  encima  los  esquemas  del

MAL
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articulo  por si alguien se anima
a  abordar  el asunto.  El articulo
de  los  coroneles  muestra  el
buen  hacer de Voyennl Vestnik,
una  revista que  suele tratar te
mas  concretos  muy orientados
a  campaña y  a  la  realidad  del
combate.

de  reconocimiento  que con fre
cuencia  quedaban detrás de las
lineas  enemigas.  ‘Hubiera sido
peligroso  e irresponsable”  dar
les  copia  de  la  IBT,  de  modo
que  preparó una matriz de letras
y  dígitos con  los términos  más

1  usuales,  y  se la  repartió  a sus
hombres.  Si  una  palabra  no
estaba  en la  matriz podia  dele
trearse  el mensaje “Un BMP se
mueve a! norte” se  decia  ‘Al,
ZI,  17, Q7’  “Pepe” se dina “BØ
A7,  BØ, A7”. Para mayor segu
ridad,  el  Capitán  cambiaba  de
vez  en  cuando  el  punto  de
arranque,  y donde antes empe
zaba  por  A,  ponía  la  M,  por
ejemplo.  Las combinaciones po—
sibles  son  casi  infinitas,  para

1  desesperación  de  la  escucha
enemiga.

La  idea del Capitán Daniel N.
Thomas,  parece sencilla y  prác
tica,  y da idea del tipo de infor
mación  que puede encontrarse
en  las páginas de lntantry.

ACADEMIAS MILITARES
Grupo  Preparación  “SAN  FERNANDO”

(Antiguo Grupo  Premilitar  del  ICAI)

Preparación  para  Ingreso  en  ACADEMIA  GENERAL  MILITAR.  ESCUELA  NAVAL
MILITAR  ACADEMIA  GENERAL  DEL AIRE  y ACADEMIA  GENERAL  BASICA DE

SUBOFICIALES  (Cuerpo  General  de  las  Armas).

L’ara  flOMflLaS  y’  1%.flJIEflFS

También  se  Imparten  enseñanzas  complementarias  pan  aquellos  alumnos  que
quieran  simultanear  sus  estudios  de  COU en  otros  Centros  con  la  preparación  para

ingreso  en  Tierra.  Mar  o Aire.

Las  clases  son  por  la  tarde.  Se  dispone  de  amplías  Instalaciones  deportivas.

En  las  Oposiciones  de  1991  para  ingreso  en  las  distintas  Academias  INGRESARON
procedentes  del  Grupo  Preparación  SAN  FERNANDO:

67  ALUMNOS
La  matriculación  para  el  curso  1992-93

podrá  efectuarse  a  partir  del  día  1 de junio.
Información  y horas  de Secretaria  De  17,30 a 20.00  horas  (excepto sábados  y festivos)

GRUPO PREPARACION “SAN FERNANDO”
Dlrtcclón:  AVDA. CARDENAL HERRERA ORiA. 242

28035  MADRID
Teléfono:  738  53 00

ENEMIGO
____         ‘E—

AHORRAR
PALABRAS

(“The  Brevity  Matrix”,  Cap.
Daniel  H. Thomas,  en lnfantry,
6/91).

El  Capitán Thomas, 5-2 de su
Batallón,  solia  enviar  patrullas

U
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GLOSANIO DE DEFENSA. Mi
chael Sheehan y  James H.
Wyllie. Edita: Ministerio de
Defensa. Madrid (1991).

Uno de los problemas más
complejos que se presentan a
cuantos siguen con interés y
especial dedicación el desarrollo
de las difíciles y complicadas
relaciones internacionales en
las últimas décadas, plagadas
tanto de incidencias de carácter
militar con la aparición conti
nuada de nuevas técnicas, ma
teriales y armamentos, como
det establecimiento de diversos
conceptos estratégicos en per
manente evolución, es el de
poder disponer de algún proce
dimiento de consulta cómodo,
resumido y puesto al día de los
diversos ternas que saltan per
manentemente a la actualidad
informativa.

Los autores reconocen que
existen, desde luego, otras
publicaciones que se dedican
(ciertamente con general des
treza) a realizar análisis cuan
titativos a gran escala, Pero
no ocurre lo mismo en cuanto a
guias concisas de las llamadas
“de bolsillo”.

Resulta, por lo tanto, del
mayor interés la publicación
del texto presentado en esta
ocasión. Tanto más cuanto
que sus actuales editores han
procedido a actualizar algunos
términos y a complementarlos
con otros aparecidos con pos
terioridad a la fecha del texto
original, 1986.

Quizás el único reparo que
se pudiera oponer sería el de
que no se haya empleado el
mismo procedimiento de ‘ac
tualizar y  complementar” las
versiones iniciales en el caso
de la voz “GIBRALTAR”, tan
importante para el lector es-

pañol. Se ha mantenido, sin ¡
más, la pura versión británica.

Ji,.’,

INGENIEROS MILITARES EN
MELILLA (siglos XVI a XVIII).
Antonio Bravo Nieto. UNED.
Melilla (1991)

El insigne académico de la
Lengua don Manuel Alvar ha
dejado escrito en uno de sus
magistrales artículos que “lo
que hace de Melilla una bella
estructura es el equilibrio entre
la  Fortaleza y la ciudad confia
da, entre las defensas perdura
bles y  el vuelo grácil de los
adornos. Digámoslo ya, el pro
digio de las nupcias de una
ciudadela construida para eter
nizar/a y el vuelo alado de los
adornos más delicados”.

En la obra que reseñamos,
su  autor estudia la evolución
que ha experimentado el arte
de la fortificación —en el caso
concreto de Melilla— desde el
punto de vista histórico y
técnico.La  plaza de Melilla es un

ejemplo típico del destino que
la  geopoiltíca de los reinos
hispanos creó para la defensa
del occidente europeo. Y no se
crea que tal historia se inicia
con su ocupación en 1497,
como generalmente se señala.
Ya en el año 927 Abderramán
III,  que había iniciado una
politica de expansión en el
norte de Africa con la intención
de asegurar para al-Andalus el
estrecho de Gibraltar. sintió la
necesidad de ocupar este punto
estratégico, al que siguió Ceuta
en el 931 y Tánger en el 951.
Toda una lección de geoestra
tegia.

Antonio Bravo centra su
trabajo en la época comprendida
entre los siglos XVI y XVIII, a
lo  largo de los  cuales se
constnjyeron los diversos ele
mentos técnicos de fortificación
que hoy pueden contemplarse
todavía perfectamente conser
vados (murallas, cortinas y
torreones; revellines y  casa
matas; fosos: etc.), que pernil-
ten verificar su evolución desde
lo  curvo de los torreones más
antiguos a lo angular de los
fuertes y  baluartes del siglo
XVIII y que permite distinguir
perfectamente la  Melilla del
“quinientos” de la del “se/e-
cien tos”.

Pero a este tema tan intere
sante, el autor añade el estudio
del Cuerpo de Ingenieros en la
España borbónica, cuyos pri
meros cien años de reinado
constituyeron el “siglo de oro
de Melilla

Es indispensable señalar los
cuatro repertorios que enrique
cen el contenido de este trabajo
y  que se refieren a la biografía
de los ingenieros que trabajaron
en Melilla, la cartografía de la
Plaza, las fuentes documentales
utilizadas y una selección bi
bliográfica tal que permite am
pliar cumplidamente cuanto aqui
se dice.

LA HISTORIA DE LOS PAÍSES
DEL ESTE. Henry Bogdan.
Editorial Vergara. Buenos Aires
(1991).

El panorama de cambio polí
tico que se desarrolló a veloci
dades inusitadas en todo el
ámbito de la denominada Euro
pa del Este a Fo largo de la

INFORMACIÓN
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década de los años ochenta,
que  habría de culminar, en
noviembre de 1989, con la
violenta destrucción del muro
de Berlin y el inicio de la más
inesperada descomposición del
imperio soviético y del conlunto
de los paises que constituían
su entorno satelizado y principal
zona de influencia geoestraté
gica, situó en el plano de 1
máxima actualidad el conoci
miento de unos países que
—por las circunstancias tan
especificas que concurren en
ellos— constituían una zona
de oscuridad en la conciencia
europea occidental.

Se hace difícil comprender
los acontecimientos señalados
y  reflexionar adecuadamente
sobre lo ocurrido a partir de
aquel mes de noviembre de
1989, y las consecuencias que
se derivan directamente en la
más rabiosa actualidad, sin
penetrar en la historia de los
más de ciento cincuenta millo
nes de habitantes de la región
considerada, y  la complicada
estructura que supone la exis
tencia en su ámbito de ocho
Estados, una buena docena de
idiomas. dos alfabetos en uso
y  seis religiones practicadas
con más o menos fervor.

Henry Bogdan, nacido en
Francia de padre húngaro y
madre francesa, recibió la ade
cuada formación para poder
presentamos el estudio ref e-

renciado. Catedrático de His
toria,  diplomado en lenguas
húngara, finlandesa y estonia,
es autor de numerosas obras y
estudios sobre la Europa dei
Este y sobre 1 as minorjas na
cionales que la componen. Nos
presenta, en esta ocasión, el
panorama concreto que más
podia interesar para entender
el  nacimiento de los Estados
considerados, su despertar na
cionalista en el siglo XIX y su
caída bajo la férula de Moscú
al  finalizar la Segunda Guerra
Mundial. Un texto del mayor
interés y actualidad,

“U,.

LOS MILITARES EN LA ES
PAÑA DEL SIGLO XVIII. UN
ESTUDIO SOCIAL. Francisco
Andújar Castillo. Universidad
de Granada. Granada (1991).

El profesor Domínguez Ortiz
expresó, hace ya  bastantes
años, su sorpresa por el hecho
de que entre los abundantes
trabajos de carácter histórico
que existen en España referidos
al  siglo XVIII no se encontrase
un buen estudio sociológico del
Ejército español centrado es
pecialmente en el sector prof e
sional activo y característico:
sus mandos.

Es preciso tener en cuenta
que al iniciarse este siglo y
producirse el cambio de dinastía
reinante, el  Ejército español
sufrió  una de las mayores
transformaciones orgánicas de
su historia al ser objeto de una
profunda reforma que segina el
modelo francés.

Respondiendo a la sugerencia
abierta por el profesor Domín
guez Ortiz, el autor del presente
texto aborda en parte el objeto
de dicha investigación socioló
gica. Reconoce que la totalidad
del empeño sería excesiva y
enmarca su estudio en el más
amplio conocimiento posible
sobre los hombres —como
tales y como “profesionales”—
que habían de formar parte de
la  nueva institución militar
emanada de las reformas intro
ducidas en los viejos Tercios
heredados del Gran Capitán.

Resulta del mayor interés (y

el  tema es prácticamente des
conocido por las actuales ge
neraciones de militares) la apro
ximación a? elemento humano
integrante del Ejército en el
escalón de mando, su proce
dencia social y su evolución e
integración profesional.

Decimos que es del mayor
interés. Podríamos decir que es
decididamente instructiva la
comparación de los problemas
profesionales de la época con
los de tiempos más actuales.
Destacaríamos, por nuestra par
te,  los capítulos dedicados al
estudio socio-profesional de la
oficialidad y  los criterios de
provisión para los ascensos.

“‘U”,,

SEGUNDA ANTOLOGIA (1963-
1988). Luis López Anglada.
Institución “Gran Duque de
Alba”. Excma. Diputación Pro
vincial de Avila.

La colección “Telar de Ye
pes’. de la Institución “Gran
Duque de Alba’ de la Diputa
ción Provincial de Ávila. acaba
de editar la obra del gran poeta
Luis López Anglada (Ceuta,
13-9-1919) titulada Segunda
antología 11963-1980!, que, en
sus doscientas veinticinco pá
ginas, incluye un hermoso haz
poético, fruto de quien posee
sensibilidad y vocación literaria.

Premio Nacional de Litera-
tora 1961 por el libro Contem
plación de España, todos los
galardones de López Anglada
representan un tributo a  la
literatura española. Buen militar
de oficio, so lirismo poético
posee una honda espirituali
dad.

Para esta segunda antología
se  han elegido poemas de
dieciséis libros, aparecidos entre
1963 y 1988, plazo que abarca
veinticinco años. Estos libros.
son:  “Ayer han florecido los
papeles donde escribí tu nom
bre”. “Plaza partida “,  “Escrito
para la esperanza “,  “Arle de
amar’; “En los brazos del mar”.
‘La arena y los sueños”, “Los
amantes”. “Castilla amanecía
como nueva’; “La mano en la
pared”. “Ciudadano del alba’;
“Al alba del relevo “.  “Juglar de
Fontiveros “.  “Oficio militar”.

“Sonetos a la vida y Fundacio
nes de Santa Teresa de Jesds’
“Memorial de antiguos vientos”
y  “El bosque y otros poemas”.

Hay que hacer referencia a
las  ideas que subyacen bajo
los versos angladianos. Escribir
es vivir, y vivir es escribir.

El tema militar es inherente
al  coronel Luis López Anglada.
Esta es un área muy peculiar
del  autor, capaz de unir la
belleza poética más sencilla
con el emocionante esplendor
del destino y la espada. Cabe
resaltar la importancia del so
neto en su obra.

Las  características princi
pales de la poesía angladiana
aparecen en esta estrofa:

“Oué bien le sienta a uno
contemplar

en el espejo y  ver que.
aunque envejece,

hay algo que por dentro

entero y decidido a no

“Oficio militar” lo dedica el
poeta a so padre, teniente co
ronel de Infantería, y a su hijo
Enrique, continuador de una
estirpe militar, y rinde homenaje
a  heroicos compañeros que
hallaron gloriosa muerte al lu
char por la patria.

Luis López Anglada, casado
con la poetisa María Guerra
Vozniediano, es académico co
rrespondiente de la Real His
panoamericana de Cádiz, y de
la  de Bellas Artes “Pur(sima
Concepción”de Valladolid, hijo
adoptivo de Fontiveros (Ávila),
y  ha sido director del Aula de
Poesía del Ateneo de Madrid,
donde dejó la más honda huella.

Como síntesis, podemos sos
tener que la Segunda antología
se nutre en la rica y mágica
vena de Luis López Anglada.
dando como resultado unos
poemas espléndidos, entraña
bles, de carácter unitario, que
nos hacen sentir la poesía.

Luis López Angiada ocupa
un puesto señero en la literatura
española contemporánea. El
libro glosado, muy bien pre’
sentado, lo dedica el autor a su
mujer, a sus hijos y  a  sus
amigos.

permanece

entregarse!”
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Varias veces lo he
mos dicho: en la Fila
telia, como en cualquier
otro aspecto, hay mo
das. Y ahora nos parece
que ha entrado la moda
de hacer sellos dedica
dos a condecoraciones,
ya sean éstas militares
o civiles.

Ejemplo de ello lo
tenemos en la reciente
serie  emitida por la
República de Africa del
Sur. La misma está for
mada por cinco sellos,
todos ellos con la tasa
de 20 céntimos de rand
y  cada uno de ellos
lleva la condecoración
de las siguientes Orde
nes:  The Woltemade
Cross of Bravery; The
Order of the Southern
Cross; The Order of the
Star of South Africa;
The Order for Merito
rious Service; y  The
Order of Goop Hope.

De estas cinco con
decoraciones realmente
sólo interesan dos, que
son de tipo militar. La
primera, es la The Wol
temade Cross of Bra
very, instituida el  30
de septiembre de 1988
para reemplazar a  la
The Woltemade Deco

LUIS  M.  LORENTE
Coronel Auditor

ration of Bravery, ins
tituida el 29 de mayo
de 1970 para premiar
los casos excepcionales
de bravura. Esta con
decoración tiene dos
categorías: oro y plata.
En  cuanto a  la  The
Order of  the Souther
Cross, que también tie
ne categoría de oro y

plata, fue creada el 24
de octubre de 1986 y
lo  mismo sirve para
premiar especiales ac
tuaciones de tipo militar
que civil. Por último,
The Order of the Star
of  South Africa, que si
bien no es militar, pre
mia  cualquier servicio
excepcional que contri

buya  a  la  seguridad
nacional o a los intere
ses generales del país.

Por  otra parte, la
administración postal de
Bophuthaswana, con
ocasión del décimo ani
versario de la creación
de su Fuerza Aérea, ha
hecho cinco sellos, to
dos de 21 céntimos de
rand, en donde figuran:
un helicóptero modelo
Alouette III;  un heli
cóptero tipo BK 117;
un  avión de entrena
miento modelo Pilatus
PC-7; un avión Pilatus
Porter PC-6, y un avión
CASA 212. Es decir,
que en esta serie de

este  Estado africano,
figura un avión español.

En el primer día de
emisión de la serie se
confeccionó un sobre
especial, el cual mues
tra  en su  dibujo un
helicóptero moderno SA
365 N-1 Dauphin.

FI LATELiA
MaLW±R
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Cadillac  Gage Company presentó en 1985 un nuevo
vehiculo  de la serie COMMANDO. Es el V-600 que monta la
torre  del Stingray y la barcaza del V-300.
En  1989 lue  probado en Egipto,  pero aún no ha entrado  en
servicio.

CONFIGURACIÓN

El  casco y la torre están formados con placas soldadas de
Cadloy,  una aleación de aluminio  de gran dureza, que le
proporciona  protección contra proyectiles  de 14,5 mm al
frente  y de 7.62 mm al resto.

El  motor situado en la parte delantera derecha es un
Cummins  VT-504 diésel turboalimentado  que le proporciona
270  CV. El conductor  situado a su  izquierda tiene una
trampilla  de acceso entre  la primera y segunda rueda de la
izquierda.
El  armamento principal  es el cañón rayado británico  RO.
L7A3  al que, al instalarlo sobre un vehículo  ligero, se le ha
dotado  de un freno de boca y con un aumento del  recorrido
de  retroceso del cañón. Esto ha sido  necesario para reducir
la  fuerza de retroceso del cañón de 57 Tm a  16 Tm al
disparar  la munición  HEAT.
El  movimiento del  arma en dirección y elevación es
electrohidráulico.  Opcionalmente  se puede disponer de un
sistema  de estabilización del  arma para poder  hacer fuego
en  movimiento.
El  sistema de dirección  de tiro  es Marconi con calculador
de  datos.  Dispone de visores día/noche  y telémetro láser.
Opcionalmente  puede disponer  de cámara térmica.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Tripulación:  4 hombres.
Peso:  18,5 Tm.
Dimensiones:  altura: 268  m; anchura: 2.68 m.

longitud  del  casco: 6,3 m.
Motor  Diésel de 270 CV. Potencia/Peso: 14,6 CV/Tm.
Velocidad: 90 km/h. Autonomia: 640 km,
Munición:  36 dlsp.  de 105 mm. y 2.400 cart.  de 7,62 mm.

Es el último  modelo realizado por  ENGESA después del
Cascabel  y Urutu.  Se encuentra en fase de prototipo.

CONFIGURACIÓN

Realizado  a base de planchas de acero soldadas que le
protegen  de proyectiles perforantes de 7,62 mm. La
barcaza,  de pequeña altura  (1,75 m) proporciona  aún una
altura  libre sobre el suelo (0,4 m) suficiente,
Posee un sistema nuevo de seis ruedas independientes de
suspensión  hidroneumática.  Dispone de un sistema central
de  variación de la presión de los neumáticos. Dispone de un

refuerzo  central  metálico  (ACM) que le permite seguir
circulando  con el neumático reventado.
El  compartimento del  motor se encuentra en la parte
delantera  derecha y cuenta con un motor diésel
sobrealimentado  Scania DSI 11 que desarrolla una potencia
de  385 CV.
La  torreta  posee un cañón de bajo retroceso Oto Melara de
105  mm similar al instalado en el B-1 CENTAURO. Dispone
de  una ametralladora coaxial de 7,62 mm y dos hileras de
seis  lanzagranadas fumigenos de 66 mm. La puntería de  las
armas  en elevación  de la torreta en dirección se efectúa
mediante  un dispositivo  de accionamiento eléctrico
giroestabilizado  fabricado por  Moog. Cuenta con  una
dirección  de tiro  muy similar a la del carro OSORIO. El
artillero  cuenta con un telémetro  láser y calculadora.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Tripulación:  4 hombres.
Peso:  18,5 Tm.
Dimensiones:  altura: 2,52 m; anchura: 2,80 m;

longitud  del casco: 5,84 m.
Motor:  Diésel de 385 CV. Potencia/peso: 20,8 CV/Tm.
Velocidad: lOO km/h.  Autonomia: 700 km.
Munición:  40 disparos.

Carros ligeros modernos
COMMANDO  V-600             ___

ORIGEN

EE-18  SUCURI

ORIGEN
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•  4JrADisposiciones oficiales
DISPOSICIONES  OFICIALES PUBLICADAS EN EL MES DE ABRIL DE 1992

P.M.N.

AYUDAS  ECONÓMICAS

0  434/4255/92,  de  10-3 (BOD  núm.  59)

Aprueba  la convocatoria de ayudas a disca
pacitados y beneficiarios del Departamento de
Defensa para el año 1991/92, en los plazos de
solicitud  y condiciones que especifica.

AYUDAS A MINUSVÁLIDOS

O  de 6-4-92  (BOE  núm.  91)

Abre  plazo para la presentación de solicitu
des de ayudas públicas a personas con minus
valías, para el ejercicio del  992 y se determinan
los  limites  de  ingreso  y  los tiempos  de  las
mismas.

CENTROS DE ENSEÑANZA PÜBLICA

O  de 3-3-92  (800  núm. 69)

Modifica  los Centros públicos de EGB que
cita,  sujetos a convenio con el  Ministerio de
Defensa y de Educación y Ciencia.

CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL

O  de  13-4-92 (800  núm.  77)

Modifica  el  Cuadro Médico de exclusiones
para  ingreso  en  el  Cuerpo,  aprobado  por
Orden  de 3-3-1988, en lo  que se refiere a las
tallas  mínimas y  máximas para ambos sexos.

DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES

O  de 3-4-92  (800  núm.  71)

Delega en el personal que cita la autorización
de  los gastos y la propuesta de los pagos para
el  abono del  complemento de  productividad
de  los  funcionarios  civiles  al  servicio  del
Ministerio  de Defensa.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO.—
CIRCULACIÓN

Resolución  de 3 1-3-92 (BOE  núm.  70)

Establece medidas especiales de regulación
de  tráfico durante el año 1992.

EMPLEO

RO-Ley  1/1992, de 3-4  (BOE núm.  84)

Da  medidas  urgentes sobre  Fomento  del
Empleo  y Protección por Desempleo.

EMPLEO PÜBLICO.—OFERTA DE...

RO  265/92, de 20-3  (BOF  núm.  71, 800  núm.
59)

Aprueba  la oferta de Empleo Público para el
presente año.

EVALUACIONES Y CLASIFICACIONES

OM  24/92,  de 30-3  (B0D  núm.  73)

Desarrolla  el  RD  1622/90, de  14-12, que
aprueba el Reglamento General de Evaluado
nes y Ascensos del Personal Militar Profesional,
por  medio de las Normas que se establecen,
derogando,  entre otras Órdenes, la núm. 166/
82,  de 19-11, que aprueba el Reglamento para
la  Clasificación de los Mandos del  Ejército.

HABERES PASIVOS A MUTILADOS

Resolución  433/4534/92,  de 20-3
(Apónds.  al  800  núm.  63)

En  cinco  fascículos apéndices al  referido
Boletín  Oficial se señalan los haberes pasivos
que  corresponden  a  21.293 miembros  del
desaparecido Benemérito Cuerpo de Mutilados
de  Guerra por la  Patria, como pensiones ex
traordinarias, con fecha de arranque de 1-01-
1992, señalando la fórmula aplicable.

IRPF Y EXTRAORDINARIO SOBRE EL
PATRIMONIO

O  de 31-3-1992 (BOE  núm. 89)

Aprueba  los modelos de declaraciones del
IRPF y del Extraordinario sobre el Patrimonio.

EIérco  J,n,o  902 137



MUFACE.—PRÉSTAMOS

Resolución  de 13-3-92 (BOE núm. 84)

Publica  los  nuevos tipos  de interés de  los
préstamos  hipotecarios  para adquisición  de
viviendas  que deben conceder las entidades
bancarias  que  cita  a  los  mutualistas  de  la
MUFACE.

MUSEOS

OM  17/92, de 16-3 (BOD núm. 58)

Autoriza  la  salida  temporal  de  8  piezas
depositadas en el Museo Naval, para su exhi
bición  en  la Exposición Universal de Sevilla,
del  20-4 al 12-10-92.

NORMAS DE VIGILANCIA
EPID EM lO LÓGICAS

Instrucción  18/92, de 25-3 (800  núm. 67)

Amplía  la OM 41/91, dé 3-6, sobre enferme
dades transmisibles de declaración obligatoria
en  el ámbito de las FAS, al  constituir, en  las
áreas geográficas que cita los Segundos Nive
les  de los Servicios de Medicina Preventiva y
los  Primeros Niveles de Servicios Sanitarios.

ORGANIZACIÓN

RD  331/1992, de 3-4 (30V  núm. 71)

Crea, en el Ministerio de Defensa, la Acade
mia  General de Suboficiales del  Ejército del
Aire,  bajo  la  denominación  de  “Academia
Básica delAire”y  le señala las misiones que le
competen.

RO 392/92, de 15-4 (BOD núm. 77)

Atribuye  a la Asesoría Jurídica General del
Ministerio  de Defensa nuevas competencias,
ampliando  en este sentido lo dispuesto en el
articulo  17 del RO 1/1 987, de 1-1.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE
PSICOLOGÍA

Resolución  421/38435/92, de 6-4 (80V  núm.
78)

En  las  condiciones  que  cita,  convoca  el
Premio de Investigación Psicológica “General
González del Pino”.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resolución  de 16-3-92 (B00  núm. 59)

Aprueba  el  Plan de Disposición de  Fondos

del  Tesoro Público para 1992, en cumplimiento
de  lo dispuesto en la Ley General Presupues
taria  aprobada  por  Real  Decreto-Legislativo
1091 /88, de 23-9.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS.—
ETIQUETADO

RO 212/92, de 6-3 (ROE núm. 77)

Aprueba  la Norma General de Etiquetados,
Presentación  y  Publicidad de  los  Productos
Alimenticios.

PROTECCIÓN ECOLÓGICA

Ley  6/92, de 27-3 (BOE núm. 77)

Declara  Reserva Natural a las marismas de
Santoña y  Noja.

PROVISIÓN DE PLAZAS EN LOS CENTROS
DOCENTES MILITARES

RD  119/1992, de 14-2(800  núm. 71)

Determina  la  provisión  de  plazas para el
ingreso  en  los centros docentes militares de
formación  y  el  acceso a  militar  de  empleo
durante  1992 por medio del  ingreso directo y
promoción  interna  en  las diferentes Escalas
de  los Cuerpos de los tres Ejércitos.

SERVICIO MILITAR

O  de 7-4-92 (80V  núm. 73)

De conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica  13/1991, de  20-12, que  regula  el
Servicio  Militar,  se dispone que  los militares
de  reemplazo incorporados  al  sexto  llama
miento  de 1991 realizarán un Servicio Militar
de  once meses.

TESORO  PÚBLICO Y PRESUPUESTOS

Resolución  de  4-3-92 (BOE núm.  69,  BOD
núm.  58)

Hace  públicos  los  Resúmenes del  movi
miento  y situación del Tesoro y de las opera
ciones  de  ejecución  del  Presupuesto y  sus
modificaciones,  correspondientes a enero de
1992.

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

0  320/38332/92, de 16-3 (800  núm. 62)

Declara  de necesaria uniformidad  para las
FAS, por cinco años, los modelos de vehículos
Renault  y Pegaso que cita.
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